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Con la edición del presente libro pretendemos dar a conocer en profun- 
didad las características geológicas de uno de los parajes más interesantes de 
Gran Canaria. No es éste un libro que pueda calificarse como de divulgación; 
es un trabajo científico, realizado con método y destinado a los estudiosos de 
los ecosistemas dunares y de la dinámica del litoral. Es por ello también instru- 
mento obligado de consulta y orientación para los responsables de la gestión 
del litoral, porque conociendo los fundamentos científicos de la dinámica del 
ecosistema se evitarán las actuaciones humanas que puedan poner en peligro 
la estabilidad y perpetuación del mismo. 

No descubrimos nada nuevo al afirmar que las Dunas de Maspalomas es 
uno de los lugares de mayor importancia e interés de Gran Canaria. En primer 
lugar como espacio natural, con una geología, flora y fauna de características 
únicas en el mundo y por ello, nuestro deber y compromiso inexcusable de pro- 
tegerlas y conservarlas. La declaración del mismo como Paraje Natural de 
Interés Nacional es urgente y ha de ser abordada cn el presente año por el Par- 
lamento de Canarias, una vez que han sido transferidas las competencias para 
ello. En segundo lugar y derivado de lo anterior, como recurso turístico de pri- 
mer orden. La belleza del paisaje y las magníficas playas, junto con el soleado 
clima hace que sea visitado por cientos de miles de turistas cada año, que cons- 
tituyen uno de los pilares básicos de nuestra economía insular. 

Tal como señala la Estrategia Mundial para la Conservación de la UICN 
debemos compatibilizar la conservación de este ecosistema con e1 desarrollo. 
Es más, solo existirá un auténtico desarrollo sostenido si somos capaces de 
conseguir que la utilización actual de esta zona respete sus valores naturales y 
por ello pueda seguir disfrutándose en el futuro. Ello será posible si tenemos 
en cuenta las recomendaciones que trabajos científicos como el presente nos 
pueden aportar. 

Quiero mostrar también mi satisfacción, al prologar este trabajo realiza- 
do, en el aún joven Centro Universitario Superior de Ciencias del Mar de la 
Universidad Politécnica de Las Palmas, por un grupo de jóvenes científicos 
bajo la dirección del Doctor Jesús Martinez Martinez. Estamos seguros de que 
con aportaciones científicas de esta naturaleza avanzamos en la consolidación 
de nuestra Universidad, elevamos su prestigio y demostramos la necesidad de 
que Universidad y Sociedad caminen juntas para buscar soluciones a los pro- 
blemas y retos a los que nos enfrentamos hacia el Futuro. 

Carmelo Artiles Bolaños 
Presidente del 
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria 
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INTRODUCCION 

Se pretende desarrollar un programa de investigación, en rcalación 

con procesos litorales, que culminará en el diseño de un modelo de dinámica 

sedimentaria, para las dunas de Maspalomas(Gran Canaria). En esta primera 

fase, se llega a unas primeras conclusiones, que hacen válida y justifican esta 

publicación. 

La utilidad social del programa se basa en que se estudia una zona a 

proteger, por sus "contenidos naturales", pero que, al estar delimitada por 

áreas ligadas a fuertes intereses económicos, t ime el riesgo de soportar degra- 

daciones, presumiblemente irreversibles. En consecuencia, se plantea un ilus- 

trativo ejemplo de "gestión litoral". 



LAS CAMPANAS DE CAMPO 



Las campañas de campo se planifican de acuerdo con unas determinadas 
condiciones eólicas. Normalmente se programan unas diez salidas por año. 

En estas campañas se juega con una doble metodología, según se quiera 
realizar muestreos sistemáticos u obtener representaciones estereográficas de 
las formas sedimentarias. 

Para el primer caso, el campo se subdivide en cinco sectores: NE, SE, 
centro, NW y SW. En cada uno de ellos, se localizan y cartografían las dunas 
más representativas de cada tipo. Estas dunas son clasificadas y denominadas 
y en ellas: 

- se mide la dirección del plano de simetría, 
- se describen sus rasgos estructurales, y 
- sobre la dirección del plano de simetría, en las laderas de  barlovento 

y sotavento: 

a) se miden buzamientos y longitudes trasversales, y 
b) se toman muestras de arena. 

Para las representaciones estereogrhficas, se hacen barridos del campo, 
clasificando, denominando y tomando medidas de todas y cada una de las 
dunas. Las medidas comprenden identificaciones de las direcciones del plano 
de simetría y, sobre estas, se toman longitudes y buzamientos en la ladera de 
sotavento. 

En algunas de las campañas, se  han hecho observaciones morfoscópicas, 
tanto de los cantos d e  la paleo barra marina como de las terrazas fluviales. 

En todas estas campañas, se precisa el siguiente material: 

- brújulas de geólogo 
- clinómetros 
- cinta métrica de 50 m. 
- tubos testigo de 30 cm. de longitud por 5 cm. de diámetro 
- martillos de geólogo 
- bolsas de plCistico y etiquetas 
- culibrudor 

- tabla morfoscópica de krumbein 
- fotografías aéreas 
- estereóscopos de bosillo 
- materia! fotngráfirn y 
- cuaderno de campo. 



EL ENTORNO DEL CAMPO DE DUNAS 



El escenario a describir (formación deltaica y campo de dunas de Mas- 
palomas) cstá circundando y sc levanta sobre rocas esencialmente fonolíticas, 
que forman extensas coladas y tramos tobáceos, con inclinaciones suaves hacia 
el mar, y definen un relieve caracterizado por profundas gargantas, mesas, 
cuchillos y fortalezas. Otros tipos de rocas, concretamente coladas de basaltos 
11. solamente afloran en la zona dcl Tablero. 

La desembocadura del barranco de Fataga determina una amplia plata- 
forma sedimentaria. Los sedimcntos, si no se entra cn matizaciones, podrían 
definir un cono deltaico, en cuyo margen sureste se extiende el campo de 
dunas. 

Si se observa la cartografía geológica y topográfica, la formación sedi- 
mentaria nace, a grandes rasgos, allí donde el barranco de Fataga deja los 
relieves fonolíticos, a una altitud de 85 m., y se desarrolla hacia el Sur, hasta 
los dos metros sobre el nivel dcl mar. 

a) llanura aluvial y 
b) terrazas fluvialcs. 

La llanura aluvial acaba en un escarpe de unos 25 m. de altura. La mor- 
fología se debe a la acción custática del mar. Petrológicamente está formada 
por cantos y bloques, predominantemente fonolíticos, aunque también los hay 
traquíticos, entre detritos finos y cementaciones por carbonatos. 

Las terrazas fluviales enmarcan los márgenes de la actual desemboca- 
dura del barranco de Fataga. Se encuentran a dos niveles: uno a 4 - 6 m. y otro 
a 2 m.  Una hipótesis geomorfológica, que explica las terrazas, se basa en suce- 
sivas rupturas del perfil de equilibrio de1 barranco, como consecuencia de 
regresiones por cambios eustáticos, que permiten los encajamientos. 

&fi !es ~ x t g s ,  rfi su muyori-. fng~!i t ims,  & estas terrazas se ha  apli- 
cado una metodología rnorfoscópica, para contrastarlos texturalmente con los 
cantos d e  la paleo barra marina de Maspalomas, en parte fosilizada por las 
dunas. 

La zona ditnar cubre una superficie de cuatro kilómetros cuadrados, 
ocultando una parte del cono deltaico del barranco de Fataga. Tiene una Ion- 
gitud máxima (E - W) de trcs Kilómetros, y una anchura máxima (S - N) de dos 
kilómetros. 

Los Límites del campo de dunas quedan fijados: 



- Al W por el barranco de Fataga, con sus terrazas fluviales, y por la 
"Charca", que ocupa el cauce terminal del barranco. Este límite actúa 
de frontera natural en la dinámica dunas. 

- Al N. por la terraza fluvial de los 6 m. y por el escarpe de la llanura 
aluvial. Y 

- al W y S por las playas del Inglés y de Maspalomas respectivamente. 
Las dunas llegan, a veces, a la zona intermareal, En esas situaciones, y 
con temporales, pueden ser erosionadas (seccionadas) por el mar. 



h4orro 
Elcsudo 

playa de S. Agustin 

p t i .  dc Lxt, Burrih 

Playa dc Las Burras 



1 .- Ilaniiia nluvinl 
7.- C;IIIIPO dc C ~ L I I I ¿ ~ \  

3.- tci-raza siipt.i.icii- 
4.- tci'ruu infcrior 
5.- c;iucc dcl hniinnco clc Fatagu 
6.- Faro dc Mnspulonia~ 

Figura 2 



ESQUEMA DE CARTOCRAFIA 
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INGLES - MASPALOMAS 

- 
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Ter razas  fluviales 

Figura 3 
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METEOROLOGIA 



LA ESTACION METEOROLOGICA 

Para el seguimiento de los condicionantes climáticos, en la dinámica 
sedimentaria del campo dunar, resulta imprescindible la instalación de una 
estación metcorológica. Por ello se ha ubicado una en la terraza de un puesto 
de la Cruz Roja del Mar, entre las dunas y la trasplaya de Maspalomas. 

En la actualidad, y con la colaboración del Servicio Nacional de Meteo- 
rología, se encuentra en una primera fase de dotación y consta de un pIuviónic- 
tro y de una garita equipada con: 

- un termómetro de mríximas, 
- un terniómetso de mínimas, 
- un termómetro seco, 
- un termómeti-o húmedo, y 
- un evaporímetro. 

Con unas Labias psicromérricas y aspiro - psicrométricas, sc cictcrminan u n 

las humcdades relativas y las tensiones del vapor. 
- 
m 
O 

E 

Para una segunda fase, están previstas instalaciones de un anemocinc- S E 

mógrafo y de  un hcliógrafo. Sin embargo, se estrín tomando medidas de  las 
condiciones eólicas de la zona, aprovechando cl aneinocinemógrafo dc la 3 

Estación de  Meteorología del Hotel Faro de Maspaloinas, en las proximidades - 
0 
m 
E 

del campo d c  dunas. O 

Tanto en nuestra estación como en la del Hotel Faro, las observaciones n 

E 

se hacen tres veces en veinticuatro horas: a las 8,13 y 18 horas. Los datos se 
- 
a 

transmiten diariamente por teléfono a este Departamento de Geología. 
2 

n n 

n 



TABLAS DE DATOS 

ESTACION: HOTEL FARO DE MASPALOMAS 



1 VIENTOS DEL NE 1 VIENTOS DEL SE I VIENTOS DEL W 

FECHA 

velocidad humedad frecuencia frecuencia 
media en Km/h. relativa - 

3 - 84 25'84% 20'4 61'4% 12'36% - 
4. - 84 9'41 '/o 20'2 79'2% 15'29% 
- 

51 - 84 26'21 % 20'1 68'0% 28'21% 
- 

6-84 26'66% 14'8 7%4'?0 16'66% 

7-84 5'56% 6'0 90'5% 20'00% 
- 

8 - 84 12'50% 11'1 78'0% 12'50% 
- 

9' - 84 31'58% 13'4 73'9% 9'5% 
- 

101 - 84 50'65% 15'7 69'8% 6'49% - 
11 -84 57'5% 11'7 62'9% 15'00% 
- 

12 -84 64'7% 14'1 65'1 % 7'05% 

1 - 85 17'46% 14'09 66'33% 25'40% - 
2 - 85 3 1'34% 13'43 - 23'68% 

velocidad humedad 

20'3 70.7% 

Cuadro 1 



119 de días con determinadas velocidades máximas en una de las tres 
observaciones diarias 

I mes y año  
con alisios I lIcde Menos de 

39 - 30 Km/h. 29 - 20 Km/h. 20 Km/h. 

-- 

Ciiaclro 2 



n" de días 

nc de días con determinadas velocidades máximas en una d e  las tres 
observaciones diarias 

mes y año con del vientos SE hill<mAI 
59 - 40 Km/h. 

Menos de  
29 - 20 Km/h. 20 Km/h 

Cuaclro 3 



Cuadro 4 



ESCALAS DEL VIENTO 

ESCALA STANDARD 

ICrriih . Fuerza o gradci denomi~iacicín 

O - 20 0 - 3  vientos flojos 

20 - 40 4 - 5 vientos moderados 

40 - 60 6 - 7 vientos fucrtes 

> 00 8 Vientos muy fuertes 

ESCALA BEAUFORT 

C. d I rna 

veritoliria 

flojito o brisa ligera 

flojo o brisa dibil 

bonancible o brisa moderada 

fresquito o brisa fucrtc 

fresco o viento fuerte 

frescachóri o vicnto recio 

temporat o viento duro 

temporal fuerte 

temporal muy duro 

temporal muy seco 

1 118-133 12 temporal hiiracanado 



Ilaclu ~ L I C  l i ih  o b ~ c r v i ~ c i ~ ) ~ i c s ,  y h i ~ ~ t i ~  ahora únicarricnte diurnas, se 
tcmiati desde hace un año en esta zona de la Isla, las discusiones rcfcrentes a 
lo\ condicioiiantcs cí,licos, cri la dinúmica dunat , son muy provisionaies, sóla- 
rncritc orientativas. Dicho de otra forma: las medidas carecen de  reprecent2iti- 
viciad cstaclística. 

Sin emhargo. se pueden obtener unas primeras inferencias, interprets- 
cioncs y formulaciones: 

1. - El campo de diinns clc Maspalomas está afectado por tres tipos de 
vicntos: 

a )  vicntos de comporicntc NE: de 360 '' a 90 < l ,  ambos inclusivc. 

17) vientos del S - SE: de Y i l '  a 1800, ambos inclusive. Y 

c) vientos del W: dc 181"350", nnibos inclusivc. 

2.- Los vientos CM N E  corresporiden a unos alisios ligeramente desvia- 
dos hacia su derecha ( vientos del NE - E ), por el obstáculo que 
representa cl mncizo montañoso central y las brisas marinas. 

