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0 INTRODUCCION 

La presente Hoja nim. 10-10 (191) Silvan, del Mapa Topografico Nacional 

a escala 1:50.000, estad situada en el sector NW de la Peninsula lbérica, 

quedando acotada entre las coordenadas geograficas 2° 50" y 3° 10’ de lon- 

gitud W (meridiano de Madrid), y 42° 20’ y 42° 30" de latitud N. 

Desde un punto de vista paleogeografico, estructural la Hoja de Silvan 

se sitda en la Zona Astur-Occidental-Leonesa de LOTZE (1961). 

Las referencias mas antiguas sobre esta Hoja se deben a VIDAL BOX 

(1941). Posteriormente NOLLAU (1968) estudia la vertiente N de los Montes 

Aquilianos. MATTE, Ph. (1968) realiza un trabajo de sintesis de las zonas 

Asturoccidental-Leonesa, dividiéndola en una serie de Zonas [fig. 2), segin 

este esquema la Hoja de Silvdn estaria situada en la Zona de Galicia oriental 

casi totalmente. Recientemente, A. MARCOS [1973), PEREZ-ESTAUN [1975) 

dividen la zona Asturoccidental-Leonesa en una serie de dominios: Dominio 

del Navia-Alto Sil, dominio del Manto de Mondoiiedo-Pefialba, y dominio de 

Truchas, estando incluida la presente Hoja en estos dos ultimos dominios. 

Dentro de la Hoja de Silvdn se diferencian dos grandes megaestructuras; 

de S a N son: el sinclinal de Truchas y el sinclinal de Pefalba. Entre ambas 

aparece una estructura antiformal, prolongacién occidental del anticlinorio 

del Teleno. En el extremo NE se desarrollan una serie de cabalgamientos 

con estructuras asociadas, posteriores a la fase de deformacién mas im- 

portante. 

Considerada desde el punto de vista fisiografico, la Hoja de Silvan pre- 

senta como caracteristicas destacadas la acusada orografia de los Montes 

Aquilianos, alineacién montafiosa que se prolonga, tanto al NW como el SE,
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Fig. 1.—Esquema de situacién geogréafica de la Hoja de Silvén. 

por las Sierras del Caurel y del Teleno, respectivamente. Son los sectores S 

y SE los que presentan un relieve mds acentuado, con profundos valles 

excavados por rios de elevado potencial morfogenético y cumbres de alti- 

tudes préximas a los 2.000 m.; en este sentido, en el cuadrante SE de la 

Hoja, se configura un gran macizo individualizado que reitne las maximas 

cotas de altitud: Cruz Mayor, 2.016 m. (X = 361.000; Y = 869.000); La Por- 

tillana, 2.049 m. (X = 362.000; Y = 871.000); Alto de las Berdiainas, 2.121 m. 

(X = 364.000; Y = 870.000); Silla de la Yegua, 2135 m. (X = 365.000; 

Y = 870.000) y en cuya morfologia se pueden apreciar huellas de un mode- 

lado periglaciar relativamente reciente. (Véase el esquema de situacién 

adjunto.) 

La red hidrografica presenta un gran desarrollo, al que contribuyen tanto 

factores climaticos como orograficos. El 4rea NW es drenada directamente 

por el cauce alto del rio Sil, mientras que el resto de la Hoja lo es por sus 

afluentes los rios Cabrera, Riodolas, Oza y Silvan. 

4



@ OVIEDO 
LA CORUNA 

4 
CANGAS 

® DE NARCEA 

[4 
@ SANTIAGO %, 

Q 

3 a4 
< % ® LEON 

PONFERRADA 
@ ASTORGA 

©® ORENSE 

PORTUGAL © ZamoRA 
ey 

® OPORTO > 
'I 

» 
i 
; SIMBOLOGIA 
+* 

— Limite aproximado de zonos polooqcoqn:'lficus 

Escala: 1: 5.000.000 ——— Limite aproximodo de domimios fectonicos 

N Cuodricula de la hoja 1:50000 

1 Dominio de pliegues de plono axiol subvertical 

2 Dominioc de pliegues tumbodos 

3 Dominic de plieg! tumbados y replegados 
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Ibérica. (Segin MATTE, Ph., 1968). 
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Los niicleos de poblacién principales se distribuyen tanto en la zona N 

de la Hoja, Villanueva de Valdueza (X = 359.000; Y = 88.000); Valdecanadas 

(X = 359.000; Y = 88.000) como en el borde W: Caruecedo (X = 346.000; 

Y = 880.000), 1.180 hab., Salas de la Ribera (X = 312.000; Y = 874.000); 

Puente de Domingo Flérez (X = 342.000; Y = 872.000), 2.210 hab, (*), a lo 

largo de la Crtra. Nal. de Madrid a Orense, principal via de comunicacién 

que atraviesa la Hoja. La distribucién administrativa de la misma corres- 

ponde a dos provincias: Leén y Orense. 

La actividad agricola con diversos cultivos (castafos, vid, cereales, pro- 

ductos horticolas), las explotaciones forestales y la ganaderia son los sec- 

tores laborales que emplean a la mayor parte de la poblacién, si bien en 

orden de importancia econémica son las explotaciones de canteras de ca- 

lizas para aridos y de pizarra de techar, sobre todo, las actividades que 

ocupan un lugar méis destacado. 

1 ESTRATIGRAFIA 

En el ambito de la Hoja afloran materiales paleozoicos, que abarcan 

desde el Cambrico Inferior al Silirico, y sedimentos rojos continentales a 

los que se atribuye una edad Nedgeno. 

Para la descripcién estratigrafica se han considerado dos dominios pa- 

leogeograficos, coincidentes con grandes estructuras de ambito regional ya 

citadas por PEREZ ESTAUN (1975), son de Sur al Norte: Sinclinal de Truchas 

y sinclinal de Pefalba. En el dngulo NE aflora una serie cambrica, limitada 

por los dos accidentes tecténicos. Por dltimo, la serie cambro-ordovicica del 

extremo NE presenta unas caracteristicas algo diferentes de las de los do- 

minios de la Hoja; ello condujo a Ph. MATTE (1968) a situar, en el accidente 

que limita este afloramiento por el S, el limite entre sus zonas Il y IIl. 

Esta Gitima serie la describiremos aparte sin ser incluida en ninguno de 

los dominios considerados. 

La principal discontinuidad estratigrafica se manifiesta a escalas carto- 

graficas y de campo entre el Sildrico y el Ordovicico, con formacion de 

un «hard-ground= ferruginoso que con frecuencia impregna las calizas cars- 

tificadas del Ordovicico terminal. Posteriormente, entre los Gltimos depésitos 

paleozoicos y el Terciario continental aparece otra discontinuidad estrati- 

grafica creada por el dilatado periodo de desmantelamiento del macizo her- 

cinico, que comprende desde el Devénico hasta el Mioceno Superior. 

(") [Datos estadisticos procedentes del Censo de la Poblacién de Es- 

pafa INE 1970.)



1.1 PALEOZOICO 

1.1.1 SERIE DE LOS CABOS [CA.,O,) 

Una potente serie de naturaleza pelitico-psamitica se encuentra empla- 

zada en el angulo nord-oriental de la Hoja estudiada, pudiéndose apreciar 

que presenta una orientacion NW-SE en el rumbo general de la estratificacion. 

La sucesién litolégica observada a lo largo de los diversos cortes reali- 

zados en la zona, comprende de muro a techo, los dos términos siguientes: 

— Alternancia de filitas y esquistos moscoviticos (ocasionalmente seri- 

citicos), a veces areniscosos, que incluyen areniscas arcésicas en 

capas y lechos, 

— Esquistos moscoviticos con intercalaciones de esquistos cuarciticos 

y cuarcitas en bancos; las cuarcitas son tanto mas frecuentes y pre- 

sentan mayor espesor cuanto mas se asciende hacia el techo de 

la serie. 

Los esquistos comprenden variedades moscoviticas, sericitico-moscoviti- 

cas y cuarzo-moscoviticas, llegando a ser en algunos casos algo arenisco- 

s0s. Los componentes principales son siempre cuarzo, moscovita y sericita, 

mientras que pueden figurar como accesorios algunos de los siguientes: 

albita, turmalina, circén, clorita, 6xido de hierro y opacos. El grado de alte- 

racion de la roca oscila de medio a bajo. 

Los esquistos areniscosos, areniscas arcésicas y cuarcitas son también fre- 

cuentes en la serie, presentando texturas granobldsticas mas o menos esquis- 

tosas, a veces orientadas. Los componentes principales son los comunes en 

esta serie: cuarzo y moscovita, entrando también en su composicién de modo 

esporéadico, feldespato potésico; los componentes accesorios son igualmente 

analogos a los de los tramos mas esquistosos ya citados. La textura de 
esta roca permite observar claramente la alineacién paralela de los minera- 

les micaceos seglin una direccion. 

Asimismo se ha encontrado un dique-capa de diabasas intercalado en 

la serie; el afloramiento se sitda al W del vértice topografico Caudilla 

(X = 362.000; Y = 881.000) en el borde N de la Hoja, siendo cortado por 

la carretera local de Ponferrada a Villanueva de Valdueza (X = 362.000; 

Y = 880.000). Manifestaciones similares de actividad volcénica dentro de 

la Serie de los Cabos han sido citadas con anterioridad, referidas a los do- 
minios paleogeogréficos del Alto Sil (MARCOS, A., 1973) y Asturoccidental- 

leonés (NOLLAU, G., 1965). 

En esta serie son frecuentes y abundantes las estructuras sedimentarias 

tipo, estratificaciones cruzadas tabulares, laminaciones paralelas, laminacién 

«flasser», «ripples» y «load casts. Segin BALDWIN (1975) la Serie de los 
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Cabos en la costa cantdbrica estd constituida por depdsitos marinos some- 

ros con facies intermareales, bancos de arena, etc. Este modelo es aplicable 

perfectamente a este area. 

La serie mantiene una gran continuidad lateral en lo que respecta a sus 

caracteres litologicos prolongandose, ya fuera de los limites de la Hoja de 

Silvan, dentro de una amplia unidad cabalgante que comprende desde el N 

de Villafranca del Bierzo hasta el contacto con los sedimentos terciarios 

del borde occidental de la Meseta. Esta formacién ha sido identificada con 

anterioridad por diversos autores {NOLLAU, G., 1966; MATTE, Ph., 1968; 

PEREZ-ESTAUN, A., 1975]), con la «Serie de los Cabos» (LOTZE, F., 1958], 

siéndole atribuida una edad comprendida entre el Cambrico Medio y el Or- 

dovicico Inferior. Dentro de los afloramientos comprendidos en la Hoja no 

han sido encontrados restos de fauna determinativa, si bien aparecen oca- 

sionalmente sobre algunos niveles cuarciticos o areniscosos esbozos de 

icnofésiles (Cruziana?) en todo caso muy erosionados, sin permitir una ma- 

yor exactitud en la datacién que la que pueda derivarse de su correlacién 

litoestratigrafica. 

1.12 DOMINIO DEL SINCLINAL DE PENALBA 

1.1.2.1 Formacion Candana (CA,) 

No se han encontrado en la Hoja de Silvdn formaciones de edad inferior 

al Cambrico. Los términos basales de la serie paleozoica afloran tnicamente 

en el sector NE de la Hoja. El muro de la formacién no llega a aflorar por 

un doble motivo: su inmersién bajo los materiales del Terciario que rellenan 

la depresién de El Bierzo y el truncamiento de la serie debido al cabalga- 

miento que pone en contacto esta formacion con la «Serie de los Caboss», 

a lo largo aproximadamente del cauce del rio Oza. 

Se han distinguido de muro a techo los tramos que a continuacién se 

describen: 

1] Pizarras inferiores 

Los niveles mas bajos, encontrados dentro de la Hoja, estan formados 

por esquistos moscoviticos y filitas, de aspecto foliado y tonos gris verdo- 

sos, en los que el estudio petrol6gico ha puesto de manifiesto una alter- 

nancia milimétrica de nivelillos cuarciticos y cloriticos. 

Las pizarras presentan al microscopio textura lepidobléstica, siendo sus 

componentes principales sericita, clorita y cuarzo, con algunos minerales 

opacos como accesorios. Se encuentran en general poco alteradas.



2) Calizas y dolomias de Candana (CAIC] 

Intercalados dentro de la serie pelitica de Candana descrita en el apar- 

tado anterior, se han encontrado en el sector comprendido en la Hoja de 

Silvdn cuatro diferentes niveles estratigraficos en los que se desarrollan 

lentejonarmente tramos de calizas marméreas y dolomias. El espesor y con- 

tinuidad lateral de estas formaciones es de gran variabilidad, aprecidndose, 

sin embargo, una general pérdida de potencia hacia el E de la Hoja. 

A pesar de las variaciones texturales que el metamorfismo regional ha 

originado en la roca, se puede admitir un origen recifal para estas forma- 

ciones carbonatadas del Céandana Inferior (ZAMARRERO, 1., 1972). La inter- 

seccion aproximadamente ortogonal de la red de barrancos que surcan el 

sector NE de la Hoja con la direccidn de la estratificacién, permite observar 

los paquetes de calizas y dolomias en buenos afloramientos; uno de los 

mejores se encuentra situado en el Arroyo del Val (X = 354.000; Y = 880.000), 

al E de Rioferreiros {X = 352.000; Y = 880.000), observandose la sucesién 

siguiente (fig. 3). 

— Esquistos pizarrosos muy alterados, en paquetes potentes, alternando 

con cuarcitas pardas en capas de 10-20 cm. En la parte alta del 

tramo, calizas cristalinas grises algo dolomiticas, en lechos de 5 a 

15 c¢m.; forman dos paquetes de algo menos de 1 m. de espesor se- 

parados por 60 cm. de esquistos calcdreos lajosos. 

— Pequefa fractura con milonito ferruginoso y concreciones de calcita. 

— Dolomia cristalina marmérea de color pardo-claro. 

— Esquistos pizarrosos muy alterados, con niveles cuarciticos de 1 cm. 

— Caliza dolomitica muy compacta, gris oscura, con patina parda en 

superficie y gran abundancia de vetas de calcita de génesis secunda- 

ria; forma un paquete que hacia el techo pasa a esquistos caicareos 

y, finaimente, a dolomias cristalinas marméreas grises. 

— Dolomias marméreas grises localmente brechificadas. Localmente pre- 

sentan un bandeado de calcita coincidente con la estratificacion, o 

bien adherencias ferruginosas secundarias y variaciones de tonalidad, 

para terminar en un tramo mds claro. Aspecto masivo, 

— Caliza cristalina marmérea tableada de color gris oscuro, en lechos 

de 2 a 3 cm. Estd muy tectonizada, presentando gruesas vetas de cal- 

cita; hacia el techo contiene abundante pirita diseminada. 

— Filitas o esquistos moscovitico-sericiticos con intercalaciones calca- 

reas de unos 3 cm. de espesor. El tramo finaliza con 30 cm. de ampe- 

litas que destacan claramente por su color gris, casi negro, y su ma- 

yor erosionabilidad. 

— Caliza masiva, comenzando con un banco de color gris claro que pasa 

B 
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Serie peliico- psamitica 

2-3m. liza parcialmente dolomitizada 

6m. Pizarras y filitas verde- grisdceas 

5m. Recubrimiento, con fragmentos sueitos de esquistos y pizarras 

10m. Cdliza masiva gris, parcialmente dolomitizada 

2-3m. Esqustos moscoviticos 

5m, Caliza cristalina marmoarea, tableada 

20-25 m. Dolomias marmdreas grises , localmente brechificadas 

S5m. Calizas y dolomias, en bancos 

___ 3m. Esquistos pzarrosos con niveliflos cuarciticos 
3m. Dolomia cristalina marmorea 

Esquistos pizarrosos alternando con cuarcitas en 
lechos deigados. Hacia el techo dos paquetes 

de caliza 

ESCALA 1:1000 

Fig. 3.—Columna Estratigréfica esquemdtica de la formacién carbonatada del 

Cémbrico Inferior (serie de Céndana), seglin se observa en el Arroyo del Val. 

seguidamente a gris oscuro, con superficies de estratificacién muy 

alabeadas; gran cantidad de recristalizaciones calciticas y de figuras 

ovaladas o fusiformes de tonos claros, debidas a la dolomitizacion, 
que dan a la roca aspecto moteado. 

