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0. INTRODUCCION 

El territorio que comprende [a hoja de Tarrega, del mapa topografico 1:50.000, se halla situa- 
do entre los paralelos 41°40'04".2 y 41°30'04".2 y los meridianos 0°48°'49",5 y 1°08'49",5. 
En su casi totalidad pertenece a la provincia de |leida, pero en la parte meridional existen 
pequefas porciones de terreno pertenecientes a la provincia de Tarragona. La zona queda 
englobada dentro de las comarcas de I'Urgell, del Pla de Urgell y de Les Garrigues. 

El sector centro-septentrional del territorio, viene dominado por un relieve llano que confi- 
gura el Pla de Urgell, del que sobresalen algunos cerros, preservados de la erosion plio-cua- 
ternaria, como el de Sant Eloi, con 390 m de altitud. Por el contrario, la parte meridional 

viene dominada por un relieve tabular, que configura la sierra del Tallat, que alcanza altitu- 
des considerables, como 678 m en Sant Roc. 

Los principales cursos de agua que drenan el territorio, son el rio d’'Ondara que recorre el 
sector nor-oriental y el rio Corb, gue entra en la hoja por el sector centro-meridional y, tras 
describir un pronunciado codo en el sector de Belianes, se desvia hacia el Ny, posterior- 
mente, hacia el NO de la hoja. Ambos son tributarios del rio Segre. 

El clima de estas comarcas es mediterrdneo, con tendencia continental; existen leves dife- 
rencias entre la pluviometria de las comarcas de L'Urgell y del Pla de Urgell (435 mm anua- 
les) y la de la comarca de Les Garrigues (384 mm anuales). Las temperaturas medias oscilan 
entre los 4°y los 23°. La vegetacion autdctona consiste principalmente en carrasquillas, arzo- 
nes y matojos; en la comarca de Les Garrigues también se encuentran bosques de pino blan- 
co. Actualmente, con el desarrollo de los regadios, aparecen otras especies como los cafis 
zales y el fresno. 

La economia de la regién es fundamentalmente agricola: en el Urgell y en el Pla de Urgell, 
consiste en el cultivo de cebada, trigo, olivos y almendros. También existe un pequerio desa- 
rrolio de la industria metaldrgica y alimentaria. En la comarca de Les Garrigues, la agricultu- 
ra se basa en el cultivo de los olivos y de la alfalfa. En el ambito ganadero, la cria de aves de 
corral y de ganado porcino son las dos actividades principales.



En la zona existen nucleos importantes de poblacion, tales como: Tarrega (10.281 h.), 
Mollerussa (6.685 h.), Les Borges Blanques (5.142 h.), Belipuig (3.406 h.), Juneda (3.135 h.) 
y Torregrossa (2.485 h.). Las demas poblaciones oscilan entre los 300 y los 700 h. 

Los materiales que constituyen el territorio comprendido en la hoja son de edad oligocena y 
cuaternaria. En el sector norte de la hoja, los materiales del Oligoceno consisten en arcillas 
y areniscas de origen fluvial, mientras que en el sur, los mismos alternan con areniscas y cali- 
zas de origen lacustre. Los materiales cuaternarios, consisten principalmente en diversos 
niveles correspondientes a depdsitos de conos de deyeccion de los rios d’Ondara y Corb y, 
en la parte centro-septentrional de la hoja, recubren extensamente a los materiales de edad 
oligocena. Los demds depdsitos cuaternarios corresponden a rellenos de “vales” y a colu- 
viones de diferente extension. 

En la parte SE de la hoja, los materiales oligocenos presentan un buzamiento generalizado 
de unos 4° hacia el NO, mientras que en el norte, buzan hacia el oeste. Este buzamiento se 

va atenuando de forma progresiva hacia el oeste. 

El drea cartografiada se encuentra situada en el sector catalan de la Cuenca del Ebro, con- 
cretamente en el sector central. Esta cuenca, se configura como una cuenca de antepais, 
relacionada con la evolucién del orégeno pirenaico (PUIGDEFABREGAS et al., 1986), actuan- 
do, en este drea, como centro de depdsito de materiales continentales procedentes del des- 

mantelamiento de las cordilleras circundantes: del Pirineo, situado en el N y de los 
Catalanides, situados en el SE. Dentro de la zona estudiada existen dos areas de aporte: los 
materiales fluviales de la parte N de la hoja, son de procedencia pirenaica, mientras que los 
materiales fluviales del sector meridional, probablemente tengan su procedencia de los 
Catalanides. 

Entre los trabajos previos relativos a la cartografia geolégica de la Cuenca endorreica del 
Ebro cabe citar a los de RIBA (1955 y 1961) para el sector occidental de la Cuenca (Corredor 
de la Bureba y subcuencas de Miranda y de Trevifo), el de QUIRANTES (1969, publicado en 

1978) para el sector central de la Cuenca, los de la J.E.N. (1977) para la mitad septentrional 
de los sectores central y oriental de la Cuenca, los del IGME (1975, 1985) en las cuencas lig- 
nitiferas de Calaf y Mequinenza, el de la J.E.N. (1979-81) para el sector sur-oriental. Trabajos 
posteriores IGME (1981) y ENRESA (1989) representaron, desde la perspectiva que nos 
ocupa, reelaboraciones de las cartografias geolégicas anteriormente citadas, con aplicacion 
de nuevos criterios cartograficos pero sin un trabajo de campo considerable, o bien, en otros 
casos aportaciones cartograficas importantes de areas (lacustres) mas localizadas (IGME, 
1975, 1976, 1985, 1986, 1987; ENADIMSA, 1984). Por el contrario las hojas MAGNA ela- 

boradas con posterioridad a las Hojas piloto, especialmente las de Catalufia (Pons, Cardona, 
Puigreig, Calaf) constituyen valiosas aportaciones al conocimiento estratigrafico y sedimen- 
tolégico de sus materiales. 

Entre ios estudios paleontologicos de vertebrados de la Cuenca del Ebro, aparte de los tra- 
bajos clasicos exhaustivamente recogidos en CUENCA et al. (1992), cabe citar como traba- 
jos mas recientes que suponen un gran avance en la dataciéon de las series y el estabieci- 
miento de la bioestratigrafia, los siguientes: ANADON et al. (1987), AZANZA et al. (1988), 
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AGUSTI et al. (1988), ALVAREZ-SIERRA et al. (1990), CUENCA et al. (1989) y CUENCA (1991 
ayb). 

Para la realizacién de la hoja de Tarrega, ademas de las técnicas habituales en estudios car- 
togréficos, estratigraficos, sedimentolégicos, tecténicos y geomorfolégicos, se ha realizado 
un muestreo en las facies mas favorables para la presencia de micromamiferos, con el fin de 
datar las unidades cartograficas. Cabe mencionar que para la elaboracién de la cartografia, 
se ha dispuesto de una base cartografica a escala 1:25.000, realizada por B. COLLDEFORNS 
y cedida por el Servei Geologic de Catalunya. 

1. ESTRATIGRAFIA 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, los materiales terciarios que constituyen el 
territorio de la presente hoja, corresponden a depdsitos continentales que colmataron la 
Depresién Central Catalana (parte oriental de la Cuenca del Ebro) durante el Oligoceno. 

Los materiales de edad mds antigua que afloran en la zona se encuentran en el este de la 
hoja y corresponden a la parte superior de la Formacion Calizas de Tarrega, cuyo nivel supe- 
rior lo constituyen las calizas del Talladell, compuesta por una alternancia de capas tabulares 
de calizas lacustres y areniscas y arcillas de origen fluvial. Por encima de estos materiales, en 
la parte septentrional del territorio, dominan las facies fluviales pertenecientes a la 
Formacion Urgell (RIBA, 1967), mientras que en la parte meridional de la hoja, éstas ultimas 

se interdigitan con facies lacustres, en su mayoria detriticas. Existe pues un notable cambio 
paleogeografico en este sector de la cuenca a partir de la sedimentacién de las calizas de 
Tarrega, que se refleja por un desplazamiento de los depocentros lacustres hacia el sur (ANA- 
DON et al., 1989), hecho ya constatado, con la elaboracion de la hoja de Agramunt, situa- 

da al norte de la presente hoja y de la hoja de Cervera, situada al este. 

Cabe destacar que los materiales detriticos rojos de origen fluvial que afloran en el sector 
septentrional de la hoja tienen una procedencia pirenaica. Por el contrario, los materiales 
fluviales que en el sur de la hoja se hallan intercalados entre las facies lacustres, presentan 
una composicion petrogréfica diferente a los anteriores, y se hallan en continuidad fisica, y 
muy proximos geograficamente a los sedimentos conglomerdticos procedentes de la 
Cadena Costero-Catalana, por lo que se supone que su drea fuente esta ubicada en dicha 
cordillera. 

El andlisis sedimentolégico de los depositos que afloran en la presente hoja, ha permitido 
constatar en el sector meridional del area de estudio, por encima de las Calizas de Tarrega 
una ordenacién vertical ritmica de los sedimentos segun la sucesion estratigrafica. Cada uno 
de estos ritmos esta constituido por depdsitos fluviales en la base y por sedimentos de 
ambientes lacustre-palustres a techo. El limite inferior de cada ritmo es un cambio rapido de 
facies, mientras que el transito de los sedimentos aluviales basales a los superiores lacustres 
dentro del propio ritmo, se produce de forma gradual. Esta ordenacién indica que existié una 
reactivacion de los sistemas aluviales que proporcionaron el sedimento en la base de cada 
unidad. En esta hoja se han distinguido un total de 6 unidades ritmicas, que se han deno- 
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minado “unidades genético-sedimentarias” (la primera de ellas correspondiente a las Calizas 
de Tarrega). 

En el sector septentrional de la hoja, por encima de la Unidad Tarrega, afloran las dos uni- 
dades mas antiguas, (unidades Vallbona y Omells) compuestas, en esta zona, por sedimen- 
tos fluviales coronados en el techo por un paleosuelo de tipo calcimorfo. El intense recubri- 
miento cuaternario y la escala de la cartografia, han impedido la distincién de los materiales 
fluviales correspondientes a las unidades suprayacentes (unidades Floresta, Arbeca y 
Castelldans) que, localmente han sido agrupadas en una unidad comprensiva. 

Por lo que respecta a la edad de estas unidades, la parte superior de la Unidad Tarrega, for- 
mada por los niveles calcareos de El Talladell, corresponde al Oligoceno inferior alto, biozo- 
na de Theridomys major (TRUYOLS y CRUSAFONT, 1961; CRUSAFONT y TRUYCLS, 1964; 

ANADCOCN et al., 1987; AGUSTI et al., 1987). Debido a la datacién realizada en los sedimen- 
tos carbonatados del Pla del Pepe (equivalentes a los carbonatos de Castelldans), donde se 
sugiere una edad Estampiense superior, limite con Chattiense (Biozona de Theridomys aff. 
major), AGUSTI et al. (1987), puede atribuirse una edad claramente Chattiense tan sélo a los 
materiales mas altos estratigraficamente presentes en la hoja. De este modo al resto de los 
materiales que constituyen la hoja se les ha atribuido una edad Estampiense-Chattiense, 
puesto que en ellos debe situarse el limite entre el Estampiense y el Chattiense. 

Como se ha sefialado en el apartado anterior, los materiales cuaternarios consisten princi- 

palmente en diversos niveles de depdsito de conos de deyeccién, pertenecientes a los Rios 
d'Ondara y Corb (CALVET, 1980), depésitos de “vales”, o valles de fondo plano, y sedimen- 
tos coluviales de diferente entidad. 

1.1. TERCIARIO 

1.1.1. Unidad Tarrega 

Esta unidad aflora en la parte oriental de la hoja, donde sélo se encuentra representada su 
parte superior. En el sector centro-septentrional, las calizas de El Talladell (nivel superior de 
la unidad Tarrega), forman las superficies estructurales que se desarrollan aproximadamen- 
te desde el Pla de les Selles, al norte del Rio Corb, hasta la poblacion de Tarrega. 

A grandes rasgos esta unidad esta constituida por una alternancia de niveles carbonatados, 
de origen lacustre-palustre, y niveles detriticos, de origen aluvial distal. 

En el ambito de la hoja de Tarrega tan sélo afloran los niveles mas altos de la unidad por lo 
gue no se ha podido medir su potencia total, que se estima préxima a los 120 m. 

Debido a lo reducido de los afloramientos de la unidad dentro de la hoja, no se aprecia su 
evolucién temporal y espacial que si es posible reconstruir en las hojas vecinas. En las hojas 
de Guissona (361) y Cervera (390) es donde estos materiales tienen un mayor desarrollo. En 
estas zonas los niveles detriticos basales tienen una mayor importancia que los que se inter- 
calan entre los niveles carbonatados. En el sector meridional, ademas, se observa como los 
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sedimentos carbonatados de la unidad inferior, Unidad San Ramén, pasan transicionalmen- 
te a los Yesos de Talavera, mientras que las facies detriticas que constituyen la base de la 
Unidad de Tarrega se disponen tanto sobre los sedimentos carbonatados como sobre los 
sedimentos evaporiticos. 

La edad de esta unidad se establece en funcién de los datos cronoestratigraficos que apor- 
tan los yacimientos de mamiferos situados en su parte superior. Los yacimientos de Tarrega- 
El Talladell (DEPERET, 1906; TRUYOLS y CRUSAFONT, 1961; CRUSAFONT y TRUYOLS, 1964) 

y el de Ciutadilla (ANADON et al,, 1987) dan una asociacién de fauna correspondiente al 

Estampiense (biozona Theridomys major, MP-23 de AGUSTI et al., 1987). En el yacimiento 
de Guimera 2, situado en la parte superior de las Calizas de Tarrega, CUENCA (1991a) cita 
la especie Eucricetodon atavus situada entre los niveles MP-21 y MP-23. 

Dentro de esta unidad se han distinguido dos asociaciones de facies. 

1.1.1.1. Areniscas, limolitas y arcillas (1) (Estampiense) 

Esta asociacion aflora como distintos niveles estratigraficos intercalados entre las calizas de 
Tarrega, en la parte oriental de la hoja. Debido a las malas condiciones de afloramiento su 
potencia es de dificil evaluacion. 

Litolégicamente estd compuesta fundamentalmente por arcillas, con intercalaciones de ban- 
cos de arenisca de grano medio y fino, de tonalidades verdosas. La base de los bancos de 

arenisca es generalmente erosiva y como estructuras sedimentarias se distinguen estratifica- 
ciones cruzadas, superficies de reactivacion y, en la parte superior ripples de corriente. Entre 
las arcillas se intercalan también niveles de areniscas tabulares y limolitas. 

Petrograficamente, las areniscas corresponden a litarenitas con cemento calcitico y dolomi- 

tico, con porcentajes de fragmentos calcareos préximos al 40%. 

