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INTRODUCCION 

En la didáctica de la Geología, dentro de la Isla de El Hierro, los recursos 

de campo, más significativos, son tres: 

- La fácil identificación de los ejes estructurales. 
- Los muestrarios, casi completos, de formas volcánicas y de estrructu 
ras en los materiales lávicos. 

- Y los contenidos morfodinámicos que, junto a unas idóneas dimensiones 
del edificio insular, permiten desarrollar una ilustrativa cartogra - 
f f a  fl;fu5@fica, refererlciada, ' e - 2  ---- --- oaslcamenre, al ii toral . 

Las excursiones geológicas, para profesores de Ciencias Naturales, se estruc - 
turan en tres jornadas de campo. Cada una de ellas consta de una serie de pa - 
radas , que quedan: 

- denominadas por sus contenidos, o toponímicamente, 
- localizadas geográficamente, 
- y descritas, de acuerdo con sus recursos de campo. 

La documentación escrita, que se proporciona, no debe hacer que disminuya la 
creatividad y prorfuCtivldad & los parti cipantes 



O B J E T I V O S  

Las excursiones geológicas programadas permiten desarrollar un número impor - 
tante de objetivos operativos (informativos, formativos y de autornatismos y 
destrezas). Un banco de estos sería:  

01. Conocer los ciclos,  y l a s  caracterís t icas petrológicas-geoquímicas, de 

l as  rocas volcánicas sub-aéreas de Canarias en general, y de E l  Hierro 

en par t i cu l  ar . 

02. Localizar, sobre e l  mapa geológico y en el campo, l a s  series  de rocas vol - 
c h i c a s  sub-aéreas de E l  Hierro. 

03. Identificar,  observar, c l as i f i ca r ,  denominar e interpretar l a s  principa - 
l e s  formas volcánicas de E l  Hierro. 

04. Local izar ,  sobre el mapa geológico , 1 as  formas identificadas y observadas. 

05. Identificar ejes  estructurales,  por l a  distribución de l a s  formas volcá - 
nicas, en el  mapa geológico. 

06. Dibujar a mano alzada, panorámicas de formas volcánicas. 

Identificar y describir coladas de rocas volcánicas. 

08. Identificar,  describir ,  c l as i f i ca r  y denominar texturas y estructuras en 

las  coladas . 

09. Dibujar algunas texturas y estructuras observadas en l a s  coladas. 

10. Formular hipótesis acerca de l a s  condiciones que determinan l a  formación 

de determinadas texturas y estructuras.  

11. Identificar , observar, c l as i f i ca r  , denominar e interpretar algunos de@ 
s i tos  de rocas piroclásticas.  



12. Delimitar, en la cartografía geológica, el desarrollo de las coladas y 
de los depósitos piroclásticos, más significativos, observados. 

13. Observar las coloraciones de las rocas y formular hipótesis al respecto. 

14. Valorar la util.ización de la coloración de ].as rocas en una geología de 

campo. 

15. Resumir los procesos que alteran a las rocas volcánicas. 

16. Deducir secuencias de erupciones, en base a superposiciones relativas de 

coladas y/o depósitos piroclásticos. 

17 i&y<ificar, clas if icár, den2,ii"4n2r y ?oca?-jzdr diqGs m 

a 
- 
m 
O 

18. Identificar, observar, clasificar, denominar e interpretar estructuras - 
0 

en los diques. m 

E 

O 

19. Dibujar las estructuras observadas en los diques. 
n 

E 
a 

n n 

20. Medir direcciones, buzamientos y potencias del mayor número posible de n 

diques e identificar pautas (direcciones y buzamientos predominantes). 
3 
O 

21. Deducir posibles ejes estructurales de El Hierro, a partir de las direc 
- 4  b,,L,G, n,-,nm de ?m d l q ü a  ~ b s e m d o s .  

22. Identificar en el campo, observar, clasificar, interpretar y representar 
en el mapa grandes fracturas. 

23. Identificar y observar piedemontes (derrubios) en los grandes apilamien 

tos de coladas. 

24. Formular hipótesis acerca del origen y morfología de los piedemntes. 

25. Localizar, en los mapas topográficos y geológicos, los piedemntes. 



26. 'dscr ibic  1s acciSri rr-sixjg 12s a g ~ s  salvajes en l a  superficie de los  

piedemontes: e l  desarrollo de  barranqueras. 

27. Ident i f icar ,  observar, c las i f icar ,  denominar e interpretar  discordancias. 

28. Localizar discordancias en e l  mapa geológico. 

29. Conocer los  esquemas conceptuales necesarios para ident i f icar ,  observar, 

c las i f icar ,  denominar, interpretar y cartograf i a r  categorías morfodinámii 

cas en l a  I s l a  de E l  Hierro. 

30. Conocer y aplicar c r i te r ios  para valorar y car tograf iar  paisajes. 

31. Describir y clasif icar  los  tipos de recursos de  agua en E l  Hierro. 

a 
32. Enumerar, describir ,  interpretar y valorar los  principales condicionan - 

= m 
O 

t e s  de los  recursos de agua en l a s  i s l a s  oceánicas. - 
0 m 

E 

33. Describir y clasificar las obras para el aprovechamienro delasaguas S* 
O 

n 

terráneas . a E 

2 

n n 

34. Inventariar, describir y local izar ,  sobre mapas, algunas de l a s  principa - 
3 

les obras para e l  aprovechamiento de los  recursos de aguas superficiales.  O 

35. Dibujar panorámicas, con los  rasgos geológicos y f i s iográf icos  más esen - 
3 -  731 T T 2  

G u l e s  ue LI nlerru. 

36. Levantar columnas l i tológicas y formular sus Histor ias  Geológicas . 

37. Verificar l a s  columnas levantadas en e l  mapa geológico. 

38. Aplicar algunos principios básicos de l a  Geología, principalmente el de 

l a  edad relat iva,  en l a  interpretación de algunas columnas l i tológicas .  

39. Dibujar l a s  columnas l i tológicas diseñadas. 



40. Formular la Historia Geológica de El Hierro. 



EQUIPAMENTO DE LOS MCURCIONISTAS 

Los participantes en las  excursiones deben ir equipados con: 

- ropa de abrigo, aunque l igera,  

- calzado apropiado para marchas por el campo, 

- gorra, 

- crema protectora de l a  radiación solar,  

- mapas geológicos y geogrGEicos, 

- esquemas conceptuales de los  contenidos, 

- martil lo de geólogo, 

- brújula, 

- cuaderno de notas y de dibujos de campo, 

- lápices y goma de borrar, 

- y material. fotográfico. 



ESQUEMAS CONCEFTüALES PREVIOS 



LOS EJES ESTRUCTURALES Y ORIGEN DE LAS ISLAS CANARIAS 



Se entiende por ejes estructurales, de las islas oceánicas, las direcciones 

que coinciden con las de aquellas fracturas que controlan las erupciones más 

importantes, dentro de 1 os procesos "geomorf ológicos" constm tivos. 

Tales erupciones fisurales pueden determinar: 

- grandes apilamienros de coladas (plateaux) , 
- y/o cadenas volcánicas. 

Para la identificación de los ejes estructurales, se juega: 

- Con el análisis estadístico de las directrices que se observan en 

diques y fallas. Los métodos de trabajo se basan, esencialmente,en 
la cartografía aérea y en la proyección estereográfica de las me- 

das de campo. 

- Con las identificaciones, en la cartografia geológica, de cadenas 

volcánicas significativas. 

- Y con métodos geofísicos: sísmicos y gravimétricos. 

Respecto al Archipiélago Canario, Romero et al. (1986) formulan las siguien - 
tes caracteristicas de los ejes estructurales (alineaciones ) , con sus i m p l i  

caciones en el volcanismo: 

1. - La distribución de las Islas en el espacio no es azarosa, ya que se agru - 
pan en tres conjuntos alineados (figura l), según lasdirectrices regionales: 

a) NNE-SW (Lanzarote y Fuerteventura). La alineación se encuentra 

ligeramente desplazada al Este. 

b) NW-SE (La Palma-Tenerife-Gran Canaria). 
c ) Y NE-SW (El Hierro-La Gcmera-Tenerife ) . 

De estas alineaciones, dos se cruzan entre si: la NE-SW y la NW-SE. 

2.- A escala insular, o incluso local, se produce una mayor dive~sificación 



en las direcciones de los ejes estructurales. A s í  se identifican al ineaciones 

N-S y E-W principalmente. 

3. - El volcanismo reciente más activo se sitúa, en líneas generales: 

- En el cmce de los ejes estructurales regionales, que tiene lugar 

en la Isla de Tenerife, y bien visiblemente en Las Cañadas y El 
Teide. 

- Y en los dos sectores perifericos del Archipiélago (Lanzarote y La 
Palma), en donde se puede suponer, o admitir, un mayor desgarre o 

apertura del sub-suelo, que soporta al conjunto de edificios insu - 
lares. 

Tanto en la encrucijada de ejes como en los desplazados hacia los extremos 

de las islas, cabe esperar un aumento de la debilidad del basamento y,en c o ~  

secuencia, encaminamientos preferentes en la sal ida del magma. 

Los ejes estructurales, a escala xegional, de dirección NNE-SSW y NE-SW 
drían estar relacionados con la "fractura propagante", en dependencia con la 

orogenia del Atlas. Por otra parte, los ejes regionales de dirección NW-SE 

representarían fracturas de compresión, perpendiculares a una dirección de 
máximo esfuerzo. Todas estas fracturas se interpretarían, a su vez,dentro de 

un mismo marco: 

- en la expansión de los fondos oceánicos, 
- en el choque de la Placa africana con la Placa euroasiática,que gi - 
ra hacia el NW, al menos en su borde SW, 

- y / o  en el incremento de la resistencia en la expansión oceánica,ba 

jo la corteza granítica de Africa. 

En efecto, a partir del elipsoide de esfuerzos entre estas dos placas: 

- Se fonnó la Coordillera del Atlas, con un eje de plegamiento NE-SW. 



La ::fractura propagante sería el avance, por inercia y en la cürtg 

za oceánica o de transición, de la distensión póstuma del orógeno. 