Las caríicterísticas diurnas de estos vientos sc resunicn como sigue: 

- h~~ri icciad tclativa: entre  5 l '% y 91%;  
- vclcicidndc~ iiláxirnas: nornialrnente son inferiores a los 20 Kmlh 

( vitiritos tlojos segím las escala standard ).  Excepcioiialmcnte se 
\iipcrn los 60 Km/h. ( vicntos m ~ i y  fuertes ); 

- rnedia mensual de días en los que soplan los alisios, to ta l  o par -  
cialiiiciite: ?O; 

- frccucncia meiisual en relación con los restantes vientos: hasta un 
05%. La frecuencia niensual rncdia se acerca al 31%. Parece que 
existe una rclación directa entre frecucncia y velocidades máximas, 
con más altos valores, que pueden llegar a los 60 K n i k  ( vientos fuer- 
tcs c;e=ú:: !;: csca!a c t a ; ; da r~  ) .  

L 

3.- Los vientos del S - SE corrcspondcn a una brisa marina. Aquí que- 
dan solapailas las situaciones, cri siiperficic, del E ylo del S. 

C'UI acícrisiicas diurnas: 



- humedad relativa: entre 51 '/O ~ 8 8 % .  
- ~ e ! ~ ~ i d x ! e s  máximas: r?~ rxa !mmt r  ser? inferisres u 

los 20 Kmlh (vientos flojos según la escala standard); 

- media mensual de días, e n  los que soplan estos vientos, total o 
parcialmente: 9 ;  

- frecuencia mensual en relación con los restantes vientos; hasta 
un 28%. La frecuencia mensual media se acerca al 15%. 

4. - Los vientos del W definen una brisa marina, que puede evolu- 
cionar a una anómala brisa terrestre.  

Características diurnas: 
- humedad relativa: entre 61% y 91%; 
- velocidades máximas: normalmente son inferiores a los 20 Kmlh 

( vientos flojos según la escala standard ) .  Los vientos con veloci- 
dades entre 20 y 40 Kinlh ( vientos moderados ) aquí toman una 
cierta importancia. Se puede llegar hasta velocidades de  60 Km111 a N 

( vientos fuertes );  E 

- media mensual de  días, e n  los que soplan estos vientos, total o 
= m 

parcialmente: 22 
O 

E 

2 
- frecuencia mensual en relación con los restantes vientos: hasta un E 

89% ( mes de Jüliv ). Lu frecüenciü ~ c i l ~ ü d  íiiedia se accrca al 1.9%. 
3 

5. - La zona de Maspalomas se encuentra rodeada de mar por el E., S. y W. - 
0 m 

E 
Por ello, cuando está recalentada ( a partir del mediodía, y sobretodo en verano ), 

O 

se encuentra sometida a dos biisas marinas. La del SE y la del SW - W. 
n 

E 

La brisa del SE estaría debilitada y10 desviada por los alisios ( mutua - 
a 

influencia ), en el caso de que existan estos ~lltiinos vientos, mientras que con 
n n 

la brisa del W no se dan estas circunstancias, por la topografía insular, sino 
todo lo contrario: su penetración tierra adentro queda favorecida por la com- 3 

O 

ponente ascensional del aire caliente terrestre, como lo confirma lasidentifica- 
ciones de pequeños tornados de verano en la zona. 

Los vientos del W barrerán toda lazona, con una preponderancia diurna 
muy fucrte, c incluso podrían llegar de nuevo al mar por el SE, formando una 
peculiar brisa terrestre, a unas horas en las que debería haber una brisa iiiari- 
na. 

6. - El control diurno de las condiciones eólicas no cs suficiente para el 
estudio de las dunas de Maspalomas, esencialmente porque las brisas (vientos del 
W ydel S - SE), anulan en gran parte a los alisios diurnos, cuando estos Últiinos 
no son muy fuertes. Ejemplo: en el mes de julio se caldea al máximo la zona. 



Eritoncc\, Iiis bi ixis alcanzan las miíxiinas preponderancias y haceri quc  pasen 
Jc:,ii7:i.ri.i~iLjcjS 1:::; ;:lisies cjiurfies, Prccisarr,e!2te c!?n !os !ncses e n  Iris niir 

t 7 - -  

se clcsnrroll~in con más clorninancia. Por el contrario, en los meses d e  menos 
caldeo de la zona. sea el caso de Dicienlbre, las brisas pierdcn relativa prepon- 
~icr:incin. g los alisilij diurnos se acentúan más, aunque coincidan con la época 
en la que ii«rn?almentc decaen estos vientos ( e l  anticiclón de Las Azores suele 
scr sustituido en casi un 50% por otras situaciones en los mapas climatológicos 
cic superficie). 

Por todo lo anterior, cn los estadillos no queda reflejada, cn su totali- 
diid. In dominancia dc los alisios inferiores, y la evolución de éstos, en un ciclo 
iiriunl. 

Como en la dinámica dunur de estc cnmpo juegan un papel fundamentnl 
los alisios, resulta imprescindible llevar el control nocturno dc los vientos. 

7.- Los nlisios, seguidos por Ins brisas del SE, condicionarían la dinrí- 
mica iioriiiul cle las dunas. Las geometrías de las formas sedimentarias serían 
rcslmtbtas a esos cciridicionantes cólicos. Así, se deberían ictcntificar en el 
ciimpo formas explicables tanto por vientos del NE como por los del SE. D e  
iicucrdo con la frecucncin dc estos cios tipos de vientos ( Ins velocidades se las 
lwedc considerar equiparadas ), las formas controladas por las alisios predomi- 
narán. La descripción dcl campo ratifica la deducción. 

Los vientos dcl W van a determinar dinámicas de retroceso, que conllc- 
w n  il iinas transitorias liuel\;rs o modificaciones geométricas. Efectivnmente, 
en las campnñns de cnmpo. despuks o durante fucrtcs vientos del W, se idcnti- 
ticnri csis ;inó~ii;iIiis ge«nletrííis. Por la frecuencin de cstos vicntos, los rctroce- 
\o\ tendrí~in lugar prefercnterncnte cn los meses de verano. 

E%tos postiilndos se verific;in, y/o son congruentes con las deducciones 
otitcnidns cn los nnálisis de la diniímica sedimcntaria. 



DESCRIPCIONES DEL CAMPO 

DE DUNAS 



TIPOS D E  DUNAS Y SUS PECULIARIDADES GEOMETRICAS. 

Maspalomas se clasifica y denomina como un campo de dunas actuales 
y efímeras, de litoral y ,  mayoritariamente, maduras. 

Las que dan identidad al campo correspondcn a cuatro tipos: 

l. - dunas transversales del N E ,  
2. - dunas transversales del SE, 
3. - dunas tipo barjan de1 NE y 
4.- dunas tipo barjan del SE. 

En este conjunto de dunas, el buzamiento medio de sotavento da un 
valor de 22,11°+ 1,13", para un nivel de confianza clel95%. Para la ladera de 
barlovento, el buzamiento medio toma un valor de 13'8" pero ahora se refiere 
a una representación de los diferentcs tipos de dunas. 

Estas dunas, principalmente las transversales del NE,  durante e inme- 
diatamente después de  moderados o fuertes vientos del W,  suelen presentar, 
en la parte superior de  la ladera "normal" de barlovento, un tramo anómalo. 
de unos dos metros de altura y con una pendiente media de 26,311. Los tramos 
anómalos representan a transitorias e incipientes laderas de sotavento para los 
vientos del W. E n  realidad indican esporádicas tendencias de  retroceso de los 
depósitos de arena. 

viento W 

Figura 4 

Las dunas transversales alcanzan dimensiones longitudinales de hasta 
varios cientos de m. 



F i g u r a  3 

Eri Muspaloiilas. las dunas describen crecimientos en altura desde el NE 
hacia el SW. Pero por el transporte secundario, debido a vicntos distintos a los 
alisios, este sentido de1 crecimiento se inflexiona hacia el N ,  en la franja central 
del campo. 

Las deducciones se obtienen analizando las alturas de los depósitos 
según criterios estadísticos, a partir de las observaciones de todas y cada una 
de las dunas ( camparia de Enero de 1.985 ). Los valores más resolutivos de la 
tendencia descrita corresponden a las medias estadísticas de las dunas trans- 
vt.rsulcs. Eri Ins inferencins estadísticas se trabaja con un nivel de confianza del 
95?í, . 

Como las durias son mayores en el sentido de avance, estos parámetros 
de crecimierito eri altur:is están describiendo realmente aspectos de la diná- 
mica sedinientaria. 

Eri genernl, y por sectores, las dunas transversales alcanzan mayores 
~~iriiras que ¡as dei tipo harjan. L a  dedución sc obtiene de un contraste de  
datos. Este comportamiento resulta coherente con las cuantias de  aportes d e  
arenas asociadas a estos tipos de dunas, buenos suministros para las transver- 
\ales y riiediocres para las barjanes. 

Las fc~rrnns, en su conjunto, definen un campo de dunas mcnores: la 
nicdia estadística da solamente un valor de 4,90 + 0,49 m.,aunque se alcancen 



valores próximos a los 18 m.,  para dunas transversales del N E .  

Las estimaciones de las anchuras en las dunas tambi¿n se obtienen por 
cálculos trigonométricos: 

anchura = b, + b, =Lcos o<. +L.' cos o( ' 

Para las dunas trunsvcrsales de la franja central (las 1116s desarrolladas), 
las anchuras pueden rebasar los 70'24m. 

Otras identificaciones dunares en el campo de MaspaIonias serían: 

1 .- Dunas en dorso dc  ballena. Sc localizan entre formas transversales 
del NE, que parcialmente las fosilizan. Se las puede considerar corno casos 
particulares de dunas transversalcs del SE. 

2.- Dunas menores y fijas en tronco de cono. EstBn relacionadas con la 
__I1^LII:i__ 

vr;gt;Liiciull. 

3. - Pequeñas dunas juveniles de  sotavento, localizables en las depresio- 
nes denominadas "Hoyas". 

Las dunas próximas ai escarpe de  ia iianura aiuviai, en ei borde septen- 
trional del sector NE dcl campo, podrían clasificarse como "dunas de  eco". 
Los depósitos de  arenas que se apoyan e11 el escarpe ya definen dunas de  bar- 
lovento. 



En las pl~iyis periféricas del campo de dunas, se identifica11 uno "pasillos 
de sorribrn eólicu", determinados por los obstácuios ( chiringuitos a 10s vien- 
tos doininatcs, Morfologicarncnte recuerdan a pequeños "gassi", aunque aquí 
tienen un significiido diferente. Alcanzan hasta 100 m. de longitud por 10 m. 
de tiiicliiirn. Existen ( en 1.985 ) unos 8 pasillos, ubicados todos ellos en la 
Pluyn del IriglCs. 

Los pasillos traducen la componete promedio de los vientos dominan- 
tes, despiiés de haber transcurrrido un largo período de tiempo ( la medida 
tendría un valor estadístico ). Esta componente oscila alrededor de la direc- 
ción N 07" E. 

La no existericiu de pasillos de sombra eólica de componente SE, tanto 
en la playa del Inglés como en la de Maspaloinas, confirma la preponderancia 
de los alisios sobre las brisas marinas. 



ESQUEMA DEL CAMPO D E  DUNAS D E  PYA. 

DEL INGLES - MASPALOMAS S 

Trasplaya 

campo de dunas 

PASEO DE SAHARA REACH CLUB 

Dunas transversales formadas por vientos dominantes de componente 
NE. Estas tienen cierta tendencia a transformarse en "dunas en  S", quizás 
por la influencia del vicnto dc componente SE. 

Dunas tipo "bnrjan" formadas por vientos doniinantes de componente NE. 

Dunas, relativamente minoritarias, tipo "barjan" formadas por vientos de 
cwnponente SE. 

Dunas en cresta de gallo que podrían haber estado representadas en el 
campo de dunas, aunque no sea éste el caso. Corresponderían a la acción 
conjunta de  los vientos del NE y SE. 

Dunas transversales formadas por los vientos de componente SE. Tam- 
bién tienen tendencia a transbrinarse en "dunas en S". 

Figura 7 





altiira altura 

niedia mixiiiia 

~11111. cnrii. 

FRANJA 

CENTRAL 

AI.TLlRA M E D I A  DE LAS DUNAS EN S U  CONJIJNI O: 4'90 + 0'49 ni 

Cuadro 6 

ALTURAS DE LAS DUNAS DE MASPALOMAS 

(Encro - 1.985) 



Seccion.es de dunas t r a n s v e r s a l e s  

Figura 9 



FOTOGEOLOGIA 

Las descripciones y deducciones fotogeológicas del campo de  dunas de 
Maspalomas, y de  su más próximo entorno, se obtienen a partir de  una colec- 
ción de 23 fotografías en blanco y negro, a escala 1 : 5000. Estas corresponden 
al vuelo 117000, realizado en Marzo de  1.977. 

Se han representado en croquis los diferentes tipos de dunas, en  con- 
junto y por separado. 

A partir de la cartografía de  la totalidad de  dunas, sc han estimado los 
porcentajes, válidos para 1.977, de las formas geométricas representadas en el 
campo. Estos datos quedan recopilados en el siguiente cuadro: 

l l I 

barjan del NE 

transversal del SE 

barjan dcl SE 

TOTALES 1 192 

YO tipo de  duna 

en crcsta de gallo 

CUADRO 7 
PORCENTAJES DE LOS DIFERENTES TIPOS 

DE DUNAS EN 1.977 

1 hmsvei-sal dei NE I I I I Y  1 56'77 

n- cle dunas 

. ,,,, 

54 

15 

1 1  

Se deduce quc las dunas transversales clel N E  representan una mayoría 
tibsoluta. La suina de porcentajes correspondientes a las transversales y barja- 
ncs del NE llcga al 84'89%. Esto está traduciendo unos abundantes suminis- 
tros dc arcnas, pieferentcrncntc desclc la Playa del Inglés, o dicho de otra for- 
ma, que las dunas avanzan, a partir de  bucnos aportes seclimcntarios, desde 
esa playa. 