Los bancos de arenisca representan el relleno de paleocanales de baja sinuosidad, mientras 
que las facies peliticas, con intercalaciones de areniscas tabulares y de limolitas, representan 
las facies de desbordamiento. El conjunto se interpreta como facies de abanico aluvial distal. 

Su edad, determinada en los yacimientos proximos, es Estampiense superior. 

1.1.1.2. Alternancia de margas grises y de calizas micriticas (2) (Estampiense) 

Los depositos correspondientes a esta asociacién de facies afloran en distintos niveles estra- 
tigraficos en todo el drea oriental de la hoja. Forman las superficies estructurales que se desa- 
rrollan entre los Rios Corb y d’Ondara. Su potencia es de dificil evaluacion. 

Litologicamente consiste en una alternancia de margas y de capas de caliza. Los bancos de 
caliza tienen unos espesores decimétricos y se ordenan en niveles de escala métrica. Se trata 
de calizas micriticas, de aspecto masivo y con abundantes restos fésiles. 
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Al microscopio estas calizas se presentan como biomicritas con abundantes restos de gaste- 

ropodos fragmentados, cardceas y ostracodos, asi como restos vegetales. 

A partir del estudio de las muestras recogidas en los términos margosos, se han clasificado 
las caraceas: Rhabdochara major GRAMB & PAUL, Nitellopsis (Tectochara) meriani (L. y N. 

GRAMB), Chara microcera GRAMB & PAUL y Sphaerochara hirmeri RASKY, entre otras. 

En conjunto, se interpretan estos sedimentos como facies depositadas en un ambiente lacus- 
tre-palustre (Fig. 1 D). 

La edad de esta unidad queda determinada por la de los yacimientos clasicos de Tarrega-El 
Talladell y Ciutadilla con fauna caracteristica de la biozona MP-23 (AGUSTI et al. 1987) 

correspondiente al Estampiense superior. 

1.1.2. Unidad Vallbona 

Esta unidad aflora en una franja N-S en la zona oriental de la hoja. En el sector nor-oriental 
esta formada por depésitos detriticos de color rojo y origen fluvial que se hallan bien repre- 
sentados en los alrededores del cerro de Sant Eloi, en las inmediaciones de Tarrega. En zonas 
puntuales se puede observar que estas facies fluviales se hallan coronadas por un delgado 
tramo detritico-carbonatado que, en realidad, representa un paleosuelo de tipo calcimorfo. 
En el area meridional las facies fluviales de la base de esta unidad son pelitas rojizas por enci- 
ma de la cuales y, de forma gradual, se desarrollan tramos predominantemente areniscosos 
de origen lacustre; el techo de la unidad es un tramo carbonatado que debido a su escasa 
potencia, sélo se ha cartografiado cuando da lugar a superficies estructurales como los lla- 
nos de Sant Roc y los parajes de Recots y Astinclells. 

En la zona de Tarrega, dentro del dominio fluvial de la unidad, ésta presenta unos 60 m de 

potencia, similar a la que tiene en los alrededores de Vallbona de les Monges, en la parte 
meridional de la hoja. 

Esta unidad, en la vecina hoja de Agramunt, esta constituida por sedimentos de origen alu- 
vial distal de procedencia pirenaica, mientras que en la hoja lindante por el sur, I'Espluga de 
Francoli, esta constituida por sedimentos de origen aluvial de procedencia catalanide. Asj, la 
zona meridional de la presente hoja era un area de confluencia de ambos aportes aluviales 
y un depocentro de depésito lacustre. 

En los sedimentos que constituyen esta unidad no se han localizado yacimientos de interés 
bioestratigrafico. Su edad estd comprendida entre el Estampiense superior (biozona de 
Theridomys major), que es la edad de la unidad infrayacente y el Chattiense inferior del yaci- 
miento del Pla del Pepe situado en los niveles mas altos estratigraficamente de la hoja. 

En la cartografia se han diferenciado tres asociaciones de facies que se describen a conti- 
nuacion. 
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1,5m. 

A-  Facies de relleno de paleacanales de rios meandriformes. Barras de meandra. 

B-  Facies de llanura de inundacion. 

C-  Facies de relleno de paleocanales de rios rectilineos. 

D-  Ciclos de facies lacustre-carbonatadas. 

E-  Ciclos de facies lacustres-detriticas. Depdsitas de barras de desembocadura. 

F- Ciclo de facies deltaico-lacustres. Posible depdsito de Gilbert delta. 

Estratificacion 
< cruzada en surco 

\\\ Estral(ijfica::ién » 6 Cantos blandos 
cruzada planar 

. . Estratificacién li 
E Calizas -~ Ripples de corriente AN stratificacidn linsen 

[—] 

——— Laminacién paralela 
Areniscas 

Margas ~ Ripples ascendentes 

Arcillas ™ Ripples de oscilacién 

Fig. 1. Ciclo de facies representativos de los ambientes deposicionales 
que se desarrollan en la hoja de Tirrega 
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1.1.2.1. Pelitas rojizas con intercalaciones de areniscas, limolitas y calizas (3) (Estampiense- 

Chattiense) 

Esta unidad aflora en la parte oriental de 1a hoja. En el sector noroeste, ha sido estudiada en 
la seccién de Tarrega (06), donde presenta una potencia de unos 50 m; al surceste se ha estu- 

diado en la seccién de Vallbona de les Monges (02), donde se han medido 25 m de potencia. 

En los alrededores de Tarrega esta unidad estd formada basicamente por pelitas rojizas, a 
menudo marmorizadas, con intercalaciones de areniscas, en su mayoria de grano fino. Las 
areniscas se organizan en bancos de hasta 2 m de espesor, con tendencia granodecreciente 
y con base erosiva. Internamente presentan superficies de reactivacion y estratificacion cru- 
zada, en la mayoria de los casos de tipo planar. Ocasionalmente, se desarrollan cuerpos con 
superficies de acrecién lateral. También existen intercalaciones de areniscas de grano fino y 
de aspecto planoparalelo, y de limolitas muy marmorizadas. Cuando la bioturbacion no ha 
destruido las estructuras sedimentarias, en estas areniscas se observan laminaciones parale- 
las y ripples de corriente y, en alguna ocasién, climbing ripples. Hacia la base del tramo y 
también en la parte media, se intercalan capas centimétricas de calcisiltitas. 

En la zona de Vallbona de les Monges este tramo cartografico estd compuesto fundamen- 
talmente por pelitas de color rojizo con alguna intercalacién de areniscas de grano fino, cal- 
cisiltitas y calizas micriticas de espesor centimétrico. Las capas de arenisca, en su mayoria son 
planoparalelas, afectadas por una intensa bioturbacion. En contadas ocasiones, se intercalan 
cuerpos de base erosiva y con estratificacion cruzada de tipo planar. 

Petrograficamente, las areniscas de la parte septentrional de la unidad cartografica presen- 
tan notables diferencias respecto a las del sector meridional. Las primeras tienen un 30% de 
clastos cuarciticos, frente a un 20% de clastos calcareos y un 15% de clastos de feldespato 
potasico. La matriz es cloritica y el cemento es dolomitico y yesffero. Las segundas presen- 
tan un porcentaje mayoritario de clastos calcareos (50%) y un porcentaje minoritario de clas- 
tos cuarciticos (10%). Estas diferencias petrolégicas, pueden ser indicativas de la existencia 
de dos &reas fuentes distintas para los materiales de esta unidad. Los del norte pueden tener 
una procedencia pirenaica y, los del sur, una procedencia catalanide. Los bancos de caliza, 

gue se intercalan entre las arcillas, al microscopio se presentan como biomicritas con restos 
de gasterdpodos, ostracodos y algunos fragmentos de huesos. 

En los depositos del sector meridional las muestras recogidas para levigados han proporcio- 
nado los siguientes microf6siles: Chara microcera GRAMB Y PALL, Nitellopsis (Tectochara) 
meriani L. y N. GRAMB, Candona sp. y restos de tallos de carofitas. 

En conjunto, esta unidad se interpreta como formada por facies fluviales, con canales mean- 
driformes de baja sinuosidad y con una llanura de inundacion, donde se desarrollaba una 
intensa actividad organica (Fig. 1 B). 

1.1.2.2. Margas con intercalaciones de arenisca y calizas (4) (Estampiense-Chattiense) 

Esta unidad aflora mas ampliamente en el area sur-oriental de la hoja. Su descripcion se rea- 
liza en base a los datos de la serie de Vallbona de les Monges (02), donde presenta una 

potencia de unos 35 m. 
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En el sector cartografiado, esta unidad es fundamentalmente margosa, con intercalaciones de 

areniscas de grano fino a medio y de calcisiltitas. Las areniscas se organizan en bancos de 
hasta unos 2 m de espesor con tendencia grano- y estratocreciente. Las capas presentan 

superficies de reactivacion internas y, ocasionalmente estratificacion cruzada planar. En la base 
de estos ciclos elementales de facies, las capas son planoparalelas y tienen un aspecto masi- 
vo y seleccién granodecreciente. Las calcisiltitas, en ocasiones presentan laminacién paralela. 

Al microscopio, las areniscas corresponden a litarenitas, con un 65% de clastos calcareos y 
un porcentaje muy bajo de clastos cuarciticos. El cemento es calcareo v siliceo. Las calcisilti- 
tas, corresponden a biomicritas con contenido arcilloso, que presentan tallos de caraceas y 
restos de moluscos. 

Los levigados de muestras recogidas en esta unidad han proporcionado los siguientes fosi- 
les: Rhabdochara major GRAMB Y PAUL, Sphaerochara (Hirmeri) longiuscula GRAMB Y 

PAUL, Focytheropteron (Ostracodo sp. F) y restos de gasteropodos (Helix y Limnea). 

De acuerdo con sus caracteristicas sedimentolégicas estos sedimentos pueden interpretarse 
como depésitos de un ambiente lacustre, donde, en momentos de reactivacion de los siste- 
mas fluviales, se desarrollaban deltas lacustres (Fig. 1 E), representados por las areniscas des- 

critas en el apartado anterior y en momentos de baja actividad fluvial tenia lugar la precipi- 
tacion de carbonatos. 

1.1.2.3. Margas con intercalaciones de calizas (5) (Estampiense-Chattiense) 

Como se ha indicado anteriormente, este nivel solamente se ha cartografiado donde da 
lugar a una superficie estructural en el sector suroriental de la hoja. En la seccién de Vallbona 
de les Monges (02) tiene una potencia de unos 6 m. En el sector norte su espesor es infe- 
rior, por lo que no es cartografiable. 

Esta unidad cartogréafica esta constituida por margas con intercalaciones de capas centimé- 
tricas de biomicritas y de calcisiltitas. Las biomicritas incluyen restos de ostracodos, tallos de 
caraceas y conchas de moluscos; presentan un 77% de matriz micritica, un 20% de fésiles 
y un pequefio porcentaje de arcillas. 

Estos depdsitos pueden interpretarse, de acuerdo con sus caracterfsticas sedimentoldgicas, 
como sedimentos de areas lacustre-palustres carbonatadas (Fig. 1 D). 

Puesto que este nivel cartografico representa el techo de la Unidad Vallbona, su edad debe 
ser Estampiense-Chattiense teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en el aparta- 
do 1.1.2. 

1.1.3. Unidad Omells 

Esta unidad "genético-sedimentaria” presenta una distribucion areal y de facies similar a la 
de fa Unidad Vallbona. 
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En la parte septentrional de la hoja estd constituida por materiales de facies fluviales entre 
los meridianos de Vilagrassa y de Preixana. La potencia de estos materiales es de dificil eva- 
luacién, puesto que afloran en cerros aislados y presentan un buzamiento de unos 2° hacia 
el oeste, pero entre el Mas de L'Estadella y Preixana, se han medido, como minimo, unos 50 
m de espesor. Cabe sefalar, que en los alrededores de ésta ultima poblacién, el techo de la 
unidad esta coronado por un paleosuelo de tipo calcimorfo por encima del que se desarro- 
ltan los materiales fluviales de la unidad comprensiva. También es de destacar el hecho de 
que las areniscas que configuran el dominio fluvial de esta unidad, son de granulometria 
mayor que la de las areniscas fluviales de la Unidad Vallbona; este hecho, junto con la dis- 
tribucién areal de facies de los sedimentos, demuestra un progresivo emplazamiento y 
migracién de los depocentros hacia el oeste durante el Oligoceno superior, hecho ya consta- 
tado por ANADON et al. (1989). 

Hacia el sur, concretamente entre Preixana y Sant Martl de Malda, entre los materiales flu- 

viales, se van intercalando niveles de calizas y areniscas de origen lacustre. En la parte meri- 
dional de la hoja, al sur del Rio Corb, esta unidad esté formada en la base por materiales de 

facies fluviales, que pasan transicionalmente en vertical a materiales detriticos lacustres v, 

fina'mente, a materiales lacustres carbonatados. Estos Gltimos forman una superficie estruc- 
tural en el Pla de les Eres, en el SO de la poblacién de Malda. La potencia de esta unidad, en 
el sactor meridional de la hoja, es de unos 60 m. 

El limite de esta unidad genético-sedimentaria con la unidad inferior se localiza en el con- 
tacto entre las facies de origen lacustre-palustre que constituyen el techo de la Unidad 
Vallbona y las facies de origen aluvial distal que constituyen la base de esta unidad. Este con- 
tacto pone de manifiesto una reactivacién de los sistemas aluviales de procedencia pirenai- 
ca y catalanide en la base de la unidad. 

En el drea comprendida en la hoja no se han hallado yacimientos paleontolégicos de interés. 
Su edad estad comprendida entre el Estampiense superior (biozona de Theridomys major), 
que es la edad de la Unidad Tarrega y el Chattiense inferior del yacimiento del Pla del Pepe 
situado en los niveles estratigraficamente mas altos de la hoja. 

Esta unidad ests constituida por tres asociaciones de facies que se describen a continuacién. 

1.1.3.1. Ardillas rojizas con intercalaciones de areniscas, limolitas, margas, calcisiftitas y cali- 

zas (6) (Estampiense-Chattiense) 

En la parte septentrional de la hoja, concretamente en el drea ubicada entre el Mas 
d’Estadella y Preixana, este nivel presenta como minimo unos 50 m de potencia, reconoci- 

dos en las secciones del Mas de |’ Estadella (07) y de Preixana (08). €n el &rea meridional de 

la hoja, este tramo presenta unos 20 m de potencia, medidos en las secciones del Pla de La 
Creu (01), de Solans (03) y de Els Omellons (05). 