— Recubrimiento con predominio de materiales pizarrosos y esquistosos. 

— Pizarras o filitas verdes grisiceas, de tonos claros y aspecto ho- 

mogéneo. 

— Caliza cristalina marmérea grisdcea, localmente dolomitizada. Hacia 

el techo pasa a pizarras verde-grisiceas y después azuladas, prosi- 

guiéndose la serie con materiales pelitico-psamiticos. 

El espesor de estos niveles sufre variaciones laterales, habiéndose apre- 

ciado en general una disminucién de potencia hacia el E. Su caracter lente- 

jonar, que es una caracteristica comin a escala regional, se pone de mani- 

fiesto en diversos afloramientos de la Hoja, si bien dentro de ella se puede 

seguir algin banco més potente préicticamente sin interrupcion a lo largo 

de varios kilémetros. 
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En cuanto a la situacién cronoestratigrafica de este tramo carbonatado, 

carecemos de informacién paleontolGgica, debido a la dolomitizacién de la 

roca y al grado elevado de recristalizacion, efecto del metamorfismo regio- 

nal. El tipo de litofacies es comidn en toda la zona paleogeografica Astur- 

occidental-leonesa (MATTE, Ph., 1968; MARCOS, A., 1973; PEREZ-ESTAUN, A,, 

1975), habiendo sido incluido habitualmente dentro del tramo medio-bajo 

del Cambrico Inferior. 

3) Pizarras arenosas 

En transito gradual hacia el techo de la serie se pasa a términos psami- 

ticos de aspecto menor pizarroso que los del tramo 1 que dan, como resul- 

tado de su estudio en lamina delgada, un progresivo incremento en cristales 

de cuarzo y de plagioclasa. 

Los esquistos presentan igualmente textura lepidoblastica, y un grado 

de alteracién bajo; contienen como componentes minerales principales: 

cuarzo, moscovita y clorita o, a veces, plagioclasa (albita), y como compo- 
nentes accesorios, ademas de opacos, turmalina, circén, albita, moscovita, 

clorita y feldespato potasico. La plagioclasa se suele presentar en cristales 

maclados polisintéticamente, mientras que el cuarzo adopta o bien cristales 

de forma elipsoidal, con el eje mayor alargado segin la esquistosidad, o 

bien cristales irregulares; las micas suelen distribuirse paralelamente entre 

si marcando la direccién de esquistosidad; en algunas muestras se observa 

una clara alternancia de bandas paralelas ricas en cuarzo y moscovita, o 

bien una mesostasis de minerales miciaceos (moscovita) orientados; igual- 

mente se han encontrado restos de materia carbonosa pulverulenta, 

4) Pizarras negras 

A los dltimos lentejones calcareos sucede, sin solucion de continuidad, 

un tramo esquistoso (esquistos moscoviticos, pizarras y filitas) con frecuen- 

cia de aspecto satinado, gris-verdoso o parduzco, en el que se siguen inter- 

calando niveles més areniscosos. Relacionados con este tramo, aparecen 

niveles de pizarras negras ampeliticas, que destacan por su gran continui- 

dad como nivel estratigrafico aunque variando considerablemente su poten- 

cia. En el corte de la carretera de Penalba tienen unos 40 m. En la Hoja 

de Lucillo no sobrepasan los 5 m. Son pizarras negras, grafitosas, con 

oxido de Fe. 

5) Conglomerados de Peiialba 

En el borde oriental de la Hoja y dentro del tramo alto de la serie de 

Candana, se encuentra un nivel conglomeratico cuarcitico que ha sido car- 

tografiado tanto por poderse seguir lateralmente con una potencia estimable 
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(un méximo de 3540 m.), como por su significado paleogeografico dentro 

de la evolucion regional de la serie cambrica [PEREZ-ESTAUN, A., 1975). 

Se observa un excelente afloramiento de esta unidad cartografica en la 

carretera de San Clemente de Valdueza a Pefialba de Santiago, a la altura 

de la Herreria (X = 364.000; Y = 876.000), donde se pueden observar bancos 

grisaceos, compactos y de fractura irregular que en detalle muestran su 

composicion cuarcitica con textura conglomeratica y microconglomeratica; 

los cantos, que llegan a tener excepcionalmente 40 cm. de diametro, son 

de naturaleza cuarcitica, calcirea e incluso esquistosa. El estudio petrogra- 

fico da como resultado un contenido en fragmentos de naturaleza similar 

a los que son visibles en las muestras de mano, incluyendo elementos acce- 

sorios tales como clorita, calcita, epidota, fragmentos de rocas y opacos. 

Por encima del conglomerado de Peiialba sigue una serie de pizarras negras 

con niveles esporadicos de areniscas y delgados filetes carbonatados. 

La bisqueda de fauna dentro de toda esta formacion ha resultado infruc- 

tuosa, por lo que hemos de utilizar como criterio de correlacién la aparicion 

a techo de una potente barra de caliza marmérea identificada con la <For- 

macion Vegadeo» [BARROIS, Ch., 1882), la cual ha sido situada como trén- 

sito Canbrico Inferior Medio (DEBRENNE y ZAMARRENO, 1975). 

Los afloramientos de la formacién Candana ocupan una banda continua 

en el dngulo NE de la Hoja, pudiéndose evaluar su potencia minima entre 

400 y 500 m. 

1.1.2.2 Calizas de Vegadeo [CA;.,) 

Esta formacién carbonatada se presenta en la serie Cambrica, como un 

afloramiento de gran continuidad en todo el cuadrante NE de la Hoja. Su 

potencia varia considerablemente, debido a un cabalgamiento que va lami- 

nando su techo, alcanzando un maximo dentro de la Hoja hacia el W, Asi, en 

las canteras que se explotan al NW de Villavieja (X = 353.000; Y = 879.000) 

(préximas a la Cra. Nal. de Madrid a Orense) se puede medir un espesor 

de 150-180 m. 

Se puede observar que el tramo calcdreo ha sido muy afectado por el 

metamorfismo regional. En general son rocas compactas y duras, estratifi- 

cadas en bancos con juntas poco marcadas; tienen colores grisdceos o par- 

duzcos en superficie mientras que en corte fresco aparecen de color blan- 

quecino, con frecuencia veteado de gris, y aspecto sacaroideo debido a la 

recristalizacion. Petrol6gicamente comprenden desde calizas cristalinas par- 

cialmente dolomitizadas a dolomias cristalinas, pasando por marmoles de 

calcita. 

Las preparaciones en lamina delgada muestran que la roca carbonatada, 

a veces dolomitica, se ha transformado siempre en un mérmol por efecto 

del metamorfismo regional. Su textura es granoblastica, ocasionalmente en 
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mosaico, estando formada por cristales de calcita o de dolomita esencial- 

mente; como elementos accesorios contiene ademas cuarzo, micas (sericita 

y moscovita), 6xidos de hierro y opacos. Como resultado de su tectonicidad. 

Se aprecia a veces un cierto alargamiento de los cristales equigranulares 

de calcita, posiblemente debido al desarrollo de la esquistosidad primaria. 

Debido al alto grado de recristalizacion no se ha encontrado fauna reco- 

nocible en estas calizas; sin embargo, algunos autores (ZAMARRENO et al., 

1975; DEBRENNE y ZAMARRENO, 1975] citan abundante fauna de Arqueocia- 

tidos, en afloramientos de esta misma formacién préximos a la localidad 

de Toral de los Vados (Hoja de Ponferrada, nim. 158), lo que confirma el 

caracter recifal de la misma. 

1.1.2.3 Ordovicico Inferior y Medio (O,,) 

En la zona de Valdueza sobre la caliza de Vegadeo y en contacto meca- 

nico, afloran una potente serie de sedimentos detriticos marinos someros, 

formados por alternancias pelitico-samiticas de notable monotonia, sin que 

destaquen tramos cuarciticos importantes. Son frecuentes estructuras sedi- 

mentarias como laminaciones paralelas y ripples marks, y contiene restos 

de icnofésiles (Skolithus, Crucianas, etc.). 

Los esquistos son en general de tipo moscovitico aunque pueden variar 

hasta pizarras, segln el contenido en cuarzo; ademis de cuarzo contienen 

como componentes principales moscovita-sericita, mientras que pueden 

figurar como componentes accesorios el mismo cuarzo, clorita, 6xidos de 

hierro, turmalina, circén, albita, carbonatos y opacos; tienen textura lepido- 

blastica y un grado de alteracion de medio a bajo. Segiln se deduce del 

conjunto de caracteres mineralégicos y texturales, los sedimentos originales 

serian de cardcter pelitico arcilloso, o bien arcilloso-margoso, habiendo sido 

muy afectados por el metamorfismo regional. 

Los niveles cuarciticos, por el contrario, procederian de rocas arenisco- 

sas mas bien impuras. Se observa en lamina delgada una textura granoblas- 

tica, con cuarzo y moscovita como componentes principales, y plagioclasa, 

turmalina, albita, clorita, circén y opacos como accesorios; su grado de 

alteracién es bajo. En estos materiales se manifiesta, a escala microscoépica, 

una lineacién de esquistosidad gracias a la orientacion, de las laminillas de 

moscovita dentro del mosaico de granos de cuarzo. 

En la zona de Peiialba (extremo E} se destacan dos bancos de cuarcitas 

hacia el techo de la serie bien individualizados, aunque por encima todavia 

afloran pizarras negras y grises con cuarcita, en capas decimétricas y métri- 

cas y pizarras detriticas. 

En el dangulo NW de la Hoja esta serie termina con una cuarcita que en 

las zonas del Lago de Carucedo tiene algo menos de una decena de metros. 

En estudio petrografico da como resultado una composicién a base de cuar- 
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z0, y con frecuencia también de moscovita, que comprende minerales acce- 

sorios frecuentes en la facies de pizarras verdes, tales como, clorita, seri- 

cita-moscovita, etc.; asi mismo, también son frecuentes circén y turmalina. 

Aunque no es muy clara, se puede apreciar una ligera orientacién de los 

minerales planares dentro del mosaico formado por los granos de cuarzo. 

En el flanco S del sinclinal de Pefnalba esta formacién varia algo sus 

caracteristicas y la descubrimos en el apartado 1.13.1 del dominio del sin- 

clinal de Truchas. 

La edad de esta serie es realmente problematica. NOLLAU (1968). La 

considera una serie de transito del Arenig a las pizarras del Llandeilo, cita 

la presencia de Cruciana golfussi ROUALT. No obstante la comparacién de 

potencias, facies y litologia con la serie de transicion bien definida en el 

anticlinorio de Teleno (Hoja de Lucillo) hace que consideremos a esta serie 

como una variacion lateral de facies de la parte superior de la «serie de 

los Cabos» y de la serie de transicién asignandole por tanto una edad ordo- 

vicico inferior medio. 

1.1.2.4 Pizarras de Luarca (O,;) 

A techo de las cuarcitas descritas en el apartado anterior yace una 

serie muy caracteristica esencialmente pelitica. 

Este tramo comprende filitas y esquistos moscoviticos, negros y grises, 

lustrosos frecuentemente, contienen pirita y restos de materia organica 

indicativa de un ambiente de deposiciéon de tipo euxinico. 

Al NW de la Hoja, en el flanco norte del sinclinal de Pealba, la serie 

sufre una disminucién de potencia extraordinaria, llegando a desaparecer 

al N del largo de Carucedo, donde la Serie de los Cabos yace en contacto 

directo con la caliza recifal de Aquiana. 

En el flanco sur, por el contrario, la serie aparece bastante bien repre- 

sentada, y la potencia total llega a superar el centenar de metros. 

El corte observable a lo largo de la carretera de Villanueva de Valdueza 

(X = 362.000; Y = 880.000) al Campo de las Danzas [X = 358.000; Y = 876.050) 

muestra, sobre las cuarcitas, de 130 a 150 m. de filitas azuladas y esquistos 

moscoviticos que intercalan delgados niveles mdas areniscosos o cuarciticos; 

inmediatamente encima aparecen calizas dolomiticas oquerosas de color 

pardo que quedan semienmascaradas, al borde la de la carretera, por un 

nivel ferruginoso que las recubre y en el que ha sido abierta una calicata. 

Algo mas al W, en el pequefio collado de la Fuente del Pajaro (X = 356.050; 

Y = 878.000) cerca de Ferradillo (X = 356.000; Y = 877.000) la potencia de 

la serie disminuye, no encontrdndose vestigios del nivel de calizas a techo, 

pero si del «hard-grounds ferruginoso. Hacia el E y SE, por el contrario, 

aumenta el espesor (hasta 300-350 m.) y la diversificacion litoldgica; en la 
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serie va aumentando, de muro a techo, el porcentaje de materiales peliticos 

y disminuyendo el de psamiticos. 

Los términos pizarrosos y esquistosos de la serie tienen, en general, 

textura lepidobléstica, entrando en su composicién cuarzo, micas [mosco- 

vita-sericita y clorita) y con frecuencia cloritoide; alguno de estos minerales 

puede aparecer como accesorio junto con circén, turmalina, apatito, 6xidos 

de hierro, albita y opacos. 

1.1.2.5 Galizas de Aquiana [O;) 

Formacién carbonatada, una de cuyas caracteristicas morfoestructuraies 

mas destacada es la enorme variabilidad de su potencia, incluso en zonas 

muy préximas entre si, consecuencia probablemente de una génesis recifal 

y del estiramiento tect6nico («boudinage»). 

Litol6gicamente comprende dolomias cristalinas marméreas de color par- 

duzco y superficie granulada muy rugosa y marmoles de calcita de colores 

blanco o gris muy claro; el paso de unas a otras se produce bruscamente 

dentro de un mismo estrato o entre estratos diferentes. Con frecuencia se 

encuentran pigmentadas con Oxidos de hierro procedentes de un «hard- 

ground» situado a techo de las mismas; este depdsito ferruginoso podria 

corresponder a un periodo de emersion de la cuenca sedimentaria con esta- 

blecimiento de condiciones ambientales oxidantes; el caracter erosivo de 

esta discordancia se pone de manifiesto a escala regional (MATTE, Ph., 1968). 

Considerados de E a W los afioramientos que aparecen dentro del Domi- 

nio del Sinclinal de Pefalba constituyen una banda practicamente continua. 

Se puede observar que en la zona de Penalba de Santiago (X = 365.000; 

Y = 873.000) la serie carbonatada presenta la secuencia litolégica siguiente, 

de muro a techo. 

— 100 m. Calizas masivas (dolomiticas y/o marmdéreas) de color gris 

claro. E! techo del tramo (en contacto con el complejo de Peia Lum- 

brera (X = 358.000; Y = 877.000) aparece laminado por un contacto 

mecanizado. 

— 20 m. Calizas bien estratificadas, con juntas calco-margosas; son muy 
carsticas. 

—— 80 m. Calizas tableadas que intercalan niveles de pizarras arenosas. 

Avanzando hacia el W, zona de la Aquiana (X = 360.000; Y = 874.000) 

la formacién presenta caracteres analogos a los ya citados, aunque el nivel 

superior de calizas masivas es menos potente (espesor total de 100 a 125 

metros aproximadamente). En el corte de la Cra. de Villanueva de Valdueza 

(X = 362.000; Y = 880.000) a Campo de las Danzas (X = 358.000; Y = 876.000) 

las calizas quedan soterradas por coluviones de ladera, si bien se conservan 

pequefos vestigios de ellas. 
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Finalmente, ya en el sector W de la Hoja, en la zona de El Paramo 

(X = 343.000; Y = 880.000) la sucesién presenta los siguientes términos 

(de techo a muro): 

— 150 m. Calizas masivas, calizas dolomiticas y calizas marméreas, gri- 

ses, rosadas o crema, con figuras de disolucion y huecos arrifionados 

cérsticos muy abundantes. Contiene abundantes restos de fauna reci- 

tal, generalmente recristalizada y de cardcter banal. 

— 30 m. Calizas bien estratificadas en capas generalmente gruesas. En- 

tre las capas se interponen delgadas peliculas de material calcomar- 

goso blanquecino, de aspecto pizarroso. 

— 12 m. Alternancia regular de calizas de color chocolate o pardo-rojizo, 

en capas de varios decimetros, con esquistos marrones, muy hojosos. 

Las calizas contienen una rica fauna de Crinoides que llegan a formar 

una trama cerrada de tallos y secciones. 

— 10 m. Esquistos de color pardo-rojizo o marrones, con marcada ho- 

josidad. 