Obviamente tendría la dirección del eje de plegamiento. 

- Y se desarrollaría una máxima compresión, en las proximidadesde Cg 
narias, cuasi en la dirección E-W, por la cercanía del continente 

africano. Pero debido a la componente de compresión N-S entre las 

placas, en el límite SW de 1 a eurosiatica (figura 21, aparecería 

na compresión resultante, de dirección SW-NE. Con la reorientación 
del eje máximo esfuerzo, las fracturas de compresión tana la dire2 

ción NW-SE. 

En cuanto a los ejes de ámbito insular o local, que están subordinados a los 

de caracrer regional, Carracedo (1980) los interpreta c m  sigue: 

- Los de dirección N-S se relacionarían con la malla de diques,depez a 
N 

diente de la continua intrusión en la dorsal atlántica, que tiene, 
- - 
m 
O 

precisamente, esta orientación. 
- O m 

- Y las fracturas E-W (o  de direcciones próximas) se corresponderían E 

con fallas de transformación, originadas en la apertura del AtlAn - 
n 

E tico. a 

2 

n n 

n 

Unas primeras hipótesis de causas, sobre la teoría de los bloques corticales 
3 
O 

ievantados ( f iwa 3 1, en los que se asv&ntark las Islas Cariar- as, qjpl 

yar i an : 

- en todas estas familias de fracturas, 
- en sus intersecciones, 
- y en la compresión a las que se encuentran sometidas, por la exp- 
sión oceánica. 

E l  f u n c i n n m i m t n  de los bloques, a modo de horts tectónicos, resuelven' 10 -- - - - - -  -----------Y- - 
cal y transitoriamente, el problema de un necesario acortamiento de la corte 
za, en este caso, de transición. 

Bajo los bloques, por descanpresión, se han generado y generan el magma que e 
difica 1 as Canarias. 



Un argumento a favor de l a  existencia de los bloques levantados, y desus com - 

portarnientos como horsts tecrónicos, es tá  en l a s  cotas actuales que alcanzan 

los afloramientos de los Complejos Basales. Los 600 m. de a l t i tud  del Comple 

jo Basa1 de La Palma no se puede explicar por movimientos eustáticos. 

Resulta evidente que, según l a  hipótesis de los  bloques levantados, habría 

que acotar una edad máxima de unos 40 millones de años para l a s  Canarias , é p  

ca en que comienzan los procesos del plegamiento del Atlas. Por o t ro  ladosla 

corteza oceánica, en esta  zona, es de las  más antiguas del Atlántico,con una 

edad que supera los 150 millones de años (Carracedo, 1980). 



Figura 1 

Simplificación de los ejes estructurales del Archipiélago Canario, a partir de 

Romero et al. (1986). 



Figura  2 

Disposición esquemática de las placas litosféricas, a 

partir de Melendez y Fuster (1984). 



Escala l i b re  

1 = magma t o l e í t i co .  2 = f rac tura  pox donde asciende el magma to le í t ico .  3 = dorsal 
centro - at lánt ica .  4 = corteza oceánica. 5 = sedimentos, 6 = horst  tectónico. 7 = 

cuenca marginal. 8 = Mrica .  9 = corteza granlt ica.  10 = corteza basált ica.  11 = zg 

na & t ransición de l a  corteza oceánica a continental. 1 2  = cubducción. 13 = túneri 
ca. 14 = magma basál t ico  alcalino. 15 = subida del  magma. 16 = corriences de convec 

ción. 17  = magma calco - alcalino.  18 = Placá de Nazca 19 = Placa americana. 20 = 

Placa africana. 21 = corteza continental. 

Figura 3 

Corte esquemático del Atlántico, a l a  altura de Canarias. 



RESUMEN GEOLOGICO DE LA ISLA DE EL HIERRO 





No a f lo ra  en El Hierro el "Complejo   as al". Tampoco se ha alcanzado en las  

galer ías  o pozos perforados. Sin embargo, como c i t a  Coello (19851, se  ha e n  
contrado enclaves de rocas granudas, propias de e s t a  formación geológica, en 

coladas, en bombas y en otros  materiales piroclás t icos .  Esto ind icar iasupre  - 
sencia a una mayar prohndidad . 

La Serie  Antigua e s t á  formada, básicamente, por basal tos:  

- piroxénicos-olivínicos ( l o s  más abundantes), 

- plagioclásicos, 

- ol ivínicos ,  

- y ankaramíticos (muy escasos). 

La potencia t o t a l  es  de unos 1400 m. D e  abajo hacia a r r iba  se describe l a  s i  - 
guiente columna ( f igura  5 y 6 )  : 

1.- Erupciones freato-magmáticas. Son materiales tobáceos de color pardo-% 

r i l l en to .  Se encuentran e s t r a t i f i cados ,  con un bandeado perfecto en niveles 

de diferentes  granulametrías, que no suelen exceder de 0.5 m. La toba englo - 
ba n m r o s o s  bloques angulosos de basa1 to s  preexistentes . 

2.- Apilamientos desordenados de piroclas tos  basál t icos .  Alcanzan un espesor 

de unos 500 m. Corresponden a d i fe ren tes  conos volcánicos, formados en los  

primeros momentos de l a  emersión de l a  I s l a ,  cuando e l  volcanismo fui5 más ex 

plosivo. 

3.- Coladas basá l t i cas  dispuestas con bastante regularidad. Representan una 

potencia de unos 350 m. 

4.- Desarrollo de un horizonte guía,  en  forma de una gruesa capa de l a p i l l i ,  

E l  espesor osc i la  en t re  10 y 30 m. 

5.- Traquibasaltos y traspiras intercaladas con los  basaltos. Se estima una 

potencia media de unos 425 m. 

Según Bravo ( 1982 ) , se  ha observado, e n  algunas perforaciones de los  subsue - 



ios de E i  Goifo, una formación geológica, que no aflora en superficie.Se t r a  

t a  de un aglomerado volcánico, con cantos de diferentes tipos litológicos,en - 
globados en una matriz areno-arcillosa. Se encuentra atravesada por una rna - 
l l a  de diques basálticos, de posición irregular ,  inclinados u horizontales. 

Parece que se  apoya es ta  formación sobre l a  Serie Antigua, aunque no se cono - 
ce, por e l  momento, sus límites n i  su espesor. 

Según l a  cartografía de Pellicer (19771, l a  Serie Antigua se localiza, sobre 

todo, en l a s  paredes: 

- de E l  Golfo, en sus sectores más internos, a l  NW de la Isla,  

- y de l a  Caldera de Las Playas, a l  SE de l a  I s l a  (figura 7 ) .  

Aquí  e s t á  bien representado el tramo de basaltos intercalados con traquiba - 
sal tos y traquitas.  Otros afloramientos se localizan en algunos: 

- acantilados marinos, como en l a  Bahía de Los Reyes, en el  extremo 

más occidental , 
- y en barrancos profundos (Balo, Tiñor , e t c  . ) , en donde la  erosión 

ha destruido l a  cobertera de materiales más modernos. 

Las erupciones freato-magmáticas se observan en e l  acantilado occidental: Ar - 
co de l a  Tosca y Hoya del Verodal. 

La Serie Intermedia representa a l a s  erupciones, cuyos materiales ocupan la  

mayor extensión superficial de l a  Is la .  Destaca l a  abundancia de piroclastos, 

lo  que traduce un m a p a  enriquecido en gases. 

Petrológicamente , todos los términos basál t icos tienen un gran desarrollo. 

Los basaltos piroxénicos-olivínicos predminan, seguidos por los ankaramíti 

~ Q S  e T J Q  ~~&jhSl- jCeS pq+vjGs de estu Serie, 2;rlq~ rm,biéri apayer_pn pfi 

l a  Serie Reciente. Las t raquitas  están cartografiadas sólo en una colada. 

Se diferencian dos sub-series: una inferior y o t ra  superior. 

La Sub-serie Intermedia I d e r i o r  se caracteriza por l a  presencia de caliches. 



Se localizan: 

- en el sector NE, 

- y en algunos puntos de la ladera de El Ji 

dional de la Isla. 

vertiente meri - 

La Sub-serie Intermedia Superior no está encalichada y conserva sus conos, 

aunque algo erosionados. Entre sus formas volcánicas más significativas se 

encuentran : 

- el Volcán Ventaiga, en 1 a zona N. , 
- los cráteres de La Caldereta, Hoya de Fileba y Hoya de Marta, a lo 

largo de la dorsal insular, 
- y el Volcán Tanganasoga, en el centro del escarpe de El Golfo, en 

el litoral NW. 

La Serie Reciente se diferencia, morfológicamente, de las anteriores porque 
sus coladas conservan todos los caracteres estructurales, La erosión no ha 

dejado, todavía, su huella. 

Varias coladas de esta Serie se han deslizado por acantilados, y dan lugar a 
amplias plataformas costeras, que han incrementado la superficie insular. 

En las rocas recientes, aparecen todos los tipos basálticos y traquibasálti 

tos de las series Antigua e Intermedia. Sin embargo, no hay ningún tipo de 

material de composición traquítica. 

Esta Serie mancha, irregularmente, la cartografía insular, pero sobre todo 

se localiza al Sur y en el litoral occidental. 



Coladas y piroclastos  basálticos 

de l a  Serie Reciente. 

Coladas y piroclastos  baaálticos 

de l  Segundo Ciclo  volciinico. 

I.I Conos volcánicos 

Figura 4 

Mapa geológico & l a  Isla de E l  Hierro, según Carracedo (Martínez 

de Písón, 1980). 



1
. Serie basáltica escoriácea roja. 

2. 
Fase de capas basálticas regulares. 

3. 
Capa de lapilli de proyección. 

4. 
Serie traquibasáltica y traquitica predominantes. 

5. 
Serie basáltica reciente. 

F. 
Fallas. 

D. 
Diques. 

C. 
Conos de escorias y 

lapilli. 

Estructuras principal es observadas. 
\
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LA C A R T W I A  M W O D I N A M I C A  EN EL LITORAL CANARIO 



INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

E l  conocimiento, comprensión y seguimiento de los  procesos f í s icos  del l i t o  

r a l  quedan recogidos, en gran medida, en los  mapas morfodinámicos de es tos  

entornos. 