En el sector septentrional esta unidad cartografica esta constituida, predominantemente, por 
pelitas de coloracion rojiza, a menudo con sefiales de marmorizacién. Entre éstas se interca- 
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lan bancos areniscosos de grano medio y, ocasionalmente, de grano grueso, presentan un 
¥ espesor maximo de unos 2,5 m y se organizan en secuencias elementales grano- y estrato- 

decrecientes. Presentan superficies de reactivacion y de acrecion lateral que delimitan sets 
con estratificaciones cruzadas en surco, planares y ripples de corriente. Algunas veces en la 
base de las superficies de reactivacion se encuentran cantos blandos. También se intercalan 
capas planoparalelas de areniscas de grano fino, con laminaciones paralelas, ripples y, algu- 
nas veces, climbing ripples. Ocasionalmente, también se intercalan limolitas versicolores eda- 
fizadas y calcisiltitas. £n el 4rea de Preixana, este tramo culmina con el desarrollo de un paleo- 
suelo de tipo calcimorfo. 

En el area meridional esta unidad est& constituida fundamentalmente por pelitas rojizas. En 
algunos sectores entre estas pelitas se desarrolla un apretado enrejado de venas de yeso fibro- 
so. Las intercalaciones de arenisca son menos frecuentes que en el sector septentrional y los 
bancos presentan un espesor maximo de 1 m. Tienen estratificaciones cruzadas, en la mayoria 
de los casos de tipo planar y, ocasionalmente, superficies de acrecion lateral. Entre las pelitas 
se intercalan, ademas, capas tabulares de arenisca con laminaciones paralelas y ripples, bancos 

de calizas y de calcisiltitas de espesor centimétrico y localmente intercalaciones de margas. 

Petrograficamente, las areniscas de la parte septentrional, corresponden a sublitarenitas, con 
un 25% de clastos cuarciticos y un 15% de clastos calcareos. Las areniscas del sector meri- 
dional de la hoja pueden clasificarse como litarenitas, con un 50% de clastos calcéreos y un 
10 % de clastos cuarciticos. Al igual que para los materiales fluviales de la Unidad Vallbona, 

esta diferencia petrogréfica, puede interpretarse como debida a la existencia de areas fuen- 
tes diferentes para los materiales meridionales y los septentrionales. 

Las capas de caliza y de calcisiltitas intercaladas pueden clasificarse como biomicritas con res- 
tos de caréceas, ostracodos y moluscos. Algunas de las muestras estéan recristalizadas y pre- 
sentan porosidad vacuolar. 

Estos sedimentos pueden interpretarse como facies aluviales distales, donde las areniscas 
representan el relieno de paleocanales de rios meandriformes (Fig. 1 A), y/o de rios de baja 

sinuosidad. Las pelitas edafizadas, junto con las areniscas tabulares y las calcisiltitas, repre- 
sentan los depésitos de llanura de inundacion (Fig. 1 B). 

1.1.3.2. Margas con intercalaciones de areniscas, calizas y calcisiltitas (7) (Estampiense- 
Chattiense) 

Esta asociacion de facies aflora en el sector sur-oriental de la hoja. Su potencia es variable, 
en las secciones del Pla de La Creu (01), de Vallbona de Les Monges (02) y de Solans (03) 

alcanza un espesor de unos 30 m, 

Esta unidad estd compuesta fundamentalmente por margas, con intercalaciones de arenis- 
cas de coloracién grisécea, que se organizan en ciclos de facies. En el sector del Coll de I'Olla, 
en la base de la unidad se encuentran niveles de biomicritas, que la separan de los materia- 
les detriticos de caracter fluvial de la unidad infrayacente. 
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Los bancos de arenisca tienen un espesor de hasta 4 m. Se organizan en ciclos grano- y estra- 
tocrecientes hacia arriba. Los niveles individuales muestran superficies de reactivacion e inter- 
namente, tienen estratificacién cruzada de tipo planar. En el sector de Omells, estos ciclos cul- 
minan con niveles canaliformes de base erosiva y con superficies de reactivacién marcadas por 
cantos blandos; internamente tienen estratificaciones cruzadas en surco y de tipo planar; en 
este drea hacia el techo de esta unidad se intercalan calcisiltitas organdgenas, que se organi- 
zan también en ciclos grano- y estratocrecientes, con depdsitos de deslizamientos rotacionales. 

Al microscopio, las areniscas son litarenitas, con un porcentaje muy alte de clastos calcareos 
(60%) y un porcentaje minimo de clastos cuarciticos (5%). El cemento es dolomitico y yesi- 
fero. Las calizas pueden clasificarse como biomicritas con un cierto contenido en arcillas, Los 
bioclastos consisten en restos de caraceas, ostradcodos y algunas conchas de moluscos. 

De acuerdo con sus caracterfsticas sedimentolégicas los depositos de areniscas pueden ser 
interpretados como sedimentos de frente deltaico lacustre (Fig. 1 E), mas concretamente a 
barras de desembocadura, sobre las cuales progradan los paleocanales que las originaron. 

1.1.3.3. Calizas micriticas y margas (8) (Estampiense-Chattiense) 

Estos sedimentos representan el techo de la unidad Omells. Como se ha sefalado anterior- 
mente este nivel solamente se ha cartografiado en las zonas donde da lugar a una superfi- 
cie estructural, es decir, en un drea situada entre Belianes y el Pla de Les Eres. En esta ultima 

zona, presenta una potencia minima de 3 m. 

Consisten en una alternancia de niveles de calizas (biomicritas), de unos 0,5 m de espesor y 
bancos de margas. Al microscepio petrografico se presentan como micritas con abundantes 
restos de ostracodos y de gasterépodos. Algunas muestras presentan porosidad vacuolar y 
cavernosa. 

Estos depdsitos se interpretan como sedimentos lacustres carbonatados (Fig. 1 D). 

1.1.4. Unidad de la Floresta 

Esta “unidad genético-sedimentaria” aflora exclusivamente en el sector centro-meridional 
de la hoja, concretamente entre los meridianos de Omells de Na Gaia y Les Borges Blanques. 
Mas hacia el este solamente estd representada en cerros aislados, como el cerro del Pla de 
les Eres o el cerro de Solans. En este sector, al igual que las Unidades de Vallbona y de 
Omells, esta constituida por tres sistemas deposicionales: el estratigraficamente inferior est4 
formado por sedimentos detriticos rojos de origen fluvial, el intermedio compuesto por 
depdsitos detriticos lacustres (correspondiente a las areniscas de La Floresta, que se explotan 
en diversas canteras) y el superior formado por calizas de origen lacustre. El conjunto de la 
unidad presenta unos 60 m de potencia. 

El limite entre esta “unidad genético-sedimentaria” y la unidad inferior se localiza en el con- 
tacto existente entre las facies de origen lacustre-palustre que constituyen el techo de la uni- 
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dad inferior y las facies de origen aluvial distal de la base de esta unidad. Este contacto evi- 
dencia una reactivacion de los sistemas aluviales de procedencia pirenaica y catalanide en la 
base de la unidad. 

Como en las unidades inferiores en el area comprendida en la hoja no se han hallado yaci- 
mientos paleontolégicos de interés. Por la posicion estratigrafica de estos depositos, situa- 
dos por debajo del yacimiento del Pla del Pepe, se atribuye una edad Estampiense-Chattiense 
a esta unidad. 

Se han distinguido cinco asociaciones de facies en esta unidad, que se describen a conti- 
nuacion. 

1.1.4.1. Pelitas rojizas con intercalaciones de areniscas, calizas, calcisiltitas y margas (9) 
(Estampiense-Chattiense) 

Esta asociacién de facies aflora exclusivamente en el sector meridional de la hoja. En la sec- 
cion de Els Omellons (05) tiene como minimo unos 25 m de potencia. 

Consiste principalmente en pelitas rojizas con intercalaciones de areniscas y de calcisiltitas. 

La mayoria de las capas de arenisca son planoparalelas, con laminaciones paralelas y ripples 
de corriente. Otros bancos de areniscas son de grano medio y fino, presentan superficies de 
acrecion lateral y estratificacion cruzada en surco y planar. Tanto en la zona del cerro del Pla 
de les Eres, en la parte sur-oriental de la hoja, como en la zona de La Teuleria, en la parte 

centro-meridional, esta unidad es fundamentalmente pelitica, con efimeras intercalaciones 

de capas de calizas, de calcisiltitas y de tramos margosos. Localmente, entre las pelitas se 

desarrollan apretados enrejados de venas de yeso fibroso. 

Al microscopio, las areniscas pueden clasificarse como litarenitas calcareas, con un 60% de clas- 
tos de caliza y un 3% de clastos de cuarzo. El cemento de estas areniscas es calcareo y yesife- 
ro. Las capas de caliza corresponden a biomicritas con restos de gasterépodos y de ostracodos. 

Estos materiales pueden interpretarse como depésitos distales de abanicos aluviales. Las are- 
niscas representan el relleno de paleocanales de rios meandriformes de baja sinuosidad (Fig. 
1 A), mientras que las pelitas, las areniscas tabulares y las capas calcareas, corresponden a 
las facies de desbordamiento (Fig. 1 B). 

1 1.4.2. Paleocanales de arenisca (10) (Estampiense-Chattiense) 

Entre Belianes y Arbeca, concretamente cerca del Bosque del Popa, algunos de los paleoca- 
nales que se desarrollan en la unidad descrita en el epigrafe anterior, tienen una gran conti- 
nuidad lateral, que ha permitido su cartografia como cuerpos individuales. 

Estos cuerpos de areniscas tienen un espesor aproximado de unos 4 m y una granulometria 
de arena gruesa y media. Se organizan en secuencias granodecrecientes, muestran superfi- 
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cies de reactivacion, e internamente presentan estratificaciones cruzadas en surco y plana- 
res. De acuerdo con su morfologia y sus caracteristicas, pueden interpretarse como el relle- 
no de paleocanales de rios rectilineos o meandriformes de muy baja sinuosidad (Fig. 1 C). 

1.1.4.3. Margas y arcillas ocres con intercalaciones de areniscas y calcisiltitas (11) 
(Estampiense-Chattiense) 

Esta asociacion de facies aflora extensamente en todo el drea meridional de la hoja. Las are- 
niscas que forman esta unidad cartografica se explotan en diversas canteras. Su potencia, 
que ha sido evaluada en las secciones del Pla de La Creu (01) y Els Omellons (05), es aproxi- 

madamente de unos 40 m. 

Esta unidad consiste en un tramo margo-arcilloso con abundantes intercalaciones de arenis- 
cas grisaceas de grano grueso y medio. Las areniscas se organizan en ciclos de facies de 0,5 
a 2,5 m de potencia con una clara tendencia estrato- y granocreciente cuyos bancos exhi- 
ben estratificacion cruzada de tipo planar, superficies de reactivacién y, ocasionalmente, rip- 
ples de corriente. A techo de alguno de estos ciclos se encuentran litosomas de areniscas de 
geometria canaliforme, con tendencia granodecreciente, superficies de reactivacion, super- 
ficies de acrecion lateral, estratificaciones cruzadas en surco y planares, y ripples de corrien- 
te. Ocasionalmente, entre las margas, se intercalan capas de calcisiltitas. 

Las areniscas pueden clasificarse como litarenitas calcareas, con cemento calcareo y dolomi- 
tico. Los clastos son mayoritariamente de calizas (un 55%) y minoritariamente, de cuarzo 

(5%). También se reconocen bioclastos que corresponden a fragmentos de equinidos y de 
foraminiferos resedimentados de formaciones marinas presentes en los margenes de la 
cuenca. Las calcisiltitas presentan un 80% de matriz micritica, un 10% de cemento espariti- 
co y un contenido en arcillas que oscila entre el 4 y el 10%. 

Los levigados de muestras de esta facies han permitido identificar entre otros los siguientes 
fosiles: Chara microcera GRAMB Y PAUL, Rhabdochara major GRAMB Y PAUL, Eocytherop- 
teron sp. (Ostracodo sp. F), restos de gasteropodos y de vertebrados. 

De acuerdo con sus caracteristicas sedimentologicas esta asociacion de facies puede inter- 
pretarse como depésitos de frente deltaico-lacustre (Fig. 1 E). 

1.1.4.4. Areniscas grises (12) (Estampiense-Chattiense) 

Esta asociacion de facies incluye cuerpos litologicamente homogéneos compuestos por are- 
niscas grises que se encuentran intercalados en la unidad 11 al SE de Arbeca. 

En la zona de Els Omellons, en la base de la unidad cartografica 11, se encuentra un cuer- 
po de areniscas de 4,5 m de espesor, compuesto por tres tramos: 1/ un tramo inferior cons- 

tituido por capas de hasta 0,5 m de espesor, con superficies de reactivacion y con estratifi- 
cacion paralela o cruzada planar de muy bajo angulo. Su granulometria es de arena fina. 2/ 
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un tramo intermedio, formado por capas de arena media y gruesa, de hasta 1 m de espe- 
sor. También presentan superficies de reactivacion, marzadas por cantos blandos e interna- 
mente contienen estratificacién cruzada planar. 3/ el Gltimo tramo, con una potencia de 1.5 
m, esta constituido por capas de arenisca de grano medio y grueso. Internamente presenta 
superficies de acrecién lateral y tiene una tendencia granodecreciente. Cabe sefialar que este 
cuerpo tiene una continuidad lateral considerable. Estas caracteristicas indican que podria 
tratarse de depésitos de un delta de tipo Gilbert, formado por la caracteristica disposicién en 
bottomset, foreset y topset, tipica de estos dep6sitos (Fig 1 F). 

En el sector situado al SE de Arbeca, cerca del Puig de Corp, se han diferenciado varios nive- 
les de areniscas con facies similares a las descritas en el parrafo anterior. Su caracteristica 
principal es la considerable extensiéon lateral que presentan. Estos cuerpos se interpretan 
como depositos deltaico-lacustres, en ocasiones de tipo Gilbert. En algunos casos, se pre- 
sentan como litosomas con una base fuertemente erosiva y un rapido acunamiento lateral. 

Petrograficamente, son idénticas a las areniscas descritas en el apartado 1.1.4.3. 

1.1.4.5. Margas y arcillas versicolores con intercalaciones de calizas y calcisiltitas (13) 

(Estampiense-Chattiense) 

Esta asociacién de facies aflora en el sector centro-meridional y suroccidental de la hoja. En 
la seccién de La Teuleria (11) presenta una potencia de unos 4 m. 

Estd compuesta por una alternancia de niveles de margas y bancos de calizas y calcisiltitas de 
hasta 1 m de espesor. La bioturbacion producida por raices, es frecuente en todo el tramo. El 
techo de la unidad esta formado por una capa de calizas con nodulos de caliche. Hacia la zona 
de Les Borges Blanques, este nivel se halla mejor desarrollado, y esta constituido por una alter- 
nancia de arcillas rojizas edafizadas y de niveles calcareos de textura nodular. 

Las calizas pueden clasificarse como biomicritas con restos de gasterépodos y ostracodos. A 
menudo presentan porosidad cavernosa. Las calizas nodulares corresponden a micritas 
recristalizadas, con porosidad moldica. 