— Alternancia regular de esquistos verdes y areniscas rosadas o pardas, 

en capas de 40-50 cm. Los esquistos aparecen en niveles decimétricos. 

La anterior secuencia pone de relieve la existencia de una gradual tran- 

sicion entre los depdsitos arcillosos francos de la base, y los paquetes cal- 

careos que dan forma al macizo montafioso de El Piramo (X = 340.000; 

Y = 880.000), cuya potencia total en este sector se estima del orden de 

los 250-300 m., y que disminuye hasta extinguirse por completo hacia el E, 

en ambos flancos del sinclinal de Pefialba, 

La textura es granobldstica, siendo su componente principal calcita o 

bien dolomita, cuyos cristales se agrupan en un mosaico equigranular, mos- 

trando ocasionalmente una cierta orientacion. Entre los componentes mine- 

rales accesorios entran cuarzo, moscovita, 6xidos de hierro y opacos. 

La edad de esta potente formacién caliza ha sido bastante discutida, 

dada la escasez de restos fésiles determinativos, si bien aparece una fauna 

banal de origen recifal tipico. Pese a ello ha sido considerada como de edad 

Ashgill (MATTE, Ph., 1968). En el presente trabajo se han encontrado junto 

a otros restos de escaso valor cronoestratigrafico los de Celentéreos, que 

han sido clasificados como de probable edad Caradoc superior, lo que con- 

firmaria la edad atribuida de Ordovicico terminal para esta serie. Otros 

autores le dan un edad Silarico. 

1126 Silirico (S, I, Sy » S9, Szs: S) 

A techo de la serie descrita se encuentran unos depdsitos de carécter 

ferruginoso, tipo «hard grounds, que se asientan discordantemente, bien 
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sea sobre las «pizarras de Luarca» o bien scbre el tramo de las calizas 

de Aquiana. Este «<hard-ground» constituye en ocasiones una costra de sélo 

algunos decimetros de espesor que impregna la roca infrayacente de Oxidos 

de hierro; en todo caso, suele ser bien visible sobre el terreno gracias a su 

intenso color rojo o amarillento (SlAI). 

Dentro del dominio del sinclinal de Penalba, donde quiza alcance mayor 

desarrollo este depésito sedimentario es en la zona préxima a La Chana 

(X = 350.000; Y = 879.000), donde aparece a techo de la caliza de Aquiana 

y a muro de las ampelitas siliricas. Se trata aqui de una brecha ferruginosa 

oscura, de tinte violdceo, moteada de manchas blancas o versicolores y 

aspecto masivo. Su consolidacion es a veecs muy elevada, por lo que pre- 

senta una disyuncion irregular tipica, que proporciona abundantes derrubios 

clasticos y bloques al pie de los afloramientos. Su estructura es cadtica, 

apareciendo zonas limoniticas terrosas a techo y muro del nivel brechifero 

consolidado. Esta brecha ha sido objeto de algunas tentativas de explota- 

cion como roca de construccion, que no han llegado a prosperar por falta 

de interés econémico. 

La potencia oscila entre 50 cm. y 8 m. 

La brecha aparece compuesta por cantos angulosos de pizarras sericitico- 

carbonosas y calizas marmdéreas junto con granos de cuarzo mas o menos 

rodados. ElI cemento es de color pardo, rojizo o negro y esta compuesto 

por oxidos de Fe y material arcilloso. La textura es cldstica y la roca ha 

sido catalogada como una brecha ferruginosa metamorfizada. 

Los materiales situados a techo del nivel ferruginoso descrito son esen- 

cialmente peliticos, con muy raros episodios psamiticos. El conjunto se 

compone de pizarras ampeliticas muy oscuras y de esquistos moscoviticos 

cloritosos, caracterizdndose por su colorido casi negro, a menudo con péa- 

tina amarillo-verdosa o blanquecina debida a la presencia de sulfuros y 

sulfatos. 

El espesor maximo de este miembro se ha estimado entre 250 y 300 m. 

En fa region NE de la Hoja, cerca de Pefialba de Santiago (X= 365.000; 

Y = 873.000), se corta en el flanco N del sinclinal homénimo la siguiente 

secuencia: 

— 20 m. Ampelitas blandas que intercalan algunos niveles areniscosos 

de escasa potencia. 

— 250 m. Pizarras oscuras y blandas con cloritoide, conteniendo pirita 

y nédulos con estructuras que a veces resultan ser biogénicas (Ortho- 

cerdtidos). 

En ldmina transparente se observa su textura lepidoblastica, con cuarzo 

moscovita-sericita, clorita y cloritoide como minerales principales, y turma- 

lina, pirita, 6xidos de hierro, opacos, etc., como accesorios. Una variedad 
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de pizarras presente en la serie con gran frecuencia, es la de pizarras am- 

peliticas, de color gris casi negro, debido al contenido en material carbonoso- 

bituminoso, incorporado al sedimento durante su deposicién en una cuenca 

marina de ambiente reductor y elevado porcentaje en anhidrido sulfuroso. 

Los componentes minerales principales que se observan en las prepara- 

ciones de muestras son cuarzo, moscovita, minerales sericitico-arcillosos y 

cloritoide (este dltimo estd presente con gran frecuencial; entre los mine- 

rales accesorios se cuentan clorita, cuarzo, opacos, rutilo y moscovita- 

sericita. La presencia de cloritoide indica unos sedimentos iniciales con 

abundancia de alimina y mas ricos en hierro que en magnesio. 

En la zona méas occidental del presente dominio, la serie aparece bien 

delimitada en sus tramos medio y superior, quedando bastante difuso el 

tramo inferior, por cuanto no se ha realizado el hallazgo de restos fésiles 

que permitieran una identificacion cronoestratigrafica detallada. En efecto, 

sobre las calizas marméreas y dolomias del Ordovicico Superior de Villarran- 

do (X = 345.000; Y = 882.000) aparece una tenue ferruginizacion de las 

superficies calcireas del techo y pequefios acdmulos limoniticos terrosos, 

esponjosos o brechiferos, a los que sigue una serie esquistosa negra rica 

en cloritoide, sin que aparezcan claramente las empelitas tipicas del Silu- 

riano presentes, por otro lado, en el flanco sur de este mismo sinclinal. 

Un corte realizado por el camino de Villarrando ha proporcionado la si- 

guiente secuencia: 

Techo: Alternancia irregular de esquistos, calcosquistos y calizas biogéni- 

cas tableadas de color gris o crema, con restos de Favosites poli- 

morfa y Braquiépodos no determinables. 

— 60 m. Esquistos de cloritoide lajosos de grano grueso, conjuntas irre- 
gulares algo onduladas, alternando con esquistos areniscosos en los 

que es menor la proporcién de cloritoide. 

— 1,5 m. Cuarcitas verdosas o rosadas en dos capas de 0,5-0,7 m., entre 

las que aparece un delgado nivel esquistoso. 

— 10 m. Esquistos negros y pardos muy hojosos, soterrados por colu- 

viales patentes. La presencia de cloritoide no es muy patente. 

— 70 m. Esquistos de cloritoide de grano fino, replegados y bastante 

tectonizados. 
— 1,5 m. Pizarras negras con abundantes éxidos de hierro en forma de 

limonita terrosa, con nédulos brechiferos esponjosos. 

Muro: Calizas de Aquiana. 

Por ultimo, es preciso afiadir que las capas ampeliticas del Sildrico de 

La Barosa (X = 342.000; Y = 881.000) incluyen aislados e incartografiables 

episodios calcéreos integrados por calizas de color crema, en capas centi- 
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métricas, en las que se han encontrado restos de Ammodiscus sp., Glo- 

mospira sp. y Crinoides, todos ellos poco determinativos. Los yacimientos 

de Monograptus encontrados en el tramo aparecen al norte de Cancela 
(X = 342.000; Y = 881.000). 

NOLLAU, G. (1966) cita en este mismo &area el hallazgo de Trilobites 

(Harper cf. ungula, SERNBERG; Cheirurus cf. articulatus, MUNSTER; Cro- 

mus sp.) que son atribuidos al Wenlock. 

1.12.7 Devénico (D;-Dyz43) 

La formacion consta de dos miembros, uno basal carbonatado, y otro 
superior de naturaleza esquistosa; el tréansito entre ellos no se produce 

de manera neta y, por otra parte, en la abundante fauna encontrada no se 

evidencia claramente una variacion de edades de uno con respecto al otro, 

dado la cual se ha optado por agruparlos dentro de una Unica unidad 

cartografica. 

En su conjunto, la serie configura el nicleo de un amplio sinclinal que 

se prolonga, con direccion WNW-ESE, desde los alrededores del Lago Ca- 

rucedo hasta aproximadamente el meridiano de Montes de Valdueza (X = 

= 362.000; Y = 875.000); el afloramiento es bastante continuo, sin variacio- 

nes laterales de importancia. 

Desde el punto de vista litolégico la serie se compone, de muro a techo, 

de los siguientes términos: 

— Calizas recristalizadas marmoéreas, duras y tableadas, de color gris 

claro; es muy caracteristico en ellas la apariciéon de secciones recris- 

talizadas de estructuras biogénicas en relieve sobre su superficie. 

Se han encontrado fragmentos de Tabulados, Corales, Trilobites, Cri- 

noides, etc. 

En lamina delgada se aprecia un mosaico de granos de calcita, con tex- 

tura granoblastica, apareciendo idnicamente como accesorios cuarzo, 6xidos 

de hierro y opacos. La clasificacién petrolégica de estas rocas corresponde 

a calizas cristalinas marmdéreas, o simplemente marmoles. 

— Esquistos gris-azulados, con gran abundancia de cloritoide. 

Los esquistos tienen como composicion esencial cuarzo, sericita, mosco- 

vita, clorita y cloritoide; la clorita y el cuarzo también se presentan como 

accesorios junto con 6xidos de hierro y opacos. Su textura es lepidoblastica 

y el grado de alteracién de los componentes minerales de medio a bajo. 

Estos esquistos son el resultado del metamorfismo regional de sedimentos 

peliticos arcillosos ricos en hierro. 

El tramo superior esquistoso tiene mayor desarrollo hacia el E, habiendo 
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Calizas marmoéreas grises, localmente pardas, con- 
teniendo restos de Crinoides, Plicochonetes, Cama- 
rotoechias, Schizophorias. 

Calizas tableadas color crema y calcoesquistos par- 
dos, conservando fragmentos de Moluscos, Crinoi- 
des, Ammodiscus sp. 

Calizas gris-azuladas, de textura cristalina marmérea. 

Esquistos pardo-violiceos y calcoesquistos lajosos 
con restos de Crinoides y Braquiépodos. 

Caliza de «entroques», con Stilyolina. 

Esquistos, calcoesquistos y calizas biogénicas ta- 
bleadas, con abundantes restos de Braquiépodos y 
Favosites polimorpha GOLDF. 

Esquistos negruzcos, {ajosos con juntas alabeadas 
y gran abundancia de cloritoide. Intercalan algunos 
niveles areniscosos y cuarciticos. 

Fig. 4—Columna del Devénico en la carretera local de Carucedo a La Barosa.



sido totalmente erosionado en los afloramientos préximos al Lago Carucedo. 

La columna estratigréfica que se esquematiza en la figura adjunta, levantada 

en las cercanias de dicho algo, a lo largo de la carretera local de Carucedo 

(X = 347.000; Y = 880.000) a La Barosa (X = 342.000; Y = 881.000), muestra 

sobre los términos esquistosos del Ordovicico, la sucesién litolégica que 

se expone en la figura 4. 

En la carretera de subida a Campo de las Danzas (X = 358.000; 

Y = 876.000) desde Villanueva de Valdueza (X = 362.000; Y = 880.000) se 

ha encontrado: Favosites polimorpha GOLDF, tallos de Eucaliptocrinus, y 

Spirifer cabedanus VERN. y ARCH, datados como Devénico Inferior. Anéloga 
edad corresponde a la datacién de Athyris pelapayensis VERN y ARCH, 

Athyris undata DEFRANCE, Euryspirifer pellicoi VERN. y ARCH., Stropheo- 

donta sp., Chonetes sp., Fimbrispirifer trigeri VERN, recolectados en los 

afloramientos préximos al Lago Carucedo por DROT, J., y MATTE, Ph. (1967). 

En la misma zona PEREZ-ESTAUN, A. (1975) cita entre otros restos no 

clasificados: 

Dignomia cf., Rhipidomella sp., Acrospirifer pellicoi cf., y Athyris undata 

(DEFR), atribuyéndoles asimismo una edad Devénico Inferlor (Siegeniense- 

Emsiense). 

El espesor de esta formacion es dificil de precisar, ya que no se conoce 

el techo de la misma. La estimacién aproximada de la potencia maxima 

observada en los afloramientos es de 150 a 200 m, 

1.1.3 DOMINIO DEL SINCLINORIO DE TRUCHAS 

Se extiende a través de la mitad centro-sur de ia Hoja, en una franja 

de varios kildmetros de anchura. Aparece formado por un vasto sinclinal 

que trascienden los limites de la Hoja ampliamente (sinclinal de Truchas). 

En €&l afloran casi exclusivamente las pizarras del Ordovicico Medio y 

las series turbiditicas del Ordovicico Superior. En la parte N afloran series 

inferiores en un vasto anticlinorio prolongacion occidental del anticlinal 

del Teleno. 

1.1.3.4 Ordovicico Inferior-Medio [O,.,) 

Aparece en un anticlinorio fuertemente replegado en la vertiente sur 

de los Montes Agquilianos, cuya potencia no se puede determinar, pues no 

aflora en ningin punto la base de la formacion. Es una formacién esencial- 

mente cuarcitica. La roca presenta en superficie una péatina rojiza u ocre 
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formada por impregnacién de 6xidos de hierro, pero que dificilmente pe- 

netra mas de 3 cm. en el interior de la roca. En corte fresco se observa 

que es una roca de grano fino a medio con poca proporcién de feldespatos, 

fo que denota un elevado indice de madurez, y que ocasionalmente presenta 

una cimentacién acusada. 
El estudio petrogrifico de las muestras obtenidas da como resultado 

una composicién a base de cuarzo, y con frecuencia también de moscovita, 

que comprende minerales accesorios frecuentes en la facies de pizarras 

verdes, tales como, clorita, sericita-moscovita, etc.; asi mismo, también son 

frecuentes circén y turmalina. Aunque no es muy clara, se puede apreciar 

una ligera orientacién de los minerales planares dentro del mosaico for- 

mado por los granos de cuarzo. Se disponen en capas gruesas de varios 

metros de potencia, con juntas de estratificacion poco marcadas y que se 

ponen méas claramente de manifiesto de las charnelas de los pliegues. Pre- 

sentan abundantes estructuras sedimentarias (marcas de corriente, pistas 

de medio marino somero y estratificaciones cruzadas). 

Los niveles cuarciticos apenas destacan morfol6gicamente del resto de 

los materiales que los rodean y en muchas ocasiones se pueden detectar 

Gnicamente por la gran cantidad de suelos coluviales que se desarrollan 

en la vertiente meridional de los Montes Aquilianos y sélo en los valles 

muy encajados se pueden observar afloramientos con una cierta continuidad. 

La fauna es, en general, escasa y Unicamente se han hallado algunas 

impresiones de Cruciana que no se han podido determinar; tan sélo en el 

camino del Campo de Las Danzas (X = 358.000; Y = 876.000) a Santalavilla 

(X = 355.000; Y = 872.000] se han encontrado unas impresiones que parecen 

ser de Cruciana goldfussi, pero no se ha podido precisar con certeza esta 

determinacidn. 