Por o t ra  parte,  estos mapas se precisan en l a  planificación y gestión de un 

medio natural o ambiental, de acuerdo con nurrierosos autores : Ferguson (1974) , 
Brown e t  a l .  (1976), Spangle (19761, Robinson y Spieker (19781, Craig y Craft 

(1982) , Diaz de Terán (1983 y 85) ,  T r i l l a  (19851, Cendrero e t  a l .  (1986) y 
Cendrero (1987) ,  entre otros. 

Obviamente, l a  mejor cartografía morfodinámica descr ipt iva,  e incluso de cua - 
Iificación, es l a  q s  p r ~ p r c i ~ n z  11.. m2p.l ge0lSg-j .~~ ~^hye  &m topograficn. 

Sin embargo, aquí se propone una cartografía de interpretación senci l la  y rá - 
pida, que permita una previa estimación de conjunto, a una escala inapropia 

da para observaciones topográficas s ignif icat ivas  (escala de 1:50000, por e - 
jemplo). 

Esta propuesta de cartografía: 

a )  Tiene: 

- una fuerte componente de aproximación aná l i t i ca ,  ya que t r a t a  de 

1m tsml en cnr!creto, 

- y o t ra  componente de integración, en  cuanto que l a  morfodinárnica 

abarca una ser ie  de categorías cartografiables.  

b )  Se ha concebido en función d e l  l i t o r a l  de l a s  i s l a s  oceánicas, y en 

particular para Canarias. 

c )  Considera, prioritariamente, l a s  zonas emergidas. No obstante, tam 

bién s e  representan las  caracter ís t icas  más generales de l a s  sumergidas. 

d )  Y ,  además, pretende tener una aplicación en  l a  planificación del  te 



rritorio, en dependencia con los diferentes criterios de optimizacióndelmig 

mo . 

MATERIALES 

Para la elaboración de los mapas morfodinámicos, se necesita el siguiente ma - 
terial, o al menos parte de él: 

- fotografías aéreas, 
- equipo para la observación -, 
- mapas topográficos, 
- mapas geológicos, 
- mapas batimétricos, 
- datos geofísicos de los fondos litorales, 
- y notas y documentación fotográfica de las observaciones de campo. 

1.- Categorías morfodinámicas del litoral. 

A partir del modelo operativo descrito por Centeno et al. (1983) y Christian 
(1964), la cartografía morfodinámica se basa en cuatro categorías gerarquiza - 
das e inter-dependiente, según criterios: 

- geológicos, 
- morfogenéticos, incluidos los procesos de erosión y sedimentación, 

- y evolutivos, 

y en relación con los diferentes dominios climáticos. 

a) Elementos de erosión (land elements). Representan rasgos de detalle. 

Pueden: 

- o determinar una categoría superior, 



- o corresponder a elementos sobreimpuestos (generados independiente - 
mente de l a  unidad en que se encuentran) . 

b )  Unidades morfodinámicas (land units) . Se tratan de unidades básicas, 
definidas por Centeno et al. (1983) como "porciones de terreno configurados 

por unos elementos morfológicos propios, que son el reflejo de una génesis 

condicionada por factores y procesos cornunes . . .". Dado el caracter genético 

de las unidades, las morfologias convergentes, desde procesos distintos, no 

pertenecen a 1 a misma unidad. 

c Sistemas morfodinámicos (land systems ) . Forman conjuntos, a escala 

regional, de unidades morfodinámicas , que canparten algunos condicionantes o 
----- - iL - - -Z -L2  - - -  - 2  - 2 c 2  --A-. ---m cazac Lerlsucas slgilulcauvas. 

d )  Conjuntos geológicos . Se basan en las características geológicas cg 
m e s ,  que sustentan a sistemas mrfodin&nicos. Estas categorías geoíógicas 

matizan a toda la cartografía morfodinámica. 

En algunos casos, y para esta cartografía de un litoral, los conjuntos geg 
lógicos se pueden sustituir por, o quedar englobados en, provincias morfodi - 
n&,~.ic~s, e1 c,~ntjch de "11ni r i d  f i - i ~ g á f i c a "  de E n r i p z  y Ueren-gr (1986). 

De acuerdo con Kmar ( 1988) , en las delimitaciones de las provincias morfodi 
námicas , se sigue una metodología basada : 

- en las caracterizaciones de las arenas: mineralógica-petrológicas, 
rnorfoscópicas y otras, 

- en los diagramas de transporte, que hacen interdependientes a un 

conjunto de playas y que explican las caracterizaciones de sus are 

nas, incluidas las tendencias de las distribuciones mineralógicas, 

- y en la descripcion del marco litológico del litoral, como fuente 

de aportes sedimentarios . 

Una provincia mrf odinámica negativa sería aquella en donde no se pueden e2 

tablecer p l  ayas interdependientes . 



En l a s  i s l a s  oceánicas, con climas mesotérmicos subhúmedos (con unos par& - 
t ros clirnáticos próximos a los  de Canarias) : 

a )  Las unidades morfodinámicas s e  identif ican con l a s  grandes formas e - 
rosivas (Martínez, 1985) : 

- acantilados, 

- y amplias rasas,  

junto con: 

- l a s  grandes playas arenosas, 

- l o s  grandes depósitos eólicos de arenas, 

- l a s  formaciones sedimentarias "deltaicas", en dependencia conlas de - 
sembocaduras de los  barrancos, 

- l o s  glacis  l i t o r a l e s ,  

- y las  laderas intermedias. 

Cuando hay caletas ,  es tas  representan a configuraciones que caracterizan el 

límite externo de l a s  unidades morfodinámicas. 

Los "glacis l i tora les"  se definen como llanuras extensas, de pendientes sua - 
ves hacia el mar (menores a un 5x1, formadas por: 

- l a  erosión, 

- l o s  depósitos locales de sedimentos aluviales ,  

- y/o l a s  coladas de rocas volcánicas. 

No se  descartan que los g lac is  l i t o r a l e s  sean rasas,  to ta l  o parcialmente. 

Se entienue por iaderas intermedias i a s  vert ientes emergidas, quebuzanhacia 

e l  mar, con pendientes ent re  l a s  de l o s  glacis  l i t o r a l e s  y l a s  de 10s acanti 

lados bién caracterizados. Pueden tener grandes problemas de inestabilidad 

(deslizamientos). 

Estas laderas,  según los  c r i t e r i o s  de Díaz de Terán (1983) y Cendrero (1987), 





C) Los conjuntos geológicos se establecen con la naturaleza petrológica 

de los relieves emergidos, afectados por la geodinámica externa marina. 

En las Islas Canarias, interviene la siguiente columna litológica: 

- al i irri  al P C  -- -" -- -- , 
- basal tos recientes, 
- formaciones polimícticas de nube ardiente, 

- fonolitas, 
- traquitas-sienitas , 
- basal tos antiguos, 
- Complejo Basal. 

h s  mapas así diseñados, se superponen a otros mapas temáticos, en trabajos 

interdisciplinarios , para la planificación del territorio. 

2.- Criterios, siglas y simboligias en la cartografía mrfodinámica para el 
entorno canario . 

La cartografía de las categorías morfodinámicas, en el entorno canario, pie 
de hacerse conforme a los siguientes criterios, siglas y simbologías: 

a) Elementos de ersoión: 

- alveolos marinos: al 
- arcos: a 
- bancos esculpidos: b 

1.7 -u--- - ~ ~ o q u e s  de erosióñt be 

- charcones: ch 
- cornisas: cn 
- covachas: co 
- cresterías: cr 
- cuchillos marinos: cu 
- farallones (fariones) : f 
- grutas: g 
- ~ e ~ ~ f & r O E  ( ~ i ; f & y ~ c  : h 



- monolitos isleos marinos: m 
- oquedades superficiales centimétri cas : o 
- paredones isleos: pi 
- pasillos de erosión: pe 

- plataformas de abrasión: pa 
- portillos: pr 
- socavones: S 
- taffonis marinos: t 

Las siglas se colocan junto al límite externo del mapa. 

b) Unidades morfodinámicas: 

Rasas : 

Rayado paralelo a la línea de costa generalizada, dentro del mapa.Se in - 
dican las altitudes alcanzadas en el borde interno. 

Acanti 1 ados : 

Rayado perpendicular a la línea de costa generalizada, dentro del mapa. 

Se indican las cotas de coronación en su borde interno. 

Este rayado puede englobar las siguientes siglas: 

u. ,...--.A* 1 --&A-..: 2 1 ---- 
ni L u a l l ~ ~  12 ~ L C L I L I ~  ~ e l  a~d~~tilado ~ & a s a  l a  a I túra  c r i t i c a  15-mite 

teórica, para un "nivel estable del mar" (169 m. ) . 
1: indica inestabilidad litológica-estructural. 

P: hace referencia a paleo-acantilados. 

Laderas intermedias: 

Rayado di scontínuo , perpendicular a 1 a 1 ínea de costa generalizada , den - 
tro del mapa. 

El rayado engloba las siglas L1 , L2 o Lg , según se trate de lanas, coli - 



nas o laderas abruptas, respectivamente. 

Para describir inestabilidad, se vuelve a u t i l i z a r  l a  s igla 1. 

Grandes playas arenosas: 

Punteado dentro del mapa. 

Depósitos eólicos de arenas : 

Pequeñas cruces dentro del mapa. 

Formaciones sedimentarias "del taicas" : 

Símbolos de cantos irregulares,  en el in ter ior  del mapa. 

Glacis l i to ra les  : 
D n-~nrlr. A4 nr inm+-<n*r r i  --Y-1 cil A m 1 - I\Y¡ 1 1  3 nnnnrcil i v d ~  &nt-rn Ata1 mana  ay auu UIDC-ULLCILAUV, ~ C I - C C I A G A V  a 151 V L A L A ~  ~L~~~~LLL-CIUC*UU , - L A C A -  u w r  "'U~ u 

Los barrancos desarrollados en es tas  unidades se representan con un ra 
yado continuo, según los  e jes  de los cauces. 