28'12 

7'8 1 

5'56 

3 1'56 



I.ah i~ol ir ic . :~~ de l i i h  tr i~ns~crsüIes de1 NE definen clnrainente un frente de 
1ii;i\iriio\ porcciit;ijc\ ii lo I~irgo ctc 1 ~ i  Playa del Inglés. La distribución porcen- 
[iiiil pcrniitc utrihiiir a cs;i pluyu la fuente principal de suministros de arena. 

Las isolínc¿is de 10s barj;ines del NE describen que estas formas, de apor- 
tch riicdiocre\, sc mcuentr;in preferentemente bordeando el campo y en el sec- 
tor NE del mismo. Se poclrían interpretar estas distribuciones de la siguiente 
rn;inern: 

a) 1-0s bucrios suministros de arena, deducidos a partir de  las dunas 
transversales, se inician desde la playa como aportes reducidos, pero la cons- 
tancia de estos aportes equivnldría a unas importantes disponibilidades. 

h) En el sector N E  del curnpo, por el efecto pantalla de la llanura aluvial, 
se clebilitnn los vientos dominantes ( los alisios ), con lo que quedarían incapa- 
c:tndos par:: t:::fisp~?rt;?r cL,!?tiY~;Yrs suficic!?tcs de arena, p:,ra :,bunduntes 
dunas transversales bien desarrolladas. Estas se sustituyen, en parte, por bar- 
jnncs. 

Lus isolineas de Iris dunas transversales del SE apuntan hacia una distri- 
iiUci(j,, de i'urmal, scg"n dos 

a )  una distribución periférica y 
b) mayores concentraciones hacía el N E .  

En efecto: las brisas marinas se dejan sentir, sobretodo, en la periferia 
del campo y en donde los alisios esthn debilitados por la pantalla de la llanura 
iiluviul. desrrollándose dunas condicionadas por estos vientos. En estas zonas, 
los vientos del SE disponen de buenos suministros de arena ( ya incorporados 
en el c:inipo ). y de aquí que deterniincn formas transversales. 

Las isolíneas de los barjanes del SE definen una distribución en dos 
núcleos, según el cje longitudinal del campo ( NE - SW ). La distribución, en 
un frente perpendicular a las brisas marinas, de estas formas de sun~inistros 
mediocres. se explica mediante un decaimiento de  la acción diná~nica de  los 
vientos del SE hacía el interior del campo. Aunque haya abundantes arenas 
depcisitndas, las brisas no tienen la suficiente constancia o energía como para 
un abundante transporte, por los obstáculos de las formas sedimentarias más 
perifericas. El resultado dinámico se asemejaría a disponibilidades reducidas 
de aportes scdimentarios, en el interior del complejo dunar, para los vientos 
del SE. 
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1 Transversales N E  

Porcentajes relativos 
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Figura 16 

O Unlverslded de ~ a r  Palmar de Gran Canaria Biblioteca Universitaria Memoria Digital de canarias, 2004 
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I Bar.$anes NE: isoporcentil.jes 
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DISTRIRUCION DE LAS FORMAS 

SEDIMENTARIAS 



Ya la fotogeología da unas pautas sobre la distribución de  las dunas. 
Pero una nueva perspectiva de la distribución se obtiene a partir de  la proyec- 
ción estereográfica ( proyección de  Smith ) del conjunto de éstas. 

En la proyección estereográfica de las dunas, se consideran dos paráme- 
tros: la dirección del plano de simetría de la forma scdimentaria y el buza- 
miento de sotavento. 

DISCUSIONES 

1 .- Los máximos porcentajes de dunas están limitados por las direccioncs: 
N 4 5 " E y N  l l O n S .  

2.  - Aunquc las direcciones extremas corresponden a: 
N 2 8 " E y N  170"s. 

3. - Las dunas del NE y las del SE no sc encuentran agrupadas por separa- 
do, sino formando un co~ijunto continuo, con un iiucleo de máximo porcentaje, 
que define la dirección N 81° E. Esto se interpreta admitiendo que hay dunas con- 
troladas por vientos del NE ,  otras por el viento del SE y la mayoría por los dos 
vientos. 

La dirección N 81" E está precisamente tsaduciendo lo que seria una resul- 
tante de los dos vientos dominantes dc la zona: vientos del N E  y vientos del SE. 
Pero como predominan, en principio, los vientos del NE, la resultante está ligera- 
mente dentro de ese cuadrante. Otra interpretación consideraria que los denomi- 
nados vicntos dcl NE son realniente del NE - E, pero el estudio de los pasillos de 
sombra eólica de la Playa del Inglés invalida esta última interpretación. 

4.- De acuerdo con todo lo anterior, resultaría impropio distinguir entre 
dunas del N E  y dunas del SE. Sin embargo, mantenemos csta diferenciación por 
motivos diddcticos. 

5.-  Estas orientaciones de los planos de  simetría de las formas dunarcs, y 
habiéndose deducido, por otros criterios, que los aportes sedimentarios proceden 
fundamentalmente desde la Playa del Inglés, determinan que los vientos del SE 
juegan su papel pi-incipal en unos transportes sceundarios, una vez que las arenas 
están en ei campo. Los irniispories secunci~rios quedan i-efiejadus en i t i  geornelt-iá 
de las dunas mayoritarias: formas controlaclas por los dos tipos de vientos codo- 
minantes. 

6.- La mayoría de las dunas tienen pcndientcs de  sotavento de unos 23(' 
hacia el SW, W o NW. 



Figura 26 



ESSRATIGRAFIA - SEDIMENTOLOGIA 



CLASIFICACION Y NOMENCLATURA 

GRANULOMETRICA DE LOS DETRlTOS DE LAS 

DUNAS 

Los depósitos han sido clasificados y denominados de acuerdo con crite- 
rios granulométricos. Para ello, se han utilizado los parámetros Q,  y Q, y se 
han aplicado los cuadros de Niggli - Pettijohn ( 1.957 ) y de Martinez ( 1.984 ). 

Casi en su totalidad, los depósitos están formados por arenas finas, tanto 
en barlovento como en  sotavento, independientemente del tipo de  duna, loca- 
lización y condiciones eólicas. Los casos extremos son arenas medias con are- 
nas finas, y pertenecen a laderas de barlovento en  formas del NE, de la zona 
oriental del campo, muestreadas bajo condiciones de alisios. Estas excepcio- 
nalidades eran de esperar por la dinámica dunar. 



Condiciones eólicas del NE 

CAMPA~NA DEL 6110184 

muestra li tiarlovento I sotavento I 
situación 

en el 
croquis 

N E  

dasificación / 1 1 1 clasificación 
Q -  1 '3 1 y nomenclatura y nomenc~atura 

tipo de duna 

barjan NE 

transversal NE 

E611 0'14 1 G n a s  finas (0'17510~15510'1431 arenas finas 1 

transversal N E  l SE 

transversal SE 0'78 10'151l arenas finas 1 0'20 / 0'20 1 0.15 1 arenas finas i 
0.2151 0'2201 arenas media 0.225 0'225 0'1.58 arenas finas arenas finas 

l 

transversal N E  

transversal N E  SW 

0.18 (0.1581 arenasfinas 1 0.20 / 0'20 10.1571 arenasfinas I 
0.18 1 0'16 1 arenas finas 10'20510'2051 0'15 1 arenas finas 1 

Cuadro 8 



Condiciones ecílicas dcl W 
CAMPANA DEL 10/1 1/84 

sotavento 

I 
Vi 
m 

1 

clasificación 
y nomenclatura 

O' 186 O' 162 O' 147 a rmas  finas 

muestra '; 
1A 0'118 

?A 0'115 

i A  O' 112 

4A O' 1-4 

5A 0'145 

1 B 0'152 

2 B O' 16 

3 B 0'15 

4B 0'1 52 

1C 0'14 

7C 0'119 

3C 0.149 

4c 

O' 197 O' 1 SO O' 165 arenas finas 

0'223 O' 18 0' 158 arenas finas 

0'19 0'1 66 0'15 arenas finas 

0'181 0'164 0'115 arenas finas 

0'208 0'1 79 0.198 arenas finas 

harloventci 

clasificación 
y ncirnenciarura 

arenas finas 

arenas finas 

arenas finas 

arenas finas 

arenas finas 

arenas finas 

arenas finas 

arenas finas 

arenas finas 

arenas finas 

arenas finas 

arenas finas 

Cuadro 9 



PARAMETROS MORFOSCOPICOS- 

GRANULOMETRICOS 



A falta de unos parámetros morfoscópicos, válidos para arenas fonolíti- 
cas, ( arenas de las dunas de Maspalomas ), en las que están ausentes los com- 
ponentes cuarcíferos, se desarrollan unos índices mixtos ( morfoscópicos - gra- 
nulométricos ) en función de esas arenas previamente descarbonatadas. 

Los parámetros a definir se obtienen a partir de curvas semilogarítmicas 
acumulativas, de las texturas morfoscópicas observadas. Las abscisas hacen 
referencia a los diámetros de las arenas y las ordenadas a las características tex- 
turales. 

Los parámetros miden los diámetros correspondientes al 50% acumu- 
lativo, de los granos de las distintas fracciones granulométricas, observados 
de acuerdo con las características indicadas por las siglas de los mismos. 

En general, estas siglas constarán de tres letras y un número: la primera 
letra hará referencia a1 indice de color de los granos ( leucocratos o melanocra- 
tos j, la segunda letra a la textura geométrica ( redondeamiento, esfericidad o 
ambas cosas a la vez j, la tercera al aspecto superficiai ( briiiante, mate, o tam- 
bién ambas cosas a la vez ), y el número a la escala de Krumbein ( 1.963 ) mul- 
tiplicado por 10. 

M = melanocrato 
L = Leucocrato 
r = redondeamiento 
e = esfericidad 
1 = redondeamiento y esfericidad 
b = brillante 
m = mate 
t = indistintamente brillante o mate 
5 >, 0'5 en la escala de Krumbein ( 1.963 ) 
8 2 0'8 en la escala de Krumbein ( 1.983 ) 



CARTA PARA LA ESTIMACION VISUAL 

DEL REDONDEAMIENTO - ESFERICIDAD E N  LAS 

ARENAS 

Redondeamiento 

Krumbein -Sloss ( 1.943 ) 

Figura 27 

esfericidad 



TABLAS DE DATOS 



MUESTRA 1B BARLOVENTO 
Dunas de Macpaloiii;is Fectia: 6/10184 

Melaiiocratos Leucocratos 

N". de  granos observados: 500 N". de granos observados: 500 

Cua 



MUESTRA 7A SOTAVENTO 
Fecha: hllOlX4 

i.. i 111 5 i - 



DISCUSIONES: 

1. - A PARTIR DE LOS GRANOS MELANOCRATOS 

1. - Para el cálculo dc los parámetros morfoscópicos granulométricos, se des- 
cartan los redondeamientos y10 esfericidades mayores o iguales a O'S, según la 
escala morfoscópica de Krumbein. En esos casos, los números de granos con- 
tabilizados carecen de identidad representativa. 

2. - Los parámctros, con identidad representativa, hacen referencia a 
redondeamientos y10 esfericidades iguales o mayores a 0'5, en  granos brillan- 
tes o indistintamente en brillantes y mates. 

3. - En la selección de parámetros quedan eliminados los totales ( indis- 
tintamente de que sean brillantes o mates ), ya que los granos mates poco pue- 
den influir en ellos por su escasa representabilidad. 

4. - Los parámetros más representativos son el Mrb5 y el Meb5. 

Teóricamente también lo debería ser el MIb5, que recogería a los dos 
anteriores. Pero esta convergencia traduciría una reducción del número de 
granos afectados. Hay una menor probabilidad de  que, en unos mismos gra- 
nos, cviiciiiraii 10s dos rasgos iexiürales ( rciiduiideamiciito y esfericiclud ). La 
reducción restaría representabilidad al parámetro en cuestión. La deducción 
teórica se verifica consultando los cuadros de datos. 

Por las consideraciones expuestas, queda excluido el parámctro MIb5 
en posibles discusiones respecto a las relaciones entre ambientes sedimenta- 
rios. Sin embargo, este parámetro tiene interés en la interpretación de  la diná- 
mica dunar y, probableniente, en la interpretación de los procesos sedimenta- 
rios en playas. 

5. - Para las dunas de Maspalomas, los paráinetros Mrb5 y Meb5 oscilan 
arededor de los 0'22mn1. Los valorcs se mantienen constantes en todo el cam- 

po. 

Si se contrastan los valores de estos parámetros con 10s de sus homólo- 
gos para playas grancanarias, de mineralogía similar ( sea el caso d e  Las Can- 
teras ), se infiere que los parámetros en cuestión no diferencian tipos de 
ambientes sedimentarios. 

6. - Los valores granulométricos mayores, entre 0'25 y 0'27, correspon- 
den a parámetros morfoscópicos para granos brillantes, tanto d e  redondea- 
mientos como de esfericidades iguales o mayores a 0'8. La deducción sería 
explicable admitiendo quc los granos mayores sufren un transporte esencial- 
mente por reptación, mientras que en el transporte de los restantes hay componentes 
de suspensiones y de saltaciones ( por sus menores resistencias gravimétricas ). 
Estos últimos componentes suponen menores desgastes entre los granos ( superficies 



mciios brillantes, con unos valores de redondeainieiitos y esfericidades serisible- 
nientc rnis bajos ) .  

7.- Los parámetros MrbS y Meb5 decreccn de valor a medida que 
aumenta la longitud dcl trasporte en el campo dunas. La explicación se basa en 
que, e11 un campo de dunas, se pierde progresivamente la capacidad d e  trans- 
porte eólico, alcailzando los mayoics recorridos, entre las arenas melanocra- 
tas de unas determinadas características, las que tengan valores granulornétri- 
cos relativamente más pequeños. 