Miés al sur fa serie presenta tramos alternantes de cuarcitas, pizarras y 
areniscas con una potencia global desconocida debido a aflorar en sendas 

charnelas anticlinales. En las proximidades de la Ermita de la Virgen de! Valle 

aparece un tramo basal formado por la alternancia de pizarras arenosas 

oscuras y cuarcitas verdosas poco maduras en capas de 1 m. Hacia la parte 

superior se dispone un nivel de 2-3 m. de potencia de areniscas cuarciticas 

de grano grueso con fuertes impregnaciones de 6xidos de Fe. Sobre él yace 

un conjunto de 25-30 m. de pizarras listadas, formadas por alternancias 

milimétricas de areniscas blancas y pizarras negras de grano fino. Completa 

la serie un tramo de pizarras negras con lentejones cuarciticos dispersos, 

de potencia métrica. Por su posicién estratigrafica cabe pensar que esta 

serie incluya la parte superior de la serie de los Cabos y la inferior de Ia 

serie de trénsito, definida en el otro flanco del sinclinorio de Truchas y en 

el anticlinorio del Teleno (Hoja de Lucillo). 
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1.1.3.2 Ordovicico Medio-Superior [O;.; O;3S) 

Serie de ias Pizarras de Luarca 

Tramo de Pizarras inferiores: 

— Es una serie pelitica con pizarrosidad muy marcada (de F,) y elevada 

consistencia. Predomina el color negro o azul muy oscuro; a macro- 

escala tienen aspecto masivo y en sus niveles inferiores contienen 

una elevada cantidad de cristales de pirita que alcanzan tamafios de 

mas de 1 cm., aunque generalmente estdn muy alterados. Hacia el 

techo se dispone de forma discontinua un conjunto de areniscas blan- 

cas o amarillentas en capas de hasta 2 m. de potencia, que intercalan 

algunos niveles de esquistos moscoviticos de color gris oscuro, que 

son progresivamente mas abundantes hacia el techo del tramo. La 

potencia es muy variable, pues pasan de tener 20-30 m. a acufiarse 

totalmente en cortas distancias. Asi mismo, la potencia total del 

tramo es muy variable, alcanzando como méaximo unos 400 m. 

Tramo de pizarras superiores: 

— Sobre el tramo anterior se dispone un conjunto de alternancias de 

pizarras moscoviticas y cuarcitas arenosas. Las pizarras son, gene- 

ralmente de tonos verdosos, aunque en ocasiones se encuentran 

pizarras azules anilogas a las de los niveles mas bajos, y que son 

mas frecuentes hacia el techo de este tramo. De forma discontinua 

se presentan niveles de cuarcitas arenosas en capas que dificilmente 

superan 0,5 m. de potencia, aunque ocasionalmente se agrupan algu- 

nos de ellos; estas cuarcitas son de color ocre pardo en superficie 

y gris amarillo en corte fresco y es frecuente que presenten segre- 
gaciones de diques de cuarzo lechoso. La potencia total de este tramo 

puede estimarse en 450 m. 

Los tramos basales de las pizarras inferiores presentan facies tipicas 

de medio euxinico [MARCQOS, A., 1973), mientras que los tramos superiores, 

presentando una litologia de pizarras con finas intercalaciones areniscosas, 

parecen indicar un trinsito hacia facies turbiditicas. 

En la presente Hoja no se han encontrado indicios de fauna en esta 

formacion; pero, en la Hoja de El Barco de Valdeorras (09-10), RIEMER, W. 

(1966) encontr6 un Trilobites por debajo del nivel cuarcitico, que dio una 

edad Ordovicico Medio, lo que hace indudable la correlacién de esta serie 

con las llamadas pizarras azules de Luarca (BARROIS, C., 1882). 

1.1.3.3 Formacion Agiieira (O;) 

Sobre las pizarras azules de Luarca se dispone, en este dominio, una 
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formacién arenoso-pelitica en parte de origen turbiditico, en la que se pue- 

den diferenciar dos tramos con caracteristicas perfectamente individualizadas. 

— El primer tramo esta constituido por una alternancia irregular de: 

1) Capas de cuarcita de color gris-pardo en superficie y blanco ama- 

rillento en corte fresco que presentan abundantes recristalizaciones 

de cuarzo, se dispone en capas de 08 a 1,5 m. de potencia con 

bruscos y repetidos cambios laterales en su composicién. 2) Pizarras 

moscoviticas muy arenosas, de color gris verdoso, que se presentan 

como delgadas intercalaciones entre los niveles cuarciticos ante los 

que son francamente minoritarias. Este tramo alcanza unos 50 m. de 

potencia y puede considerarse como una turbidita proximal. 

— Sobre el tramo anterior se dispone una alternancia de pizarra y are- 

niscas. En estos niveles las pizarras son claramente mayoritarias y 

los niveles de arenisca (generalmente se pueden clasificar como me- 

tagrauwackas), dificilmente superan 0,5 m. de potencia. Este tramo 

puede ser considerado en su conjuntoc como una turbidita distal. 

Esta formacién presenta un gran nimero de huellas sedimentarias, como 

granoclasificacién, estratificaciones cruzadas, laminaciones en el muro de 
las capas, slumping, etc. 

La potencia real de la serie no puede ser determinada con certeza, pues 

hacia el techo de la misma se disponen directamente las ampelitas siluricas 

fuertemente discordantes, no obstante la potencia visible puede estimarse 

superior a los 500 m. 

La edad de la formacion no puede ser determinada con precisiéon en el 

presente estudio, pues los lnicos restos fésiles encontrados no han podido 

ser determinados con precisién, se trata de unas Crucianas encontradas 

en los niveles areniscosos del primer tramo al NE de Casayo (X = 344.000; 

Y = 864.000). No obstante, MARCOS, A. (1970) encontré en el techo de 

esta formacién un yacimiento de braquiépodos que parecen indicar edad 

Caradoc, y HERNANDEZ SAMPELAYO, P. (1942) cita el hallazgo de un yaci- 

miento con braquiépodos y crinoides, cerca de Luarca, al que atribuye una 

edad Caradoc o Ashgilliense. Asi, pues, asignamos a esta formacién una 

edad Caradoc. 

Dentro de esta formacién existen niveles pizarrosos explotables (can- 

teras de As Cuartas, Lardeira, etc.). 

El tramo areniscoso aparece representado en la zona de Covas por cuar- 

citas duras en capas de 0,5 m. alternando con esquistos verdes o azulados 

semejantes a las pizarras de Luarca. Los tramos pizarrosos representan 

litofacies de transicién entre las pizarras de Luarca francas y la serie are- 

noso-pelitica del Ordovicico terminal. 

La columna litolégica de esta formacién presenta importantes cambios 

laterales de facies entre los que destaca la aparicién del potente tramo de 
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transicién antes indicado, hacia la zona centro-norte del dominio del sincli- 

nal de Truchas, y la casi desaparicion del tramo basal cuarcitico hacia la 

20na centro oriental de la Hoja. 

Las rocas cuarciticas areniscosas que aparecen abarcan diversos grados 

de impureza, comprendiendo igualmente cuarzoesquistos y «grits» esquisto- 

sos. En lamina delgada muestran en conjunto una textura granoblastica (clas- 

tica y con recristalizacion en el caso de algunas areniscas), siendo siempre 

el cuarzo el componente principal; como especies minerales acompafnantes 

con caracter accesorio figuran plagioclasa, moscovita, biotita, rutilo, circén, 

turmalina, etc. Al igual que en Jos materiales peliticos, en estas rocas se 

observan una orientacién de las micas, las superficies de separacién entre 

los granos de cuarzo se aprecian, a menudo, corroidas por disolucién y 

posteriormente recrecidas, dando contactos saturados, lo cual da como re- 

sultado un descenso en el grado de porosidad de la roca. 

1.1.3.4 Calizas de Aquiana (O;C) 

Constituyen el limite entre los dos dominios estudiados. Se trata de 

un conjunto calcédreo-dolomitico de extraordinaria variabilidad en cuanto a 

la potencia y extension de su afloramiento, pasando de presentar un espe- 

sor de mas de 200 m. en el angulo NE de la Hoja, a desaparecer al E de 

las Médulas (X = 346.000; Y = 877.000). Se trata de calizas, calizas dolomi- 

ticas y dolomfias cristalinas sacaroideas, mds o menos marméreas, de color 

gris azulado, crema, gris ceniza y blanco, distribuidas generalmente en ban- 

cos gruesos o masivas. Son asiento de una importante red cérstica. Ocupan 

el nicleo complejo del anticlinal del Teleno en su prolongacién NW y cons- 

tituye el macizo montafioso de El Paramo-El Aspara (X = 343.000; Y = 880.000), 

en el dngulo NW de la Hoja. 

Contienen una abundante y rica fauna de organismo tipicamente arreci- 

fales, tales como Crinoides, Briozoarios, Celentéreos y Espongiarios, que si 

bien no han podido aportar datos fiables para precisar su edad, tiene un 

gran interés desde el punto de vista de la paleogeografia regional. 

No puede establecerse, a la vista de los cortes parciales levantados, 

una sucesion global de la serie, dado el origen y tipo de material, asi como 

las condiciones de su afloramiento {ver 1.1.2.5). Pese a ello, puede indicarse 

la existencia de un tramo de transicién hacia la base, en el que alternan 

calcoesquistos, calizas tableadas y pizarras marrones, todos ellos ricos en 

restos de fauna de Crinoides, al que sigue una secuencia calcareo-dolomi- 

tica masiva y azoica, con aureolas de color gris claro y con acusados cambios 
laterales de potencia y estructura, pasando finalmente a un grueso paquete 
calcdreo gris<crema en el que, localmente, puede observarse una estratifi- 
cacion en capas y lechos de potencia variable, culminado de nuevo por 
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calizas blancas masivas muy carstificadas. En este tramo junto al Lago de 

Carucedo se han observado huecos carsticos de escala métrica parcial- 

mente rellenos por conglomerados cementados residuales, pertenecientes 

probablemente a episodios basales de la formacién terciaria de El Bierzo 

(véase fotografias en Doc. Complementaria). Las calizas tienen textura gra- 
nobldstica, siendo su componente principal calcita o bien dolomita, cuyos 

cristales se agrupan en un mosaico equigranular, mostrando ocasionalmente 

una cierta orientacion. Entre los componentes minerales accesorios entran 

cuarzo, moscovita, 6xidos de hierro y opacos. 

1.1.3.5 Nivel ferruginoso de Pardellan (SIA N 

Aparece en todos los dominios en que se ha considerado dividida la 

Hoja con caracteristicas litologicas parecidas, aunque no deja por ello de 

acusar pequefias Yy locales diferencias texturales y micro-estructurales. 

Se trata de un nivel-guia de notable importancia, dada su continuidad 

laterai, color y morfoestructura, que infrayace invariablemente a muro de 

la serie siluriana y se apoya sobre un substrato diverso, que puede abarcar 

en esta zona desde el Ordovicico basal hasta las calizas de la Aquiana. 

Estéd formado por brechas terrosas ferriferas metamorfizadas, con oligisto 

y limonita como matriz aglomerante de los cantos poligénicos y heteromé- 

tricos que la componen. La proporcién relativa de cantos y matriz es muy 

variable, desde cantos que flotan en una masa pulverulenta de 6xidos de 

hierro, hasta formar trama cerrada o subcerrada. La naturaleza de los mis- 

mos es asimismo muy variada, siendo mayoritariamente pizarrosos hacia 
el techo y carbonatados hacia el muro, consecuencia de su general posicién 

y origen. Localmente se trata de masas terrosas, concrecionadas y espon- 

josas, de limonita, arcillas y clastos minoritarios muy finos. 

La potencia varia considerablemente de unos a otros lugares; aparece 

con mas de 20 m. al NW de Pardellan (X = 241.000; Y = 877.000) y en 

Castroquilame (X = 348.000; Y = 873.000), llegando casi a desaparecer al 

norte del lago de Carucedo (X = 346.000; Y = 881.000). 

A veces, la consolidacion y homogeneidad mecénica de la brecha ferru- 

ginosa es tal, que permite su explotacién en canteria con una simple ma- 

nipulacién de serrado para la obtencién de bloques paralelepipédicos y uni- 

dades facetadas de caras curvas, utilizadas en la regién como roca orna- 

mental para z6calo de edificaciones, losas de jardineria, pérticos, dinte- 

les, etc. Otras veces, su composicion basicamente pulverulenta, sélo per- 

mite su explotacion como ocre {«Minas de Pintura» de Pardellan) (X = 341.000; 

Y = 877.000). Finalmente, en otros puntos la cadtica estructura local de 

este nivel ferrifero no permite su explotacién, aunque conserva en todos 

los afloramientos, su singular importancia como nivel-guia que marca el 
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final de una prolongada etapa sedimentaria ordovicica y el comienzo de la 

serie sillrica. 

Esta formacion ha sido interpretada como un «<hard-grounds presiluriano, 

consecuente con una etapa de emersion y erosion subaérea de carécter 

regional al final del Ordovicico, o comienzos del Sildrico, que produjo una 

ligera discordancia regional erosiva, sin que el espesor de capas destruidas 

fuese necesariamente importante, como pone de manifiesto la local apari- 

ciéon de ampelitas del Llandovery sobre tramos calcareos de La Aquiana, 

y el caracter acordante generalizado de ambas series. Los depdsitos rela- 

fivamente puros de limonita, encontrados en esta formacién sugieren medios 

subaéreos o de aguaduice, con condiciones restringidas de circulacién, con 

una importante accién bacteriana o bioquimica, y probablemente en relacion 

con un periodo climatico célido acusado. 

La brecha aparece compuesta por cantos angulosos de pizarras sericitico- 

carbonosas y caliza marméreas junto con granos de cuarzo més 0 menos 

rodados. El cemento es de color pardo, rojizo o negro y estd compuesto 

por 6xidos de Fe y material arcilloso. La textura es clastica y la roca ha 

sido catalogada como una brecha ferruginosa metamorfizada. 

Al 

1.1.3.6 Silirico. Pizarras y ampelitas [81_2B ) 

El sildrico s.stc. comprende dos miembros pizarrosos separados por un 

nivel de cuarcitas. 

El miembro inferior [SIA_':) yace sobre el nivel ferruginoso anteriormente 

estudiado. Constituye un conjunto pizarroso-ampelitico negro, piritifero, de 

unos 200250 m. de potencia, rico en fauna de Graptolites y de acusada ho- 

mogeneidad litolégica. 

Su afloramiento ocupa una estrecha banda que orla el sinclinal sildrico 
del Sil con una extensién superficial no superior a los 20 km?. 

Esta formado por pizarras carbonosas negras, de grano muy fino, distri- 

buidas en paquetes decimétricos, entre los que ocasionalmente pueden apa- 

recer filetes milimétricos psamiticos de tonos mas claros. Abunda la pirita 

en ndédulos y en pequefios cubos diseminados por toda la masa. Es un 

tramo muy fosilifero, habiéndose resefado en fa cartografia numerosos ya- 

cimientos de Graptolites, con frecuencia perfectamente conservados [fig. 5). 

La edad del tramo, de acuerdo con la fauna recogida, estd comprendida 

entre el Silirico Inferior (Liandoveri) y el Superior (Ludlow), sin embargo, 

las especies mdas frecuentemente encontradas apuntan una edad Wenlock- 

Ludlow (Monograptus roemeri BARR., Monograptus fleming, Monograptus 

jaereli, Monograptus carringtoni, ROMARIZ. Monograptus vulgaris, WOOD. 

Monograptus sp. Entre las especies de Monograptidos del Silarico Inferior 
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Fig. 5—Corte esquemético realizado cerca de la presa de Pefiarrubia, con 

indicacién de la situacién aproximada de las muestras recogidas (segtin 

WILLEFERT, S., y MATTE, Ph., 1962; comunicacién personal). 

encontrados; figura con mayor frecuencia Monograptus nudus, LAP. [Llan- 

dovery-Tarannon). 

La columna litoestratigrafica adjunta pone de manifiesto la composicion 

y distribucién de la serie silirica en este dominio. Es preciso indicar, a 

este respecto que en el afloramiento de Pardellan [X = 341.000; Y = 877.000), 

aparece un episodio volcédnico interestratificado en las capas ampeliticas 

que muestra un notable interés por cuanto confirma la presencia de una 

cierta actividad volcénica en el Sildrico, registrada asimismo en zonas mas 

occidentales [Hoja de El Barco numero 09-10). 

En el corte del Sil (Salas de la Ribera, X = 342.000; Y = 874.000) Mme. 

S. WILLEFERT y Ph. MATTE (1962, comunicacién personal)l encontraron la 

rica fauna de Graptolites que a continuacién transcribimos, apareciendo una 

secuencia que comprende desde el Wenlock Inferior al Ludlow en corres- 

pondencia con el paquete pizarroso comprendido entre las calizas recifales 

del Ordovicico terminal y las cuarcitas situadas a base de los esquistos 

con cloritoide. 

G A7 
Monograptus sardous, GATINI. 
Monograptus sardous var. eximius, GORT. 

Monograptus falcatus, GORT. 

Monograptus bellophorus, GORT. 

Monograptus ballaesus, GORT. 