La coincidencia de varias unidades se cartografia con l a  superposiciónde sus 

simbolos y graf ismos. 

Las caletas  (o conjuntos de subcaletas) se cartografían mediante pequeñas se - 
mi-circunferencias, abiertas hacia e l  mar, sobre flechas delimitantes de do 

ble sentido, en e l  l ímite externo del mapa 

- Costas abruptas: A 

- Costas bajas: B 

- Costas intermedias: C I  

Sería aconsejable que estas  s ig las  lleven además, cano sub-índices, l a s  pro 
puestas en l a  clasificación de Ottrnann (1965). 

Las s iglas se colocan frente a l a  o r i l l a ,  en el exterior  del mapa, y sobre 

una flecha de doble sentido, que delimita e l  dominio del sistema. 



d)  Conjuntos geológicos: 

Para l a s  Is las  Canarias, se suelen u t i l i z a r  los siguientes colores en l a  car - 

tografía de estas categorías: 

- aluviales : rosado, 

- basaltos recientes: verde, 

- formaciones polimicticas de nubes ardientes: amarillo, 

- traquitas-sienitas: marrón, 

- fonolitas: naranja, 

- basa1 tos antiguos : azul, 

- y Complejo Basal: rojo. 

- soporten l a  denominación geológica, s i n  s ig las ,  

- y abarquen a l  conjunto en cuestión. 

Se pueden dar conjuntos mixtos. 

e)  Litorales primarios: 

Se simbolizan con un trazado discontinuo, paralelo y próximo a l a  línea de 

costa gerieraliuudu , en el ir+eric)r de l  mapai 

Este l i t o r a l  será objeto de otros símbolos y s ig las ,  en relación con l as  for - 
mas y estrucniras icientificabies, aunque fuera de un esquema estrictamente 

morfodinámico. 

CRITERIOS PARA ESTABLECER EL LIMITE INTERNO DE LA FRANJA LITORAL, EN AU;UNOS 

CASOS PARTICULARES DEL E N M W  CANARIO 

En l i tora les  con glacis o laderas intermedias, l a s  cabeceras de estas unid2 

des definen e l  límite interno de l a  franja a c a r t o ~ a f i a r .  



Cuando hay acantilados con entidad, en una unidad morfodinámica, el límite 
queda establecido, normalmente, por la línea de coronación. 

En un litoral con cuchillos transversales, el límite interno se sitúa median - 
te las cotas de coronación de los frentes de estas formas morfodinámicas. E; 

tre frente y frente, el límite desciende progresivamente de cota, hacia el 

cauce del barranco correspondiente, aguas arriba. En el descenso, se tiende 

a mantener una pendiente fija arbitraria, en principio, de un 25%. De esta ma - 
riera, se dibuja en el mapa una especie de onda, en donde las convexidades ha 

cia tierra coinciden con los cauces de los barrancos, y las convexidades ha - 
tia el mar con los frentes de los cuchillos. 

Las playas y los depósitos eólicos de arenas no abarcan, por lo genera1,a la 
--- ~oraiidad de un iitoral emergido. Por lo tanto, no suden intervenir en la 

definición de límites internos. 

PAUTAS PARA LA CONFIGURACION MORFODINAMICA DEL LITORAL CANARIO EMERGIDO 

Las Islas Canarias pueden soportar la delimitación, en sentido amplio,de una 

franja litoral emergida. El limite interno (hacia tierra) se identifica a 

partir de los criterios anteriormente formulados. 

En el supuesto de unidades morfodinámicas, a gran escala, con longitudes ina - 
propiadas para su planificación y gestión en detalle, conviene admitir sub-u - 
nidades, en base a los sigpientees criterios t 

- barrancos bien desarrollados de recorrido transversal, 
- estrangulamientos en la franja litoral, 
- cambios en las amplitudes medias, 
- cambios generalizados en las pendientes topográficas, 
- límites de sistemas, conjuntos geológicos o provincias morfodinámi - 

cas. 

En esto se apoya la sectorización del extenso glacis litoral, que se locali - 

za en la vertiente oriental de Gran Canaria, y en donde se cartografía una 

serie transversal de barrancos, casi paralelos. Las sub-unidades forman una 



especie de "bolsas", que quedan delimitadas por los  cauces de dos barrancos 

consecutivos. Estas sub-unidades tienen sentido en tanto que puedan se r  u t i  - 
lizadas para parcelar un t e r r i to r io ,  en razón a d i s t in tas  clasificaciones de 

USO. 

La f ranja  l i t o r a l  en sentido amplio, cuando alcanza amplitudes considerables, 

cabe subdividirla en varias zonas, aunque preferentemente se tendrá a es ta  - 
blecer : 

- un pre l i tora l ,  o l i t o r a l  interno, hacia t i e r r a ,  

- y un l i t o r a l  externo, que llega a l a  o r i l l a ,  

siempre que posean entidades propias. Estas nuevas delimitaciones también se  

h ~ c e t !  mdimte  l a  iri~mució::  mrfdi~ii~icc;. Pzro ;;G se exchye;, y 2 veces 
pueden jugar un papel fundamental, c r i te r ios  ta les  cano: 

- indicadores biológicos, 

- determinadas invariantes, que achien como barreras f í s i cas  sign 

cativas , 
- límites legales,  

- e t c .  

Entre es tas  dos zonas cabe esperar mutuas influencias, incluidas l a s  presio 

nes que determinan l a s  intervenciones. 

Tanto el  l i t o r a l  en sentido amplio como las  zonas internas y externas sirven 

para diseiiar, en un primer intento, unidades ambientales, a l  objeto de l a  o r  - 
denación del t e r r i to r io .  



BREVE DESCRIPCION FISIOGRAFICA DE LA ISLA DE EL HIERRO 



~l Hierro es la isla más pequeña y occidental del Archipiélago Canario: 

2 - Sólo alcanza una extensión de 278 Km . 
- Y se encuentra entre las latitudes 2 7 3 3 '  y 27051 ' Norte y las lon - 
gitudes 17Q53' y 18Q10' al W. de Greenwich. 

La topografía emergida define una configuración domática, casi truncada, que 

se bifurca hacia el Sur. El sector septentrional del edificio se formó por 
el volcanisrno dependiente del eje estructural NE-SW. Los dos ramales meridio - 
nales se debieron a la actividad eruptiva, a través de los otros dos ejes.Es 

decir, la planta insular y su alzado tienen una estrecha dependencia con la 

disposición de los ejes estructurales. 

El perímetro emergido de la Isla está configurado, en términos generales,por: 

a) Acantilados, que pueden alcanzar pendientes y altitudes espectaculares .Al 
W. destaca el acantilado de El Golfo, con pendientes, en sus extrems, del 

100% y cotas de coronación de unos 1000 m. Algo parecido ocurre en la vey 
tiente oriental, con el acantilado de Las Playas, aunque con coronaciones aL 

go más bajas. Estas unidades contienen sus elementos mrfológicos típicos. 

b)  Una extensa rasa, la de El Golfo, que llega a definir, con entidad propia, 
otra unidad mor£ odinhica , aunque dependiente de los acantilados delimitan - 
tes. 

C) Laderas intermedias. Muchas de ellas se deben al desarrollo de piedan 

tes, que suelen solapar amplios sectores de los acantilados. Especial signi - 
ficado tiene El Julán, en la vertiente meridional. Su relieve cae con una 

fuerte pendiente, de un 45% (colinas, próximas a laderas abniptas) , desde la 
divisoria insular de aguas. En este cuasi plano inclinado, se observa una i~ 

cipiente red de barrancos, todavía poco encajados y jerarquizados . 

d) Excepcionales playas de bloques, gravas y escasa arena- 

e) Y otros accidentes, tales can, roques-islotes, cercanos a la orilla, que 





laderas intermedias, que culminan en un relieve amesetado, de unos 900 m. de 

altitud media. El punto más alto se sitúa en el vértice de Malpaso, a una co - 

ta de 1501 m. 

Al igual que el resto de las islas del Archipiélago, con barreras topográfi - 
cas importantes, El Hierro soporta la influencia de los vientos alisios. Es - 
tos proporcionan un clima húmedo en la vertiente septentrional y más seco en 

1 a meridional . 





EXCURSIONES GEOLOGICAS 



PRIMERA EXCURSION 

ZONA NORTE: RUTA DE LAS GRANDES CALETAS 

Valverde - Pozo de Las Calcosas - Mocanal - Mirador de La Peña - Mirador de 

Jinama - Mirador de Izique - Cima de Malpaso - San Andrés - Valverde - Cruce 

Puerto Estaca - Parador Nacional en l a  Caldera de Las Playas - Cruce de Tama - 
duste - Tamaduste - Cruce de Tarnaduste - Valverde - Carretera de Echedo - M i  - 
rador del Lomo de Candia - Echedo - Charco Manso - Valverde. 



DESARROLLO DE LA JORNADA DE CAMPO 

Parada 1: Pozo de Las Calcosas. 

Localización geográfica: 

En l a  carretera que conduce a l  Mirador de La Peña, por Mocanal, se toma el  

desvio del Pozo de Las Calcosas, a 3 Kms. de Valverde. La parada es tá  a unos 

6 Kms. del cruce. 

Recursos de campo : 

Desde e l  mirador se puede describir una lengua de lava, con "frentes en a l  

co"? a modo de "delta". que penetra hacia e l  mar. La forma se debe a un vol 

canismo basáltico de l a  Serie Intermedia. En e l l a  se han desarrollado: 

- cuchillos de erosión, 

- y piscinas naturales. 

Una de l a s  piscinas se encuentra optimizada artificialmente, para su uso cg 
rno zona de baño. 

La lengua de lava no representa a una rasa, por conservar estmcniras de tg 
cho. Con esto, se deduce que es  posterior, en e l  tiempo, al  acantilado deli  - 
mitante, que retrocede, c m  indica sus monolitos is leos.  

E l  entorno sirve de ejemplo de ganancia de terreno emergido por l a  actividad 
e q t h a ,  en territGrios vG!cgficGs 

En l a  bajada a pié, se pasa por un corte de coladas basálticas,  también de 

l a  Serie Intermedia. La columna perrnlte observar : 

- una potente disyunción c o l m a r ,  

- estructuras escoriáceas de pecho-muro, 

- y morrenas de fondo. 