Estos parámetros corroboran las clcducciones en relación a las fuentes 
de suministro de los aportes scdimentarios y el sentido de avance de las dunas. 
La cartografía de los mismos describe unas niigraciones congruentes con los 
deducciones según otros criterios: cnrtogsafías calciinétricas y de los paráme- 
tros granulométricos Q,, y crecimientos cn altura de las formaciones sedimen- 
tarias. 

11. A PARTIR DE LOS GRANOS LEUCOCRATOS 

1. - Los parámetros reprcscntativos se basan en esfericidades y/o redon- 
deamientos, de aspecto brillai-ite, iguales o superiores a 0'5, según la escala 
~norfoscópica dc Krutnbeiti ( 1.963 ) .  

2.- Como los aspectos mates carecen de identidad representativa, que- 
dan descartados los parámetros LrtS, LetS y LIt.5. 

3. - Despuésáe las anteriores exclusiories, los parámetros quc identifi- 
carían ambientes sedimentarios dunares, cn relación con la playa o playas de 
alimentación, serían el LrbS, el LebS y cl LIbS. Pero como los rangos de  estos 
parámetros, en un riiismo campo, son muy amplios, careccn de esta identidad 
en las identificaciones dc ambientes. 

4.- Los valores dc los parámetros Lrb5, Leb5 y LIb5 oscilan entre 0'27 
y 0'224 mni. 

S.  - Que los pnrlímetros Lrbá, LcbS y LIbS tengan a veces valores mayo- 
res que sus honiólogos melanocráticos, se dcbe a quc los leucocratos presentan 
una mayor resistencia al dcsgaste, necesitando transportes más iiitcnsificados 
i ) z~;*  !!e63r ;; si!ni!;irei;, 

Para las fases mineralógicas mayoritarias dc estas arenas, con durezas 
alrededor de 6, se especula que la resistencia al desgaste es una relación 
inversa a las densidades: 



111.- CONCLUSIONES FINALES 

fase mineral 

.................................... albita 

................................. nefelina 

..................... piroxeno alcalino 

....................... anfíbol alcalino 

En definitiva, las dunas de Maspalomas tienen la suficiente dinámica 
,.,\.ni\ nnrn r . . in  r , > r  O , . P , > O P  q l ~ l n P P n  rlpor,,.,-nl1nr mnrf,,cph,-,;pnc mn\,, ,ritarirsp 
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iguales o superiores a 0'5, tanto para esfericidades como para rcdondearnien- 
tos, y según la escala de Krurnbein ( 1.963 ). Estas morfoscopías están referidas 
a diámetros de 0'22 inm. para los granos melanocratos, y de 0'22 a 0'27 Inm. 
pa1.a p n n s  !euc^critns. 

densidad 

2'60 - 2'65 

2'55 - 2'65 

3'25 - 3'6 

3 -  3'4 

Cuadro 12 



ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS 



ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS 

E N  LAS DUNAS DE MASPALOMAS 

Tres son las estructuras sedimentarias primarias destacables en  los 
depósitos eólicos: 

l .  - Estratificación subparalela. 
2. - Estratificación cruzada ( cross bedding ) y 
3. - Rizaduras ( ripplc marks ). 

Las dos últimas estructuras definen ambientes sedirnentarios con 
corrientes. 

Se entiende por estratificación subparalela la superposición cle capas, 
corno resultado de cambios en el proceso de sedimentación. 

Las capas de  iiiineralcs pesados, coinunmeiite negros, como la rnagneti- 
ta, representan las deposiciones precoces dc arenas transportadas por cl vien- 
to. Estos minerales en un principio, cstaban dispersos en los sedimentos. 

La estra~ificacitin subp¿iratela, ccin niveles de minerales pesados, se 
observa, o queda reflejada, en pequeños cortes, o en la superficie, de  Ins lade- 
ras de las dunas. 

Las deposiciones, rclacioriadas con remolinos, de los minerales pcsa- 
dos, con suertc sc puedcn observar cn el campo de  dunas de Maspalomas. 

La estratificación cruzada se define como un conjunto de láminas, o de 
estratos, dispuestos oblícuanierite a la estratificación principal. 

Esta estructura cstá muy bien reprcscntada en ocasionales cortes de  las 
dunas. 

La interpretación genética dc la estratificación cruzada se hace de 
;icucrclo con el esquenla adjunto. 

Lui; fiEipie iiiaihs defiiicíi coíiic; i.izadUi-ii; a;im&;.icu:; T !  Y - , > w . > l c > l r > -  L J C I I  U L C I I L L 3 r  rln UCI 

longitud de  onda variable y clc pequeña amplitud, producidas en incol-iercntes 
materiales arcnosos por el viento. 

La arena, para una deterniinada granulometría y velocidad del viento, 
puede ser transportada "en saltacicíri". En tales circunstancias, los granos, al caer, 
determinan ángulos de incidencia con valores muy pequeños, de unos 15 gra- 
dos. Cuando ocurre la incidencia, se dará uno de los dos siguientes casos alter- 
nativos: 

1) o rebotan los granos incidentes, o 
2) al chocar con otros granos, ceden su energía para que estos ÚItimos 

salten a su vez o reptcn según sus tamaños. 



Estos desplazamieritos a saltos, más o menos constantes, son los que ori- 
ginan, sobre los depositas de arenas, las estructuras de rizaduras, cuyas alturas 
y espaciados dependerán de  una serie de parámetros, a sabcr, de la: 

1) granidometría 
2) intensidad del viento, y 
3) de  la pendiente topogr'f' il I C ~ .  

La estructura llega a desaparecer sí la velocidad del viento es muy débil, 
ya que los granos se desplazarían por arrastre superficial y se acumularían pre- 
ferentemente en las depresiones de Ias rizaduras. 

Las rizaduras casi siempre se observan en las laderas que hacen frente a 
los vientos. En éstas también suelen formarse sistemas de  rizaduras de interfe- 
rencia, debidas a cambios en la componente del viento. 

Las morfologías y dinámicas dc cstas interferencia son consideradas en 
la "Guía de canino para el estudio de las dunas litor:i!cs". 

En Maspalomas ( Gran Canaria ), los sistemas de interferencia suelen 
describir esquemas muy ilustrativos. Están condicionados por los vientos del 
N E  ( dominantes ) y los del SE, y a vcces por los del W. 

Pcro esta estructura sedimcntaria no solamente se forma en depósitos 
eólicos de arenas, n en arenas de  playas sometidas a vientos, sino también en 
otras acuniiilaciones de distinto significado, aunque la estructura tenga un ori- 
gen eólico, como ocurre con los ripple marks identificables en las laderas de 
algunos conos piroclásticos ( dc Lapilli ) sometidas a la acción de los vientos. 
Un ejemplo llamativo son Ias rizaduras en el picón del denominado " mar de 
la tranquilidad " en el Parque Nacional de Timanfaya ( Lanzarote ). 

OTRAS ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS 
PKIMAKIAS 

En este campo de  dunas, cori irccuencia se observa: 
- planos de  corriniiento, y 
- quitlas: pequeña< acuniiilaciones angulosas cn el sotavento de  un 

obstáculo, corno puede ser una planta o un canto. 
Ocasionalniente, y dcspúcs de lluvias, se forman: 
- efímeras grietas de desecaci61i ( mud cracks ), y 
- efímeras aristas en  cornisas. 



ESTRUCTURAS SECUNDARIAS 

En las arenas cementadas por sales del sustrato, en donde quedan al des- 
cubierto, y localmente, se desarrollan unas estructuras sedimentarias secunda- 
rias. Estas recuerdan, en pequeña escala, a las formas erosivas denominadas 
" jordangs". Se trata de angostas crestas de erosión diferencial, de-deflación 
eólica, orientadas según los vientos dominantes y con altitudes centimétricas. 



dirección del trnnsuortc 



1 .- Escrirpc de la llanura aluvial: límite septentrional del campo dc dunas de Maspalomas. 



2.- Formas dunares debidas a los alisios y vientos del SE. 



3.- Ejemplo dc estructura sedimentaria en las dunas dc Maspalomas: rizaduras ( ripplc marks ). 



4.- Paleo - barras. parcialmente fosilizadas, en el campo de dunas de Maspalomas. 



MINERALOGIA - PETROLOGIA 



En una primera fase de identificaciones mineralógicas ( Abril de 1.985 ), se 
optó por cl método difraciométrico de R.X. Se trabajó con un equipo de la casa 
Philips, del Departamento de Mineralogía de la Universidad de Granada, com- 
puesto por: 

- un generador de rayos PW 1.730 
- una cabina del tubo PW 1.316 - 90 
- un goniómetro PW 1 .O50181 
- un control del difractómetro PW 1.750 y 
- un registrador PM 8.203 

Los diagrama de muestras en polvo se obtuvieron con las siguicrites condi- 
ciones de operatividad ( progrürna 24 - Encso 1.984 ): 

- radiaciones Cuk& 
- veiocrdad de barrido: 6"por minuto 
- velocidad del papel: 10 mm. por grado 
- constante clc tiempo: 0'5 
- sensibilidad: 5 :  lo3 
- zona de exploración: de 2'5 a 63" 

En todos los diagramas, sistemáticamente se identifican albita, nefelina, 
piroxeno alcalino, anfíbol alcalino, calcita y aragonito. 

Otras fases, como hematites, espinela y cristobalita dc alta tcmpe- 
ratura ( cuarzo secundario ), s e  ei-iciientran corno indicios y n o  en todas 
las muestras. 



La calcita y el aragonito se interpretan como fase de los componentes 
bioclásticos de  las arenas. 

A partir de las identificaciones de las fases mineralógicas características 
en los basaltos, traqiiitas y fonolitas grancanarias, sin necesidad de  observacio- 
nes ópticas de fragmentos de roca se pueden deducir las rocas de  procedencia 
de las arenas que se depositan en las playas y dunas litorales de  la Isla. 

D e  acuerdo con el cuadro de composiciones mineralógicas para las dis- 
tintas rocas citadas, se infiere otro para las identificaciones de las naturalezas 
petrológicas de  las arenas. 

Según este último, se deduce que las arenas de las dunas de  Maspalomas 
son fundamentalmente fonolíticas, aunque, en principio, no cabe descartar 
componentes traquíticos. 

1. - que los aportes sedimentarios proceden principalmente de la Playa 
del Inglés, y 

2. - que en esa playa, los procesos sedimentarios están relacionados con 
corrientes de alimentación ( feeder currents ), que tienen unos componentes 
del NE,  conforme con el seguimiento de los procesos sedimentarios del litoral, 
que lleva a cabo este laboratorio de Geología, del C.U.S. de  Ciencias del Mar. 
La litología litoral delimitante de la playa, y al N. de la misma, no es traquítica. 
Además, los aportes continentales traquíticos al mar, por los barrancos próxi- 
mos, carecen de i~nportancia, debido a las caractensticas climatológicas de la 
región. 



basa1 tos 

Plag Na - Ca ( ) 

( feldespato K ) 

olivino ( ) 

augita egirínica ( ) 

( hornblenda ) 

( biotita ) 

( apatito ) 

( analcima ) 

( chabacita ) 

menas iiietálicas 

traquitas 

feldespatos alcalinos 

augita egirínica ( ) 

( anfíbol alcalino ) 

cuarzo secundario ( ) 

( biotita ) 

( esfena ) 

( apatito) 

menas metálicas 

fonolitas 

feldespatos alcalinos 

nefelina 

( hauyna ) 

egirina 

( anfíbol alcalino ) 

( esfena ) 

menas metálicas 

Los feldespatos alcalinos incluyen la albita. 

Los minerales entre paréntesis solamente se identifican ocasional- 
mente en las rocas de  una misma familia. 

Si el paréntesis sigue al término, la especie se encuentra en la mayoric 
de los casos, pero no en todos. 

Mineralogía de las rocas que podrían contribuir a la formación de arenas 
que se depositar1 en las playas y dunas litorales grancanarias. Datos obtenidos 
de Fúster ( 1.968 ) y Martínez ( 1.982 ). 



arcnns bnsálticas 

Presentes: 

plag Na--Ca 

( olivino ) 

Ausentes: 

albita 

feldespatoides 

IDENTIFICACIO'NES DE LAS NATURALEZAS 

PETROLOGICAS DE LAS ARENAS 

Presentes: 

albita 

Ausentes: 

plag Na-Ca 

feldespatoides 

olivino 

arenas fonolíticas 
( y traquíticaii) 

Presentes: 

albita 

feldespatoides 

Ausentes: 

plag Na-Ca 

olivino 

arenas hrisáltic¿is 
y traquíticas 

Presentes: 

plag Na-Ca 

albita 

( olivino ) 

Ausentes: 

feldespatoides 

arenas basálticns 
y fonolíticas 

( y traquíticas ) 

Prcxn  t c\: 

plag N n  - Ca 

albita 

feldespatoidcs 

( olivino ) 

Cuadro 11 





C u a i i d o  e n  iintl niismn muestra dc arenas hay plagioclasas N a  - Ca y 
a l b i t a  ( a r e n a s  L7us:ilticah. fo11olíticas y/» tranquíticas ), las plagioclasas sódico 
- c5lc icas  pocil-i~in ~ ; I S ; I I  clc~i~percibicli~~, y viceversa para pequeñas pruporcio- 
nes dc a lb i tu ,  cn las idciititicaciones por R.X. D e  aquí se desprende In irnpor- 
taricia que  en  ocasiolic.s ticric e l  olivino, que no rmahen te  se encuentra en \as 

rocas baszí l t ic~is ,  y los /elcIcspntoides, siempre presentes cn las rocas fonolíti- 
cas, para deter-miii;ii- lu  nnturaIeza petrológica de las arenas. 