28



techo 

muro 

ESCALA 1:200 

40m. 

50m. 

Tramo flyschoide de cuarcitas y esquistos. 

Pizarras amarillentas deleznables. 

Pizarras carbonosas hojosas, con intercalaciones 
limoliticas. 

Esquistos carbonosos, en paquetes decimétricos, 
contienen nédulos piritosos, 

Pizarras negras con nivelillos areniscosos inter- 
calados. 

Pizarras hojosas y capas centimétricas de areniscas. 
Niveles azoicos. 

Pizarras carbonosas, duras y compactas, con varios 
niveles decimétricos de nédulos piritosos. Hierro 
abundante disperso y horizontes muy ricos en fauna 
de Graptolites. 
Pizarras arenosas de grano muy fino, algo ferrugi- 
nosas. 
Pizarras negras hojosas. 

Pizarras negras grafitosas, con juntas planas, dis- 
tribuidas en paquetes decimétricos. Abundancia de 
nédulos peliticos piritosos de formas arrifionadas. 
Escasos Graptolites. 

Esquistos negros lustrosos, con nédulos piritosos. 
Pizarras carbonosas con Graptolites. 

Pizarras hojosas negras, con brechas pizarrosas. 

Brechas ferruginosas y depésitos limoniticos terro- 
s0s localmente oquerosos, de tipo «hard ground». 

Calizas recifales, muy carstificadas, del Ordovicico 
terminal (posible Caradoc-Ashgill). 

Fig. 6.—Columna Litoestratigrafica esquemadtica de la serie Silirica (Zona 

de Yeres).



Monograptus dubius, SUESS 27-34. 

Wenlock Superior 

G A8 
Monograptus turnescens, WOOD 33-35. 

Monograptus dubius, SUESS 27-34. 

Ludlow Inferior 

G AS=G A8 

G A10 

Monograptus gothlandicus, PERNER 33. 

Monograptus dubius, SUESS 27-34. 

Monograptus gr. colanus, BARR 33. 

Ludlow Inferior 

En zonas mas septentrionales de la Hoja, fuera ya del dominio que estu- 

diamos, ademas de fauna de Graptolites han sido recogidos en Carucedo 

(X = 347.000; Y = 880.000) y La Barosa (X = 342.000; Y = 881.000} Ammo- 

discus sp., Glomospira sp. y restos de Crinoides y Moluscos, todos ellos 

asimilables a un Siluriano s.l. 

B 

1.1.3.7 Cuarcitas azules (S,.q) 

Constituye el miembro intermedio de la formacién sildrica. 

Aflora en diversos puntos del sector W de la Hoja, entre las localidades 

de Puente de Domingo Flérez (X = 342.000; Y = 872.000) y Pardellan 

(X = 341.000; Y = 876.000) una serie flyschoide, de 10-25 metros de poten- 

cia total, integrada por esquistos de cloritoide y cuarcitas alternantes, que 

produce un resalte topografico bien visible sobre el terreno, a pesar de su 

limitada potencia. Se trata de cuarcita oscura, muy compacta y de elevada 

dureza, formada por un mosaico casi equigranular de cantos siliceos, con 

ligera recristalizacién de cuarzo entre los cantos. También se caracteriza 

por la presencia casi constante de diminutos cristales de pirita diseminados 

en su masa. Los esquistos intercalados entre las distintas capas de cuar- 

cita son negros y ricos en cristales brillantes de cloritoide que confieren 

a la roca una granulosidad caracteristica. Su hojosidad es muy poco mar- 

cada, presentando con frecuencia una disyuncién casi irregular, mas préxima 

a una arenisca blanda que a una pizarra. 

No se han encontrado fésiles en estos materiales, hecho que contrasta 

visiblemente con la extraordinaria riqueza faunistica de las ampelitas silu- 

rianas infrayacentes. Sin embargo, a techo de los mismos aparecen hori- 

zontes ricos en nddulos sinsedimentarios con abundante pirita y, eventual- 
mente, restos organicos recristalizados, muy mal conservados, entre los 
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que abundan los moldes de Ortoceras, que podrian datarse como de edad 

Silarico-Devénico indiferenciado. 

El componente principal es el cuarzo, y como minerales accesorios mos- 

covita, turmalina, con éxidos de hierro, rutilo, apatito y otros. La textura 

esgranobléstica y el grado de alteracién bajo. 

1.1.3.8 Esquistos con cloritoide [S:_ 3) (S) 

Sobre las capas cuarciticas del flysch anteriormente descrito se apoya, 

mediante contacto concordante, una monétona serie de esquistos con clori- 

toide, entre los que se intercalan aislados episodios cuarciticos de potencia 

generalmente muy limitada y practicamente incartografiables. 

Los esquistos son negros, de aspecto granuloso y de disyuncién mas 

o menos irreqular, es decir no son apenas fisibles en hojas o tablas; su 

aspecto es con frecuencia casi masivo. El tamafo de grano varia entre 

amplios limites aunque los cristales de cloritoide alcanzan en general la 

escala milimétrica. A pequefia escala se puede observar que los esquistos 

incluyen lechos areniscosos milimétricos de color gris claro que petrogréa- 

ficamente son semiesquistos o areniscas esquistosas. 

Los componentes minerales principales que se observan en las prepa- 

raciones de muestras son cuarzo, moscovita, minerales sericitico-arcillosos 

y cloritoides (este ultimo estd presente con gran frecuencia); entre los 

minerales accesorios se cuentan clorita, cuarzo, opacos, rutilo y moscovita- 

sericita. La presencia de cloritoide indica unos sedimentos iniciales con 

abundancia de alimina y m&s ricos en hierro que en magnesio. 

Las intercalaciones cuarciticas son més abundantes hacia la base de la 

formacién, destacando netamente un nivel cuarcitico de 2,6 m. de color 

verde, situado a algo més de 100 m. de la base (véase columna estratigra- 

fica adjunta), formado por varias capas de 40-80 cm. de potencia, separadas 

entre si por filetes esquistosos de potencia centimétrica. 

Son muy abundantes los horizontes con nédulos, llegando en ocasiones 

a simular un conglomerado de trama abierta y cantos heterométricos de 

habito arrifionado (trinchera de la carretera de Salas). 

La serie no puede ser datada con precisién toda vez que los restos fdsi- 

les encontrados en el nicleo de algunos nédulos, aparecen totalmente recris- 

talizados, pese a lo cual han podido clasificarse entre otros, restos Ortéceras 

y Cyrtospyréceras. La formacién se considera como de edad Silirico, aunque 

es posible que el techo de la misma corresponda ya al Devénico. 

Un corte realizado a lo largo del rio Sil, entre Laire de Riba (X = 341.000; 

Y = 876.000) y Querefio (X = 341.000; Y = 873.000) pone de manifiesto la 

siguiente secuencia estratigrafica de detalle, con las dificultades e inexac- 

titudes dimanantes de unas condiciones de observacién localmente deficien- 
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techo? 

330 m. 

300m. 

6lm. 

320m. 

72m. 

120m. 

25m. 

muro 

ESCALA 1:100.000 

Esquistos negros con abundante cloritoide. Contie- 
nen gran cantidad de nddulos sinsedimentarios, en 
cuyos nucleos se encuentran con frecuencia restos 
fosiliferos (Ortéceras) muy cristalizados. 

Esquistos de cloritoide, negros, de aspecto arenis- 
coso y con intercalaciones esporadicas de lechos 
centimétricos de arenisca. Presentan nddulos local- 
mente. Paquetes métricos de caracter hojoso y 
otros muy ricos en éxidos de hierro. 

Esquistos negros de cloritoide con cuarcitas a techo. 

Esquistos negros de cloritoide con alternancias mi- 
limétricas o centimétricas de areniscas grises. Tra- 
mos mas duros y compactos en los que los crista- 
les de cloritoide son mayores. Algunos nédulos 
sinsedimentarios dispersos. 

Esquistos negros de cloritoide, con nédulos. Hacia 
el tramo medio intercalan cuarcitas azules en capas 
de menos de Im. 
Alternancia milimétrica y centimétrica de esquistos 
negros de cloritoide con areniscas. 

Flysch de cuarcitas y esquistos de cloritoide. 

Ampelitas negras, carbonosas; con abundante fauna 
de Graptolites silurianos. 

Fig. 7—Columna litoestratigrafica esquemdtica del tramo Sildrico aflorante 

en la zona de Quereiio (Valle del Sil).



tes, o de fenomenos tectdnicos (fallas, o repliegues) que pueden eludir o 

duplicar horizontes [fig. 7). 

1.2 TERCIARIO 

1.2.1 INTRODUCCION 

Los diversos autores, que han estudiado las formaciones detriticas con- 

tinentales de la regién coinciden en asignar a las mismas edad Nedégeno 

(Mioceno y Plio-Pleistoceno) por comparacién con depdsitos similares de 

la Cuenca del Duero y borde sur de la cordillera cantabrica. Aunque algunos 

autores (VIDAL BOX, 1941) citan formaciones paleégenas en regiones pré- 

ximas, en la zona de estudio no aparecen o se hallan incluidas en el Ned- 

geno por estar intimamente relacionadas con materiales de indudable edad 

Miocena, puesta de manifiesto en esta zona por SLUITER y PANNEKOEK 

(1964) y HOCQUARD (1975). 

Dentro del contexto general de los depésitos terciarios presentes en la 

zona de El Bierzo, SLUITER, W. J. (1964) ha separado diversas litofacies que 

responden a los variados condicionamientos sedimentolégicos que caracte- 

rizaron a esta cuenca intramontafosa. La cuenca se inicié durante el Mio- 

ceno, por elevacién y descenso relativo de los bloques individualizados en 

el substrato paleozoico. El proceso subsecuente de la erosién y transporte 

(evacuacién) de los materiales de la capa cortical, alterada y degradada, 

del dmbito paleozoico, terminé con el actimulo de grandes espesores de 

cantos, bloques, arenas y arcillas fuertemente rubefactadas, con estructuras, 

texturas y composicién diversificadas, de acuerdo, entre otros factores, con 

la naturaleza del substrato y la magnitud y grometria del trayecto de acarreo. 

A tenor de lo expuesto y cifiéndonos a la Hoja en estudio, ha sido posi- 

ble separar dos litofacies distintas, si bien la delimitacion espacial de sus 

afloramientos es, con frecuencia, poco neta. Ocupan ambas, parte del borde 

norte de la Hoja, apoyandose sobre un substrato paleozoico muy diverso 

y sumergiéndose, hacia el norte, bajo las extensas terrazas del Sil. 

Se han considerado, pues, dos conjuntos, separados por sendas dis- 

cordancias: 

1) inferior, Nedégeno (quizd con resto del Pale6geno en la basel. 

1] Superior, Plio-Pleistoceno. 

El Nedgeno comprende dos litofacies diferentes: a) de borde (facies de 

las Médulas), y b) facies fina [Rioferreiros-Santalla, que seran estudiadas 

en los apartados que siguen. 
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122 FACIES DE LAS MEDULAS [Tc:;] 

Los afloramientos se encuentran localizados en la zona de Las Médulas- 

Orellan, al S del Lago Carucedo [X = 347.000; Y = 880.000), destacando en 

el paisaje por el intenso color rojizo de sus depositos que contrastan con 

los tonos parduzcos de los materiales paleozoicos del entorno. En su con- 

junto se muestran como una potente acumulacién de sedimentos [unos 300 m. 

aproximadamente), muy acarcavados por la erosién natural y antrdpica, con 

paredones de perfil subvertical y gran salto; en detalle se observa una es- 

tratificacién bien marcada, con gruesos bancos de conglomerados polimic- 

ticos de matriz arcillo-arenosa, més cuarciticos hacia el techo que hacia la 

base en la que predominan materiales esquistosos y fragmentos de cuarzo, 

bajo la forma de cantos y bolos. Los conglomerados alternan con distribu- 

cién irregular y espesor variable, con niveles de arenas groseras y arcillas. 

La traccién arenosa, desde el punto de vista mineralGgico, contiene cantos 

de esquisto, cuarzo y cuarcita, asi como pirita, goethita, turmalina, rutilo y 

circ6n; las arcillas son del grupo de la illita fundamentalmente [SLUITER, 

W. J., 1964). 

En la documentacién complementaria se adjunta columna de detalle y 

fotografias de esta formacién, que se interpreta en su conjunto como una 

facies préxima a media de abanico aluvial, con reactivaciones intermitentes, 

por lo que los abarrancamientos son escasos y muy planos y la proporcién 

relativa de matriz limosa y cantos oscila entre amplios limites, de un hori- 

zonte de reactivacion al muro del siguiente. Se trata, pues, de una sedimen- 

tacién de caracter torrencial [HOCQUARD, CH., 1975). 

123 FACIES DE RIOFERREIROS-SANTALLA (Tc;] 

Aunque no excluyen la presencia de materiales detriticos groseros que 

incluso localmente pueden llegar a ser abundantes, los restantes afloramien- 

tos terciarios de la Hoja no presentan el marcado carécter conglomeratico 

de la «Facies de Las Médulass, propio de un medio de deposicién fluido 

con abundante caudal, en zonas de brusco cambio de pendiente. Esta serie 

arenosa-arcillosa incluye aislados niveles lentejonares calcareos y margo- 

calcareos de color crema o blanquecinos. 

La zona més ampliamente recubierta por estos sedimentos se encuentra 

en el dangulo NW de la Hoja, entre Rioferreiros (X = 352.560; Y = 881.000) 

y Salas de la Ribera (X = 342.500; Y = 874.000), produciéndose el transito a 

la denominada «Facies de Las Médulas» de modo gradual. 

Litolégicamente estos sedimentos se caracterizan por un tamafo de 

grano pequefio, con predominio de finos; los materiales rocosos constitu- 
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yentes son, por este orden, cuarzo, cuarcita y esquistos, si bien en pequefa 

proporcién, con minerales pesados similares a los de la «Facies de Las 

Médulas=». 

Se puede observar la estratificacion en capas, con espesor comprendido 

entre algunos centimetros y 1 m. en las proximidades de Rioferreiros; en 

otras localidades los afloramientos presentan menor desarrollo, fosilizando 

en general la superficie de erosion labrada sobre los materiales paleozoicos. 

En su conjunto, se interpreta como una facies distal, sin reactivaciones 

importantes de aporte, desde el darea madre, con escasos o ausentes canales 

de abarrancamiento y con tenues estructuras de estratificaciones oblicuas y 

frecuentes figuras trenzadas (braided stream) propias de un medio mas 

tranquilo, bastante alejado del cafién de salida del abanico aluvial; sedi- 

mentacion, pues, de tipo fluvial, con pequefios canales divagantes, meandi- 

formes que se entrecruzan. 

Dentro de esta facies, en las proximidades del Lago de Carucedo 

(X = 347.000; Y = 880.000) aparecen algunos niveles tableados de caliza 

detritica de color rosado, en la que destacan numerosos y diminutos clastos 

de pizarra, a modo de manchas de color variado. Se interpreta como un 

depésito local, con encharcamientos temporales de aguas carbonatadas, 

procedentes del entorno montafioso calizo (caliza devénica y calizas dolomi- 

ticas del Ordovicico Superior). 

En ausencia de datos paleontolégicos que permitan asignar una edad 

exacta a este conjunto sedimentario, le atribuimos al Nedgeno, teniendo en 

cuenta los rasgos litoestratigraficos y el cardcter postecténico de la forma- 

cién que la hacen correlacionable con la de otros sectores de la amplia 

cuenca de El Bierzo; en especial la estratificacion subhorizontal, sélo local- 

mente modificada (como se aprecia en las proximidades de Las Médulas), 

acomodacién a las condiciones morfoldgicas de la cuenca a reajustes tects- 

nicos tardios de pequefia entidad. 

1.24 PLIO-CUATERNARIO (T:-Ol) 

Aparece representado por materiales muy parecidos a los anteriores, 

tanto en cuanto a su naturaleza como a su origen proceden, en definitiva 

de la removilizacion de aquéllos y forman canturrales tipo «rafia», méds o 

menos empastados por limos y arcillas rojas, y con estratificacion poco 

marcada. 

Estos depésitos se alojan en pequefias cuencas, distribuidas a lo largo 

del valle del Sil, y se apoyan directamente sobre un substrato paleozoico 

erosionado, al que fosilizan. Presentan una unica facies y debieron alcanzar 

en origen una potencia local considerable. 