Entre los microfésiles clasificados en esta unidad cartografica pueden citarse: Rhabdochara 
major GRAMB Y PAUL, Sphaerochara (Hirmeri) longiuscula GRAMB Y PAUL, Ostracodo sp. 
G y gasterépodos (Helix, Planorbis, Limnea, Hydrobia) 

Las facies descritas se interpretan como depo6sitos de un ambiente lacustre-palustre con epi- 
sodios de somerizacion durante los que se desarrollaban suelos de tipo calcimorfo. 

1.1.5. Unidad de Arbeca 

Esta “unidad genético-sedimentaria” aflora en el sector suroccidental de la hoja. Su base 
estd compuesta por arcillas rojas de origen fluvial, que se disponen por encima de los mate- 
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riales de facies lacustres de la Unidad Floresta. El techo de la unidad esta formado por are- 
niscas y calizas, de facies lacustres, que afloran en la zona de E| Camp Sant, en el extremo 
SO de la hoja. Su potencia es de dificil evaluacién, pero oscila entre 50 y 65 m. 

En la zona de Vacarroja, existe una delgada intercalacion de areniscas y calizas lacustres en 
la parte intermedia de la unidad, que permitiria subdividirla en dos subciclos de rango infe- 
rior. 

En base a los datos paleontolégicos de los yacimientos de Tarrega y del Pla del Pepe, puede 
atribuirse una edad Estampiense-Chattiense para esta unidad. 

Dentro de la unidad Arbeca se han distinguido dos asociaciones de facies. 

1.1.5.1. Arcillas rojizas con intercalaciones de arenisca (14) (Estampiense-Chattiense) 

Esta asociaciéon de facies aflora en el extremo suroeste de la hoja. En realidad, corresponde 
a dos tramos arcillosos separados por un tramo de areniscas y calizas. En la seccién del Camp 
Sant (10), ambos tramos presentan una potencia aproximada de unos 50 m. 

La unidad esta compuesta por arcillas de tonos rojizos, con intensa bioturbacién y marcadas 
sefales de marmorizacién. Entre las pelitas se intercalan capas de arenisca de hasta 1 m de 
espesor y geometrfa tabular con laminaciones paralelas y ripples de corriente; también pre- 
sentan sefiales de edafizacion. En algunas zonas, las arcillas presentan un enrejado de venas 

de yeso fibroso. 

Petrograficamente, las areniscas pueden clasificarse como litarenitas calcareas, de tamano de 

grano medio y fino, con un porcentaje importante de clastos de caliza (40%) y un porcen- 
taje de clastos de cuarzo que oscila entre un 5y un 13%. Presentan un 36% de cemento 
calcareo y un 3% de matriz cloritica. 

Estos sedimentos se interpretan como depésitos de areas distales de abanicos aluviales, y en 
concreto como facies de llanura de inundacion (Fig. 1 B). 

1.1.5.2. Margas, arcillas ocres, areniscas y calizas con nddulos de caliche (15) (Estampiense- 
Chattiense) 

Esta asociacion de facies se presenta como dos niveles cartograficos: uno en la parte inter- 

media de la Unidad Arbeca y, otro, en la parte superior. Afloran en la esquina sureste de la 
hoja y, en la seccién del Camp Sant (10) presentan en conjunto una potencia de unos 10 m. 

Cada uno de estos niveles esta compuesto por margas grisaceas y arcillas ocres, con inter- 
calaciones de bancos de arenisca de grano muy grueso a medio de hasta 3 m de espesor. 
Los niveles de areniscas tienen base erosiva, superficies de reactivacion marcadas por cantos 

blandos y estratificacion cruzada planar. Dentro de ellos, y especialmente en el nivel supe- 
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rior, se pueden observar depésitos residuales (lags) de conglomerados y microconglomera- 
dos. La parte superior de cada uno de estos tramos esta compuesta por capas de caliza, con 
un espesor de 0,5 m; muestran perforaciones producidas por raices y nédulos de caliche. 

Hacia el extremo suroeste de la hoja y, en cada uno de los dos niveles, las capas areniscosas 
descritas en el apartado anterior, van perdiendo entidad hasta desaparecer. De esta forma, 
los materiales de esta unidad, en este sector, solamente estdn representados por las capas 
de caliza con nédulos de caliche. 

Las areniscas tienen un contenido importante de cantos calcareos (50%) y un contenido 
secundario de fragmentos de cuarzo y de feldespatos. Cabe senalar que una de las mues- 
tras estudiadas presenta un 10% de fragmentos de rocas metamorficas. 

De acuerdo con sus caracteristicas sedimentoldgicas los niveles de areniscas pueden inter- 
pretarse como depdsitos de origen deltaico-lacustre (Fig 1 E), mientras que los niveles car- 
bonatados corresponden a paleosuelos de tipo calcimorfo. 

1.1.6. Unidad de Castelldans 

Esta "unidad genético-sedimentaria” aflora exclusivamente en la esquina suroeste de la 
hoja. Dentro del area cartografiada, Unicamente esté representada por los términos basales, 

de caréacter detritico que recubren a las calizas nodulosas que representan el techo de la uni- 
dad Arbeca. 

Dentro de esta unidad se ha distinguido una Unica unidad cartogréfica, que corresponde a 
las pelitas rojizas de facies fluviales que forman su base. Puesto que estos materiales se 
encuentran estratigraficamente por debajo de aquellos en que se localiza el yacimiento del 
Pla del Pepe se les atribuye una edad Estampiense-Chattiense. 

1.1.6.1. Pelitas rojizas con intercalaciones de arenisca (16) (Estampiense-Chattiense) 

Esta unidad aflora Unicamente en la esquina suroeste de la hoja. Su potencia total es de 60 
m pero en la hoja solamente afloran unos pocos metros correspondientes a su base. Estd com- 
puesta por pelitas rojizas, con fuertes senales de marmorizacion, que recubren la superficie 
estructural que forman los carbonatos lacustres del techo de la Unidad Arbeca. Localmente 
presentan venas de yeso fibroso e intercalaciones de capas de areniscas tabulares. 

Estos sedimentos se interpretan como depdésitos fluviales de llanura de inundacién (Fig. 1 B). 

1.1.7. Unidad Comprensiva 

Esta unidad engloba todos los materiales detriticos de facies fluviales que afloran en la mitad 
centro-septentrional de la hoja y que son equivalentes laterales, como minimo, a las 
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Unidades de La Floresta, de Arbeca y de Castelldans. En el limite oeste de la hoja se han dife- 
renciado varios niveles de microconglomerados (sector de Les Arcades, Tossal del Duc vy 

Novella Baixa) que, de acuerdo con la estructura regional, probablemente se situen estrati- 

graficamente por encima de la unidad de Castelldans. 

La edad de la mayor parte de los materiales que configuran esta unidad es Estampiense- 
Chattiense aunque su parte superior tiene una edad Chaitiense. Esta consideracion es debi- 
da a que los sedimentos mas altos de dicha unidad son equivalentes laterales de la unidad 
Alfés. El yacimiento del Pla del Pepe es equivalente, estratigraficamente, a las calizas de! 
techo de Castelldans (Chattiense), por lo que, al menos, los materiales mas jovenes de la 

hoja deben ser de edad Chattiense. 

Dentro de la unidad comprensiva, se han diferenciado dos asociaciones de facies: 

1.1.7.1. Pelitas rojizas con intercalaciones de areniscas (17) (Estampiense-Chattiense) 

Estas facies afloran en el cuadrante noroeste de la hoja. Su potencia es muy dificil de deter- 
minar debido a la dificultad de reconstruir la sucesion estratigrafica. Su descripcion se basa 
en los datos de la seccion del Tossal del Duc (09). 

La unidad esta compuesta por lutitas rojizas y ocres, ligeramente edafizadas. Entre ellas se 
intercalan capas de arenisca de grano medio, que se organizan en bancos de hasta 2 m de 
espesor con tendencia granodecreciente; presentan superficies de reactivacion y supedficies 
de acrecion lateral. Internamente, en estos bancos de areniscas, se observan estratificacio- 

nes cruzadas en surco y planares. También se intercalan areniscas de grano fino, tabulares, 
con un espesor maximo de 25 cm que generalmente presentan bioturbacion. 

Las areniscas al microscopio muestran un porcentaje elevado de clastos cuarciticos y, minori- 

tariamente, de clastos feldespéticos. El cemento es calcdreo vy yesffero y la matriz cloritica. 

En los levigados realizados en muestras procedentes de esta unidad se ha reconocido: 
Nitellopsis (Tectochara) meriani L. Y N. GRAMB y fragmentos de gasterdpodos. 

Estos depdsitos se interpretan, en conjunto, como facies de relleno de paleocanales de rios 
meandriformes (Fig. 1 A) y facies de llanura de inundacién (Fig. 1 B). 

1.1.7.2. Paleocanales de microconglomerados y areniscas (18) (Estampiense-Chattiense) 

Esta asociacion de facies corresponde a litosomas de geometria lenticular, con una potencia 
méxima de 5,5 m, intercalados de forma aislada en la unidad 17. 

Estos cuerpos tienen base erosiva, a veces acrecién lateral, y tendencia granodecreciente: 
desde tamafio de grano microconglomerdtico en la base a arena de grano fino en el techo. 
Internamente presentan estratificacion cruzada en surco y, en la parte superior, estratificacion 
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cruzada de tipo olanar. Los datos de paleocorrientes obtenidos en esta unidad indican un sen- 
tido de transporte hacia N 210, N 250, N 260 y N 180, es decir hacia el SO (media N 225). 

El estudio petrografico muestra un 37% de clastos de cuarzo y un 15% de clastos feldes- 
paticos. En porcentaje menor, se encuentran fragmentos de rocas metamorficas y de calizas. 

Estos depositos se interpretan como facies de relieno de paleocanales de rios meandriformes 
de baja sinuosidad (Fig. 1 C). 

1.2. CUATERNARIO 

1.2.1. Gravas calcareas cementadas y limas (19, 20, 21 y 23). Abanicos aluviales. 
Pleistoceno 

Estas unidades cartograficas se extienden ampliamente en los dos tercios septentrionales de 
la hoja de Tarrega, constituyendo la mayor parte de los recubrimientos cuaternarios que 
constituyen el Pla d* Urgell. 

La composicion litologica de estos depdsitos es similar: cantos subangulares heredados de 
las calizas de Tarrega, con centiles de hasta 25-30 cm y tamarios medios de 4-5 ¢cm, a menu- 
do envueltos por una matriz limo-arenosa de tonos anaranjados. Localmente pueden incluir 
lentejones arenosos o limosos de varios decimetros de espesor. Los dos niveles inferiores (uni- 
dades 21y 23) pueden estar rematados por hasta 1 m de limos de tonos ocre-anaranjados, 
algo arenosos, y que incluyen cantos dispersos de 2-3 cm de didmetro. 

El espectro litoldgico de los niveles situados en la zona occidental de la hoja, relacionados 
con el valle del arroyo Femosa, es mas amplio, incluyendo ademas de los cantos de calizas 
de Tarrega cantos de calizas eocenas, areniscas, microconglomerados, etc. de procedencia 
catalanide. 

Todos los niveles, pero principalmente los dos mas antiguos (unidades 19 y 20), tienen 
cemento carbonatado, generalmente de tipo pulverulento pero que puede liegar a ser en los 
techos de los niveles de tipo noduloso y/o multiacintado, desarrollandose auténticos caliches 
que preservan los materiales de la erosion. 

El espesor de estas formaciones puede llegar hasta 7 m. 

Como estructuras sedimentarias se han observado en las gravas bases canalizadas y estrati- 
ficaciones cruzadas groseras tanto planares como en surco. Se interpretan como depdsitos 

de abanicos aluviales con desarrollo de canales trenzados (braided) rellenos por barras lon- 
gitudinales. 

La unidad cartogréfica 20 enlaza, en la vecina hoja de Lleida, con la terraza de +50 m del ric 

Segre. Esto unido al encajamiento de ta red fluvial sobre el nivel mas reciente (unidad 23) 
permite asignar a la totalidad de estas unidades una edad Pleistoceno. 
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1.2.2. Gravas en matriz limo-arcillosa (22). Glacis. Pleistoceno 

Estos depdsitos corresponden a los niveles de glacis que descienden hacia Torregrossa desde 
las elevaciones existentes entre el vértice geodésico Fito Alta y Puig-Gros. Litolégicamente se 
componen de cantos heredados del abanico aluvial que corona dicha alineacién, con una 
matriz arcillo-arenosa de tonos anaranjados. Su espesor no se ha podido medir, pero no debe 
superar los 2-3 m. 

Se atribuye una edad pleistocena a esta unidad. 

1.2.3. Gravas calcareas, limos y arcillas (24). Terrazas. Pleistoceno-Holoceno 

Dentro de esta unidad se ha agrupado el Unico nivel de terraza correspondiente a los rios 
Corb y d’Ondara y al Arroyo de Femosa. 

Esta compuesto por niveles de gravas subangulares-subredondeadas, de tamafio méaximo 8- 
10 ¢cm y moda 2-3 cm y geometria tabular, que se disponen en lechos alargados de base 
canalizada y a menudo, imbricados. Suelen estar poco cementados y presentan matriz limo- 
arcillosa. En el caso de los rios Corb y d'Ondara los clastos son ,en su mayoria, calcareos pro- 
cedentes de las calizas de Tarrega, mientras que en el Arroyo de Femosa existe un porcen- 
taje apreciable de cantos de litologias de procedencia catalanide. 

Se atribuye una edad Pleistoceno-Holoceno a esta unidad. 

1.2.4. Cantos calizos en matriz arcillo-margosa (25). Depésitos ligados a superficies 
estructurales. Pleistoceno-Holoceno 

Estos depositos se encuentran recubriendo las superficies estructurales, con espesores de 
0,5-1,5 m, principalmente las desarrolladas sobre calizas en el sector oriental de la hoja. 

Se trata de limos y arcillas pardo-grisdceas con cantos subangulosos de calizas y areniscas, 
generalmente con forma tabular y centil 10-15 ¢cm y unos 4-8 cm de tamano medio. 

Se considera una edad Pleistoceno para esta unidad, sin descartar la existencia de procesos 
edéaficos que afecten a estos depésitos durante el Holoceno. 

1.2.5. Limos con cantos dominantemente calizos (26). Coluviones, limos y cantos 

calcareos (27 y 28). Conos de deyeccion y glacis subactual. Holoceno 

En este apartado se agrupan formaciones superficiales con caracteristicas litoldgicas simila- 
res. Como depdsitos de vertiente (coluviones) se han cartografiado aquellos que presentan 
mayores espesores y/o extension superficial, distinguiéndose de los depositos cartografiados 
como glacis subactual de vertiente por su contexto morfolégico, principalmente por las 
mayores pendientes de los primeros. El Unico cono de deyeccidn cartografiado se sitla sobre 
el nivel de terraza del rio Corb en la desembocadura del barranco de Comas de Nalech., 
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La composicion litologica de estos sedimentos son limos y arcillas de tonos pardos y ocres 
que engloban cantos subangulares de calizas y areniscas con escasa organizacién interna. Su 
espesor medio puede cifrarse en unos 2 m. 