- 2 0  

Muc\tro T - 9 

hasalto\ 11 de los 
Tilos clc Moya ( G .  C. ) 
Murtíncz ( 1.982 ) 

Figura 29 



CALCIMETRIAS 



Les rmtenidns er? c~bemtes  se hzn cvz!iizdn z partir de aná!icis cnn e! 
calcímetro standard de Bernard ( método volumétrico ). Se analizaron mues- 
tras globales de las distintas zonas del campo, correspondientes tanto a barlo- 
vento como a sotavento. De esta manera, se encuentran representados los dis- 
tintos valores granulométricos de las arenas dunares de Maspalomas. E n  cam- 
bio, para los análisis de las fracciones, procedentes de las tamizaciones, se 
seleccionaron las muestras de una duna ubicada en la zona central. 



TABLA DE DATOS 
RELACIONES ENTRE PORCENTAJES DE CARBONATOS E N  

MUESTRAS GLOBALES Y LOS PARAMETROS Q, 

CAMPANA DEL 61 1 O/84 
CONDICIONES EOLICAS: ALISIOS 



MUESTRA ?A BARLOVENTO 
CAMPANA DEL 6/10/84 

Cuadro 17 

MUESTRA 7A SOTAVENTO 
CAMPANA DEL 6110184 

Cuadro 18 



RELACIONES ENTRE LOS % DE CARBONATOS Y LOS 
VALORES GRANULCIMETRICOS 

I CAMPANA DEL 6/10/84 

sotavento 
+ sotavento + sotavento 

y= a+ bx a= 8'88 a= 16'04 a= 66'17 a= -5'26 a=  - 10'17 
regresion b= 215'08 b= 176'07 b= 650'47 b= 328'37 h =  340'51 

lineal C.C= 0'60 c.c= 0'58 c.c= 0'80 c.c= 0'93 c.c= 0'97 

y= a +  bln x a= 122'83 a= 109'03 a=  157'06 a=  148'96 a= 146'91 
regresión b= 43'75 b= 35'66 b= 63'93 b= 51'48 b= 51'86 

logarítniica c.c= 0'62 c.c= 0'58 c.c= 0'72 c.c= 0'97 C.C= 0'99 

iny  = Ina-t bx a= 3'10 a= 3'28 a= 1'41 a= 1'73 a= 1'58 
i-egresi6n b=4'18 b= 3'22 b= 13'94 b= 10'94 b= 11'12 

exponencinl c.c= 0'57 c.c= 0'54 c.c= 0'80 c.c= 0'84 c.c= 0'86 

Iny= Ina+ bln x a= 5'32 a=4'98 a= 7'99 a= 6'97 a= 6'99 
regresión de b= 0'86 b= 0'65 b= 2-38 b= 1'78 b= 1'84 

potcncia c.c= 0'59 c.c= 0'54 c.c= 0'80 c.c= 0'92 c.c= 0'95 

bcciones muestra 
7 PL sotavento 

Cuadro 19 c.c= coeficiente de correlación x= valores granulométricos y= % carbonatos 



DISCUSIONES 

Con los datos de laboratorio referentes a muestras tomadas e n  la cam- 
paña del 6110/84, se obtienen las siguientes deducciones: 

1 .-  Se estima, provisionalniente, que el contenido medio de  carbonn- 
tos, en las arenas globales. oscila alrededor de un 48'39 'YO. Los valores extre- 
nios se sitúan en un 68'52% y en u11 37'20%. 

Normalmente, las laderas de barloverito, estáti más carbonatadas que 
las de sotavento. Comparando valores medios, se pasa de un 50'23% a un 46'56%. 

Por fracciones, y respecto a las mucstras de una duna de  la zona central, 
duna 7A,  los coiitenidos en carbonatos evolucionan de un 86'20% (fracción de  
0'30 iiim) a un 3'89% (fraccióri ig~ial o menor a 0'06 mm). 

2. - La cartografía de las calcimetrías medias ( brzrlovcnto -k sotavento ) , 
L!!: !as ;??ucstr:is g!ubLl!rs, truducr u!? decrecilnirnt~ en carbvllute~ en e! sentic!o 

de avance dc  las dunas. Exceptuando las dunas del NE, próximas al escarpe 
aluvial, se pasa, de E 11 W,  dc un valor medio de 58'66% a otro de 46'62%. 

Nuevamente se deja sentir el efecto pantalla del escarpe de  la llanura 
aluvial, haciendo que baje el contenido en carbonatos. El valor medio en esta 
zona, muy prtíxima a la fuente de los suministros sedimentarios, oscila alrede- 
dor de un 40'00%. 

Lu ausencia de sensibles i~icreinentos positivos en carbonatos, en  la zona 
SW, en donde los aportes por los alisios están muy debilitados, viene a confir- 
mar que la ¿ilirnentación de arenas, desde la playa de Maspalomas por los vien- 
tos del SE, es poco importante. Sin embargo, los vientos del SW - W, en esa 
zona, hacen aumentar ligeramcrite los carbonatos hacia el borde NW de  la 
frari,ja central. Sc pasa de un 46'01% a un 48'94% en el sentido SW - NE. Estos 
vientos tendrían aquí las suficientes fuerzas como pura transportar preferente 
y selectivamente las arenas dc diámetros mayores, que precisamente son las 
más ricas en carbonatos. 

3.- Las cartografías calcimétricas, de barlovento y clc sotavento por 
separado, siguen las mismas pautas que la de los valores medios, por lo que n o  
se vbiieric~i iiiievas cieducciu~io. 

4.- Las relaciones entre los contenidos en carbonatos de las muestras 
globales, diferenciadas o no en muestras de  barlovento y en muestras de  sota- 
vento, y los parámctros Q2, determinan que el campo de dunas está formado 
por arenas maduras. Estas misinas form~ilacioncs se obticnen a partir dc las 
relaciones, cntre conteniclos cn carbonatos y ctiár-netros de las fracciones, tanto 
en muestras de barlovento conlo en muestras de sotavento, así como en el con- 
junto de éstas. 
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rítmica. Los coeficientes de correlación de estas regresiones permiten estimar 
una madurez de grado medio para la totalidad del campo ( coeficientes entre 
0'62 y 0'58 ). En el caso dc las regresiones logarítmicas para muestras granulo- 
métricamente fraccionadas y pertenecientes a una duna de la zona central 
(7A), se estima una madurez elevada ( coeficientes entre 0'96 y 0'99 ). 

Se entiende por arenas maduras aquellas que revelan una relación 
directa entre dirírnetros y contenidos en carbonatos. Los grados de estas rela- 
ciones se valoran de acuerdo con los coeficientes de correlación. 



DINAMICA SEDIMENTAR 





Campafia del 6110184 
Vientos del NE. 
~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ f ( ~  de las ~ a k i m e t r i ~ ~  de 

sotavento 

44.46 
al 
2b 

-~ 
escala plau¿i de M a s ~ a l o * ~ ~  



Campana de\ 611 [Q/gJ 
Vientos del NE 

orafía de \as calcirnetlrías Cartu, 

Figura 32 



CARACTERISTICAS PREVIAS 

Se dispone de una scrie de argumentos y parámetros que, apesar de ser 
significativos de por sí, no darían por separado una hipótesis sobre la dinámica 
sedimentaria con una certeza o grado de confianza plenamente aceptable, 
pero que al apuntar el conjunto de argumentos y parámetros hacia la formula- 
ción de  un mismo modelo, éste adquiere ya una certeza satisfactoria. A esto se 
le puede denominar " principio de la complementariedad convergente " o 
principio de Tomi. 

Potencialmente, las playas del Inglés y de Maspalomas participan en la 
formación de  las dunas: son iuentes de aportes sedimentarios. 

Estas fuentes de suministros quedan evaluadas: 
a) por las extensiones de sus zonas intermareales, 
b) por los índices de desarrollo potencial de trasplayas eólicas, 
c) por los equilibrios, según las relaciones granulométricas, pendientes 

topográficas, intermareales y energías cinéticas y 
d) por unas condiciones eólicas apropiadas de la zona. 

A medida que los anteriores parámetros toman valores mayores, los 
suministros de arena serán más importantes, supuesta la ausencia de  barreras 
entre las playas y el campo. 

En consecuencia, todos los impactos en las playas delimitantes, tenden- 
tes a alterar sus dinámicas sedimentarias, y los obstáculos que se crearan entre 
éstas y el campo de dunas, romperán el equilibrio sedimentario del complejo 
dunar, con lo que entraría en un proceso de degradación. 



DEDUCCIONES E N  FUNCION DE '-A 

DESCRIPCION DEL CAMPO DUNAR 

1. - La distribución estereográfica de las dunas refleja que no hay dos 
núcleos de dunas ( dunas del NE y dunas del SE ), sino que la mayoría están 
condicionadas por unos vientos del NE - E, dominantes, o que la geometría, 
determinada por los vientos del NE,  está perfilada por los vientos del SE, den- 
tro de u11 contexto de transportes secundarios. La segunda hipótesis queda 
corroborada por los "pasillos de sombra eólica". 

2. - Las cartografías dc las observaciones fotogeológicas permiten iden- 
tificar la playa desde donde proceden mayoritariamente los aportes de  arenas 
( Playa del Inglés ). Frente a esa playa existen las máximas concentraciones de 
dunas transversaies. 

Las dunas se formarían, de manera embrionaria, bien libremente, bien 
a partir de obstáculos de vegetación, a una distancia aproximada de 50 a 150 m. 
AP I I  n~i119 u- .u . J A L , . U .  

Las cartografías, además, precisan que estos aportes mayoritarios se ini- 
cian por constantes aportes reducidos ( los barjanes se desarrollan sobretodo 
en el perímetro marítimo del campo ). 

Aquí también quedan registradas las peculiaridades del transporte 
secundario, de los vientos del SE. Este transporte determina formas bien desa- 
rrolladas ( dunas transversales ) allí en donde no está obstaculizado ( periferia 
del campo ), o en donde los alisios se encuentran debilitados ( zona con efecto 
pantalla ). En ambos casos, las disponibilidades de arenas son buenas ( arenas 
ya depositadas y transportadas desde el borde oriental del campo ). Fuera de 
estas areas, en el interior del campo, y en un frente NE - SW, el viento del SE 
está interferido en un grado tal que normalmente forma barjanes. 

3. - El análisis estadístico, de la pauta de los crecimientos en altura de 
las dunas, determina el sentido de avance de las mismas ( del NE a SW ) y la 
. . : 1 1 . :  1 c * " A : :  + . + . . :  \ ,-- 
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lo que esa pauta se inflexiona hacia el N. en la franja central del campo. 

Este sentido de avance, o lo que es lo mismo, las componentes de los 
vientos que lo determinan y la fuente de suministros sedimentarios, edtán. por 
otra parte, verificados: 

a) por inferencia fotogeológicas: la suma d e  dunas transversales del N E  
y barjanes, también del NE, llegan a sumar el 84'89% del total ( datos válidos 
para 1.977 ) ; 

b) por los valores calcirnétricos: decrecen según avanzan las dunas. El 
comportamiento resulta razonable de la relación directa entre valores granulo- 
métricos y calcimétricos de las arenas. 



c) en principio, por los valores decrecientt:~ de los parámetros morfoscó- 
picos - granulométricos MrbS y Meb.5, y 

d) por criterios granulométricos. 

Segun Nada1 ( 1.983 ), una vez formadas las dunas transversales, éstas 
migran incesantemente a una velocidad mcdia de dos a cinco metros por año, 
sobre una superficie fija, dc arenas " cementadas por sales ". 

4) Una zona de  sombra eólica para los alisios ( efecto pantalla del 
escarpe aluvial ) se deduce mediante una seric de hechos: 

a) por conceritraciones preferentes de dunas barjanes del N E  ( los apor- 
tes sedimentarios serían nicdiocres ), 

b) por caídas en los valorcs granulométricos, y 

c) por medidas calcimétricas relativamente bajas, como consecuencia de 
lo anterior. 



La dinámica del campo de dunas solamente se puede considerar en  su 
conjunto. Las tentativas de deducir las características de la dinámica para cada 
tipo de duna están dificultadas por las interferencias de los aportes sedimenta- 
ríos entre ellas: No se pueden seguir las evoluciones granulométricas para los 
barjanes, por ejemplo, en unas determinadas direcciones y componentes del 
viento, ya que los restantes tipos de dunas, a lo largo de esas direcciones, están 
aportando arenas. Con todo, para las dunas mayoritarias ( transversales ), se 
insinúan pautas. 

Sistemáticamente, y para todos los tipos de dunas, las granulometrías ( los 
parámetros Q, ) de sotavento tienen valores más bajos que los de  barlovento. La 
deducción se explica fácilmente: el arrastre en contra pendiente en las laderas de 
barlovento suponc una barrera selectiva, superándola las arenas que presentan 
menos resistencia al transporte ( las de diámetros menores ). 

Las laderas de sotavento están orientadas hacía el SW o hacia el NW, o lo 
que es lo mismo, las laderas de barlovento miran hacia el N E  o hacia el SE. La 
interpretación de todo lo anterior sería formular un avance de las dunas desde el 
margen oriental del campo hacia cl margen occidental. 

Si los vientos que intervinieran en la dinámica del campo fueran sólarnente 
de componente NE, los aportes sedimentarios estarian suministrados por la Playa 
del Inglés ( desde Punta de la Bajeta hacia el N ). Las dunas sucesivamente ten- 
drían granulometrías más finas, a medida que se localizasen hacia el borde más 
occidental del campo ( las laderas de barlovento se surtirían de las laderas de sota- 
vento de sus vecinas orientales y,  como de barlovento a sotavento en una misma 
duna disminuye la granulomet~ía, a lo largo de la dirección de avance, las granu- 
iometrías, darían valores cada vez más bajos ). Esta pauta queda reflejada en 
dunas transversales, localizadas en una franja central de dirección NE - SW, y 
muestreadas tras una prolongada dominancia de los alisios, de componente NE 
( campaña aei 6iiGiíiY ). 