No se han encontrado vestigios fésiles que aseguren esta edad, aunque 
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se atribuye al Plio-Pleistoceno por correlacion con depdsitos parecidos, 

situados al N de la zona (BIROT y SOLE SABARIS, 1954), SLUITER y PAN- 

NEKOEK (1964). 

1.3 DEPOSITOS SEDIMENTARIOS RECIENTES 

(Qcg, Qat, Qe Qec, Qri, Qrz, QL, QGL) 

Comprenden una variada gama de materiales movilizados y sedimentados 

de nuevo durante el Cuaternario mas o menos reciente. Los tipos de depé- 

sitos mas diferenciados entre si y que han sido representados en la carto- 

grafia geolGgica son: conos de deyeccion, aluviales, coluviales, eluvio-colu- 

viales y terrazas fluviales. 

Conos de deyeccién (Qcq)—Se ubican en su mayor parte en sector W, 

proximos al actual cauce del rio Sil y en el curso bajo del rio Cabrera. 

Estdn formados por materiales poco elaborados y heterogéneos en su com- 

posicién, que se adaptan a la forma de las laderas donde se asientan. El de 

mayor importancia en cuanto a extensién superficial y volumen de detritus, 

se encuentra situado entre las localidades de Carucedo (X = 347.000; 

Y = 880.000) y Peinarrubia (X = 343.000; Y = 877.000), siendo cruzado en su 

base por la Cra. Nal. de Madrid a Orense; este cono de deyeccion ha sido 

considerado como causa de la formacién del Lago de Carucedo (X = 341.000; 

Y = 880.000), (HERNANDEZ SAMPELAYO, P., 1943-1951) al quedar colmatado 

un valle en su tramo mds angosto; su emplazamiento se habria producido, 

segln el autor citado, durante el Wiirmiense, debido al deshielo de las 4reas 
glaciares préximas y las consiguientes corrientes de arroyada conteniendo 

gran cantidad de materiales de acarreo. Actualmente se interpreta como 

un cono de origen mixto, natural y antrépico, producido, en parte, por las 

labores de las explotaciones auriferas de Las Médulas, de la época romana 

(HOCQUARD, CH., 1975). 

Aluviales (Qu).—Tienen una distribucién importante dentro de la Hoja, 

si bien unicamente los pertenecientes al rio Cabrera, y sobre todo los del 

rio Sil, adquieren un desarrollo considerable. 

La composicion de estos sedimentos recientes se caracteriza por la hete- 

rogeneidad de sus cantos, presentes bajo la forma de bolos, gravas y arenas 

con escasa, si no nula, cementacién. La distribucion es en ldminas mas o 

menos interdigitadas, con acusada heterometria de los cantos. 

El acentuado potencial erosivo de los arroyos y barrancos de la regién, 

al discurrir por cauces encajados de elevada pendiente, es causa de que la 

accién de transporte de los materiales se prolongue hasta las zonas de 
desembocadura de los mismos donde se forman grandes depésitos aluviales; 
éstos son a su vez esparcidos a lo largo y ancho del cauce principal. Este 
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es el caso del Sil y sus afluentes dentro de la Hoja, en donde yacen grandes 

acimulos de gravas lavadas, con el consiguiente interés econémico. 

Coluviales [Qc)—Son bastante frecuentes en las zonas més agrestes 

de la Hoja; estdn constituidos por acumulaciones cadticas de arcillas y de 

fragmentos angulosos de rocas diversas generalmente con predominio casi 

absoluto de los materiales que conforman el substrato méds préximo, for- 

mando unas masas de contorno muy variable y adaptadas a la pendiente 

topografica. A menudo estos coluviales han tenido una génesis relacionada 

con la removilizacién reciente de antiguas fracturas; otras veces son (nica- 

mente el resultado de la accion gravitacional sobre los materiales alterados 

y degradados por la meteorizacién y ablacién de las rocas. 

Eluvio-coluviales (Qs.c).—Tienen una distribucién mas amplia que los de- 

pésitos citados anteriormente. En su composicién entran como elementos 

esenciales suelos de alteracion mas o menos in situ, con gran proporcién 

de materia orgénica, a los que se incorporan materiales de acarreo proce- 

dentes de las zonas proximas y de cotas mas elevadas; los fragmentos 

rocosos contenidos en los suelos son angulosos, aun cuando hayan sufrido 

un cierto transporte; en general suelen presentar una compactacion alta, 

acentuada por el frecuente entramado vegetal de los suelos. 

En zonas deprimidas, en fondos de pequefios valles y, en general, a lo 

largo de cauces fluviales con régimen intermitente, se forman depésitos de 

gravas, cantos rodados y bolos, entremezclados con un gran volumen de 

materiales mas finos y de fragmentos rocosos disgregados del propio substra- 

to; el aporte de la fraccidn gruesa y de las gravas se produce principalmente, 

durante los periodos de crecida o de avalancha torrencial, a los que siguen 

otros periodos de asentamiento y consolidacién, con aportes de tierras y 
formacién de suelos. 

Terrazas fluviales (O, Qr;).—Se han diferenciado dos terrazas en el valle 

del Sil; dentro de la Hoja. Ambas aparecen elevadas sobre el cauce actual 
del rfo, existiendo entre ellas un desnivel de varios metros. 

La terraza Q;; es la més antigua. Aparece «colgada» a unos 5-8 m. sobre 
el cauce actual y estd en parte oculta por las aguas artificialmente embal- 
sadas del Sil. La constituyen limos arenosos y lentejones de grava, en 
sucesién irregular de capas con frecuencia delgadas. El color de estos ma- 

teriales es pardo o marrén claro y su potencia de unos 5-8 m. 

La terraza Qr; es la mds reciente. Esta situada entre 1 y 4 m. sobre el 

cauce actual del rio, llegando en ocasiones a solaparse con el aluvial del 
mismo, a través de una extensa superficie ligeramente inclinada, sobre la 
que se asienta una frondosa vegetacién palustre. Estd formada, como la Qr, 
por gravas y arcillas o limos arenosos de color pardo, en capas lentejonares 
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de distribucién muy irregular. La proporcion relativa de cantos gruesos o 

medianos es mayor, en conjunto, que en la terraza Q. 

Los derrubios de ladera (QL) ocupan amplios recintos en el ambito mon- 

tafioso central y meridional de la zona. Estdn formados por masas granulares 

parcialmente coluvionadas, con una manifiesta segregacion de cantos gruesos 

en las partes bajas de la ladera. En su mayor parte han sufrido deslizamien- 

tos generalizados. 

Depésitos fluvioglaciares (QGL) aparecen en algunos valles de alta mon- 

tafa, préximos a Pefialba de Santiago. Estan formados por gruesos bloques 

angulosos cuarciticos, empastados por limos y arcillas generalmente empa- 

pados de agua, credndose con frecuencia auténticas coladas de barro. 

2 TECTONICA 

2.1 INTRODUCCION 

Se ha tomado como referencia para mostrar la deformacién global acaecida 

en la region, la debida a la orogenia Hercinica, por ser en esta etapa cuando 

tienen lugar los fenémenos tecténicos y metamoérficos mas importantes que 

hoy pueden constatarse en la zona. 

Desde el angulo tecténico, la Hoja se encuentra situada en la zona de 

inflexion de la denominada «Rodilla Astirica» en donde las estructuras, 

y en definitiva la directriz tecténica, adoptan una direccion tipo ENE-WSW, a 

diferencia de la N-S mostrada en los ambitos situados inmediatamente al N. 

Desde el punto de vista metamdrfico, las series de este dominio aparecen 

afectadas por un metamorfismo regional de grado medio y baja temperatura, 

siendo muy aislados y locales los entornos donde aparezca un metamor- 

fismo térmico importante (4reas situadas al W y SW de la presente Hoja). 

2.2 MOVIMIENTOS PREHERCINICOS 

Corresponden a la Orogenia Caleddnica, acaecida en el Paleozoico (entre 

el Cambrico y el Devénico), aunque su actuacién ha sido muy discutida en 

esta regién. De cualquier modo, en el drea de estudio ha sido constatada 

la presencia de rasgos que apuntan hacia movimientos epirogenéticos ascen- 

dentes, materializada en una discontinuidad estratigrafica de ambito regional, 

que aparece a muro del Siluriano (hard-ground); este nivel tiene un cardacter 

de discordancia erosiva franca en unos puntos, faltando una buena parte de 

la serie infrayacente, y una simple acordancia con o sin laguna estratigréfica, 
con fenémenos de no deposicion, y rubefaccién de la superficie preexistente. 

Por otra parte, también se ha constatado una variabilidad acusada en la 
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composicién, estructura y potencia de los sedimentos ordovicicos, expresion 

clara de una cuenca sedimentaria muy poco estable. 

23 DEFORMACION HERCINICA 

Es la mas importante en esta regi6n y aparece, en la Hoja estudiada, 

representada por varias fases sucesivas, de las que, Unicamente en la 

primera, se alcanza una verdadera deformacion y metamorfismo regional 

de las series afectadas. Esta base es correlacionable con la Fase 1 [F;) de 

MATTE (MATTE, Ph., 1968) y aparece representada en todo el &mbito del 

estudio. Las restantes fases podrian concretarse en dos: una de ellas situada 

practicamente a continuacién de los ultimos estadios de la Fase | y la otra, 

ocurrida en una época tardia. 

221 FASE | (F)) 

Es como se ha indicado, la fase en la que se ha alcanzado un mayor 

grado de deformacién, originando estructuras visibles a todas las escalas 

en la zona de estudio. A macroescala, es la responsable de las principales 

estructuras de la Hoja: 1) Sinclinal de Penalba, 2) Anticlinal del Caurel-Teleno, 

3) Sinclinal del Sil-Truchas. 

1) El sinclina! de Pehalba cruza la Hoja a lo largo de su tercio septen- 

trional, ocupando una estrecha franja extendida entre Pefalba de Santiago 

(X = 365.000; Y = 870.000) y La Barosa (X = 342.000; Y = 881.000). Se trata 

de un pliegue disimétrico de plano axial vergente hacia el N, cuyo flanco 

meridional aparece invertido o verticalizado en toda la extensién del pliegue. 

El flanco norte muestra algunos repliegues a escala cartogréifica, en la 

zona de Montes de Valdueza [X = 362.000; Y = 875.000) que se consideran 

pliegues acompanantes de esta macroestructura. También aparecen replie- 

gues complejos acompafados de una intensa fracturacién en la zona de 

Carucedo (X = 347.000; Y = 880.000) y La Chana (X = 350.000; Y = 879.000), 

donde las condiciones de observacion son deficientes, dada la presencia 

de un potente y extenso recubrimiento terciario. El eje sufre algunos 

cabeceos, produciendo ensilladuras y culminaciones que condicionan, a gran- 

des rasgos, la presencia de una columna estratigrafica mas o menos com- 

pleta respectivamente. 

2) El anticlinal del Caurel-Teleno. Es una estructura compleja que rebasa 

los limites de la Hoja; se sitda inmediatamente al sur del Sinclinal de Pe- 

fialba y ocupa la franja central de la misma. Presenta un nicleo prominente 

formado por numerosos repliegues acompaifiantes, visibles a escala carto- 

gréfica. Se trata de un pliegue disimétrico de plano axial vergente al N. 
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Aparece flanqueado por la formacion calizo-dolomitica Ordovicense al N (cali- 

za de Aquiana) y al S por la serie ordovicica superior, de naturaleza no 
carbonatada. En la zona de Pardelldn (X = 341.000; Y = 876.000) yace so- 

terrado bajo los depOsitos terciarios, reapareciendo al W con el nicleo 

montafoso calizo-dolomitico del Paramo E! Aspara (X= 343.000; Y = 880.000). 

3) Por su parte, el sinclinal del Sil-Truchas es otra estructura que tras- 

ciende los limites de la Hoja, cruzdndola y ocupando su mitad SW. Se trata, 

en definitiva, de un sinclinorio formado por un complejo paquete de pliegues 

apretados, disimétricos o tumbados, de plano axial buzante hacia el sur, con 

angulo de inmersién variable que puede alcanzar unos 25°. El eje de los 

pliegues presenta igualmente ligeros cabeceos que se hacen muy acusados 

en algunos puntos (zonas de Puente de D. Flérez (X = 342.000; Y = 872.000), 

Casayo (X = 339.000; Y = 868.000), Cantogudina (X = 351.000; Y = 864.000)}, 

etcétera. En el nicleo de este sinclinorio aparecen los términos més altos 

del conjunto paleozoico de la Hoja, formados por esquistos de cloritoide del 

complejo siluriano, en el sector de Querefioc (X= 341.000; Y = 873.000) y 

Castroquilame (X = 348.000; Y = 873.000). Este sinclinal muestra su flanco 

normal con relativa tranquilidad tecténica, buzante al sur unos 25-45° y un 

flanco meridional invertido o verticalizado, jalonado de numerosas e impor- 

tantes fallas de tipo transversal, en donde es posible observar con extra- 

ordinaria nitidez el criterio de polaridad de flancos, basado en la relacién 

esquistosidad-estratificacién. Bordeando a este flanco sur y coincidiendo 

bastante ajustadamente con el valle del Cabrera, discurre una importante 

fractura de rumbo WSW-ENE que lamina y elide, en parte, la serie sildrica 

verticalizada o invertida. Hemos podido constatar en zonas situadas al W 

(Hoja de El Barco de Valdeorras, nim. 9-10) que se trata de un importante 

desgarre dextrorso, cuyo rejuegue en las distintas etapas de esfuerzos que 

ha sufrido la zona, ha debido ser muy diverso. Su terminacién por el E no 

estd claramente definida dado el caricter rumbo-deslizante que mantiene a 

partir de la zona de Castroquilame (X = 348.000; Y = 873.000). En esta Haja 

no hay vestigios del sentido de este desgarre al no cortar, en ningdn punto, 

estratos marcados o capas-guia representados a ambas lados de la falla. La 

importancia de la misma, coma fenémeno tecténico, es notoria dada su 

extensién horizontal y su salto. 

A escala mesoscépica y de afloramiento esta fase es responsable de una 

esquistosidad regional penetrativa, visible en toda la Hoja y sobre todo 

en las series peliticas; presenta rumbo general de N. 110° y buzamiento al 
Sur con variable dngulo. A esta escala son también visibles numerosos plie- 
gues acompanantes de las macro-estructuras descritas. Los ejes de estos 
pliegues suelen mostrar un ligero cabecec que en el sector noroccidental 
de la Hoja suele ser del orden de 12-17° al NW, mientras que més al Sur 
es 10-15° al E. Otro fenémeno observable a escala meso, es el levantamiento 
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progresivo de los planos axlales de los pliegues, a medida que nos despla- 

zamos hacia el Norte y el Este; este fenémeno es debido a la actuacién 

de la Fase 3, que aprieta las estructuras preexistentes dando origen a una 

distribucién en abanico de los planos axiales. A esta escala puede observarse 

que el aplastamiento perpendicular al plano axial, ha provocado un estira- 

miento aproximadamente paralelo al eje de los pliegues. 

A escala microscépica esta fase se manifiesta por la esquistosidad de 

flujo aludida anteriormente que ha originado la recristalizacién de minerales 

micdceos (clorita, sericita y moscovita) en los planos de esquistosidad, y 

el estiramiento y/o recristalizacion de los granos de cuarzo. La foliacion 

resultante de esta deformacién microscépica dota a las rocas de un marcado 

caracter anis6tropo que condicionara, en parte, su deformacion posterior, 

222 FASE Il (Fp) 

El cabalgamiento de Villanueva de Valdueza (X = 362.000; Y = 880.000) 

superpone la zona de Galicia oriental sobre la Asturoccidental-leonesa. Esta 

estructura sigue una alineacion NW-SE, aproximadamente paralela al valle 

del rio Oza, hasta que llega a cortarlo en las proximidades de Villanueva de 

Valdueza; no se aprecia sobre el terreno el plano de cabalgamiento propia- 

mente dicho pero si los efectos secundarios sobre las estructuras, tras el 

rejuegue del mismo, tales como un cambio brusco de la direccién y buza- 

miento de los planos de la esquistosidad primaria, aparicién de una segunda 

esquistosidad que crenula a la primera, pliegues similares de pequefio y 

mediano radio que afectan a la esquistosidad, venas filonianas locales, etc. 