A l  f rente ,  se aprecia que l a s  coladas han provocado vistosos niveles de pi- 

metamorf ismo . 

Cuando se es tá  junto a l a  o r i l l a ,  se  deduce que l a s  edificaciones próximas 

a l  de l ta  se  levantan sobre una rasa  interna. 

E l  lugar quizás no sea e l  idonéo para una ocupación urbanística. Por 1 o me - 
nos, legalmente no lo  es, de acuerdo con l a  vigente h y  de Costas. Además,la 

tipología y morfología edi i ica tor ia  carecen de una adaptación a l  entorno. 

Parada 2 : Mirador de La Peña. 

Localización geográfica: 

En l a  carretera del Norte, por Mocanal, a 9 Kms. de Valverde. 

Recursos de campo: 

Se obtienen panorámicas de E l  Golfo y de Los Roques de Salmor. 

E l  Golfo define una gran caleta ,  de unos 25 Kms. de borde. Se encuentra del i  - 
m: i i i~~auu 4- ?.A A --.. p~ üii pateritr. acdi;ti.?cri?u, que preseiitd, eii d?gm~s  p.i-it~s, ~ T ~ S C G S  

desniveles, de hasta 1100 m. de a l tura ,  como ocurre en l a  Fuga de Gorreta, 
dentro del  Rincón de Izique. 

E l  acantilado está esculpido básicamente en l a  Serie Antigua. Su extensa ra  

sa e s t á  labrada en basaltos de l a  Serie Intermedia. Pero, en los sectores 

orienral y occidenral de l a  misma, son significativos los  materiales del vol 

canismo reciente. 

Algunos autores (Knebel, 1907; Fernández, 1925; Benitez, 1945; Hausen, 1960; 

entre otros) interpretan a E l  Golfo como una considerable semi - caldera, de 

explosión o de hundimiento, con un probable remodelado por l a  erosión marina. 



Las últimas explicaciones de estas grandes formas (Coello, 1985) apuntan ha - 
tia un origen erosivo, influenciado por d i rec t r ices  tectónicas predominantes. 

E l  importante volumen de depósitos de avalancha y de piedemonte, aigunos f o  

si l izados por erupciones recientes, indican e l  fuer te  grado de erosión en mu - 
chos sectores de es ta  depresión. 

Los Roques de Salmor, en un número de siete, describen formas de erosión d i  

ferencial (monolitos i s leos) ,  en traquitas del último tramo de l a  Ser ie  Ant i  

gua. Se alinean en dirección NW-SE, en el extremo NE de E l  Golfo. 

- tanto un posible descenso del nivel del  mar, 

- como e l  levantamiento del bloque insular .  

Una de es tas  playas se encuentra en b s  Roques de Salmor, a l  NE del  mayor.En 

es te  caso, repya,senra a una playa levantada, a unos 4 ó 5 m. sobre el nivel 

del mar. Sus arenas rellenan huecos y gr ie tas .  

Se supone que en los  acantilados, enfrentados a es tos  Roques, habita el 

lagarto gigante de E l  Hierro. 

Parada 3: Mirador de Jinama. 

Localización geográfica: 

Junto a l a  Ermita d e  l a  Virgen de l a  Caridad, en l a  carretera  sobre l a  pared 

de E l  Golfo, a unos 9 kms. del Mirador de La Peña, hacia e l  Sur. 

Recursos de campo: 

Ante todo, vuelve a destacar una panorámica de E l  Golfo, en donde e l  paisaje 



alcanza un a l t o  valor. 

De acuerdo con l a  f igura 5 de Bravo (19821, l a s  l igeras  protuberancias topo - 
gráf icas ,  en l a  ladera del escarpe, se podrían interpretar  como conos volcá - 

nicos de actividad reciente ,  cuyos materiales fosi l izan,  sectorialmente, l a  

columna l i toiógica general de i a  zona. 

En un primer término, se  encuentra un dique descarnado. 

S i  se recorre el tramo in ic i a l  de un camino de bajada, que hay a l a  izquier - 
da del mirador, cara al mar, se observa e l  llamado "nivel guía" de Bravo 

(1982) . Este separaría l a s  coladas regulares basált icas de otras  superiores, 

predaninantemente traquibasál t i c a s  y t raquí t icas  , dentro de l a  Serie Antigua. 

Parada 4: Mirador de Izique. - .- 

Localización geográfica : 

A varias c~rradas hacia e1 NW !a 1280 m. d e l  Mirador de Jinama), por e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

borde del precipicio, sobre una cota de unos 1250 m. 

Recursos de campo: 

Se obtiene una perspectiva w y  buena de Los Roques de Salmor, dentro de una 

panorámica de a l t o  valor paisaj  í s t i co .  

En l a  rasa, se delimitan, con bastante claridad, l a s  erupciones recientes. 

En un primer plano, se ve r i f i ca  e l  nivel gula de l a p i l l i .  

Debe tenerse en  cuenta que este recurso comporta una c ie r t a  peligrosidad,por 

l a  proximidad del precipicio y l a  f a l t a  de protección natural. 



Parada 5: Subida al vérrice geodésico de Malpaso. 

Localización geográfica: 

Se sigue hacia el Sur, por la carretera que bordea El Golfo. Se toma el des - 
vio del Santuario de la Virgen de Los Reyes (pista de tierra a la izquierda). 
La parada se inicia a unos 10 kms. del Mirador de Jinama, en un corto reco - 
rrido, a pié, por un camino que conduce al vérrice geodésico más alto de la 

Isla, Malpaso, a 1501 m. de altitud. 

Recursos de campo: 

En el camino de ascenso a Malpaso, se observan los materiales piroc'lásticos 

de un volcanisrno de la Serie Intermedia superior. Aquí destacan los volcanes 

de Tanganasoga, que se sitúan al NW, y en un primer plano, respecto al v é r t i  
ce geodésico . 

Para algunos autores, estos volcanes, que se cartografían en el escarpe de 

El Golfo, representan el episodio expioslvo 6 s  importante de ia Isia.Coxres - 

ponden, posiblemente, a las erupciones póstumas de la Serie 1ntermedia.Entre 

sus materiales hay depósitos con fragmentos de pómez, bloques de basaltos de 

la Serie Antigua y fragmentos de rocas granudas (gabros y piroxenitas) . Otra 
capa de materiales, de unos 10 cm. de espesor y de coloración blanquecina, 
representa a cineritas de ccmposición traquítica. Este Último depósito es el 

único de su clase encontrado en El Hierro. 

Desde las proximidades de la cima, hacia el SSE, se divisa un campo de conos 
volcánicos, bien conservados, también de la Serie Intermedia Superior. Geográ 

ficamente se localizan en la zona de la Punta de Tefirabe. 

Parada 6: Los Esparrágos. 



bcal ización geográfica: 

Eñ l a  carretera de Puerto Escaca, a 5 'ms. de  Vaiverde. 

Recursos de campo: 

Los encalichamientos de l a  zona hacen pensar que se recorre los basaltos in  - 
t e m d i o s  inferiores.  

Parada 7: Puerto Estaca - Tijimiraque - Roque de La Bonanza - Parador. 

Localización geográfica: 

A l o  largo de 12 kms. , en l a  carretera de E l  Parador, desde e l  cruce de Puer - 
to  Estaca, que se encuentra a 7.5 hs. de Valverde. 

Recursos de campo: 

La Caldera de Las Playas define, realmente, a una caleta. Su pared es tá  for - 
mada por coladas del segundo ciclo volcánico (Serie Antigua). Corresponden a 

l a s  coladas de basaltos y traquibasaltos, separadas por diversos niveles ( p i  - 
roclásticos o no) rubefactados (pirametamoxfizados). 

A l  pié del acantilado, se  han desarrollado depósitos de avalancha y piede- 

tes ,  que, corno en e l  caso de E l  Golfo, representan unos fuertes procesos de 

erosión. 

Dentro de es te  marco, detrás de los  acantilados, hacia t ie r ra ,  se pueden en - 
centrar cortadas, que permiten describir apilamientos es tratificados de l ap i  

i i is abigarrados. Estos materiaies pertenecen a dist intas  emisiones. 

Desde e l  desvio de Puerto Estaca a l  Parador, se suceden los siguientes r e cm 

SOS, entre otros: 



a )  Junto a l a  Unelco, a 1 km. del desvio: 

Corte de piroclastos,  con una es t ra t i f icación sub-horizontal. 

b )  A 2 kms. del  desvio: 

Panorhica,  hacia e l  N . ,  de una cortada de coladas de l a  Serie Intermedia-Se 

distingue una discordancia angular en el  techo. La c o l m a  encierra niveles 

piroclásticos rubefactados. 

C )  A 3 km. del desvio: 

Lengua de coladas escoriáceas (malpaís ) , de  basa1 to s  recientes, que l l ega  has - 
t a  l a  Punta de Temijiraque. 

d) A 5 kms. del desvio, a l a  derecha de l a  carretera:  

Bolo de acreción de varios metros de d i k t r o ,  en basaltos intermedios.se ob - 
servan : 

- restos de una costra externa escoriácea, 

- y una sub-costra, obviamente descarnada en su mayor parte,  con d i s  - 

yunción columnar radial .  

e )  A 6 kms. del desvio: 

Coladas, de l a  Serie Basáltica Intermedia, f o s i l  i zadas por niveles escoriá - 
ceos en abanico. 

f A 7 kms. del desvio : 

Coladas de l a  Serie Basáltica Intermedia con: 

- disyunción columnar, 
- 7 v h  a n m n r S n n n  
LUUCU GUL-VL a+=w, 

- y niveles piroclásticos rubefactados. 



g) A 8 kms. del desvio: 

Piroclastos abigarrados y estratificados, de diferentes erupciones. 

h) A 9 kms. del desvio: 

El Roque de La Bonanza. Se trata de un monolito isleo con arcos, formado por 
una erosión diferencial, en basaltos del 20 ciclo. En sus proximidades,hacia 

el N. , hay unos buenos ej empl ares de diques. 

i) A 12 Zans. del desvio: 

Acantilado en donde se deduce un proceso de retroceso.la erosión es - 
tá condicionada, en gran medida, por diaclasamientos verticales. 