Pero en la dinámica dunar de avance intervienen también vientos del SE. 
Estos vientos determinan: 

a) aportes sedimentarios desde la Playa de Maspalomas ( desde la Punta de  
la Bajeta hasta la zona de la Charca ), y 

b) interferencias en las disminuciones granulométricas anteriormente des- 
critas y como consecuencias de transportes secundarios de arenas ya depositadas 
en el campo. 

Los vientos de componente NE harían disminuir las granulometias hacia el S W 
y los de componente SE hacia el NW. Estas tendencias describirían teóricamente: 
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que, en el borde de la Playa de Maspalomas y liacia la Charca, las granulome- 
trías tiendan a tener valores sucesivamente más bajos, y 

2. - dunas con granulornetrías más finas en la zona subcentral del cam- 
po, en su límite NW. 

Las cartografías de los parámetros Q, de barlovento y de  sotavento, por 
separado, y sobretodo de los valores medios de estos, correspondientes a rnues- 
tras tomadas tras una situación prolongada de vientos de componente NE ( cam- 
paña ya citada ), corrobora experimentalmente las formulaciones respecto a las 
tendencias granulométricas cn el campo de dunas. 

Son excepciones los valores granulométricos, más bajos de lo esperado, 
de las dunas localizadas en el bordc más septentrional de la zona N E  del cam- 
po. Estas excepciones están justificadas por el efecto pantalla ( remansos 1 que 
determina el acantilado aluvial: el viento, al quedar frenado, carece de la sufi- 
ciente energía como para transportar los granos más gruesos, los cuales harían 
crecer el paránietro Q,. 

Como resultado de esta dinámica dunar de avance, se obtiene: 

a) frentes de dunas ( cadenas alineadas ), que avanzan de forma regular 
y paralelas entre sí, desde el borde oriental al occidental del campo. Algunos 
autores estiman que los desplazamientos se realizan a una velocidad media 
aproximada de 2 a 5 m. por año ( Nada1 , 1.983 ), y 

b) depresiones entre frentes de dunas sucesivas. Las depresiones consis- 
ten en pequeños llanos elípticos que " avanzan "junto con las dunas que los 
determinan. 

Teóricamente, con períodos prolongados de vientos del W ( mas bien vien- 
tos de componentes oscilantes entre SW y NW ), de fuerzas moderadas, aunque 
pueden llegar a fucrtes, y con frecuencias diurnas que llegan hasta un 75%, los 
detritos más finos se depositarán preferentemente en los sectores orientales 
del cainpo. Por otra parte, aumentarán los valores granulométricos de las 
dunas situadas en los sectores occidentales, al ser desprovistas de las arenas 
más finas. En definitiva, se daría un retroceso de las dunas. 

Si este esquema se superpone a las características granulométricas 
determinadas por los vientos dominantes del N E  ( granulometrías más 
gruesas en los sectores orientales ), el campo tendería a una hotnogeniza- 



&n gran~!!nmétrira. La cartografía de 10s valores medios de Q2 ( barlovento 
y sotavento ), correspondientes a muestreos realizados después de esas situa- 
ciones de vientos del W ( campaña del 10/11/84 ), verifica las anteriores formu- 
laciones sobre la tendencia a la homogenización granulométrica del campo. 

La respuesta morfológica del retroceso dunar sería la formación de 
escarpes, con anómalas pendientes ( más acusadas ) en la parte superior de  las 
laderas que normalmente se comportan como barlovento. Estos anómalos 
escarpes, con longitudes de uno a dos metros, traducen transitorías laderas de 
sotavento, como ya se indicó en el estudio geométrico de las dunas. 
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l .  - Iriferencias estadísticas sobre: 

1.1. Las direcciones del plano de simetría de las forinas sedimentarias . 
1.2. Los buzamientos de sotavento de las dunas. 

1.3. Las alturas de las dunas en su conjunto. 

1.4. Las alturas de las dunas transversales del sector N E  del campo. 

1.5. Las alturas de las dunas tipo barjan del sector NE del campo. 

1.6. Las alturas de las dunas transversales del sector SE del campo. 

1.7. Las alturas de las dunas transversales de la franja central del campo. Y sobre 

1.8. las alturas de las dunas transversales del sector SW del campo. 

2. - SimboIos estadísticos utilizados. 



MEDIDAS: 

Cuadro 20 

- 102 - 



1 
2 
2 
1 
1 - 

TOTAL: 114 

Cuadro 20 (Continuacionj 



Yi. Zi 

Cuadro 21 



rl?edia de !a mncstra = 79'1875 
desviación respecto a la marca de clase = -8'75 
desviación al cuadrado = 76'5625 
varianza de la muestra = 592'88194 
desviación típica de la muestra = 24'349167 
desviacióri típica de  la población = 24'434155 

Intervalo de confianza para un nivel de corifianzsi dcl 95%, t ~ =  1'46 
1 = ( 75'106589; 83'17841 1 ) 
Error de estimación = 3'99091 18 

INTERPRETACION 

Si se estima, como media de las direcciones de  los planos de simetría, el 
valor N79'191E, se cotnete un error dc L 3'9P, para un nivel de confianza del 
c)S0/». 

Estos ccílculos vcrif can muy satisfactoriamente las dcduccioncs obteni- 
das a partir de la proyección de Smith y refctmtcs a la dirección resultatite de 
los planos de simetría de las formas sediinentarias. 



áiigulos sotavento ángulos sotavento 

- 

ig de observacionec 



clase 

Cuadro 23 
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ciehviacicin rchpccto a la marca de clasc = 2'6388888 
cicsviucion al cuadr~ido = 6'963734 
v:irian7;1 de la muestra = 47'2029.32 
dchviación típica dc la mLicstra = 6'8704389 
dcsvi;icidn típica de la pobl;icióri = 6'8944194 

Intervalo de confianza para un nivel de confianza del 95%, t a = 1'96 
1 = (20'985022; 23'237 198) 
Error de estimación = 1'126088 

INTERPRETACION 

Si se estima, como nicdia de los buzamientos de sotavento, el valor de 
22'1 lo, se comete un error de + lL13", para un nivel de confianza del 95%. 

Estos ccílculos también verifican muy satisfactoriamente las deducciones 
obtenidas a partir dc la proyección dc Smith y referentes a los buzamientos de 
sotavento de las formas sedirnentarias. 



MEDIDAS: 

I~itervalo de alturas 
e 11 111. 

n" de observacioiies 

Cuadro 24 



Cuadro 25 



: ;2cc! j ,  dc ;nuei;tyu 4'9002'777 

desviación respccto a 13 nliirca de clase = - 4&015 
desviación al cuadrado = 10'120225 
varianza de la miicstia = 8'98127.5 
desviación típica de In n-iucstra = 2'9968691 
desviación típica dc la población = 3'0(173293 

Intervalo de confianza para un nivel de confianza del %(Y0, t d. = 1'96 
1 = (4'090808; 5'3914746) 
Error de estimación = 0'491 1969 

INTERPRETACION 

Si se cstirna, como media de las alturas, el valor 4'90 m . ,  se'comete un 
error cfe k 0'49 m . ,  para un nivel de confianza dcl 95%. 

Este valor define al campo como de dunas  menores, de acuerdo con los 
límites de alturas convenidos para estas formas sedimentarias. 



!?FERENC!AS ESTADISTICAS SOBEL. LAS ALTURAS 

DE LAS DUNAS 'TRANSVERSALES DEL SECTOR NE 

DEL CAMPO 

MEDIDAS: 

Intervalos de alturas en m .  11" de observaciones 

Cuadro 26 



Cuadro 27 



nledja & mliestr:! = 3'X! 

desviación respecto a la marca de  clase = - 0'905 
desviación al cuadrado = 0'829025 
varianza de la muestra = 3'1850972 
desviación típica de la muestra = 1'784684 
desviación típica de la población = 1'8099997 

Intervalo de confianza para un nivel de  confianza del 95%, t a = 1'96 
1 = (3'01 87335; 4'2012663) 
Error de estimaci6n = 0'5912663 

INTERPRETACION 

Si se cstima, como tnedia de las alturas, para las dunas transversales del 
sector N E  del campo, el valor 3'61 m . ,  se comete un error de  +_ 0'59 m., para 
un  nivel dc confianza del 95%. 



iNFEKENSiNS ESTADiSSiCAS SOBRE LAS WLTüKWS 

DE LAS DUNAS TIPO BARJAN DEL SECTOR NE 

DEL CAMPO 

MEDIDAS: 

Cuadra 28 



Yi. Zi 

Cuadro 29 



riieciia cie la ñiuesira = 2'7035293 
desviación respecto a la marca de clase = - 0'562941 1 
desviación al cuadrado = 0'3169026 
varianza de la muestra = 0'8852326 
desviación típica de la muestra = 0'940868 
desviación típica de la población = 0'9698245 

Intervalo de confianza para un nivel de confianza del 95%, t A = 1'96 
1 = (2'2425041; 3'1645545) 
Error de estimación = 0'4610252 

INTERPRETACION 

Si se estima, como media de las alturas, para las dunas tipo barjan del 
sector NE del campo, el valor 2'70 m., se comete un error de 1.0'46 m.,  para 
un nivel de confianza del 95%. 



INFFRENCIAS ESSADICTICAC O B R E  LAS ALTURAS 

DE LAS DUNAS TRANSVERSALES DEL SECTOR SE 

DEL CAMPO 

MEDIDAS: 

Intervalos de alturas en m .  n o  de observaciones 

Cuadro 30 



Edi. Y¡=-70'35 
I & i 2 . Y i =  31 1'0877 
ZYi.Zi= 35 

Yi. Li 

Cuadro 3 1 



!l2edji. de !-. n>grctru = 4'18 
desviación respecto a la marca de clase = - 2'01 
desviación al cuadrado = 4'040 1 
variariza de la muestra = 4'84812 
desviación típica de la muestra = 2'2018446 
desviación típica de la población = 2'2339897 

intervalo de confianza para un nivcl de confianza de1 95%, t d. = 1'96 
1 = (3'4398785; 4'92012 13) 
Error de estirnacióri = 0'7401215 

Si se estima, como mcciia de las alturas, para las dunas transversales del 
sector SE del campo, el valor 4'18 m . ,  se comete un  error de 10'74 m. ,  para un 
nivel dc confianza del 95%. 



INFCñENZiAS ESTNUISTIZNS SOBRE LAS ALTURAS 

DE LAS DUNAS TRANSVERSALES DE LA FRANJA CENTRAL 

DEL CAMPO 

MEDIDAS: 

Intervalos de alturas en m. I n i  de observaciones 

Cuadro 32 



clase 

Cuadro 33 



íiiedin de la inücsti-a 7~4827;04 

desviación respecto a la marca de clase = - 2'3244827 
desviación al cuadrado = 5'4032198 
varianza de la muestra = 13'428412 
desviación típica de la muestra = 3'6644797 
desviación típica de la población = 3'7293424 

Intervalo de confianza para un nivel de confianza del S%, t d = 1'96 
1 = (6'12544166; 8'SN 1002) 
Error de estimación = 1'3573418 

INTERPRETACION 

Si se estima, como media de las alturas, para las dunas transversales de 
la franja central dcl campo, el valor 7'48 m., se comete un error de + 1'36 m., 
para u n  nivel de confiariza del 95%. 



INFERFNCIAS FETADISTICAS SOBRE LAS ALTURAS 

DE LAS DUNAS TRANSVERSALES DEL SECTOR SW 

DEL CAMPO 

MEDIDAS: 

Cuadro 34 

Intervalos de alturas cn m.  

3'04 - 5' 12 

5'13 - 7'21 

7'22 - 9'30 

n" de observaciones 

6 

9 

3 



clase 

Cuadro 35 



rncdia dc la iiiciestra = 6'7272725 
drsviaci6n respecto 21 la marca de clase = - 1'52 
desviación al cuadr¿ido = 2'3 104 
variaiiza dc la muestra = 5'0316 
desviación tipica tlc la iniiestra = 2'3730992 
desviacicín típicri de la población = 2'4289443 

Intci-vulo de confianza para un nivel dc confianza del 95%, t d. = 1'96 
1 = (5'7122814; 7'7422639) 
Error de cstimacióri = 1'014991 1 

INTERPRETACION 

Si se estima, como nicdiu cle las alturas, para las dunas trrinsversales del 
scctcii SW dcl campo, el valor 6'7.3 m. ,  se comete un error de T 1'01 m . ,  para 
Liri nivel de confianza dcl 95%.  



Xi = marca de clase 

a =amplitud o tamaño del intervalo de clase 

~c =desviación respecto a la marca de clase 

di, =media de la desviación respecto a la marca de clase 

Yi =frecuencia 

Zi =número de filas que proceden en el cuadro de datos estadísticos 

X =media de la muestra 

ñ =media de la población = x t error de estimación 

S; =varianza de la muestra 

Sx =desviación típica de ia muestra 

6- =desviación típica dc la población 

I =estimación por intervalo de confianza de la media de  la población 

td=coeficiente de confianza 

n =tamaño de la muestra 

i) =n- 1 = número de grados de libertad. 



IMPACTO DEL ENTORNO GEOGRAFICO 

EN EL EQUILIBRIO DEL CAMPO DUNAR 



h A ~ i \ i  ,.er,.l rln 1-i P 1 , i x i c r  r l m l  l n n t & c  P c r Q c n c  LilÁrnotr~\c  h,ir;a 0 1  NE c e  
"'LLJ C U l r C L  UL LC, I I U J L ,  UU' l ' l ~ l U U ,  U V i U U Q V L ,  L . L L " I I I V L I " Y  I I L I b I U  -A L .U> U" 

encuentra la playa de Las Burras. En ella, los aportes de arenas son abundan- 
tes, como lo demuestra la formación de un incipiente campo de  dunas, en la 
parte niás interna de la trasplaya. 

La dinámica de las dunas está controlada por vientos del E - SE (normal- 
mente brisas marinas), y esto lo demuestra el hecho de  que las formas observa- 
das sean clasificables y denominables como dunas transversales y d e  tipo bar- 
jan, con planos de  simetría, cuyas direcciones coinciden con las coniponentes 
de esos vientos. 