Estos depositos se encuentran ligados a los procesos morfogenéticos de clima semiarido pro- 
pios de este sector de la Cuenca del Ebro, arroyada y gravedad principalmente. 

La edad de esta unidad es Holoceno. 

1.2.6. Limos y arcillas (29). Zonas semiendorreicas. Holoceno 

Estos sedimentos estan ligados a las depresiones semiendorreicas que se encuentran en las 
proximidades de Arbeca, al norte de Golmés y la de mayor tamafio, junto a Bellpuig. 

Se trata de depdsitos de espesor muy reducido formados por arcillas y limos de tonos pardo- 
anaranjados, que se localizan en depresiones generalmente poco profundas sometidas a 
procesos de encharcamiento estacional. 

Se les considera de edad Holoceno. 

1.2.7. Gravas, limos y arcillas (30). Aluviales y fondos de valle. Holoceno 

Esta unidad cartogréfica agrupa tanto los sedimentos de los de los cauces activos de la zona 
—rios Corb y d’Ondara, Arroyo Femosa— como los rellenos de las “vales” o valles de fondo 
plano con dindmica de aportes mixta entre aluvial y de laderas. 

Los fondos aluviales, son dep6sitos de gravas y cantos de naturaleza basicamente calcarea, 
de subangulosos a subredondeados, con cierto contenido en limos y arcillas arenosas. Los 
depositos de fondo de “vale” estan formados por limos y arcillas de tonos pardos que englo- 
ban cantos de calizas y areniscas sin organizacion interna. 

Su edad es, asimismo, Holoceno. 

2. TECTONICA 

2.1. MARCO TECTONICO REGIONAL 

La Hoja de Tarrega (389) esta situada en el sector oriental de la Cuenca del Ebro. 

La Cuenca del Ebro, en sentido tecténico, corresponde fundamentalmente a los dltimos 
estadios evolutivos de la cuenca de antepafs de ia Cordillera Pirenaica. En superficie sus limi- 
tes estan marcados por esta cadena, la Cordillera Ibérica y la Cordillera Costero Catalana, y 
en subsuelo su extension es mayor, ya que esta recubierta parcialmente por el Pirineo y su 
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prolongacién occidental, la Cordillera Cantabrica y por parte de la Cordillera Ibérica. De estos 
orégenos son los Pirineos los que han ejercido una mayor influencia en la génesis y evolu- 
Cion de la cuenca de antepais. 

Los materiales sobre los que se disponen los sedimentos terciarios y que constituyen el sus- 
trato de la Cuenca del Ebro son principalmente de edad tridsica y jurdsica, con retazos cre- 
tacicos aislados, excepto en la parte oriental, donde llega a aflorar extensamente el z6calo 
paleozoico. Los mapas de isobatas de la base del terciario (RIBA et a/., 1983) muestran una 
inclinacion general de la superficie superior del sustrato pre-cenozoico hacia el norte 
(Pirineos), llegando a alcanzar profundidades superiores a 3500 m bajo el nivel del mar en 
su sector septentrional (mds de 5000 m en La Rioja alavesa), mientras la parte meridional se 
mantiene siempre a menos de 1000 m. 

La edad del relleno sedimentario muestra una pauta clara: los depoésitos mas antiguos se ubi- 
can en los sectores septentrional y oriental y los mas modernos en las dreas meridionales y 
orientales. Esto es un reflejo de la evolucidn de la deformacién en el ordgeno, hacia el ante- 
pafs y progresivamente mas moderna de este a oeste. Asi, es en La Rioja donde se registra 
la actividad compresiva mds moderna, Mioceno medio en las Sierras de Cameros y Demanda 
y Vindoboniense en la Sierra de Cantabria, mientras que en esa misma época los Cataldnides 
se encuentran sometidos a un régimen distensivo dominante. 

El estudio de superficie de la Cuenca del Ebro muestra una estructura geolégica muy senci- 
lla, con capas subherizontales o con buzamientos muy suaves en la mayor parte de la cuen- 
ca, excepcion hecha de aquellas dreas proximas a las cadenas colindantes. Las deformacio- 
nes mas abundantes en la cuenca estan ligadas a fenémenos halocinéticos. Sin embargo, la 
cartografia de detalle pone de manifiesto la existencia de estructuras que, si bien no suelen 
ser deformaciones de gran intensidad, si presentan cierta continuidad lateral que refleja la 
presencia de direcciones paralelas a las estructuras ibéricas a lo largo de practicamente la 
totalidad de la cuenca, asi como otras de orientacién NNE a NE, mds dificiles de detectar. 
Estas direcciones preferentes también se manifiestan en los lineamientos detectados con 
imagenes de satélite y parecen ser reflejo en superficie de estructuras mayores que en algu- 
nos casos llegan a afectar al sustrato, como pcnen de relieve los hasta el momento no muy 
abundantes datos de subsuelo. 

La hoja de Tarrega se encuentra préxima tanto al borde sur del la unidad aloctona pirinai- 
ca como al margen catalanide, lo cual se manifiesta en su estratigrafia mediante la presen- 
cia de facies moldsicas relativamente proximales con una distribucion de paleocorrientes que 
oscila desde NE-SO (de procedencia pirenaica) hasta SE-NO {(procedencia cataldnide). En 
cambio, esta proximidad apenas tiene reflejo en la estructura tecténica, ya que la deforma- 
cion ligada a ambos margenes se amortigua con rapidez en el interior de la Cuenca del Ebro. 

2.2. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA 

En toda la extension de la hoja no se observan apenas estructuras cartografiables. Las capas se 
disponen con una ligera pero constante inclinacion de 2 a 3° hacia el NO en el sector meridio- 
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nal de la hoja, que pasa a ser hacia el ceste en la mitad septentrional. Este basculamiento gene- 
ralizado hacia el ceste y NO se mantiene a lo largo de varias hojas, de manera que la serie 
asciende constantemente desde la vecina hoja de Cervera hacia el oeste hasta la de Penalba. 

La estructura general de la hoja es, por tanto, la de un sinclinal muy laxo de orientacién E- 
O, con ligera inmersion hacia el oeste. El flanco septentrional de este pliegue se continda al 
norte de la hoja y constituye el flanco meridional del anticlinal de nuclec yesifero de 
Barbastro-Balaguer en su ramal meridional, que atraviesa la vecina hoja de Agramunt. 

La observacién detallada de la cartografia revela una distribucién anémala de los cursos de 
los rios y barrancos, con abundancia de tramos rectilineos cuyas orientaciones preferentes 

presentan dos maximos muy notorios: E-O y NO-SE. Esta caracteristica se observa también 
en las hojas vecinas de Lleida y Cervera, y su origen esta relacionado con las direcciones pre- 
ferentes de fracturacién en el area, con la pendiente general hacia el NO y con la posible 
existencia de un accidente mayor E-O que condiciona el trazado del rio Corb. Esta ultima 
estructura corresponde en la hoja de Cervera a una falla reconocida a lo largo de méas de 8 
km y que parece haber tenido actividad durante el Cuaternario. El rio Corb es capturado 
hacia el NO por uno de los numerosos barrancos con esta orientacién, pero la prolongacién 
del trazado de esta estructura en la hoja de Lleida coincide con el curso de La Femosa, que 

desemboca en el Segre. Este trazado rectilineo tan desarrollado sugiere la posible existencia 
de una falla en el sustrato con actividad tectonica reciente, reflejada en la hoja de Cervera y 
en las anomalias geomorfolégicas descritas, asi como en la acusada asimetria de la cuenca 
hidrografica del rio Corb y su inadaptacién a la disposicién estructural actual del Oligoceno, 
fenomenos estudiados con detalle por CALVET (1977) y GALLART et al. (1984). 

Se han observado, por ultimo, numercsos puntos con inclinaciones anormalmente elevadas 

de las capas (6-10°), aungue manteniendo siempre la orientacién general de las mismas. 
Estas anomalias, aungue relativamente frecuentes, muestran una distribucion aleatoria, sin 

responder aparentemente a un patrén concreto, y no han sido representadas en la carto- 
graffa. Tampoco tienen entidad cartogréafica algunas estructuras compresivas locales (fallas 
inversas y pequefos plieques) detectadas principalmente al NE de Preixana, que pueden rela- 
cionarse con la compresion del Oligoceno superior-Mioceno basal ya gque sus orientaciones 
(NO-SE y E-O) y la edad de los materiales afectados (Oligoceno) son coherentes con las carac- 
teristicas de esa etapa compresiva. 

2.3. EVOLUCION TECTONICA 

Los datos existentes en el marco de la hoja no permiten establecer grandes precisiones sobre 
su evolucion tectdnica, que debe contemplarse en el contexto regional. 

El relleno de la cuenca por depésitos molasicos fluviales y lacustres parece condicionado 
desde el Oligoceno (al menos) por la actividad tectonica en el Pirineo, que origina una gran 

subsidencia relativa de la Cuenca del Ebro. 

Los datos de subsuelo (RIBA et a/. 1983) indican que el eje de la cuenca sufre una traslacion 
continua de norte a sur desde el Paleoceno al Mioceno superior. También se observa que 
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durante el Eoceno y Oligoceno existen dos depocentros, uno en Navarra-La Rioja y otro en 
Cataluna, separados por un alto relativo situado en Los Monegros. A partir del Mioceno el 
depocentro se situa en la zona de Los Monegros-Bajo Aragén al tiempo que cesa la sedi- 
mentacién en la parte catalana. En la parte occidental la sedimentacion continta durante 
gran parte del Mioceno a favor de los surcos sinclinales de Navarra y Rioja (formados a 
comienzos del Mioceno), prolongandose durante el Mioceno superior al menos en la Rioja 

Altay la Bureba, cuyo Terciario mas moderno llega a enlazar con el de la Cuenca del Duero. 

Aunque el orégeno pirenaico ha sido el que mayor incidencia ha tenido en la configuracién 
y evolucion de la Cuenca del Ebro, las demas cadenas periféricas han ejercido también cier- 
ta influencia sobre la misma, aungue quizas mas restringida a los bordes. Las relaciones entre 
tectonica y sedimentacion han permitido a ANADON et al. (1986) interpretar el margen cata- 
lanide de la Cuenca del Ebro como el resultado de una tectonica de desgarre convergente a 
lo largo de fallas sinitras escalonadas que afectan al basamento. Durante el Paledgeno el 
borde de la cuenca ha sufrido traslaciones, y la Ultima posicién del mismo esta sefialado por 
una importante sedimentacién conglomeratica con varias discordancias progresivas. La edad 
de esta deformacién varia, siendo mas reciente en el suroeste y mas antigua en el noreste 
(ANADON et al., 1979). En lo que respecta al borde ibérico, también registra actividad tec- 
tonica con repercusiones en la cuenca, sobre todo en los extremos noroeste (frente de las 
sierras de Cameros y Demanda) y sureste (enlace con los Catalanides). 

Existen indicios de actividad compresiva incluso hasta el Mioceno inferior en el sector central 

de la cuenca. En etapas mas recientes, un régimen distensivo generalizado da lugar a una frac- 
turacion y diaclasado que se manifiestan tanto en la Cuenca del Ebro como en la Cordillera 
Ibérica (SIMON, 1989). Este régimen tecténico origind en la parte oriental fosas distensivas fre- 
cuentemente controladas por fallas preexistentes que se sobreimponen a las estructuras de ple- 
gamiento de los Catalanides (fosas del Vallés-Penedés, Camp de Tarragona, ...). La influencia 

de esta tecténica extensional excede con frecuencia el dominio de las fosas, y se manifiesta en 

los depositos terciarios del borde oriental de la cuenca mediante enjambres de fallas normales. 

2.4. NEOTECTONICA 

Hacia el Mioceno superior-Plioceno se produjo en la region una tecténica de tipo distensivo 
que, aunque no se manifiesta por fallas cartogréaficas, si produjo un sistema de diaclasado 
bastante homogéneo y débiles pero extensos basculamientos probablemente controlados 
por grandes fallas del subsuelo. El campo de esfuerzos seria una distension tendente a radial 
con la direccién de esfuerzo minimo o, préximo a E-NE, lo que hace que se forme una fami- 
lia principal de diaclasas en torno a S-SE. El intercambio de &, y o, en la horizontal tras pro- 
ducirse dichas fracturas daria lugar a una familia secundaria en direccién E-NE. En algunas 
areas se produjo una desviacién de las trayectorias del campo de esfuerzos por efecto, posi- 
blemente, de fallas mayores del subsuelo orientadas ESE a SE. 

Durante el Cuaternario sigue activo en alguna medida el mismo proceso distensivo, conti- 
nuando la subsidencia de la depresion de Urgell que se manifiesta en el basculamiento cen- 
tripeto suave de las capas terciarias en sus bordes meridional y oriental. Dicho basculamien- 
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to se ve acompanado de fracturas de orientacion preferente E-O que afectan a los deposi- 
tos cuaternarios de gravas angulosas que forman el nivel continuo colgado a 30-50 m de 
altura sobre la red actual. Existen indicios razonables para interpretar que el hundimiento del 
Pla d'Urgell durante el Cuaternario pudo haber causado un cambio importante en el traza- 
do del rio Corb. Este se prolongaria antiguamente hacia el oeste en direccion al Segre, mien- 
tras en la actualidad sigue esta direccién en un tramo visiblemente inadaptado hasta la loca- 
lidad de Belianes para alli, describiendo un brusco codo hacia el norte, desembocar en el Pla 
d’Urgell y desaparecer como curso de drenaje bien definido (GALLART et al. 1984). 

3. GEOMORFOLOGIA 

3.1. DESCRIPCION FISIOGRAFICA 

La hoja de Tarrega esta situada en la parte oriental de la Depresion del Ebro dentro de la 
subunidad fisiografica denominada Depresién Central Catalana y en una posicién interme- 
dia entre las elevaciones montanosas que limitan la misma, el Pirineo y la Cadena Costero- 
Catalana. Corresponde a las comarcas del Pla de Urgell, al norte, y de Les Garrigues, al sur. 

El clima de la region es moderado, con precipitaciones medias anuales del orden de 400 mm 
y temperaturas medias de 14° centigrados, correspondiendo a un clima mediterraneo conti- 
nental templado con marcada tendencia a la semiaridez. 