Disyunción colmar en el techo de la formación basáltica. 

Diques, algunos descarnados, y caideros en la Pared de La Caldera. 

Y observación de piedemontes, hacia el N. 

Parada 8: Tamaduste. 

Localización geográfica : 

En la carretera de Puerto Estaca, se toma el desvio del aeropuerto, a 4 h. 
de Valverde, y se sigue hasta Tamaduste, a 5 kms. del cruce. 

Recursos de campo: 

En principio, se identifican: 

- una caleta, y 



- una rasa ,  

delimitadas por un paleo-acantilado. Encima de este,  aunque fuera de l a  cuen - 
ca v i sua l ,  se encuentran centros de emisión de un volcanismobasáltico recien - 
te. En relación con estos centros de emisión: 

- E l  escarpe es tá  fos i l izado,  secLorialmente, por piroclastos.  

- Y se han formado cascadas lávicas. Resultan muy bonitas lasquebor  - 

dean a un morro rojizo.  

En dependencia con las  anteriores cascadas, sobre l a  rasa descansan lavas eg 

coriáceas (mal país  ) , tendentes a lavas en bloques. Estas determinan : 

a )  Un campo lávico, en donde se observan: 

- Crestas, deformaciones y arañazos, todo esto por arras t re ,  en l a  

costra  escoriácea. 

- Bolos de acreción, algunos con diámetros de dimensiones métricas. 

Suelen tener costras escoriáceas y sub-costras con disyunción co - 
lumnar radial .  

- Y ,  localmente, una textura muy vesicular. 

b )  Y un l i t o r a l ,  que ha ganado terreno a l  mar.Este se puede clas i f icar  como 

de transición,  entre juvenil y maduro de primer orden, con formas capricho - 
sas  , 

Parada 9: Mirador de Tamaduste. 

Localización geográfica: 

En l a  carretera  de Echedo, a 1 km. de Valverde. 



Se obriene una panorámica del malpaís de Tarnaduste y del cono volcánico emi - 
sor principal . 

Parada 10: Mirador del Lomo de Candia. 

Localización geográfica: 

En l a  carretera de Echedo, a un poco más de 1 km. de Valverde, se  sigue el 

desvio, a l a  derecha, deuna p i s t a  de t i e r r a ,  que l lega ,  y bordea parcialme2 

te, a un destacado cono piroclástico. La parada corresponde a l  tramo f inal  

de e s t e  recorrido. 

Recursos de campo: 

Se recomienda un paseo alrededor del cono de cinder , que domina sobre el pa - 
leo-acantilado de Tamaduste, a través de una cómoda p is ta .  E l  in terés  de es - 
te paseo s e  centra: 

- en e l  contraste de coloraciones (de t e j a  a negruzcos), que singula 

r i za  al entorno, 

- en l a s  descripciones que se pueden hacer en un r ico  muestrario de 
hmhgc TT n v r l r i v n  & VsChe, 
" V L I L Y U "  J "LUL.&.+ 

- y en l a  perspectiva que se obtiene del l i t o r a l .  

A l  f i na l  del  paseo se  observan: 

- centros de emisión del  malpaís, uno de e l l o s  de  forma muy evidente, 

- l a  disposición de es tas  coladas escoriáceas sobre e l  techo del pa - 
leo-acantilado , 

- y el desbordamiento de las  mismas alrededor del morro rojo,  ya 

identificado desde abajo. 



Parada 11: Mirador de Charco Manso. 

Localización geográfica: 

Se llega a Echedo, a 3 .7  kms. de Valverde. Se sigue, a pié, por una pista  de 

t ie r ra ,  de fuerre pendiente. E l  mirador es tá ,  aproximadamente, a 1 h. del 

pueblo. 

Recursos de c a m :  

Se ofrece una panorámica de un l i t o r a l  formado por un volcanismo basáltico 

intermedio. Los aspectos que más llaman l a  atención son: 

- el conjunto de charcos, que representan a pasillos de erosión, 

- los  arcos marinos, 

- y ,  en el extremo NNW, los espectaculares bufaderos. 

Parada 12: Charco Manso. 

Localización geográfica: 

A l  f inal de l a  anterior p is ta  de t i e r r a ,  después de recorrer, a pié, 5 kms. 

desde el pueblo d e  Echedo. 

Recursos de campo: 

Ya próximos a l a  o r i l l a ,  se  aprecia una topografía definida por varias unida - 
des de f l u ~ o  (coladas superpuestas, & un mismc, proceso e r i " c ~ o ) .  I%tus tie 

zen estructuras escoriáceas de techo-muro. 

La erosión del mar ha arrancado gran parte de l a  costra escoriácea de las  cg 
M a s ,  y deja a l  descubierto una superficie l isa ,  que presenta l a  geometría 

en planta de una disyunción col-ar. Como verificación de l o  descrito, los 



pasillos de erosión permiten que se observen estructuras en disyunción col* 

nar , de una alta calidad. 



SEGUNDA EXCURS ION 

ZONA SUR: RUTA DE LAS FORMAS Y ESTRUCTURAS EN BASALTOS RECIENTES 

ITINERARIO 

Valverde - San Andrés - E l  Garoé - Isora - Mirador de Isora - Mirador de Las 

Playas en E l  Pinar - Taibique - Los Lajiares - Cruce de l a  Hoya del Taco - 
rón - Hoya del Tacorón - Cruce de l a  Hoya del  Tacorón - La Restinga - Valver 

de. 

Figura 10 

I s l a  de E l  Hierro. Esquema del i t i ne ra r io .  



DESARROLUI DE LA JORNADA DE CAMPO 

Parada 1: E l  Garoé. 

Localización geográfica: 

Una vez que se rebasa San Andrés, s e  sigue hacia Frontera. A unos 10 kms. de 

Valverde, se  t m a  e l  desvio, a l a  derecha, del Mirador de La Peña. A 1 km. de 
es te  desvio, hay una p i s t a  de t i e r r a ,  también a l a  derecha, junto a un bos - 
que de pinos. Ya en e s t a  p i s t a ,  se l lega a E l  Garoé de acuerdo con el esqug 
rna de l a  figura 11, después de recorrer unos 4 h. 

Recursos de c m o :  

Desde l a  explanada del cedro, y a través de un estrecho sendero, se l lega  a 

un angosto barranco seco, en e l  que hay una especie de cueva, excavada en un 

cinder . En l a  cavidad se encuentra un till (Ocotea foetens) , sus t i tu to  del  

viejo Garoé ( E l  Arbol Santo) . En es t e  entorno existen unas pocetas , aproxima - 
2 damente de 1 m de superficie,  excavadas también en e l  anterior material p i  

roclástico; hasta uri fondo a rc i l loso .  Estas pocetas contienen a y a .  E l  hecho 

se explica como sigue: 

b) La interación entre  el árbol y las nieblas produce una lluvia horizontal ,  

que se  i n f i l t r a  en el cínder. En realidad, interviene el conjunto de l a  vege - 
tación de l a  zona. 

c )  E l  agua in f i l t rada  c i rcu la  por e l  material penneable, hasta l legar  a l a  

capa arcillusa iili-~meatle, fima U;; f i i ~ ~ ~ e i  ~ a ~ l L ~ u ~ o  & -o- amla !lLn a r ~ l  - 

fero , en este  caso de pequeñas dimensiones ) . 

d)  Las pocetas representarían pequeños pozos, realizados por e l  hcmbre, para 
sus necesidades. 



Parada 2: Mirador de Isora.  

Localización geográfica: 

Se retorna a San Andrés y se coge l a  carretera que lleva a Isora. Desde es te  

pueblo, que está a unos 11 kms. de Valverde, se sigue por l a  pis ta  de acceso 

a l  acantilado. E l  mirador se encuentra a l  término de l a  mima, a unos 2 hs. 

Recursos de campo: 

Dentro de una panorámica de l a  Caldera de Las Playas, tcma entidad: 

- un espectacular plateaux de coladas basált icas,  de las  series Anti - 
gua e Intermedia, 

- los pkdemntes:  

- y un paisaje de a l ta  calidad. 

Parada 3: Mirador de Las Playas. 

Localización geográfica: 

De vuelta a Isora,  se  tm l a  p i s t a ,  de unos 3 kms. , que enlaza con l a  car- 
t..-- -..-+.--i a.. ~n -----a- 
LrLct ~ C L L C L C I A  U= V L ~ V C L U C  a 'a R ~ s t i i g ~ .  E l  Uecviu &? P ' i i ~ a d ~ ,  con UI c m t e  

trayecto, de varios cientos de metros, se encuentra en es ta  carretera ge- 
r a l ,  a unos 2 kms. del cruce de Isora. Las observaciones se  obtienen desde 

una a l t i tud  de unos 1050 m. 

Recursos - de campo: 
- ---p. 

Desde aquí, se puede descr ibir  el secror NE de l a  Caldera de Las Playas. 



En los acantilados destacan: 

- E i  desarrollo de torrentes,  con fuer tes  pendientes y jerarquiza - 
ción nula. 

- Las disecciones en los piedemonres, por las  aguas torrenciales. 

- Y la  formación de cuchillos enrre torrentes. 

Se obtiene una nueva perspectiva del Roque de La Bonanza. 

Parada 4: Grandes fracturas en el l i t o r a l  Sud-Oriental. 

Localización geográfica : 

En l a  carretera general Valverde-La Restinga, por Las Casas, a 6 kms. desde 

e l  cruce septentrional de Tanaj ará (Tej ina) , hay una curva pronunciada y en 
e l l a ,  a i a  izquierda, una p i s t a  de picón. A pie,  desde esta  curva, se alcan - 
za e l  borde del acantilado, que está a unos 550 m. de a l t i t u d .  E l  recurso se 

obsema en un corto paseo, hacia e l  Sur, sobre esre borde. 