Los vientos en cuestión, a su vez, serían, en parte, los responsables de  
un oleaje del E - SE, aunque éste también se podría deber a la tendencia de  las 
olas del N E ,  controladas generalmente por los alisios, a orientar sus compo- 
nentes perpendicularmente a la línea de costa. También son identificados 
aportes sedimentarios por ocasionales oleajes del SW, después de que sufran 
retlexión. 

Por otro iado, en ia playa se dan corrientes de deriva, determinan un 
transporte neto positivo hacia zonas situadas al SW de Las Burras: Playa del 
Inglés. La dinámica descrita ratifica la ausencia d e  una playa con acúmulos 
importantes de arenas antes de la construcción d e  un malecón e n  el borde  
sud - occidental de  la misma. 

Una vez construido el malecón (en 1966), cambia la dinámica for- 
mulada para la playa: el aporte sedimentario s e  acumula en la zona y cl 
viento del E - SE transporta el generoso suministro de  arenas hacia el 
interior d e  la playa, formándose las dunas. Estas tnigran tierra aden t ro  y ,  
por la dirección del viento y por las geometrías y emplazamientos d e  las 
construcciones en el perímetro de  la playa, se desplazan hacia el barranco 
prdximo, en  donde las arenas son ya extraidas por el hombre.  

El anterior aporte de  arenas, con la ausencia del espigón, habría 
ido a para a la Playa del Inglés y desde allí intervendría en  la dinámica del 
campo de  dunas de Maspalomas. D e  todas maneras, a pesar del espigón, 
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ry, que resguarda la playa de  los alisios), tendería a restablecerse el 
aporte de  arenas hacia la Playa del Inglés: los alisios, hoy aquí interferi- 
dos, transportarían los sedimentos hasta el o t ro  lado del espigón y desde 
aquí se incorporarían de nuevo a ia ciiniirnica marina.  Aigo parecido es iv 
que ocurre en Jandía (Fuerteventura): las arenas cruzan el i tsmo desde 
las playas de  barlovento a las de  sotavento. 

En las actuales circunstancias, se puede afirmar que  el apor te  sedi- 
mentario " bloqueado " en la playa de  Las Burras está influyendo, en 
cierta medida,  en la dinámica de  las dunas de Maspalomas, con el riesgo 
de romper el equilibrio de  las mismas. 
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LAS PALEO - BARRAS MARINAS DEL 

CAMPO DE DUNAS DE MASPALOMAS 



Se trata de unos depósitos alineados de cantos yruesos (mayoritariamente de 
unos 71 mm. de diámetro), y muy redondeados y esféricos (par6rnctros entre 
0'7 y 0'8 grados, según las escalas de Krumbein). 

Las barras definen bandas, con anchuras que pueden rebasar los 12'75 m. 
Las bandas definen estructuras que recuerdan a las mega - rizaduras, clasifica- 
das y denominadas como "cresta y surcos inter - inframareales" o "low and 
full" (Martínez, 1.984). Las estructruras serían explicables mediante procesos 
dinámicos que jueguen, junto con los barridos por el oleaje de cantos crosivos, 
con las oscilaciones de mareas y10 con las sombras energéticas, sin capaci- 
dad de transporte, entre las corrientes de dcriva de playa, conocidas como 
" longshore currents " y offshore currents, corrientes que,  en este caso, 
sufrirían oscilaciones posicionales. 

Cuadro 36 

Dinánlica de las Palco - barras cic Maspalomas. 



Los depósitos. aunque parcialmente se encuentran fosilizados, se locali- 
zan en depresiones, a tres o cuatro metros sobre el nivel del mar, en forma d e  
pequefios llanos elípticos, del campo de dunas. Destaca la barra cartografiable 
al N. de la "Cañada de la Penca". 

Las observaciones de campo y las cartografía de las barras apuntan 
hacia unas determinadas pautas geométricas en las deposiciones sedimenta- 
rias. Estas pautas habrían estado controladas por las evoluciones fisiográficas, 
o sentido de las regresiones marinas, de las paleo - líneas de agua, tanto del NE 
como del NW a partir del escarpe de la llanura aluvial. 

a) La regresión de la paleo - línea de agua del NE determinaría una dis- 
posición en abanico de las barras, en la zona de la Punta de La Bajeta. El eje 
de divergencia o giro de este abanico se encontraría al SW de la zona en cues- 
tión y el sentido de abertura coincidiría con el de las agujas del reloj. Las direc- 
ciones, todas del NE ,  tenderÍan progresivamente a ajustarse a la dirección E - W. 
Las últimas deposiciones tienen una componente media de N 76 O E.  Esta ten- 
dencia direccional de la regresión marina, desde el escarpe NE de la llanura 
aluvial, estaría marcando en parte, la configuración de la actual línea de costa 
de la Playa de Maspalomas. 

b) La regresión de la paleo - línea de costa del NW desarrollaría otro 
abanico de  barras, en la zona central del campo, adosado septentrionalmente 
al anterior. Muchas de estas barras se encuentran muy bien conservadas (zona 
de la Cañada de la Penca). El eje de giro ahora se situaría hacia el vértice de 
confluencia de los escarpes de la llanura aluvial (hacia el NE), y el sentido de  
abertura seria el contrario al de las agujas del reloj. Las direcciones, en este 
caso también todas del NE ,  tenderían cada vez a aproximarse a las direcciones 
comprendidas entre N 30 E y N 40 o E. 

Las barras, como ya se ha indicado, quedan justificadas en un contexto 
de regresiones marinas, precedidas de una transgresión. La formulación de  
una hipótesis al respecto constaría de una secuencia de acontecimientos. Por 
ejemplo, cabría enunciar los siguientes episodios: 



ESQUEMA DE LA EVOLUCION DEPOSICIO?IAL 

DE LAS PALEO - BARRAS MARINAS DE MASPALOMAS 



2.- Depósitos de  arenas inter - inframareales y ataques erosivos de la llanura 
aluvial, con lo que se desarrolla un acantilado, con dos frentes: el frente 
N E  y el frente NW. 

3.- Formación de las prinieras barras marinas (las más internas). Los cantos 
proceden de la erosión dc la llanura aluvial. 

4.- Inicio de una regresión marina. El nivel del mar desciende paulatinamente. 

5.- Cori el desarrollo de la regresióri, toniari posiciones cada vez más meridio- 
nales (retroceden) Ias condiciones dinámicas que permiten el desarrollo 
dc las bandas constituyentes de las barras. De esta manera, se forman 
progresivamente nuevas bandas, con aberturas en abanico. Las últimas 
en formarse serán las más externas. La emersión avanza desde las más 
internas a las más externas. 

6.- A medida que las antiguas zonas inter - infrainareales, con sus barras de 
cantos, evolucionan a trasplayas, sobre éstas se desarrollan dunas móvi- 
les, con las arenas transportadas eólicamente desde las nuevas zonas 
interriiareales. Las dunas fosilizarán parcialmente a las barras. 

Para algunos autores, entre ellos Klug (1.968), la transgresión, que ini- 
cia la secuencia de acontecimientos, sería posterior a la glaciación Würm. Si la 
datación fuera cierta, la regresión se debería a fuertes niovimientos epirogéni- 
cos, en este caso positivos, ya que aún se está en el periodo interglaciar inme- 
diato a dicha glaciación. No cabe admitir una glaciación post - Würm que 
explique la regresión que haga emerger las barras marinas. Unos activos 
"horsts tectónicos", como sustratos de  las islas, encajarían en este esquema. 

Si se acepta esta hipótesis cronológica, la secuencia de acontecimientos 
descrita se sitúa dentro de los últimos 10.000 años. 

Una alternativa a la anterior cronología: 

1.- que no atribuya a los movimientos epirogénicos un papel tan rele- 
vante en la regresión, y 

2.- que no determine una excesiva dilatación en el tiempo, o lo que es lo 
mismo, que evite admitir posteriores transgresiones que destruyan 
las barras. 

consistiría en asignar la transgresión de partida a la pausa interglaciar entre las 
dos fases del glaciarismo Würm, y la regresión a la 2" fase dc  este glaciarismo. 
El actual periodo post - glaciar estaría solapando parte de la regresión, con el 
consecuente retroceso del campo dc dunas. Los n~ovimientos cpirogénicos no 
quedarían totalmente descartados. De acuerdo con estos supuestos, la Histo- 
ria gcológica de  las barras se sitúa dentro de los últinios 150.000 años. La siste- 
niática altimétrica de nomenclatura de líneas costeras (Zeuner, 1 .958), corro- 
bora esta última hipótesis. 



CRONOt,OGIA DEI CIJATERNARTO S F G U N  L-AS 

GLACIACIONES E INTERGLACIACIONES 

divisiones 
estratigraficas 

HOLOCENO 

edad 
en años 

actual 

1 O .  000 

glaciaciones 
alpinas 

MIN DEL 

GUNZ 

períodos 
interglaciares 

Postglaciar 

Riss - Würm 
o Errniense 

Mindel- Riss 
1 Holsteiniense 

Gunz - Mindel 
o Croineriense 

Cuadro 37 



Pleisioceno = iiitcrglaci;iciói~= transgresión 

74 fase =regresión 

Glnci¿icicin Würm pausa c:n la glaciación = transgresión = Epimonasterensc 

l c r ,  F asi . , - - regresión 

transgrcsicírt tardí:i = Monnsterense supcrjor 

transgrcsicín principal = Monasterense infcrior- 

Cuadro iS 



SISTEMA ALTIMETRICO DE NOMENCLATURA 

DE LINEAS COSTERAS 

( Z,EUNER, 1.958 ) 

divisiones 
(norncnc1atui:a dc las 

transgresioncs) 

Epiroiiion¿istircnse ............................... 
( formaría parte dcl 

piso cronocstratigr a 'f' ico 
denominado Flandriensc ) 

Monastirensc superior 
tardía ......................................... 

Monastirenx inferior 
Principal ..................................... 

nivel 

entre ia primera y segunda 
f n x  de la glaciación Würm 

Riss - Würm 

Riss - Würrn 



j7iicJiii fLiri i i i i lzi  iiii¿i sci.ic ~ C ~ ü c e j í i í i C a  cvii:rosti: dc caii:cs, 

c o l - s e s p o n d i n t  a dcpóvtos de las paleo - barras marinas crriergidas y a los de 
una terr-aza fluvial infcrior del biirr~aiico cle Fataga, al Este del Charco de Mas- 
paloni¿is El contraste toma rnás rigor al tratarse de cantos equiparables 
dinien~ronalnicntc (alrededor dc 69 x 49 x 27 min.) y en cuanto a las natura- 
lezas pctrológicas de los niisrnos (cantos basálticos, traquíticos y forioliticos). 

Un rcsurncn clc estas dcduccioncs sería: 

1 .- Hay Linos valores rncirfosccípicos, de acuerdo con las tablas de Kruin- 
txin, clue establecen scrisihles diferencias entre los depósitos marinos y conti- 
iientales. 

2.-  Estos valores r~iorfosccípicos, ciiscrimiiiatorios se basan tanto en el 
rcdondeamiento, en la esfcricidad, como en ambos paráinetros considerados 
corijuntamentc. 

3.- El cnracter discriminatoi-io queda muy marcado para los valorcs 0'6 
1 1  0.7 en rnl~trirín r - r l n  I ~ i r  tcrvtiiv,ic "rednn,le,ini;ontl>" y "cSferiCi~;lC!". <e na1c*1 A" 
y " I b I i ,  ~"<c'"i .  C C 3 . I  ".O L b i . L C . 1  L I D  i r u \ r i l ~ i V L , 1 L I i L L i r u  "U y"'.,C' \.'U 

u11 95 ó de un 73% a un 44 6 a u n  39% (depósitos marinos y continentales res- 
pectiva~r~ente). Si se consideran conjuntamente los dos rasgos texturales, el 
valor 0'5 tambiéri es significativo. En el contraste ahora se pasa de un 97 a un 
55%. 

-t .-  E1 contraste rnorfc)scópico de cantos da idcntiticaciones válidas, res- 
pecto al tipo de ambicnte sedimentario (marino o continental), si el transpor- 
te, por Lis aguas superficiales, es t i  incapacitado, por la magnitud de sus reco- 
rridos, para clcsarrollur cantos mayoritariamente "maduros" (cantos con 
redondeamientos y esfericidaclcs entre 0'6 y 0'7, ambos inclusives). Las dimen- 
siones de  la Isla preciaaineritc no permiten que los cantos continentales alcan- 
cen esa madurez. 

5.- La riictod«l«gía se podría extrapolar a otros arnbierites sedinienta- 
rios canarios, por cjernplo. a los de lu "Tcrraza de Las Palmas", y máxime 
cu:ind« solamente se ~iecesita unas tablas inorfoscópicas, tipo de las de Krum- 
bei~i  y c.:i!ihr-:bd~r (pie & rey) 



harra - pri' - 

liioral 

barra - prr - 

litoral 

- - -~ 

harra - pre - 
iitiiral 

~erraza 

fiuviai 

CCWTRASTE. hIORFOSCOPIC0 ENTRE LOS CANTOS DE LAS BARRAS 
MARINAS ( DUNAS DE MASPALOMAS ) Y LOS DE LA TERRAZA FLCVIAL INFERIOR 

b redondeamiento 1 okricidud 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES METEOROLOGICAS 

1.- Se han seguido las condiciones clirnáticas diurnas del campo dunar 
durante un ario (Marzo del 84 - Febrero del 85). Las medidas carecen de repre- 
sentatividad estadística. 

2.- Se deduce que están representados tres tipos de  vientos: del NE,  del 
E - S E y d e l W - S W .  

3.- Se interpretan los vientos del NE como los del alisio. Los del E - SE 
y del W - SW suelen corresponderse con brisas, que anulan, en parte, a 10s ali- 
sios diurnos. 