Orograficamente la hoja puede dividirse en dos sectores bien diferenciados: los dos tercios 
septentrionales se caracterizan por su extremada planitud, al estar ocupados por los abani- 
cos aluviales mas recientes de los rios Corb y d’Ondara sobre los que apenas resaltan los 
pequenos cerros testigo de cumbre plana de los niveles mas antiguos. Estos llanos descien- 
den topograficamente hacia el NO hasta cotas de 220 m. El tercio meridional, al sur del para- 
lelo definido por rio Corb, presenta una orografia mas abrupta controlada por la litologia y 
la estructura, dando lugar a relieves en cuesta con buzamientos hacia el NO, y alcanzando 
las cotas mas elevadas en la esquina SE de la hoja a 700 m de altura. 

Los principales cauces fluviales que drenan la hoja son los rios Corb y d’Ondara, que discu- 
rren por valles estrechos que no superan los 500 m de anchura. Ambos siguen una direccién 
sensiblemente E-O, siendo destacable en el caso del primero la gran curva hacia el norte que 
da a la altura de Belianes para rodear el extenso abanico aluvial no funcional en la actuali- 
dad que se extiende en direccion a Mollerussa. 

El resto de los cauces son de escasa entidad y circulacion intermitente, salvo el Arroyo 
Femosa que tiene una amplia cuenca de recepcién que se extiende por la vecina hoja de La 
Espluga de Francoli. 

La hoja tiene una economia eminentemente agricola, con amplias zonas de regadio asocia- 
das a los canales de Urgell y Si6 y a la numerosa red de acequias que se extienden por el Pla 
de Urgell. Solo en la zona orograficamente mas montuosa del tercio sur de la hoja se con- 
servan relictos de {a vegetaciéon arbustiva autdctona. 
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3.2. ANALISIS GEOMORFOLOGICO 

Los primeros factores a considerar en el modelado de una regién son la composicion litolo- 
gica del sustrato y su estructura geoldgica, armazén que condiciona la distribucién de los 
principales conjuntos orograficos. Su interaccidn con los procesos de dinamica fluvial, causa 
principal de las labores de vaciado erosivo y acarreo de los materiales denudados, origina la 
ulterior distribucién fisiografica del territorio. 

3.2.1. Estudio morfoestructural 

La hoja de Tarrega presenta dos sectores claramente diferenciados ya citados al hablar de su 
orografia. El tercio meridional y el sector oriental de |a hoja entre los rios Corb y d'Ondara pre- 
senta una cierta variabilidad litoldgica, con alternancias de términos arcillo-margosos de caréc- 
ter labil y niveles mas resistentes de calizas y areniscas que condicionan el desarrollo de super- 
ficies estructurales en forma de cuestas de pequeno buzamiento, lineas de capa duray cerros 
conicos. El resto de la hoja, compuesto por un sustrato arcilloso con pequenos paleocanales de 
areniscas poco resistente a la erosion, permite la creacion por la dinamica erosiva de una zona 
deprimida rellena en épocas cuaternarias por extensos depdsitos de gravas que, al actuar como 
material relativamente competente, provoca una marcada inversién del relieve. En esta amplia 
zona, por tanto, el control litoldgico y estructural es practicamente inexistente. 

3.2.2. Estudio del modelado 

3.2.2.1. Laderas 

Las laderas constituyen elementos fundamentales en la composicién del paisaje, al constituir 
vias de transporte de agua y sedimento hacia la red de drenaje. Sin embargo, en la hoja de 
Tarrega y por sus peculiares caracteristicas, sélo forman una parte minoritaria del territorio, 
dada la extensién que alcanzan las extensas areas llanas que caracterizan la comarca del Pla 
de Urgell. 

Se han cartografiado los coluviones y depdsitos de ladera que presentan espesores y exten- 
siones apreciables. Generalmente enlazan escarpes de superficies estructurales o relieves 
invertidos de los abanicos aluviales mas antiguos con sus respectivos niveles de base locales. 
En la zona de Les Garrigues —tercio meridional de la hoja- también son frecuentes las ver- 
tientes relativamente regularizadas, a menudo interrumpidas por lineas de capa dura, por lo 
que no se han representado en la cartografia. 

3.2.2.2. Formas fluviales 

Los procesos fluviales que se desarrollan en la hoja de Tarrega estdn ligados claramente a 
una dinamica “zonal” propia de un sistema morfoclimatico de caracter semiarido. 

Las principales acumulaciones estan constituidas por los extensos abanicos aluviales forma- 
dos por los rios Corb y d’Ondara que constituyen el rasgo mas peculiar de la morfologia de 

34



buena parte de la superficie de esta hoja y de las vecinas de Agramunt y Lleida. Se ha opta- 
do por resaltar en la cartografia el origen fluvial del depdsito mas reciente (¢ en el mapa 
geomorfolégico) mientras que en el caso de los niveles mas antiguos (f, g.h) se ha preferi- 
do remarcar la génesis poligénica de su morfologia actual que origina una no menos carac- 
teristica inversion de relieve al quedar “colgados” sobre las labiles litologias arcillosas de los 
sedimentos terciarios. 

Asociado asimismo a los rios citados y al Arroyo Femosa se encuentra un Unico nivel de terra- 
za elevado unos 4-5 m sobre los fondos de valle actuales. Localmente -en las proximidades 
de Nalech- se dispone sobre el mismo un pequeno cono de deyeccién. 

En el resto de la hoja son los procesos derivados de la erosion activa los dominantes: arro- 
yada e incision lineal. Con referencia a este ultimo, hay que resaltar el hecho de que, a la 
altura de Belianes, el cauce activo del rio Corb -que se introducia en los depésitos de abani- 
co aluvial hasta perder su drenaje por infiltracion- ha desviado su curso hacia el N-NE en 
direccion a Preixana bordeando los depodsitos de abanico aluvial (nivel ¢) anteriormente 

comentados. 

Por ultimo, como formas fluviales también se ha representando en la cartografia un peque- 
Ao canal abandonado del rio Corb y algunos interfluvios. 

3.2.2.3. Formas lacustres 

Se incluyen aqui las pequenas areas semiendorreicas de las cercanias de Bellpuig, Golmés y 
Arbeca que estdn o han estado sometidas a encharcamientos ocasionales. Se instalan en 

depresiones de profundidad inferior a los 5 m y que pueden llegar a los 1,5 km de didmetro 
del El Fontando de Bellpuig. Su génesis es de dificil explicacion, al estar situadas tanto sobre 
las gravas cementadas de los distintos niveles de abanicos aluviales como sobre el sustrato 
arcilloso terciario, aunque de modo tentativo puede considerarse la actuacién de procesos 
mixtos tanto de disolucién de caliches carbonatados como de deflacciones edlicas. 

3.2.2.4. Formas karsticas 

Se han cartografiado como dolinas de fondo piano las pequefias depresiones que se insta- 
lan sobre capas carbonatadas unos 3 km al este de Preixana. Sus bordes son mas o menos 
netos y alcanzan una profundidad de unos 3-4 m. 

3.2.2.5. Formas poligénicas 

En este apartado se incluyen aquellas formas y depésitos cuya génesis implica la acciéon 
simultanea o sucesiva de varios procesos. De los depdésitos cabe destacar, como ya se ha 
expuesto anteriormente, los tres niveles de abanicos aluviales con morfologia de glacis de 
acumulacion de los rios Corb y d'Ondara (niveles f, gy hen el mapa geomorfolégico). 
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Las caracteristicas litologicas de estos depdsitos se han expuesto en el capitulo de estrati- 
grafia. Es de destacar la existencia de dos subniveles en el glacis h, apreciables entre 
Bellpuig y Anglesola a la altura del canal de Urgell. Estos dos subniveles hacia el NO evo- 
lucionan solapédndose, por lo que no ha parecido oportuno individualizarlos cartogréafica- 
mente. 

La presencia del nivel fen el rosario de cerros existentes entre Juneda y Arbeca es dificil de 
asociar con la red de drenaje actual. Tal y como sefiala CALVET (1980), puede admitirse que 
el rio Corb en las épocas antiguas del Pleistoceno discurria hasta mas al oeste de Arbeca, ori- 
ginando el rosario de niveles que se preservan entre Puig-gros y Sidamon. Desde éstas mis- 
mas alineaciones de cerros coronados por gravas se desarrolla hacia el oeste un sistema de 
glacis mas recientes aunque relativamente degradados en superficie (ien el mapa geomor- 
fologico), mientras que se han cartografiado como glacis subactuales (jde la cartografia) las 
delgadas coberteras detriticas que con morfologias de glacis de vertiente y dinamica princi- 
palmente coluvial pero también aluvial y de arroyada se extienden por el tercio occidental de 
la hoja. 

También son destacables por su abundancia en la hoja los valles de fondo plano que se 
extienden entre los relieves en cuesta de Les Garrigues y La Segarra. En areas mas occiden- 
tales (Aragon) estas depresiones se conocen como “vales”. Presentan forma de artesa y 
generalmente no tienen una concavidad de enlace obvia con las vertientes laterales. Se 
encuentran rellenas por depésitos limosos en cuya génesis intervienen tanto aportes latera- 
les por removilizacion de los suelos de las laderas como longitudinales -de naturaleza fluvial, 
y como indican ALBERTO et a/ (1984) también los rellenos edlicos pueden ser importantes. 
Por otra parte, al ser su litologia muy favorable para la agricultura, se encuentran aterraza- 
dos para el cultivo, por lo que indudablemente el factor antrépico es importante desde el 
punto de vista de la preservacion de los depésitos al controlar los procesos denudativos de 
incision lineal. 

Otros dep6sitos de origen mixto son los asociados a superficies estructurales. Estan ligados 
al desarrollo de suelos pardo-rojizos posteriormente retrabajados por la accion antrépica, 
habiéndose producido localmente carbonataciones de formas nodulares que no llegan a 
constituir auténticos encostramientos. 

Por Ultimo, se han expresado en la cartografia atribuyéndoles asimismo una génesis poli- 
génica, tanto los escarpes de glacis y abanicos aluviales como los pequefos relieves resi- 
duales cubiertos de gravas que se sobreelevan sobre el abanico del rio Corb al SE de 
Mollerussa. 

3.2.2.6. formas antropicas 

Como formas antrépicas se ha sefialado en el mapa el Canal de Urgell que atraviesa la hoja 
en direccién sensiblemente NE-SO, asi como las numerosas canteras que se encuentran tanto 
en niveles areniscosos oligocenos como sobre las gravas de los glacis colgados, aprovechan- 
do el material para la construccion. 

36



3.3. FORMACIONES SUPERFICIALES 

En apartados anteriores se ha realizado una descripciéon detallada de las caracteristicas tanto 
litolégicas como sedimentolégicas de las formaciones superficiales, asi como del contexto 
geomorfolégico en que se sitlan. Por ello, en este apartado dnicamente cabe senalar la exis- 
tencia, principalmente en la zona meridional y oriental de la hoja, de un proceso de regula- 
rizacion de vertientes que genera un tapiz de sedimentos de indole arcillo-arenosa que 
engloba cantos calcareos y areniscosos. Son depoésitos poco potentes -algin decimetro de 
espesor- y se hallan distribuidos irregularmente. Por su escasa importancia no se han refleja- 
do en la cartografia. 

3.4. EVOLUCION DINAMICA 

En la hoja de Tarrega la inexistencia de sedimentos atribuibles al Mioceno y Plioceno hace 
dificil el establecimiento de la evolucién geomorfolédgica precuaternaria. 

Sin embargo, y por consideraciones regionales, se puede indicar que el comienzo de la evo- 
lucién reciente puede situarse hacia el transito Mioceno-Plioceno con el cambio de las con- 
diciones endorreicas preexistentes en la Cuenca hacia un régimen exorreico al establecerse 
la red fluvial del Ebro como un sistema de erosion y transporte hacia el Mediterraneo a tra- 
vés de los Catalanides. 

Este cambio de régimen provocé el inicio del vaciado erosivo de la Depresion y debié pro- 
ducirse hacia el transito Mioceno-Plioceno (RIBA et al. 1983). Este momento posiblemente 
estuvo acompafado de un levantamiento generalizado de la Cuenca del Ebro. 

En la hoja de Tarrega, los depdsitos cuaternarios mas antiguos existentes corresponden a los 
niveles de abanicos aluviales con morfologia de glacis de los rios Corb y d’Ondara. Dado que 
el nivel g es directamente correlacionable en la vecina hoja de Ileida con la terraza a +50 m 
del rio Segre, es posible atribuir al Pleistoceno medio-superior el inicio del depésito de dichos 
abanicos, atribuibles a etapas climaticas claramente mas hdmedas que la actual. Su alter- 
nancia con épocas mas secas permite el desarrollo de hasta cuatro niveles sucesivos de acu- 
mulaciones, separados por momentos de incision y encajamiento de la red fluvial que van 
marcando una notable inversion del relieve. El tltimo de los abanicos aluviales (nivel i) corres- 

ponde ya al Pleistoceno superior, y es coetaneo con la formacion del nivel de terrazas 
existente en los cauces de los rios Corb, d'Ondara y Femosa y con los glacis desarrollados en 
la zona occidental de la hoja. 

Es importante sefalar que de la disposicién espacial de los sucesivos niveles de abanicos alu- 
viales puede deducirse un desplazamiento de los cauces de los rios Corb y d'Ondara hacia el 
N y NE gque es particularmente evidente en el caso de éste ultimo. Este hecho se interpreta 
(CALVET, 1980) como originado por la formacién de areas subsidentes en zonas proximas al 
anticlinal de la Sierra de Almenara consecuencia de la elevacién relativa del mismo durante 
el Cuaternario. 

Durante el Holoceno se desarrollan las Ultimas etapas acumulativas, representadas por los 
depdsitos de relleno de los “vales”, dep6sitos aluviales, conos de deyeccidn y glacis recien- 
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tes. También se produce la regularizacién de las vertientes con la formacién de laderas aco- 
luvionadas. 

3.5. MORFOLOGIA ACTUAL Y SUBACTUAL Y TENDENCIAS FUTURAS 

En la actualidad, las condiciones climaticas semiaridas imperantes en la regién hacen de la 
arroyada -tanto difusa como concentrada- y la incision lineal, los procesos morfogenéticos 
mas importantes, particularmente en los sectores de mayor relieve de la hoja. Los procesos 
de piping también pueden ser activos, particularmente en los rellenos limo-arcillosos de los 
"vales”. Otro proceso fluvial a considerar son los esporadicos desbordamientos de los prin- 
cipales colectores de la hoja. 

Las laderas, principalmente las de mayor pendiente con litologias del sustrato labiles, estan 
sometidas a una dinamica funcional de procesos gravitacionales de tipo reptacion, siendo 
posible el desarrollo de deslizamientos gravitacionales 0 movimientos en masa de forma local 
en momentos de precipitaciones intensas. 