Recursos de cmm: 

Según Coello (19711, hay una zona con importantes f a l l a s  visibles en el sec - 
tor  SE. de E l  Hierro, a l  Sur de l a  Caldera de Las Playas. Concretamente, e2 
tre i a  Piaya dei Pozo y l a  de Las caicosas, -junto a un acantiiado. 

La dirección de l a  superficie de f a l l a  es paralela,  en general, a l a  línea 

de costa (NE-SW), y coincide con l a  del eje estructural  más desarrollado. La 

longitud horizontal de l a s  fracturas alcanza hasta los 2300 m. E l  bloque h- 
dido se sitúa siempre hacia e l  in te r ior  de l a  I s l a .  E l  sa l to  de f a l l a  puede 

l legar  a los 20 m., como se deduce en l a  margen izquierda del Barranco de l a  

Vieja, en l a  Playa de Icota ,  en l a  Punta de T d ,  e tc .  

La utilización de fotografías aéreas son decisivas para l a  cartografía y e2 



tudio de estas fracturas. 

En el paseo sobre el borde del acantilado, se puede identificar una de l a s  

fracturas descritas. En el horizonte septentrional, se intuye que el lab io  

hundido está hacia tierra. 

En la figura 12, a partir del autor citado, la fractura observada se dibuja 

con un trazado más grueso. 

Las anteriores fallas y otras, de dimensiones inusuales en las restantes ig 
las del Archipiélago , explican la ausencia de acuiferos significativos, a 

niveles altos, en El Hierro. Unícamente cabe esperar pequeños acuíferos "COL 
gados", que dan origen a manantiales de escaso caudal. El mayor volumen de - a 
guas subterráneas se encuentran próximas al nivel del mar. 

Parada 5: El Laj ial sud-occidental . 

Localización geográfica: 

La parada se inicia en el cruce de la Hoya del Tacorón, en la carretera gene - 
ral del Sur, por San Andrés y Las Casas, a unos 28 kms. de Valverde. Se con - - 
tinúa a lo largo de unos 5 lans., hacia la Hoya del Tacorón. Los dos primeros 

kilhetros se deben hacer a pié. 

Recursos de campo: 

Durante el paseo a pié, se puede estudiar un campo de lavas basálticas de la 

Serie Reciente. En él, y a ambos lados de la pista: 

a) Se levantan conos volcánicos de cínder. 



- 1 avas escori  áceas , 
- lavas cordadas muy bonitas (predominantes), que pueden evolucionar 

a 1 avas en t r i pas ,  

- lavas l i s a s ,  en algunos casos con sub-costras de lava cordada, 

- paso de lava l i s a  a cordada, 

- corteza de pan, 

- frentes de re f lu jo ,  

- pequeños tubos, tanto con techos desplomados o no, con o s in  e s t a  - 
f i l i t o s  , 

- y burbujas, con o s i n  e s t a f i l i t o s ,  ccm se aprecia cuando es tán  rg 
tas  . 

Después de los dos primeros kilómetros, empienzan a predominar l a s  lavas es  - 
coriáceas, en las  que llaman l a  atención: 

- los bolos de acreción, de varios metros de diámetro, 

- los canales lávicos,  

- y los  esporádicos grandes tubos. 

Las lavas escoriáceas son posteriores a l a s  cordadas, ya que estas  Últimas 

se cartografían, enrnuchos sectores de e s t e  campo, como is leos ,  respecto a 

las  primeras. 

A unos t r e s  kilómetros del cruce, y a l a  izquierda de l a  p i s ta ,  en dirección 

a l a  Hoya del Tacorón, se  encuentra un cráter  de cínder,  de l a  Serie I n t e ~  

media, prácticamente del imitado por los  materiales del vulcanismo reciente. 

S i  se hcrde2 e ~ t s  y ut ro  rr-ter ~~~t-mm r\nr y"' "u- ciia l d a r a s  .Lu--A-- ---A---.--d--, s i ~ r i r l o n t a l ~ c  

se  l lega a l a  coronación de un acantilado. Desde aquí se obtienen: 

- perpectivas muy buenas de i o s  charcos de i a  Hoya dei Tacorón junco 

a coladas con f ren tes  en  arcos, 

- además de una impresionante panorámica de El Julán (una ladera ig 
termedia que da carácter  al  re l ieve) .  



Parada O :  Eoya del Tacorón. 

Localización geográfica: 

Se sigue l a  anterior pista de t i e r r a  y se toma un segundo desvio, a l a  iz - 
p ie rda .  A su término, y a unos cinco kms. desde e l  cruce de  l a  car re te ra  gg 

neral, s e  encuentra l a  Hoya del Tacorón. 

Recursos de carnpo: 

En basaltos de l a  Serie Intermedia se observan: 

- un paleo-acantilado, que incluye un cono semi-destruido, ya referL 
do en el precedente recurso, 

- y una rasa. a 
N 
- - 
m 
O 

Las erupciones recientes fosil izan, alrededor del anterior cráter, y a d o  - O 
m 

de cascada, e l  paleo-acantilado y, localmente, l a  rasa.  

La o r i l l a  define: 

- charcos, 
- monol;t-s ~ s ~ e o c ,  

- y otras  formas de erosión, 

Parada 7: E l  Laj i a l  sud - oriental .  

Localización g e o ~ á f  ica  : 

Se retorna a l  cruce de l a  carretera general y se  continúa hacia La Restinga. 
T -- -L ---- ~ a s  u v s e r v a c i u ~ ~ e ~  se r e a l k m  a. aiba ? a d ~ s  de !a czrreterz, zi ?O ? a ~ g ~  de 2 
nos 5 lans. Se recanienda frecuentes recorridos a p ié .  



En un primer tramo del trayecto, se vuelven a repetir unas lavas basált icas,  

predominantemente cordadas, de l a  Serie Reciente. Localmente se encuentran 

recubiertas por lavas escoriáceas. Hay riqueza de estructuras. 

Desde un kilómetro del cruce, empiezan a predominar los  picones, que f o s i l i  - 
zan tanto a lavas cordadas c m  escoriáceas. Luego se deduce un aumento de 

viscocidad en los  materiales de l a s  sucesivas erupciones de este  volcanisrrm, 

presumiblemente procedente de un mismo reservorio magmático. 

En todo e l  recorrido, l a s  formas volcánicas, que se identifican con f a c i l i  - 
dad, corresponden a conos de piroclastos , también del volcanismo reciente .Es 

tas  , en su mayoría, de£ inen una cadena volcánica, en l a  dirección NW-SE. 



angosto ba 

rranco seco 
I ! cedro 

San Andrés 

Figura 11 

Esquema de las p i s t a s  para llegar a El Gaoé. 



Playa de los Cardonec 

Playa de l a s  Calcosas 

Punta de Miguel 

Punta de Tmié 

Roque de los Joradiros 

Punta del Pequero 

Figura 12 

Zona fa l lada  de Taibique, en l a  I s l a  de E l  Hierro (sem Coello, 1971). 



TERCERA EXCURS 1 ON 

ZONA OCCIDENTAL: RUTA DE LOS PROCESOS VOLCANICOS Y MORFODINAMICOS EN EL LITO - 
RAL . 

ITINERARIO 

Valverde - San Andrés - Pista de Malpaso - Bajada de E l  Binto - Ermita de l a  

Virgen de Los Reyes - Mirador de Bascos - E l  Sabinar - Ermita de l a  Virgen 

de Los Reyes - Cruce del Faro de Orchilla - Faro de Orchilla - Cruce del  Fa - 
ro  de Orchilla - Hoya y Playa de E l  Verodal - Arenas Blancas - Pozo de La Sa - 

lud - Sabinosa - Frontera - Valverde. 

Faro de Orchilla 

5 Kms. 

Escala gráfica 

Figura 13 

I s l a  de E l  Hierro. Esquema del i t inerario.  







Parada 2: Mirador de l a  vertiente meridional de l a  Is la .  

Localización geográfica: 

Se deja l a  carretera de Frontera y se sigue poí l a  pista  de Malpaso. Las bue - 

nas observaciones se obtienen a unos 23 kms. de Valverde. 

Recursos de campo: 

Se aprecia, sobre todo, una panorámica de l a  Ladera de El. Julán, muy signifL 

cativa por su extensión. 

Esta vertiente meridional de l a  I s l a ,  en su franja más extrecha (3250 m. en 

proyección horizontal);  desarrolla una amplitud de 3551 m., desde e l  nivel 

del mar hasta una cota de coronación de 1430 m. Se puede admitir una long2 
tud alrededor de los 16 kms. Con l a s  anteriores medidas, se estima una pen 
diente media de un 44%. Esto permite clasif icar  a l a  zona, según c r i t e r ios  

morfodinámicos, como una colina, próxima a las  laderas abruptas, dentro de 

l a s  laderas intermedias. 

E l  Julán se  encuentra recubierta, mayoritariamente, por materiales de l a  Se - 
rie Intermedia: 

- picones en l a  parte superior, que soportan a un pinar, 

- y lavas en e l  resto. 

A l  fondo, se  identifica e l  sector de l a  Hoya del Tacorón. 

Todo el conjunto tiene un a l to  valor paisajístico. 

Parada 3: Mirador del extrema sud-accidental de l a  Is la .  

Localización geográfica : 



Se toma la Bajada de El Binto. Las observaciones óptimas están a unos 28 hs. 
de Valverde. 

Recursos de campo: 

Se obtiene una panorámica del complejo volcánico del Faro de Orchilla. 

El volcanismo que se observa, y que se describirá más adelante, es basáltico 

y pertenece a la Serie Reciente. 

Parda 4: Mirador de Bascos. 

Localización geográfica: 

Por unas pistas de tierra, se siguen las indicaciones hacia la Ermita de la 

Virgen de Los Reyes, y desae .,.~qui hacia el cruce del Mirador de Bascos-El Sa 

binar. Se toma la pista de la derecha y a 1 km. está el Mirador. 

Recursos de campo: 

El Golfo proporciona otra panorámica impresionante. Se determina que su rasa, 

en el sector más meridional: 

- Se encuentra, por una parte, fosilizada por piedemontes. 
- Y, por otra' recubierta por coladas posteriores. De acuerdo con la 

cartografía geológica, estas son basálticas y corresponden a la Sg 
rie Reciente. 