4.- Las humedades relativas diurnas de  los tres tipos de  vientos tienen 
valores muy próximos entre sí. Las medias anuales oscilan entre un 71 y un 
75 '/o . 

5.- Las velocidades diurnas, normalmente vientos flojos, y la frecuencia 
de éstos no explican, en su totalidad, la dinámica sedimentaria. 

6.- Se debe recurrir a seguimientos nocturnos para completar las rnedi- 
das climatológicas. De csta forma, se identificarían e interpretarían los condi- 
cionantes eólicos en la dinámica sedimentaria. 

7.- Sin embargo, mediante criterios geométricos referentes a las formas 
de los depósitos, se ha deducido: 

a) que los alisios, y en cierta medida las brisas marinas del E - SE, condi- 
cionan predominantemente los procesos sedimentarios, y 

b) que los vientos del W - SW, con velocidades de moderadas a fuertes, 
determinan procesos de retroceso en el avance sedimentario. 



C'0NCLUSIC)NES DESCRIPTIVAS EN RELACION 
CON LAS PECLJLIARIDADES GEOMETRICAS Y CON LOS 

TRATRAMIENTOS ESTADISTICOS 

1 . -  Las formas yuc dan icienticlad al campo son las dunas transversales, 
y las del tipo barjan. Las Iacleras de barlovento misan hacia cl N E  - SE. 

2.- En el conjunto de estas formas, el buzamiento medio d e  sotavento 
tiene un valor de unos 22". Para las laderas de barlovento, el buzarnicnto 
medio es de  unos 13". La altura inedia alcíinzn un valor dc 4'90 m., aunque se  
niiden altitudes próxirnas a los 18iii.. para las dunas transversales. Estas últi- 
mas, pueden tomar dimensiones lorigitudinnles de hasta varios cientos de  
metros, y sus anchuras rebasar los 70 m. 

3.- Después o durante clcterminadas circunstaiicias (vientos de modera- 
dos a fuertes del W),  se desairollari, en la parte superior de la ladera de barlo- 
y-!?to, ~ ! ~ S n ~ a ! g h ,  de z ! ? ~  21 !E. C1,g ~!tfi!-i! v r n n  i i n u  p e ! l d i ~ n t ~  ~ ! e  J --.- ---- 
unos 2h". 

4.- Otras formas geo~nCtricas identificadas, pero no significativas, son: 

- dunas en dorso de ballena, 
- dunas fijas cn tronco de cono, 
- dunas de  eco, 
- dunas de  barlovento y 
- dunas juveniles de sotavento. 



CONCLUSIONES FOTOGEOLOGICAS 

1.- Estas conclusiones son válidas, aunque extrapolables, para la situa- 
ción del campo en marzo de 1.977. Se trabajó a escala 1:5000. 

2.- A partir de la cartografía del conjunto y de cada tipo de  formas, se 
han estimado porcentajes y se han levantado croquis con isolíneas. 

3.- Las dunas mayoritarias, las transversales del NE, representan un 
56'77%. Les siguen los barjanes del NE, con un 28'12%. 

4.- Los croquis de isolíneas toman distribuciones que contribuirán a la 
interpretación de la dinámica sedimentaria. 

CONCLUSIONES EN RELACION A 
L A  DISTRIBUCION DE LAS FORMAS SEDIMENTARIAS, 

SEGUN CRITERIOS ESTEREOGRAFICOS 

1. - Con el conjunto de dunas, medidas en la campaña de Enero d e  1.985, 
se obt iene la proyección de Smith. En  esta proyección, se consideraron dos 
parámetros: la dirección del plano de simetría de la forma sedimentaria y el 
buzamiento de  sotavento. 

2.- Las dunas del NE y SE presentan una distribución continua, con un 
i,ucieo de p"scentajes, que defiIie la ;ireccidr, I"u' 8 1 ~  C. 

3.- La distribución identificada soporta parte de la especulación sobre 
los condicionantes eólicos en la dinámica sedimentaria del campo. 



CONCLUSIONES SEDIMENTOLOGICAS - 
ESTRATIGRAFICAS 

1 . -  Casi en su totalidad, los depósitos cstan formados por arenas finas. 
Los casos cxtrenius y excepcionales son arenas medias con arenas finas. 

2.- Entre las estructuras sedimentarias primarias están representadas: 

- la estratificación subparalela, 
- la cstratificación cruzada (cross bedding), 
- las rizaduras (ripple rriarks), 
- plarios de  corrimiento, 
- quillas, 
- ocasionales y cfímeras grietas de desecación (mud cracks), y 
- ocasionalcs y cfímerab aristas en cornisa. 

3.- Entre las estructuras secundarias, se identifican pequeñas y angostas 
crestas de  erosión diferencial. 

CONCLUSlONFS EN !?EL/-CIQN CON LAS 
CARACTERISTICAS MORFOSCOPICAS - GRANULOMETRICAS 

1 .- Se diseña y discute una metodología para las interpretaciones de los 
rasgos texturnles niorfoscópicos dc las arenas de playas y dunas litorales cana- 
rias, procedentes dc bioclastos y de rocas basálticas y sálicas, en donde están 
ausentes los componentes cuarcíferos. 

2.- Se definen los posibles parámetros morfoscópicos - granulom6tricos. 
De ellos, se deduce que los de mayor identidad para el ambiente sedimentario 
en cuestión, son cl Mrb 5 y el Meb 5 (granos melanocráticos brillantes y con 
redondeamientos o esfericidadcs iguales o mayores a 0'5, según la escala de 
Krumbein, dc 1.969). 

3.- Para un mismo anlbiente sedimentario, el sentido de evolución 
decrecientc dc los parámetros Mrb 5 y Meb 5 indican el sentido del transporte 
de los detritos. 

4.- Pera rpXgn&amipnteS y ecferiridades igL:a!cs 9 superi=:es 2 (1'8 
(Krumbein, 1.963) y para granos brillantes, los parámetros melanocráticos 
corresponden a valores granulométricos relativamente más altos. Esto se 
interpreta en el marco de las peculiaridades en las distintas variedades del 
transporte eólico. Se deduce iin mayor  desgaste para e! transporte pnr reptu- 
cióii, frente a los transportes por saltación y10 suspensión. 

5.- Los parámctsos de  granos leucocráticos, sobretodo los más represen- 
tativos, traducen una mayor resistencia al desgaste de estos granos, frente a los 
melanocráticos. Se especula que el desgaste es una función inversa a las densi- 
dades. 



6.- En definitiva, determinados ambientes sedirnentarios como el de las 
c!i?nas de Mxp!omas (Gran Canarii), tienen la suficiente dinámica corno 
para que sus arenas alcancen significativos desarrollos morfoscópicos. 

CONCLUSIONES EN RELAClON CON LAS NATURALEZAS 
MINERALOGICAS - PETROLOGICAS D E  LAS ARENAS 

1 .- Los componentes bioclásticos determinan la presencia de calcita y 
aragonito. 

2.- Resulta factible determinar la naturaleza litológica de los restantes 
componentes detríticos, de acuerdo con una metodología basada en las identi- 
ficaciones mineralógicas por R.X. 

3. - La metodología sería aplicable en las identificaciones petrológicas de 
las arenas de otras dunas litorales y de las playas canarias. 

4.- Se obtienen criterios a seguir en las interpretaciones de  las naturale- 
zas de las arenas canarias, ante determinadas composiciones mineralógicas 
que aificuitan ia mcrocioiogía. 

5.- las arenas de las dunas de Maspalomas, procedentes de la destruc- 
ción del relievc, tienen naturaleza fonolítica, aunque la metodología permite 
que también existan granos de rocas traquíticas. 

6.- Sin embargo, criterios oceanográficos, de cartografía geológica 
regional y climatológicos descartan la existencia de arenas traquíticas. 

CONCLUSIONES CALCIMETRICAS 

1.- Con las arenas de la campaña del 6110184, se han obtenido las calci- 
metrías, mediante el método volumétrico, de muestras globales y de fraccio- 
nes. 

2.- Se estima que el contenido medio en carbonatos oscila alrededor de  
un 48%. Las laderas de barlovento están algo más carbonatadas que las de  
sotavento. 

3.- Se establecen regresiones logarítmicas entre los porcentajes de car- 
bonatos y los valores granulométricos, tanto para muestras globales como para 
las fracciones. En estos últimos casos, los coeficientes de correlación toman 
Y & T ~ S  eritre C\'% y 9'99. Tdc? e!!(? HPVI 3 fnrmii!ar q i e  estas arenas se pueden 
clasificar como maduras. 

4.- La cartografía de los valores calcimétricos se interpreta dentro del 
contexto dinámico del proceso sedimentario dunar. 



CONCLUSIONES SOBRE LA DINAMICA 
SED'iMEiü'TAXiA 

1 .- El campo se clasifica como de dunas actuales y efímeras. Las formas 
mayoritariamente se encuentran cn una fase de madurez geoniétrica, aunque 
no de niáximo desarrollo. 

2.- El diseRo del modelo, sobrc la dinámica sedimentaria, se obtiene a 
partir de observaciones, parámetros y análisis: 

- meteorológicos, 
- de campo, 
- fotogeológicos, 
- texturales, 
- mineralógicos - petrológicos, 
- calcimétricos y 
- estadísticos. 

3.- Los condicionantes eólicos, en la dinámica sedimentnria son: 

- Los 2!isiGr (viefi!nc tic! NF). n~te!.!?~jfiifi a!? tra!l~nnrtp nrinrinnl  T nc r-- -- re*..-. r -" --u 
pasillos de  sombra eólica traducen la componente promedio de  estos 
vientos dominanles: N 67" E. 

- Las brisas marinas del E - SE.,  implican transportes secundarios. Y 

- los vientos del W., en determinadas circunstancias, provocan retroce- 
sos en los depósitos de arenas. Los ocasionales tramos anómalos, de las 
laderas de barlovento, indican estas pautas dinámicas. 

4.- Los condicionantes eólicos determinan un transporte mayoritario de 
arenas desde el N E ,  que se distorsiona hacia el NW por los vientos del 
SE. La resultante sería un transporte de componente N 81" E. Los oca- 
sionales "retrocesos", desde el W ,  tienden a una hornogenización granu- 
lométrica del campo dunar. 

5.- Los aportes sedimentarios proceden esencialmente de  la Playa del 
Inglés. 

6.- La alimentación se inica como aportes rcducidos, pero la constancia 
de estos equivaldría a una importante disponibilidad de arena. 

7.- Los suministros quedarían evaluaclos por las características y pará- 
metros, en  relación con los procesos de sedimentación, de las playas 
delimitan tes. 

8.- Para algunos autores, las formas sedimentarias migran a una veloci- 
dad media de dos a cinco metros por año. 

9.- Se deduce una zona de sombra eólica para los alisios: efecto pantalla 
del escarpe aluvial. 



10.- Diversas cartografías (granulornétricas, calcirnétricas, fotogeológi- 
cas, etc.) revelan este modelo dinámico. 

CONCLUSIONES REFERENTES A LA 
GESTION DEL CAMPO DUNAR 

1 .- La Playa de Las Burras, situada a escasos Km., hacía el NE,  del cam- 
po, está delimitada por una estructura marítima fija, un espigón, construido en 
1.966, en s ~ i  borde meridional, y por un edificio de considerables dimensiones 
cn su borde occidental. 

2.- Estas estructuras están perturbando los procesos sedírnentarios de  Ia 
playa en cuestión. Actualmente, se dispone de datos semi - cuantitativos. 

3.- Pero las anteriores perturbaciones repercuten, a su vez, en la alimen- 
tación de la Playa del Inglés y,  en consecuencia, en los aportes sedimentarios 
que contribuycn al desarrollo del campo dunar. 

4.- Hoy por hoy, solamente se dispone de  estimaciones cualitativas de  
estos impactos. 

5.- Perturbaciones como la descrita, pero a otras escalas, provocarían: 

a) la degradación dc la Playa del Inglés, si los aportes sedinzentaks al 
campo fueran mayores que los que recibiera la playa, al estar estos últimos par- 
cialmente interferidos. 

b) la degradación del campo dunar, si la playa no suministrara los suficien- 
tes aportes sedimentanos, al encontrarse ésta en situaciones deficitanas, y/o 

c) ambas cosas. 

En definitiva, se rompería el equilibrio de  la dinámica sedimentaria del 
entorno. 

CONCLUSIONES REFERENTES A LAS 
BARRAS MARINAS 

1.- Se describen unos depósitos alineados de cantos gruesos, interpreta- 
dos ronio barras marinas, dentro del campo dunar, y parcialmente fosilizados 
por las formas sedimentarias. 

2.- En la dinámica de los depósitos habrían intervenido: 

- transportes de cantos erosivos por el oleaje, 
- oscilaciones de mareas, y10 
- sombras energéticas entre corrientes de deriva de playa. 

3.- Las pautas geométricas, en las disposiciones sedimentarias, habrían 
estado controladas por las evoluciones fisiogrríficas de paleo - líneas de agua, a 
partir del escarpe de la llanura aluvial, en e1 contexto de las regresiones marinas. 



5.- Se cspeciil~i con L ~ I  ~ C U C I I C ~ U  [le ncontecimientos en relación con las 
harriis rnariiias. Estos, para irnos autores, sei-ilin posteriores u la glaciacióri 
Wurni. Otra alternativa croriológica consistiría en iniciar los acontecimientos 
en l u  pausa intesglar,iar entre las dos fases del glaciarisnio Würm. La sistcniá- 
ticn altimétrica de nomenclatura de Iíncas costeras (Zeiiner, 1.958), corrobora 
esta últiriia hipótesis. 

6.- Se establece una seric de deduccioncs, cn basc 21 un contraste morfos- 
cópico de  los cantos de estas barriis con los dc Iris form~iciones aluviales delimi- 
tantes. Con ello, se llega a unos parámctros disci-iniinatorios, para identifica- 
ciones de ambientes sediriientarios cn el entorno canario. 
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