Entre los factores de dindmica externa que inciden en la morfogénesis actual no hay que olvi- 
dar el factor antrépico ya que las actuaciones humanas respecto al uso de suelos y labores 
agricolas, creacion de infraestructuras de obras publicas, aprovechamiento de recursos 
hidraulicos, etc. pueden modificar de forma rapida el delicado equilibrio de los procesos de 
erosion-sedimentacién que afectan a la regién. 

Por Ultimo hay que mencionar como condicionante morfodinamico de origen interno la posi- 
ble existencia de actividad neotecténica en el territorio abarcado por la hoja de Tarrega. 
Como ya se ha indicado anteriormente, la actividad halocinética del anticlinal de la sierra de 
Almenara provoca cambios relativos en la subsidencia a nivel local que pueden traducirse en 
la formacién de pequenas fallas, como se ha podido comprobar en la vecina hoja de Cervera. 

4. HISTORIA GEOLOGICA 

La hoja de Tarrega se sitUa en el sector oriental de la Cuenca del Ebro en una posicién inter- 
media entre el Pirineo y la cadena Costero-Catalana. Esta cuenca corresponde a los Ultimos 
estadios de evolucién de la cuenca de antepais meridional del orégeno pirenaico, aungue 
sus margenes meridional y oriental estuvieron afectados por la actividad tecténica de la 
Cordillera Ibérica, y de la Cordillera Costero Catalana. 

Durante el Paleoceno, en el margen meridional de la cuenca de antepals se depositaron 
materiales continentales (Formacién Mediona; FERRER, 1971), y durante el llerdiense, se pro- 
duce una transgresién marina generalizada, durante la cual se depositan en el margen mas 
septentrional de la Cuenca depdsitos marinos. A grandes rasgos, se puede considerar que 
durante gran parte del Eoceno, en la cuenca se desarrolla una sedimentacién marina, en 

parte representada por los fan deltas del Puigsacalm, procedentes del Pirineo y los de Sant 
LLorenc del Munt y de Montserrat, procedentes de Los Catalanides. 
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En el Eoceno superior (Priaboniense), la cuenca de antepals pasa a ser una cuenca endorrei- 

ca. En estas condiciones de sedimentacion continental se desarrollaron extensos sistemas de 
abanicos aluviales y redes fluviales distributivas desde los margenes hacia el centro de la 
cuenca, en donde se depositaron importantes acimulos de sedimentos lacustres carbonati- 
cos y evaporiticos. 

La sedimentacion de los sistemas aluviales tiene lugar de forma coetanea con la deforma- 
cion de los orégenos que circundan la cuenca. Este hecho queda reflejado en las discor- 
dancias progresivas y angulares desarrolladas en los materiales conglomeraticos de abani- 
co aluvial proximal que son observables en numerosas localidades: Formacion Berga (RIBA, 
1976) en el Pirineo; sistemas de Sant Miquel de Montclar, de la LLena y del Montsant (ANA- 
DON et al., 1986) en la Cordillera Costero Catalana. La tectdnica sinsedimentaria, desarro- 

llada en la cuenca durante el Oligoceno y el Mioceno, también queda reflejada por la pro- 
gresiva migracion, a través del tiempo, que efectlan los depocentros lacustres hacia el 
oeste. 

Los sedimentos terciarios que afloran en la hoja de Tarrega, pertenecen al Oligoceno inferior 
(Estampiense) y superior (Chattiense). Estos sedimentos forman parte de las seis unidades 

genético-sedimentarias que se han descrito en el capitulo de Estratigrafia: U. Tarrega, U. 
Vallbona, U. Omells, U. Floresta, U. Arbeca y U. Castelldans. Todas estas unidades estan 

constituidas, de forma general, por sedimentos aluviales distales en la base, y por sedimen- 
tos lacustre-palustres en el techo. Esta ordenacion se interpreta como el resultado de la pro- 
gradacion de los sistemas aluviales hacia el centro de la cuenca, en la base de cada una de 
las unidades diferenciadas. Los materiales aluviales presentes en la hoja tienen dos areas de 
aporte diferentes: el Pirineo y La Cordillera Costero-Catalana. 

Dentro del 4rea cartografiada, el registro sedimentario méas antiguo corresponde al de los 
materiales de la Unidad Tarrega, de edad Estampiense, configurdndose en esa época el area 
ocupada por la hoja como una zona marginal de un gran sistema de abanicos aluviales en 
transito a las areas marginales de un &rea lacustre. 

Los materiales terrigenos gue constituyen la base de la Unidad Vallbona, indican la existen- 
cia de un periodo de progradacion de los sistemas aluviales durante el trdnsito Estampiense- 
Chattiense. Dentro del &rea meridional de la hoja las condiciones evolucionaron posterior- 
mente a ambientes lacustres marginales (detriticos) y, posteriormente, a ambientes lacustres 

carbonatados mientras que en el sector septentrional de la hoja siguieron imperando las con- 
diciones aluviales. 

Posteriormente una nueva progradacion de los sistemas aluviales hacia el centro de la cuen- 
ca dio lugar a los depdsitos detriticos, predominantemente canalizados, que forman la parte 
inferior de la unidad Omells. Su evolucion vertical de facies refleja una progresiva disminu- 

cion de la actividad fluvial, a favor de un progresivo aumento en las condiciones de sedi- 

mentacion lacustres detriticas y, finalmente, carbonatadas. El margen septentrional de este 
area lacustre se mantuvo aproximadamente en la misma posicion quedando el sector norte 
ocupado por sedimentos de origen aluvial distal. 
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Una nueva reactivacién de los sistemas aluviales tuvo lugar durante el Chattiense inferior. De 
forma similar a como sucedié en los episodios precedentes la parte meridional de la hoja 
paso posteriormente a ser un area lacustre situada un poco mas al oeste de las anteriores. 

A esta ultima etapa lacustre le sucedié una nueva progradacion aluvial en todo el territorio 
durante el Chattiense inferior. Posteriormente disminuye la sedimentacién terrigena y en el 
sector SE de la hoja se forma una nueva &rea lacustre muy somera. 

Los ultimos depésitos del Terciario corresponden a un nuevo episodio de progradacion de los 
sistemas aluviales sobre toda la hoja, que corresponde a la base de la unidad Castelldans. 

Desde este momento y hasta el Cuaternario, no existe registro sedimentario en la hoja de 
Tarrega. Por consideraciones regionales, puede indicarse que la sedimentacién, en la Cuenca 
del Ebro, se prolongé a lo largo del Oligoceno superior y del Mioceno con el depésito de uni- 
dades de caracteristicas similares, localizandose sus depocentros sedimentarios hacia el oeste 

de la zona estudiada. 

A partir del Aragoniense, el campo de esfuerzos regional corresponde a un estado distensi- 
vO que se prolonga hasta el Cuaternario (SIMON, 1989). 

En el transito Mio-Plioceno se produce un fuerte cambio en las condiciones de sedimenta- 
cion de la cuenca. Tras la apertura por parte del rio Ebro de una salida a través de los 
Catalanides, se modifica el régimen endorreico dominante hasta entonces, siendo posible el 
desaguie exorreico de la misma hacia el Mediterraneo. 

Desde este momento -y durante todo el €uaternario- se produce una alternancia de etapas 
denudativas y acumulativas en la regién, relacionadas con cambios climaticos, y con claro 
predominio global de las primeras. 

El intenso proceso de vaciado erosivo configura la morfologia actual del &rea mediante un 
modelado de erosiéon diferencial. Las etapas acumulativas permiten la formacion de sucesi- 
vos niveles de glacis y terrazas asociados a los cauces fluviales principales. 

Regionalmente hay constancia de una moderada actividad neotecténica, relacionada princi- 
palmente con la halocinesis de las formaciones evapaoritico-salinas del sustrato. 

5. GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1. RECURSOS MINERALES 

La elevada densidad de poblacion y el gran dinamismo econémico de la regién induce una 
fuerte demanda de rocas industriales, sobre todo con destino a la industria de la construc- 
cion. Ello ha dado lugar a multiples explotaciones pasadas y presentes sobre las arcillas; para 
la fabricacion de tejas y ladrillos, en el pasado, y cerdmica estructural en la actualidad. Del 
mismo modo, la demanda de aridos es muy fuerte y la inexistencia de grandes cauces en la 
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hoja se ha suplido, incluso ventajosamente, con un potente glacis que cubre gran parte de 
la hoja (Pla de Urgell). 

Por ultimo, la tradicién artesana constructiva de muro de silleria 0 mamposteria, que en la 

vecina comarca de La Segarra ha utilizado la caliza de Tarrega, en esta hoja ha explotado y 
explota los niveles areniscosos ocres y ocres-rojizos de las Molasas de Urgell. 

5.1.1. Rocas Industriales 

Se han localizado 16 explotaciones, activas e inactivas de los niveles margo-arcillosos de la 
Fm. Molasas de Urgell. No son niveles arcillosos muy potentes pero la tolerancia del material 
requerido para fabricar ladrillos, bovedillas, etc., permite un relativo buen aprovechamiento 
de los frentes canterables. El principal problema para su explotacion consiste en encontrar 
los resaltes adecuados para una buena explotabilidad. 

Han existido mas explotaciones de arcilla que las indicadas; repartidas por toda la extensién 
de la hoja y, en general, concentradas cerca de los nucleos de poblacién. 

Los depésitos del glacis que cubre el Pla de Urgell han sido objeto de multiples explotacio- 
nes bastante grandes de dridos naturales. Estos aridos son fundamentalmente gravas y are- 
nas calcareas, con cantos de formas aplanadas que aconsejan el machaqueo para la conse- 
cucion de una gradacién de tamanos adecuada a la demanda. De hecho, las mayores can- 
teras disponen de instalaciones de comminucion. 

Las reservas son cuantiosas y los frentes pueden alcanzar potencias muy convenientes dada 
la gran acumulacién. Como ventaja adicional esta la consideracion de que el impacto 
ambiental de estas explotaciones es sensiblemente menor que el de las que se establecen 
sobre los aluviales recientes de los rios. Se han inventariado 9 explotaciones, en general acti- 
vas, aunque existen muchos otros frentes, donde se ha procedido a la extraccion, abando- 
nados o en parte restaurados y afectados por otros usos. 

En cuanto a los niveles arenosos mas potentes y continuos de los términos mas bajos de la 
Fm. Molasas de Urgell, presentan sus mejores afloramientos en los relieves en cuesta del 
flanco sur de la unidad: zonas de Els Omellons-Espluga Calva, Les Pedreres de Preixana y alre- 

dedores de Floresta. Sobre estas areas han funcicnado multitud de explotaciones artesana- 
les que extraen areniscas ocres en capas métricas compactas de grano medio o fino que, al 
no tener superficies naturales de estratificacion claras, dificultan la obtencién natural de 

planchas y losas. Por ello su utilizacién principal es la piedra sillar y, tras el serrado, planchas, 
tableros y bloques normalizados. 

El potencial es grande y abundan los lugares de explotabilidad conveniente, pero el tamafio 
de las explotaciones no permite la adecuada mecanizacién. 

Actualmente la produccion se concentra en la zona de Els Omellons-Espluga Calva, donde 
se localizan cince de los 6 indicios resefiados. 
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MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 

N° | COORDENADA UTM LITOLOGIA l\ggg{filfilc?AY SUSTANCIA I;IIQTIL)JE:&E#(\) OTROS DATOS 

1 X:333.300 Depésitos de Bellpuig Aridos naturales | Coluvial-aluvial Explotacion activa “Tolosa Ma- 
Y: 4613.040 terraza alta (glacis| (Lérida) nuel” de bastante volumen 
Z:282m pliocuaternario) (6 m de frente por 100 de lon- 

gitud). (Instalacion de macha- 
queo). Es en realidad un con- 
junto de explotaciones que 
comprende también la “Ara- 
goncillo, Colés, Juan” de 5 x 
70m 

2 X: 344.475 Limolitas y arenis- | Tarrega Arcilla comun Sedimentario Pequena cantera ya inactiva 
Y: 4612.960 cas de la Fm. Mo-| (Lérida) 
Z:370m lasas de Urgell 

3 X:333. 425 Depésitos de Bellpuig Aridos naturales | Coluvial-aluvial Explotacién “San Miguel”, 
Y: 4612.530 terraza alta (glacis| (Lérida) n°® 50260; activa sobre un area 
Z:285m pliocuaternario) de 34 y 8 m de potencia 

4 X:333.525 Depésitos de Bellpuig Aridos naturales | Coluvial-aluvial Explotacién “Juanita”, 
Y: 4612.050 terraza alta (glacis| (Lérida) n°90193. Activa con un frente 
Z2:295m pliocuaternario) de 205x7 m 

5 X:334.225 Limolitas y arenis- | Bellpuig Arcilla comun Sedimentario Explotado por “Cerdmica An- 
Y: 4611.920 cas de la Fm. Mo-| (Lérida) tonio Pijuan S.A.” sobre 5 m 
Z:298 m lasas de Urgell de frente y 25 de corrida. Activa 

6 X:339.220 Limolitas y arenis- | Vilagrasa Arcilla comun Sedimentario Explotado por Auro Burguete 
Y: 4612.040 cas de la Fm. Mo-! (Lérida) Magin. Se trata de una peque- 
Z:310m lasas de Urgell fia explotacién semiactiva 

7 X:332.710 Depdsitos de Bellpuig Aridos naturales | Coluvial-aluvial Explotado por Ramén Armen- 
Y:4611.140 terraza alta (glacis| (Lérida) gol sobre 4 m de potencia y 
2:278 m pliocuaternario) mas de de 20 m de longitud. 

Activa. Existe instalacion de 
machaqueo 



MINERALES METALICOS Y NO METALICOS {Continuacion) 

o MUNICIPIO Y NATURALEZA 
N° | COORDENADA UTM LITOLOGIA PROVINCIA SUSTANCIA DEL DEPOSITO OTROS DATOS 

| 8 X: 334.960 Limolitas y arenis- | Bellpuig Arcilla comdn Sedimentario Dos canteras muy proximas 
Y. 4609.975 cas de la Fm. Mo-| (Lérida) (Cerdmica Duch y Bovila Maci- 
Z:298m lasas de Urgell po) con actividad. Sobre 4 m 

de potencia y hasta 100 m de ‘ 
longitud 

9 X:335.350 Limolitas y arenis- | Bellpuig Arcilla comun Sedimentario Explotacion inactiva “Tossal del 
Y. 4609.475 cas de la Fm. Mo-| (Lérida) Poch 1097 sobre 4 m de po- 
Z:290 m lasas de Urgell tencia. Reservas limitadas 

10 X: 320.200 Limolitas y arenis- | Sidamunt Arcilla comn Sedimentario Explotacién inactiva “Ceramica 
Y: 4609.650 cas de la Fm. Mo-| (Lérida) Fuste” sobre 6 m de potencia 
Z:260 m lasas de Urgell y 100 de cornda. Recursos 

relativamente elevados 

11 X: 320.840 Depositosde | Sidamunt Aridos naturales | Coluvial-aluvial Explotacion activa “Sidamunt 
Y: 4609.800 terraza alta (glacis| (Lérida) 1265" sobre 7 m de potencia 
Z:280m pliocuaternario) y mas de 300 m de longitud. 