En el bloque N del cabalgamiento afloran materiales pertenecientes a la 

«Serie de los Cabos=», formada por esquistos y cuarcitas mas o menos arenis- 

cosas. En las proximidades del accidente tectdnico que nos ocupa, la serie 

se presenta con estratificacién y esquistosidad de buzamientos subverticales, 

siendo muy frecuentes los pequefios repliegues con plano axial muy incli- 

nado. El recubrimiento coluvio-eluvial oculta y enmascara con frecuencia esta 

importante estructura. Al S del cabalgamiento aparecen también materiales 

de edad Cambrica, pero correspondientes a términos inferiores de la serie. 

La vergencia hacia el NE se mantiene en toda la zona salvo en el tramo 
més préximo al frente de cabalgamiento, dentro de la «serie de los Caboss, 

donde se producen modificaciones de amplitud local. Al N de Villanueva 

de Valdueza, en el arroyo del mismo nombre, se desarrollan pliegues a escala 

meso, con direccién de plano axial NW que, al menos aparentemente, estén 

en relacion espacial con el citado cabalgamiento. 

Un segundo cabalgamiento se sitlia en posicion meridional con respecto 

al que acabamos de describir y con direccién anadloga [NW-SE). Afecta al 
techo de la formacién de Calizas de Vegadeo, laminando progresivamente 
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a los niveles carbonatados hasta llegar a hacer que sean cabalgadas directa- 

mente las formaciones esquistosas del Cambrico inferior por la serie de 

alternancias ordovicicas, a partir de este contacto el cabalgamiento prosigue 

hacia la Hoja de Lucillo, més al E, adentrandose en ella, pudiéndose detectar 

més facilmente por caracteres estructurales (cambios de direccién de la 

esquistosidad y de la vergencia de las capas) que por criterios petrolégicos. 

Hacia el NW este cabalgamiento también tiene continuidad, despegéndose 

de las Calizas de Vegadeo (ya en la Hoja de Ponferrada) para continuar 

por la Serie Cambro-Ordovicica. 

En cuanto a la génesis de estas estructuras poco podria decirse a la 

luz del relativamente limitado intervalo de afloramiento que se presenta 

en el marco de la presente Hoja; sin embargo, se estima que ha debido 

producirse posteriormente a la Fase | (MARCOS, A., 1973; PEREZ-ESTAUN, 

1975). 

A pequeiia escala se manifiesta de forma local por una esquistosidad 

de fractura y leves crenulaciones centimétricas o milimétricas de la pri- 

mera esquistosidad, que llegan a ser muy penetrativas, enmascarando casi 

completamente a la S;, manteniendo un rumbo constante de N 110°-130° y 

un buzamiento de 10-20° al NE. 

223 FASE Il (F3) 

Se manifiesta en esta Hoja asimismo de manera muy local, atribuyéndose 

a esta fase una nueva esquistosidad de fractura, relacionada con los pliegues 

de tipo chevrén, observados a escalas macro-meso y microscopica, asi como 

el cambio de vergencia de la S; observado en algunos sectores del borde 

sur del Sinclinal del Sil, flanco sur del anticlinal del Caurel-Teleno y nucleo 

Devonico del Sinclinal de Pefalba. 

La longitud de onda de los pliegues observados parece estar en relacion 

con el grado de anisotropia alcanzado por las rocas como consecuencia de 

las fases de deformacion anteriores, correspondiendo estructuras de tipo 

«kink-bands» de amplitud centimétrica en zonas donde dicha anisotropia es 

muy marcada (C." de Benuza a Sigiiella, N. de Yebra y S. de S. Pedro de 

Trones), y pliegues tipo chevrén de mayor envergadura (escalas decimétricas 

y métricas) a zonas donde la anisotropia es algo menos marcada [Pista de 

Sotillo de Cabrera, C.° de Ferradillo a Pombriego). Se trata en general 

de pliegues con plano axial de rumbo aproximado N 120 y buzamiento 15-25° 

hacia el NE, que coincide obviamente con el rumbo y buzamiento de la S; 

en los escasos puntos donde ha sido observada, y diedro entre flancos de 

unos 60°. También a escala cartografica esta fase es la responsable de los 

cambios de vergencia de S; observados en numerosos puntos de la mitad S 

de la Hoja (Santalavilla, Odollo, Yebra, etc.). 
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Podria considerarse debido a la F; un pliegue observado en el sector NW 

de la Hoja, cerca de Villa de Silva (X = 341.000; Y = 877.000). Se trata de un 

pliegue sinclinal cilindrico de flancos casi simétricos y plano axial subver- 

tical (ligeramente vergente al NE), formado por calizas de!l Ordovicico su- 

perior, en cuyo nicleo yace la base del Silirico con ampelitas y pizarras 

carbonosas. 

También seria atribuible a esta fase una serie de pliegues cilindricos de 

escala métrica, que aparecen en las pizarras de cloritoide y cuarcitas verdes 

tableadas del Sildrico de las zonas de Querefio [X = 341.000; Y = 873.000) 

y Salas de la Ribera. Son pliegues de plano axial vertical, con una incipiente 

esquistosidad de fractura, visible dnicamente en la zona de charnela. La 

direccién del eje es N 150-160, con un &ngulo de inmersién muy débil 

(5-10°, SSE). 

Otros pliegues cilindricos de plano axial vertical y escala decamétrica 

han sido observados en la serie Ordovicica de Llamas del Cabrera y San- 

talavilla. 

A escala microscépica esta fase se manifiesta por una esquistosidad 

de fractura coincidente con los planos axiales de los pliegues estudiados o 

por una acusada crenulacion de la S;, que liega a ser muy penetrativa, 

enmascarando casi completamente a la S;. 

Aunque es preciso un estudio més detallado de la actuacién de esta fase 
para poder obtener conclusiones vélidas de ambito regional, es posible, 

en el estado actual de conocimientos correlacionar esta fase con la «fase 

retrovergente» de MARCOS (MARCOS, A., 1973) y PEREZ ESTAUN (P. ES- 

TAUN, A, 1975). 

2.24 DEFORMACION TARDIHERCINICA 

Es un hecho admitido que durante y después de la actuacién de las 

principales fases de la deformacién Hercinica, debié producirse la elevacién 

desmantelamiento progresivos de la cadena, que va a presentar un cada 

vez mas claro comportamiento rigido frente a los esfuerzos posteriores. 

ARTHAUD y MATTE (ARTHAUD, F., y MATTE, Ph., 1975) han estudiado 

los desgarres tardihercinicos del suroeste de Europa y concretamente en el 

macizo Galaico-Asturiano, donde se enmarca el presente estudio. Obedecen 

a esfuerzos de direccion aproximada N-S o NNE-SSW y se agrupan en 

varias familias, en las que la envergadura de los desgarres puede variar 

en la relacion de 1 a 1.000, desde varios centenares de kilémetros a 

algunos centenares de metros. 

En la Hoja que nos ocupa, la red de fallas tardihercinicas con compo- 

nente horizontal acusada no es muy densa, aunque es particularmente visible 

en la mitad sur de la misma, en donde han sido cartografiados algunos 
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desgarres sinestrosos de direccion media N 55N 65 (Odollo (X = 360.000; 

Y = 864.000) y Canda el Buey (X = 358.000; Y = 867.000). 

En cuanto a la edad de esta deformacion se estima que debié comenzar 

con la implantacién de los leuco-granitos sincinematicos del segmento her- 

cinico, lo que supone una edad relativa Estefaniense-Pérmico. 

2.4 DEFORMACION POSTHERCINICA 

Dada la constitucién de la columna estratigrafica de la presente zona, 

resulta imposible conocer la historia tecténica de la misma en el periodo 

comprendido entre el Silrico-Devénico y el Terciario Superior. Durante el 

final del Terciario debieron producirse movimientos corticales de ascenso 

y descenso, de claro origen distensivo, que provocaron la compartimentacion 

en bloques, el reajuste de los mismos a favor de fracturas preexistentes 

y la formaci6on de umbrales y fosas de relativa poca extensién pero de 

acusado desnivel, como ponen de manifiesto los depositos continentales 

de alta energia que se acumularon en ellas. 

En este sentido es destacable el rejuegue de las principales fracturas 

preexistentes en la zona, durante esta etapa distensiva del Terciario, actuando 

en su mayor parte como fallas normales de salto relativamente importante. 

Tal es el caso del desgarre del Cabrera, que se prolonga a lo largo del 

valle del Sil (Hoja de El Barco ndm. 09-10) hacia el W, en donde se ha 

puesto de manifiesto la existencia de una fosa colmatada por depdsitos 
terciarios, hoy en vias de una ablacién completa. 

De acuerdo con HOCQUARD (1975), han tenido lugar dos etapas de mo- 

vimientos tardios importantes: a) Premiocena; y b) Prepliocuaternaria. Du- 

rante la primera se produce las cuencas intramontafiosas y su relleno de 

materiales en un régimen de tipo ealuvial fan». Durante la segunda se pro- 

ducirian los depésitos tipo «rafas, que culmina, mediante contacto discor- 

dante, las formaciones miocenas estudiadas. 

3 HISTORIA GEOLOGICA 

Los terrenos paleozoicos encuadrados dentro de la Hoja de Silvan com- 

prenden edades que abarcan desde el Cambrico inferior al Devonico supe- 
rior. Durante este dilatado periodo de tiempo, la historia geoldgica de la 
regiéon se desarrolla bajo un régimen de sedimentacién geosinclinal, sin 
convulsiones tectdnicas precarboniferas que lleguen a plegar estos depositos 
sedimentarios. Sin embargo, se manifiestan movimientos de componente 
vertical en el substrato, desencadenantes de variaciones en las condiciones 
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ambientales del medio sedimentario, llegando a producir perfodos de muy 

escasa deposicién, e incluso de erosion. 

Los primeros sedimentos encontrados, correspondientes al Cémbrico in- 

ferior (Formacion Candana), incluyen depésitos pelitico-detriticos de pizarras 

y esquistos, con una potencia considerable pero no estimable con exactitud 

por no aparecer dentro de la Hoja el muro de dicha formacién. La pequefa 

variacion hacia niveles mas psamiticos, que se puede apreciar ascendiendo 

en la serie, indicaria un ligero ascenso, al menos local, del fondo de cuenca, 

o bien una modificacién en los aportes; a favor de la primera hipotesis 

esta la aparicion de términos carbonatados (calizas y dolomias, bastante 

puras) segun se asciende en la sucesion litoldgica; el metamorfismo de estos 

materiales ha destruido casi la totalidad de sus estructuras sedimentarias 

orgénicas e inorgédnicas, pero por correlacion con depésitos anilogos de zonas 

no muy alejadas, en los que se ha conservado fauna, se puede confirmar su 

génesis en un ambiente de tipo recifal, en condiciones batimétricas de poca 

profundidad. El mayor desarrolio de las barras calcdreas se presenta hacia 
el W de la Hoja; este incremento de espesores hacia la zona occidental, 
que se mantiene en general en todos los sedimentos carbonatados de la 

serie estratigrafica, parece indicar la posible existencia en dicha zona de 

un amplio umbral del fondo marino en el que los sedimentos depositados 

acusardn de modo mas acentuado las variaciones batimétricas de la cuenca. 

Sobre las calizas de Candana se deposita una potente serie pelitica 

(pizarras y esquistos), que indica un nuevo descenso de los fondos y el 

consiguiente alejamiento de la linea de costa. 

Esta sucesidn de grandes movimientos de oscilacién dentro de la cuenca, 

se prolonga durante todo el Cambrico inferior y medio, siguiendo siempre 

a una época de sedimentacion de materiales peliticos, variablemente are- 

nosos, otra de deposicién de rocas carbonatadas (calizas de Candana y 

de Vegadeo). 

En el trinsito del Cambrico al Ordovicico se produce un aumento de 

las facies detriticas, fundamentalmente arenosas, que dan como resultado 

una alternancia de cuarcitas con pizarras, mis acentuadas en el Cambrico 

alto y que culmina con potentes bancos cuarciticos (cuarcitas del Arenig); 

desde el punto de vista poleogeografico este hecho se puede interpretar 

como el resultado de un acercamiento de la fuente de aportes, acercamiento 

tanto mayor cuanto mas al S y E de zona estudiada se considere, puesto 

que el espesor de las cuarcitas disminuye progresivamente hacia el NE. 

En el angulo nor-oriental de la Hoja afloran materiales pertenecientes a otro 

dominio paleogeogréfico que han sido aqui agrupados bajo la denominacién 

de «Serie de los Cabos», estos materiales comprenden pizarras, areniscas 

y cuarcltas, constituyendo un conjunto de facies poco profundas e inclu- 

so litorales. 

El Ordovicico muestra en sus comienzos una litologia propia de zona 
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costera o poco profunda para pasar seguidamente, en el Ordovicico medio, 

a un ambiente marino mas interior, de caracter euxinico, con la deposici6n 

de potentes paquetes de materiales peliticos «Pizarras de Luarcas. 

No obstante se evidencia un caracter subsidente diferencial en la cuenca 

entre el Ny el S de la zona, con un umbral bien definido coincidiendo con 

la zona del sinclinal de Pefalba, puesto de manifiesto por la potencia de las 

pizarras de Luarca en ambos dominios. El Ordovicico superior preside la dife- 

renciacion dentro de la cuenca de surcos y umbrales cuya evolucién sedimen- 

tolégica queda reflejada dentro de esta Hoja, con el depédsito de series con 

marcado caracter turbiditico (zona de surco que ocupé la mitad sur de la 

Hoja). Con ambos episodios mds o menos simultédneos en el tiempo finaliza 

el ciclo caledénico. 

El ciclo hercinico da comienzo con una etapa clara de parcial emersién 

y erosion de las series depositadas, puesta de manifiesto por un «hard- 

ground» que marca una discordancia no siempre apreciable sobre el terreno, 

pero visible siempre a escala cartogréfica. El Silirico comprende sedimentos 

peliticos, formados en un ambiente de mayor subsidencia que el de los 

tramos anteriores, configurando una serie pizarrosa de gran uniformidad y 

de potencia muy considerable, con rasgos evidentes del conjunto de condi- 

ciones bioldgicas y fisico-quimicas dominantes durante su deposicidn y 

diagénesis (fauna de Graptolites, material carbonoso, abundancia de sulfu- 

ros, etc.). E| Sildrico se asienta, con bastante frecuencia en toda la zona 

nor-occidental, sobre un «hard-ground» ferruginoso de espesor muy variable, 

que seria indicativo de un periodo de erosién o, al menos, de no deposicién 

de sedimentos, y podria corresponder con la fase taconica de los movi- 

mientos caleddnicos (apartado 2.1). 

Finalmente, tras la sedimentacién silarica, acontece una nueva elevacion 

del fondo hasta condiciones neriticas, que permiten la formacién de calizas 

con Crinoides, Braquiépodos y diversa fauna de aguas mas o menos someras. 

Como techo de la serie se depositan sedimentos peliticos ricos en hierro 

y aldmina y depositarios en magnesio, con fauna semejante a la de las 

calizas infrayacentes (Braquiépodos, Tabulados, Espongiarios, etc.). 

En resumen, durante el Paleozoico (a partir del Cambrico) las condiciones 

de sedimentacion evolucionan dentro de un sistema de régimen geosinclinal 

que se inicia con depdsitos pelitico-detritico, interrumpidos por dos episodios 
carbonatados, que se asientan sobre fondos de poca profundidad; un aumento 

de subsidencia origina la deposicion de la potente serie pizarro-esquistosa 

ordovicica, a la que un dltimo incremento batimétrico confiere caricter tur- 

biditico. Antes de! Silirico se produce una laguna estratigrafica, quizas 

causada por basculacién epirogénica del substrato, que da lugar a una dis- 

cordancia a veces poco marcada. Sigue la sedimentacién de un nuevo 

conjunto pelitico durante todo el Silirico, que finaliza en un ascenso gradual 
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del fondo marino y asentamiento de sedimentos carbonatados y arcillo-areno- 

sos durante el Devénico. 

Dentro de la Hoja no se han conservado restos de los materiales depo- 

sitados durante el Carbonifero; sin embargo, la existencia, mas hacia 

occidente, de sedimentos carbonosos de esta edad, permite suponer un levan- 

tamiento general de la regién como consecuencia del comienzo de |la Orogenia 

Hercinica. El plegamiento y metamorfismo de bajo grado, de los materiales 

se prolonga hasta finales del Paleozoico. 