Resultan interesantes las observaciones de la erosión del mar,en la rasa del 

excremo SW de la Isla. Destacan las siguientes formas, entre otras: 

- pasillos de erosión, 
- cuchillos marinos, y 



- monolitos isleos.  

La apretada sucesión de l a s  anteriores formas dibuja una o r i l l a  fuertemente 
J..-+-A- uI=uLaua. 

Parada 5: E l  Sabinar. 

Localización geográfica: 

De vuelta a l a  bifurcación Mirador de Bascos-El Sabinar , se toma l a  o t r a  p i s  

ta, La parada se encuentra a 1 km. del cruce. 

Recursos de campo: 

En un bosque de sabinas, e l  más viejo de l a s  i s l a s  canarias, los árboles a d o ~  

tan formas caprichosas retorcidas,  que traducen e l  sentido del viento dcaii - 
nante (el a l i s i o )  . 

E l  bosque se encuentra sobre un suelo formado a p a r t i r  de un cinder basálti - 
co del 2 0  ciclo.  

Parada 6: Ejemplo de aprovechamiento de aguas superficiales.  

Localización geográfica: 

De retorno a l a  Ermita de  l a  Virgen de Los Reyes, l a  parada e s t á  a 1 h. de 

l a  b ihrcac ión  Mirador de Bascos-El Sabinar. 

Recursos de campo: 

Se muestra um de los  métodos que se  u t i l i z a  en E l  Hierro, para recoger y 4 



macenar agua de l luvia .  

En e s t e  caso, se cementa e impermeabiliza, por e l  hambre, una superficie i n  - 
clinada,  que termina en  un pequeño estanque. Desde aquí, e l  agua, que se a2 - 
macene con l a s  l luv ias ,  se canaliza hasta bebederos de ganado. 

Parada 7: Complejo volcánico del Faro de Orchilla. 

Localización geográfica : 

Una vez en l a  Emi ta  de l a  Virgen de Los Reyes, s e  continúa por l a  p i s t a  que 

bordea e l  l i t o r a l  NW de l a  I s la .  A unos 9 h s .  de l a  bifurcación Mirador de 

Bascos-El Sabinar, se  toma el desvio que l leva a l  Faro de Orchilla y s e  sigue 

sus 6 kms. Las observaciones se hacen, preferentemente en los  últimos 4 kms., 
en un recomendable recorrido a pié. 

Recursos de c m :  

En primer lugar, imnediatamente después del cruce, se obtiene una panorámica 

del complejo volcánico. Este es tá  formado por basaltos de l a  Serie Reciente. 

Tanto desde l a  parada in i c i a l  c m  durante el paseo a pie ,  se pueden ident i  - 
f i c a r  y describir:  

a )  Conos de cínder m y  representativos. Algunos tienen mrfologias  en herra - 
dura, por destrucción parcial  de l o s  edif ic ios  en l o s  procesos efusivos. 

b Hornitos. 

C )  Coladas escoriáceas, asociadas a los  conos, con: 

- canales lávicos , 
- burbujas, y 



- tubos volcánicos (hay uno muy bueno junto al Faro). 

d )  Locales lavas cordadas. 

e) Zonas recubiertas por picones. 

f) Y abundantes bombas. 

La erosión del mar a esculpido, en estas coladas recientes: 

- una estrecha rasa, 
- caletones, 
- cuchillos marinos, y 

- mnoiitoc isieos. 

Finalmente, se presenta El Julán desde otra perspectiva. 

Parada 8: Mirador del complejo volc5nico de Orchilla. 

Localización geográfica: 

Se retorna al início del desvío y se sigue hacia la Hoya del Verodal. La pg 
rada está a 1 km. del cruce del Faro, en un ensanche de la pista. 

Recursos de campo: 

Dentro de una panorámica del campo volcánico de Orchi l la, hay, en un primer 

término, un buen cono de cínder.  La forma está abierta hacia el mar, por l a  

salida de coladas lávicas. 



Localización geográfica : 

En l a  anterior pista ,  a 5 kms. del cruce del Faro de Orchilla. 

Recursos de campo: 

Hacia el mar, se observa una plataforma costera emergida (hoya) . Esta resul - 
t a  de l a  erupción basáltica, supuestamente histórica, de Lrxno Negro. 

Parada iO: -Lomo Gegro. 

Localización geográfica: 

En l a  p i s t a  de l a  Hoya del Verodal, a l a  altura del b. 6,  a p a r t i r  del c m  - 
ce del Faro de Orchilla. 

Recursos de c m :  

A l a  derecha, se  levanta el denminado Lomo Negro. S i  se  sube a su  cima, cg 
sa relativamente fác i l ,  se puede comprobar que consiste en una forma dcmáti - 
c. a la o r i l l a  del litural, 

Según Coello (19851, define un foco eruptivo, que se localiza en una grieta ,  

de curso irregular ,  de unos 4 a 6 m. de anchura y alrededor de 53 m. de lo2 
gitud . 

De acuerdo con Hernández-Pacheco, 1982, l a  erupción habría tenido lugar en 

1793. Ya que no existen testimonios históricos directos, l a  datación se ha 

real izado : 

- A base de documentos, en los que se  c i tan  temblores de t i e r r a  en 



e s t e  sector de ].a I s l a ,  semejantes a los asociados a erupciones. 

- Así como por dataciones radiométricas, mediante e l  Carbono - 14,de 

restos vegetales cubiertos por l a s  lavas. 

Desde Larno Negro cayó l a  lava, hacia e l  mar, y cubrió una extensión de 0.54 
2 km , en l a  Hoya del Verodal. Los materiales emitidos son basaltos olivínicos 

piroxénicos, con abundantes fenocristales. 

Parada 11 : Hoya del Verodal . 

Local igación geográfica: 

Se l l ega  al  desvío de l a  Hoya del Verodal, a 8 kms. del cruce del Faro de @ 
ch i l l a .  Se sigue este desvío, que atraviesa toda l a  Hoya, hasta l a s  proximi 

dades de l a  Playa. 

Recursos de ccpnpo: 

En e s t a  Hoya, se cartografían l a s  lavas procedentes de Lomo Negro. Describen, 

mayoritariamente, coladas escoriáceas. Localmente tienden tanto a lava l i s a  

como en bloques. También se encuentran lavas cordadas y en t r ipas .  

Se pueden observar tubos volcánicos. 

Localización geográfica : 

La Playa se encuentra junto a 1 a Hoya, hacia e l  Sur. Se accede fácilmente a 

pié . 



De acuerdo con l a  c las i f icación genética morfológica de Suárez &res (1978), 

l a  playa se define como de bo l s i l l o  (de doble apoyo). Tiene una longitud de 

unos 100 m. y una amplitud de unos 50 m. 

Los ár idos son arenas gruesas-gravas, poco trabajadas. Presentan una colora - 

ción t e j a .  Proceden de unas capas piroclás t icas ,  obviamente rojizas,si tuadas 

sobre un acanti lado, de unos 100-150 m. de potencia, que se encuentra junto 

a l  l ím i t e  interno de l a  playa. También se  podría jugar con o t ras  posibles 

procedencias de l a s  arenas. 

Parada 13: Afloramiento de tobas f r ea to  - magmáticas. 

Localización geográfica : 

Se re torna  a l  i n i c io  del  desvío. Se continúa hacia Sabinosa. La parada e s t á  

a 1 km. de l  cruce de l a  Hoya del Verodal. Las observaciones se  hacen a l a  de - 
recha de l a  p i s ta .  

Recursos de  campo: 

En un afioraderilü , se puzden +-nn "Y 
L U L ~ L  ?as tvhas freuto-mag!Gtic~s, 

sobre l a s  que se apoya, sectorialemenre, l a  Ser ie  Antigua. 

Las tobas: 

- Presentan una coloración amarillenta. 

- Están es t ra t i f icadas .  Se describen niveles de diferentes giranulome - 
t r í a s .  Las potencias no suelen exceder de 0.5 m. 

- Buzan, aparentemente, hacia E l  Golfo. 

- Y engloban numerosos bloques angulosos de basaltos preexistentes. 



Parada 14: Arenas Blancas. 

Localización geográfica: 

En l a  p i s ta  hacia Sabinosa, a unos 3 b s .  del cruce de l a  Hoya del Verodal, 
se toma un Gesvío, a l a  izquierda y se sigue por es te  durante unos cientos 
de metros. 

Recursos de campo: 

Sobre una rasa 1abrad.a en basaltos recientes, se han depasitado arenas muy 
gruesas, blancas, en l a s  que se pueden deducir un origen organógeno. 

En las  playas del entorno canario, cuando los  aportes no están relacionados 

significativamente con relieves encalichados, e l  índice de color de l a s  are - 
nas permite estimar en que proporciones aproximadas entran los  comwnentes 

organógenos (calci ta  y aragonito) . Martínez (1987) establece los siguientes 

c r i t e r io s  : 

- Con más de un 35% de carbonatos, l a s  playas adquieren coloraciones 

rubias-blanquecinas . 
- Si  no se alcanza el 20%, l a s  coloraciones son, ganralmente, g i s 5  - 

teas . 

Parda 15: Pozo de l a  Salud. 

Localización geográfica : 

A 7 kms. del cruce de l a  Hoya del Verodal, en l a  p i s t a  hacia Sabinosa. 

Recursos de campo: 



Desde Playa Blanca al Pozo de la Salud, la pista se aproxima al pié de un 

acantilado y corta algunos frentes de piedemontes , bien desarroll ados. 

En ei recorrido, se aprecía la erosión marina en coladas escoriáceas recien - 
tes. La orilla adquiere una configuración caprichosa. Entre las formas erosi - 

vas destacan las siguientes : 

- Cuchillos marinos. Estos pueden tener arcos y dejar al descubierto 
estructuras de disyunción columnar. 

- Farallones. 
- Y monolitos isleos en general. 

La excursión geológica concluye en el Pozo de la Salud. Se trata de un pozo 

excavado en materiales de avalancha y de piedenonte, en el extremo occiden - 
tal de El Golfo. Sus aguas, en principio, tienen propiedades medicinales. 
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