Durante el Mesozoico no hay depdsito de materiales, sufriendo la zona 

los movimientos epirogénicos de todo el NW peninsular, asi como de las 

sucesivas fases de fracturacién y distension alpidicas que se prolongan 

hasta comienzos del Terciario. Al final del Mioceno se producen pequefias 

cuentas intramontafosas que se colmatan con los potentes depésitos detri- 

ticos subhorizontales de las Médulas y los demés sedimentos continentales 

dispersos por la Hoja, resultantes sobre todo del aumento de energia poten- 

cial producido por los movimientos verticales de reajuste de bloques. 

Finalmente, tienen lugar los movimientos pre-Pliocuaternario citados 

en 2.3. 

En el Cuaternario se producen solamente modificaciones morfol6gicas, 

consecuencia del nivel de base regional y de variaciones climaticas. 

4 PETROLOGIA 

Este capitulo se refiere fundamentalmente a la petrologia de las rocas 

metamérficas que forman, practicamente, la totalidad de los materiales pre- 

terciarios de la Hoja. La descripcidén petrolégica de algunas rocas igneas, 

aflorantes en pequefios enclaves aislados, se harég al final del mismo. 

41 ROCAS METAMORFICAS 

Los materiales Paleozoicos de la zona han sufrido, durante la orogenia 

hercinica, un metamorfismo de bajo grado, epiZonal o mesozonal, en facies 

de esquistos verdes, subfacies de la clorita, sélo en zonas aisladas este 

metamorfismo ha podido alcanzar la zona de la biotita. 

Las paragénesis mas frecuentes, considerando el cuarzo como elemento 

comdn en todas ellas, son: 

Clorita-moscovita. 

Clorita-moscovita-albita. 

Clorita-moscovita-albita-feldespato potéasico. 
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Moscovita-feldespato potasico. 

Maoscovita-biotita. 

Moscovita-plagioclasa-biotita. 

Moscovita-clorita-cloritoide. 

Las paragénesis con biotita aparecen mds representadas en sedimentos 

psamiticos. El cloritoide aparece en sedimentos de composicién quimica 

especial, con abundancia de hierro y alimina y dificil de magnesio. El meta- 

morfismo sufrido por las series en esta region puede calificarse, de acuerdo 
con lo expuesto, como intermedio de baja presién. 

42 ROCAS IGNEAS 

b1 
4.2.1 DIABASAS DE ALTO DEL CUBELO (4 ) 

Dentro del potente tramo pizarroso de edad Silurico, que se desarrolla 

en el NW de la Hoja se han hallado, en la zona pr6xima a Puente de Domingo 

Flérez, enclaves de rocas grisaceas de grano fino, aspecto masivo y fractura 

irregular cuyo estudio petrogrdfico al microscopio ha evidenciado su natu- 

raleza volcanica, siendo clasificadas concretamente como lavas espiliticas 

basalticas o bien diabdsicas; sin embargo dada la avanzada aiteracion de los 

minerales originarios a carbonatos y clorita no se puede desechar totalmente 

su clasificacion como propilita, roca cloritica metasomatica formada por alte- 

racion hidrotermal, a baja temperatura, de basaltos y andesitas. Los Gnicos 

minerales principales reconocidos en las muestras han sido plagioclasa, 

calcita y clorita, con opacos como accesorios. La textura es de tipo in- 

tersertal. 

422 DIABASAS DE CAUDILLA (i) 

Otro enclave de rocas igneas, si bien menos alteradas, se encuentran 

en el borde N de la Hoja, siendo cortado por la Cra. de Ponferrada a 

Villanueva de Valdueza (X = 358.000; Y = 878.000). Son rocas gris verdosas 

de grano medio y fractura irregular, que en ldmina delgada muestran textura 

ofitica, siendo sus minerales principales plagioclasa (labradorita) y piroxeno 

monoclinico (augita); como accesorios presentan serpentina (pseudomoérfica 

con la augita) epidota (a su vez pseudomdrfica con la plagioclasa) y algunos 

opacos, entre los que se ha distinguido ilmenita. Su grado de alteracién 

varia de medio a alto. 
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5 GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1 MINERIA 

Desde este punto de vista la zona estudiada es asiento de muy limitados 

vestigios mineros, frente a la buena calidad y abundancia de reservas en 

materia de ciertas rocas industriales que seran estudiadas en el apartado 5.2. 

Puede decirse que la mineria de la zona se reduce a los yacimientos de 

wolfram de Casayo (X = 343.000; Y = 864.000) y la hematites y limonita 

de Pardellan (X = 341.000; Y = 877.000). Aparte de esto pueden mencionarse, 

a titulo de indicios mineros, diversos niveles ferruginosos yacentes en la 

serie ordovicica {esquistos con oolitos ferruginosos y cuarcitas ferruginosas 

préximas a la Cuarcita Armoricana) y las piritas diseminadas en el complejo 

Siluro-Devénico. 

En rigor, los yacimientos de Wolfram de Casayo estén situados a varios 

kilémetros al sur, fuera del limite meridional de la Hoja y por tanto deberan 

ser estudiados en la Hoja de La Bafha. Podemos no obstante indicar que 

la mineralizaci6én aparece en relacion con filones de cuarzo lechoso, de 

varios metros de grosor y una corrida considerable; arman en la serie 

pizarroso-areniscosa del Ordovicico y su origen se asimila a las fases de 

distensién tardias. Una prospeccion adecuada en esta zona podria concluir 

la posible existencia de nuevas mineralizaciones. 

Por lo que respecta a los depdsitos limoniticos aludidos anteriormente, 

cabe resaltar su importancia, dada la continuidad y extensién del yacimiento. 

La potencia de este nivel es muy variable llegando a alcanzar la decena de 

metros. Ha sido objeto de intentos de explotacién para beneficiar el hierro, 

en el pasado. Actualmente se extrae la limonita {ocre) en su variedad 

terrosa, en concepto de material industrial, para la fabricacion de pinturas 

(productos aditivos). 

La pirita existente en las series peliticas del Ordovicico y Sildrico- 

Devoénico, dificilmente podria alcanzar el umbral de explotabilidad dado su 

caracter diseminado. Es posible, sin embargo que trabajos futuros, a escala 

menor, pongan de manifiesto la eventual presencia de filoncillos y nédulos 

piritosos en donde los cristales alcanzan diametros de mas de un centi- 

metro, como han sido encontrados en ciertas zonas del SE (sector de 

Odollo, X = 361.000; Y = 864.000) y NW (Covas, X = 341.000; Y = 879.000). 

En cualquier caso estos minerales entrarian dentro del restringido campo 

del coleccionismo. 

A titulo informativo es asimismo obligado decir que las calizas recifales 

de! Ordovicico superior cartografiadas en el cuadrante NO de la Hoja, son 

asiento de abundantes cuerpos métricos de calcita recristalizada, en los que 

ha sido posible hallar geodas y drusas de gruesos cristales espéticos. Estas 
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mineralizaciones han sido objeto de intentos locales de explotacion en la 

zona de Villar de Silva (X = 341.000; Y = 877.000) donde existen dos peque- 

fios frentes abandonados sin accesibilidad rodada. 

Es preciso hacer mencién de los placeres auriferos de Las Méduias inte- 

grados en las formaciones Neégenas y que fueron objeto de una importante 

explotacién durante la época romana. Datos muy valiosos de la misma han 

sido puestos de relieve por HOCQUARD, CH. (1975). El interés actual de 

estos yacimientos es préacticamente nulo, en funcién de su bajo conte- 

nido en oro. 

5.2 CANTERAS 

Pizarras 

Un sector extractivo con amplio desarrollo regional y en pleno creci- 

miento, lo constituyen las explotaciones de pizarra destinada al ambito de 

la construccién, y especificamente, las empleadas en techados y cubiertas 

de edificios. Las explotaciones actuales se concentran en el cuadrante 

SW de la Hoja, donde ya de antiguo las pequefas poblaciones de Casayo 

(X = 343.000; Y = 864.000), Portela (X = 340.000; Y = 869.000] y S. Pedro de 

Trones (X = 343.000; Y = 870.000) tienen fama por la localizacién en ellas 

de los principales focos productivos dedicados a esta industria. El aumento 

de demanda del producto, con una fuerte presién favorable del mercado 

exterior, fundamentalmente por parte de Francia y paises del Benelux, ha 

influido de modo considerable en la ampliacion de las perspectivas del sector, 

tanto en cuanto a modernizacion del utillaje de las canteras, de los proce- 

dimientos extractivos y de las plantas de troceado, separacién en lajas y 

embalado de las planchas de pizarra, como en cuanto a la prospeccién de 

nuevos yacimientos y a la ampliacion de los frentes de explotacién de los 

ya existentes. De este modo han surgido numerosas explotaciones en la 

zona, extendiéndose hacia el E, por los valles de los rios Sotillo y Benuza; 

asimismo, la necesidad de homologar la produccién de acuerdo con las 

exigencias de la exportacién, mediante el empleo de maquinaria adecuada, 

ha abocado casi hasta la desaparicién total, a la elaboracién tradicional de 

lajas de pizarra que, unidad por unidad y con caracter artesanal, se realizaba 

a pie de cantera, para ser sustituidas por naves con instalaciones de 

manufactura completas, situadas en la proximidad de vias de comunicacion 

importantes o de nicleos de poblacién, San Justo (X = 340.000; Y = 871.000), 

Puente de Domingo Flérez (X = 342.000; Y = 872.000), Benuza (X = 351.000:; 

Y = 870.000), y donde se recibe, trata y clasifica el material en bruto pro- 

cedente de diversas canteras mds o menos alejadas. 

Los materiales rocosos explotados son, principalmente, las pizarras azu- 

ladas que constituyen el tramo mas caracteristico del Ordovicico de esta 
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regién. Sin embargo, las condiciones mas o menos favorables del yacimiento 

varian considerablemente de acuerdo con: el grado de fracturacién, el buza- 

miento del plano de pizarrosidad principal, la interferencia de fases tectd- 

nicas que hayan producido crenulaciones en la roca, la presencia de sulfuros 

y el grosor de la capa meteorizada. Alguno o varios de estos condiciona- 

mientos litoestructurales concurren con frecuencia en la mayor parte de los 

tramos altos de la serie ordovicica; los materiales pizarrosos que constituyen 

una parte importante de esta formacién han sido en general y salvo excep- 

ciones [S. Pedro de Trones (X =343.000; Y = 870.000)], marginados de la 

actividad prospectiva dominante; es obvio, sin embargo, que la considerable 

superficie de afloramiento que ocupan en la zona, justifica el que se le 

dedique en un futuro préximo un interés investigador preferente, en cuanto 

a reservas, calidad del material y alternativas de utilizacion. 

Calizas, dolomias y brechas ferruginosas 

Los afloramientos de formaciones carbonatadas, dentro del &rea estu- 

diada, son relativamente abundantes. El eje NE-SW constituido por el tramo 

de Cra. Nal. que atraviesa la Hoja, concentra practicamente la totalidad de 

las explotaciones para aridos de trituracién, procedentes de materiales ro- 

cosos calcdreos y dolomiticos, que abarcan indistintamente desde el Cam- 
brico hasta el Ordovicico superior. 

Un caradcter comun de estos materiales es su avanzada recristalizacion, 

debida esencialmente al metamorfismo regional, que llega a originar en 

algunos casos (calizas «tipo Vegadeo»), midrmoles de excelente calidad como 

rocas ornamentales, son sin duda el diastrofismo acusado de la roca y, a 

veces, la gran dificultad de accesos, lo que ha impedido, hasta el momento, 

su puesta en explotacién para tal fin. 

Las brechas ferruginosas presentan a veces un estado de agregacién y 

composicién tales que su comportamiento mecénico es comparable al de un 

travertino o toba calcdrea de poros pequefos, cuyo serrado y manipulacién 

son faciles, frente a una considerable resistencia a la alteracion fisico-quimica 

y degradacién consecuente. En este sentido constituyen pues una roca indus- 

trial de indudable interés para la obtencion de unidades paralelipédicas de 

silleria, con o sin caras curvas. Su explotaciéon como tal ha tenido impor- 

tancia en afios pasados, pudiendo hoy observarse en la zona numerosas 

fachadas de edificios construidos o adornadas con bloques de esta brecha 

ferruginosa. La posibilidad de su explotacién futura, a nivel industrial, deberia 

ser objeto de estudio. 

Ar:enas y gravas 

Este grupo de materiales tienen dos posibles 4reas de procedencia dentro 
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de la Hoja: los depésitos aluviales cuaternarios de origen fluvial y los depo- 

sitos sedimentarios terciarios. 

Los depésitos de gravas y arenas de origen fluvial que revisten alguna 

importancia econémica, se encuentran distribuidos Unicamente a lo largo 

del cauce del rio Sil, puesto que en los restantes cursos que conforman 

la red hidrogréfica, dentro del presente mapa, prevalece el potencial erosivo 

sobre el régimen de sedimentacion. El rio Sil por el contrario, presenta en 

sus margenes importantes depdsitos aluviales formados por bolos, gravas y 

arenas de litologia variada, que son susceptibles de aprovechamiento como 

aridos rodados, bien directamente o bien tras una manipulacién sencilla de 

clasificacién y/o trituracién. En la actualidad no existe ninguna instalacion 

extractiva digna de mencién aunque la cantidad y calidad de las gravas 

alcanzan extraordinaria importancia; una posible causa de que no se utilicen 

estos recursos quizas sea el aprovechamiento hidroeléctrico exhaustivo del 

rio mediante embalses, cuyo normal funcionamiento pudiera ser perturbado 

por la excavacion de las graveras que, en buena parte quedan directa o 

indirectamente afectadas por éstos. 

Los sedimentos terciarios que constituyen un vasto afloramiento en la 

zona de las Médulas-Orelldn, presentan ventajosas condiciones en cuanto a 

accesos y proximidad a una via importante de comunicacién, pero cuentan 

también con inconvenientes de caricter litologico, como son la gran propor- 

cién de arcillas, débil granoseleccion y una cierta trabazén y consolidacion 
del material. Se trata de un yacimiento granular, con bancos potentes de 

conglomerados e intercalaciones limo-arenosas, siendo los niveles superiores, 

més ricos en cantos cuarciticos, los méas interesantes desde el punto de 

vista de su explotabilidad. En cualquier caso, la elevada proporcion de arci- 

las adheridas obliga a realizar un profundo lavado de! material granular, 

antes o después de su clasificacion y/o trituracion. 

Otros dep6sitos granulares de interés se ubican en puntos dispersos de 

la zona, y no son otra cosa sino el residuo de antiguos lavaderos de minas 

de oro de los romanos, regionalmente denominados murias. 

5.3 HIDROGEOLOGIA 

En la regién estudiada, las precipitaciones representan un volumen anual 

muy considerable (1) lo cual, unido al predominio de rocas cristalinas, muy 

(1) Precipitacién media anual de 700 mm. (Periodo de 1930-1961) siendo 

los meses maés lluviosos Diciembre con 100-110 mm. y Marzo con 80-90 mm., 

y el mes mas seco Julio (10-12 mm.). Datos procedentes del Servicio Meteoro- 

Iégico Nacional. 
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poco permeables, condiciona el que la circulacion de las aguas sea funda- 

mentalmente e! tipo de escorrentia superficial. Una excepcién se presenta en 

la zona NW de la Hoja, en el macizo calcireo de Pefarrubia, donde la gran 

superficie de afloramiento de las rocas carbonatadas ha fomentado el desarro- 

llo de una red karstica de drenaje, cuyo colector principal es el rio Sil; 

testigos superficiales del funcionamiento de este sistema hidrico, son las 

numerosas torcas y dolinas, de dimensiones variadas, asi como las cavidades 

de disolucién que, en gran namero, se distribuyen por las dreas de menor 

pendiente del magizo. 

El alumbramiento artificial de agua se realiza mediante pozos que, o 

bien aprovechan los acuiferos emplazados en las terrazas fluviales (valles de 

los rios Sil y Cabrera fundamentalmente), o bien los reservorios de menor 

entidad constituidos a favor del contacto entre las formaciones paleozoicas y 

terciario-cuaternarias. Es, sin embargo, méas frecuente el abastecimiento de 

agua superficiales y de las surgencias naturales (fuentes y manantiales) rela- 

cionados con las fracturas del substrato, o los depésitos superficiales espon- 

josos apoyados sobre él. 
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