Existe instalacion de machaqueo 

12 X:321.390 Depdsitos de te- | Fondarella Aridos naturales | Coluvial-aluvial Explotacion activa "Magina” 
Y: 4609.800 rraza alta (glacis (Lérida) n° 90120. De dimensiones me- 
Z:280m pliocuaternario) dias trabaja un talud forzado 

de 60 x 3 

13 X: 321.660 Depésitos de te- | Mollerusa Aridos naturales | Coluvial-aluvial Explotacién inactiva “Teresa 
Y: 4609.340 rraza alta (glacis (Lérida) 1411" que tuvo unas dimensio- 
Z:275m pliocuaternario) nes de 6 x 150 

‘ 14 X: 322.750 Depositos de te- | Miralcamp Avridos naturales | Coluvial-aluvial Explotacion activa “Sidamunt”, 
Y: 4608.020 rraza alta (glacis (Lérida) n° 90.026 de tamano medio 

‘ Z:290 m pliocuaternario) (4 x 100) y con planta de trata- 
miento donde se agrupan las 
anteriores 

£V
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MINERALES METALICOS Y NO METALICOS (Continuacién) 

10Y NATURALEZA 
N¢ | COORDENADA UTM LITOLOGIA N,,!.ggl\fil,:cm SUSTANCIA DEL DEPOSITO OTROS DATOS 

15 X: 339.550 Areniscas y limo- | Preixana Arenisca Sedimentario Explotado intermitentemente 
Y: 4606.890 litas (Fm. Mola- (Lérida) (aluvial) Bor Ramon Berenguer en un 
Z:35Tm sas de Urgell) anco de 3 x 20 para piedra 

de silleria/mamposteria. Muy 
artesanal. Existen muchas 
pequenas explotaciones cerca- 
nas inactivas 

16 X: 345.050 Limolitas y arenis- | Verdd Arcilla comun Sedimentario Pequena explotacion inactiva 
Y: 4607.230 cas (Fm. Molasas | (Lérida) entre otras iguales en las afue- 
Z:431m de Urgell) ras de Verdu 

17 X:323.520 Limolitas y arenis- | Miralcamp Arcilla comun Sedimentario Explotacion inactiva (“Ladri- 
Y: 4606.275 cas (Fm. Molasas | (Lérida) llera Mecénica”) que sirvié a 
Z: 300 m de Urgell) un tejar anejo. Frente de 5 x 

30m 

18 X:338.170 Limolitas y arenis- | Sant Marti de Arcilla coman Sedimentario Explotacion activa (“Vindo Rius 
Y: 4605.600 cas (Fm. Molasas | Rio Corb (Lérida) e hijos”) de 4 x 150 m. Reser- 
Z:341m de Urgell) vas medias 

19 X: 324510 Depdsitos de te- | Arbeca Arfdos naturales | Coluvial-aluvial Explotacion “Rosita”, n° 90.143 
Y. 4605.050 rraza alta (glacis (Lérida) activa sobre superficie de 150 x 
Z:310m pliocuaternario) 500 y hasta 8 m de potencia 

20 X: 323.060 Limolitas y arenis- | Puig-Gros Arcilla comun Sedimentario Explotacion activa (Ladrillerfa 
Y: 4603.550 cas (Fm. Molasas | (Lérida) Mecanica) de 5 x 30 m. Reser- 
Z:289m de Urgell) vas limitadas 

21 X: 333.800 Limolitas y arenis- | Belianes Arcilla comun Sedimentario Explotacion activa de 6 x 85 m. 
Y: 4602.425 cas (Fm. Molasas | (Lérida) “Ramén Cullera”). Reservas 
Z:398 m de Urgell) grandes. Existen varias explota- 

ciones activas e inactivas pro- 
ximas. 
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MINERALES METALICOS Y NO METALICOS (Continuacién) 

2A N® | COORDENADA UTM | LITOLOGIA | Mamanga | SUSTANGA | phDEeoseo OTROS DATOS 

22 X:334.220 Limolitas y arenis- | Belianes Arcilla coman Sedimentario Dos explotaciones activas muy 
Y: 4602.500 cas (Fm. Molasas | (Lérida) préximas (“ Antonio Cullede” y 
Z2:399m de Urgell) "Jloan Trintany”) sobre 6 m de 

potencia y mas de 50 m de 
longitud 

23 X:318.530 Limolitas y arenis- | Juneda Arcilla comdn Sedimentario Explotacion pequena, activa, 
Y: 4600.700 cas (Fm. Molasas | (Lérida) soore 5 x 25 m. “Les Forques 
Z: 268 m de Urgell) 449" Reservas limitadas 

24 X:326.240 Limolitas y arenis- | Arbeca Arcilla coman Sedimentario Explotacién activa “Las Forcas",‘ 
Y: 4600.270 cas (Fm. Molasas | (Lérida) sobre 4 x 40 m. Recursos limi- 
Z:341m de Urgell) tados 

25 X:322.780 Limolitas y arenis- | Borjas Blancas Arcilla comun Sedimentario Explotacién activa relativamen- 
Y: 4599.050 cas (Fm. Molasas | (Lérida) te grande (6 x 169 m), “Cera- 
Z:300m de Urgell) mica Cornudella”. Reservas al- 

tas. Existen varias explotaciones 
activas o no, proximas 

26 X: 322.880 Limolitas y arenis- | Borjas Blancas Arcilla comdn Sedimentario Explotacién activa pequena (4 x 
Y: 4598.500 cas (Fm. Molasas | (Lérida) 40 m) "Cerdmica Guillemat” 
Z:318m de Urgell) 

27 X:330.075 Areniscas y limo- | Omellons Arenisca Sedimentario Explotacion activa “Saez I1” 
Y: 4597.320 litas (Fm. Molasas | (Lérida) (ornamental) (aluvial) n° 90.348, en una masa de 6 x 
Z:420m de Urgell) 100 x 80 m. Reservas elevadas. 

Se obtiene piedra para Silleria 
y mamposteria 

28 X:330.700 Areniscas y limo- | Omellons Arenisca Sedimentario Canteras "Carrique”, “Bala- 
Y: 4597.400 litas (Fm. Molasas | (Lérida) (ornamental) (aluvial) guer” y “Martin”, activas; de 
Z:430m de Urgell) 6x120m, 5x160 my 5 x 

115 m. Reservas elevadas. Pie- 
dra para sillerfa y mamposteria. 
Existen varias explotaciones 
muy proximas 



9
 

MINERALES METALICOS Y NO METALICOS (Continuacién) 

N¢ | COORDENADA UTM LITOLOGIA “ggg{filfilc?AY SUSTANCIA I;JE?TSE‘I;AOUSE%I';(\) OTROS DATOS 

29 X: 332.670 Areniscas y limo- | Espugla Calva Arenisca Sedimentario Cantera semiactiva “Saez”, 
Y: 4597.020 litas (Fm. Molasas | (Lérida) (ornamental) (aluvial) n° 90.092 sobre masa de 120 x 
Z2:482 m de Urgell) 150 x 5, en bancos de 2 m de 

alto 

30 X:332.820 Areniscas y limo- | Espugla Calva Arenisca Sedimentario Cantera ”San Juan”, n® 90.182 
Y: 4597.075 litas (Fm. Molasas | (Lérida) (ornamental) (aluvial) activa y pequefa (3 x 70 m). 
Z:485m de Urgell) Reservas limitadas 

31 X:333.540 Areniscas y limo- | Espugla Calva Arenisca Sedimentario Cantera inactiva, una de las 
Y: 4596.470 litas (Fm. Molasas | {(Lérida) {ornamental) (aluvial) varias préximas 
Z:470 m de Urgell) 



5.2. HIDROGEOLOGIA 

No existe definido ningun sistema acuifero a escala regional, aunque algunos de los mate- 
riales presentes pueden tener un interés hidrogeolégico local. 

Entre éstos destacan los depésitos cuaternarios que forman el Pla de Urgell, y con menor 
importancia, la formacion calizo-margosa de la Unidad Tarrega, los materiales detriticos ter- 

ciarios, y el resto de depésitos cuaternarios asociados a los aluviales de los rfos Corb y 
d'Ondara, coluviones y rellenos de “vales”. 

La distribucién de las comarcas del Pla de Urgell y de Les Garrigues, coincide practicamente 
con zonas de comportamiento hidrogeolégico diferencial. La primera de ellas se enclava 
sobre la zona de alta permeabilidad de los materiales cuaternarios y la segunda se ubica 
sobre los terrenos terciarios mas impermeables. 

No obstante, la mayoria del agua utilizada es de procedencia superficial, con un consumo 
centrado en el uso agricola y ganadero. 

Los primeros estudios sobre aspectos hidroldgico-hidrogeolégicos estuvieron relacionados 
con la realizacién del Canal de Urgell y los efectos de la puesta en regadio (Zulueta, 1904). 
También existe alguna referencia sobre aguas mineromedicinales en la zona de Rocafort de 
Vallbona. 

En 1941 se publica el mapa geolégico a escala 1:50.000, donde se incluye un capitulo que 
describe las caracteristicas de los materiales presentes. 

En épocas mas recientes, la Generalitat de Catalunya y el . T.G.E. han investigado en la zona 
recopilando datos de inventario y evaluando los principales pardmetros, referentes en espe- 
cial al acuffero cuaternario de las “Gravas de Urgell”. 

Actualmente, el inventario de puntos de agua existente se distribuye como se detalla a con- 
tinuacion: 

NATURALEZA / N° DE PUNTOS 

OCTANTE TOTAL 
MANANTIALES POZOS SONDEOS OTROS 

1 1 2 3 

2 2 14 1 2 19 
3 5 1 6 

4 1 1 9 4 15 

5 2 2 
6 1 3 1 5 

7 3 3 1 7 
8 1 8 5 2 16 

TOTAL 4 33 24 ‘ 12 73 
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5.2.1 Climatologia 

El ILN. de Meteorologia dispone de una amplia red de control en esta hoja, con un total de 
23 estaciones. La mayorfa de ellas registran precipitacion, con sélo 5 que toman datos de 
temperatura. Las series mas largas registradas (de precipitacién) corresponden a de las esta- 
ciones nimeros 9766 (Omellons) y 9768 (Juneda) con 30 y 22 afios completos de registro 
respectivamente. Las de temperatura son mas cortas siendo la méas prolongada la de Tarrega, 

que lleva registro desde 1951. 

La precipitacién anual se sitla en torno a los 400 mm (mapa de isoyetas), siendo algo mas 

seca la zona de Las Garrigas que el resto. A lo largo del afo, las mayores precipitaciones se 
dan en primavera y otofo. 

El valor medio anual de temperatura es de 14°C, con minimos mensuales en enero y maxi- 

mos en julio. 

La evapotranspiracion anual es de 790 mm, lo que supone practicamente el doble de la pre- 
cipitacion anual, con lo que se producen importantes déficits en la época estival (si sola- 
mente se tiene en cuenta el aporte de agua producido por las lluvias). 

Segun la clasificacién climatica de Papadakis la hoja de Tarrega presenta un clima 
Mediterraneo Continental Templado, con invierno Avena Fresco, verano Arroz y régimen de 

humedad Mediterranec Seco. 

5.2.2. Hidrologia 

El principal rio que atraviesa la hoja es el Corb, afluente del Segre en la vecina hoja de 
Balaguer. El siguiente en magnitud es el rio d’Ondara. 

Segun la clasificacion decimal de rios del M.O.PU., se pueden diferenciar 3 subcuencas, que 
estan incluidas en la del Segre, y por tanto en la cuenca del Ebro: 

El rio Corb constituye el principal drenaje de la zona. En la esquina NE, existe una pequefia 
zona que vierte hacia el d’Ondara, y en la parte SO, los barrancos existentes drenan al Segre 

directamente. 

La mayor parte de los cursos de agua no presentan circulacion durante todo el afio y su régi- 
men esta fuertemente condicicnado por los episodios de lluvias. Ocasionaimente se produ- 
cen grandes avenidas. 

La infraestructura hidraulica existente es bastante notable, existiendo numerosas acequias en 
la zona del Pla de Urgell, todas ellas derivadas del canal del mismo nombre. Esta red de dis- 
tribucion cubre, ademas de las demandas agricolas, las de abastecimiento. 

Ademas de los indudables beneficios de la puesta en regadio, se estan provocando una serie 
de problemas sobre el terreno afectado, donde los suelos sufren procesos de salinizacién y 
sadificacién / alcalinizacién. 
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Con respecto a las zonas himedas, existen algunas pequenas areas endorreicas sometidas 
a procesos de encharcamiento ocasional. La mas extensa se sitUa al norte de Bellpuig, en el 
paraje del Fontando. Hay también balsas artificiales donde se recogen aguas para su uso en 
ganaderia y agricultura. 

5.2.3. Caracteristicas hidrogeoldgicas 

5.2.3.1. Acuiferos en materiales terciarios 

En los depdsitos terciarios se pueden distinguir dos tipos de formaciones con diferente com- 
portamiento hidrogeolégico. Por un lado la formacién carbonatada de las calizas de Tarrega, 
que aflora en la parte oriental de la hoja, y por otro, las facies detriticas con niveles de are- 

niscas de la Formacién Urgell. El transito entre ambas no esta claramente establecido y por 
tanto el cambio de comportamiento hidrogeolégico segun la permeabilidad sea eminente- 
mente por porosidad o por fracturacion tampoco resulta evidente. 

Para el caso de las calizas, la disposicion alternante de niveles carbonatados con arcillas y are- 

niscas, condiciona su funcionamiento como acuffero multicapa, mostrando una gran aniso- 
tropia en al distribucién vertical de permeabilidades. Esta puede considerarse globalmente 
como poco elevada y asociada a las fisuras de los bancos calizos. 

Por encima de esta unidad, en cambio gradual, se sitian una serie de materiales detriticos 
de origen fluvial, compuestos por arcillas y bancos de areniscas. Esta disposicion sugiere gue 
la permeabilidad en sentido paralelo a las capas es mayor que en sentido vertical. Valores 
esperables de este parametro seréan de 1 a 10 m/dia. 

La mayoria de los sondeos que afectan a esta unidad han resultado negativos. Unicamente 
un punto de agua estd siendo utilizado y es el que abastece a la poblacion de Omells. 

No obstante parece evidenciarse la influencia de aportes procedentes de estos materiales en la 
composicion de las aguas de los aluviales que atraviesan a la formacién, ya que éstas Ultimas 
estan fuertemente mineralizadas, 10 que parece no corresponder con su origen superficial. 

5.2.3.2. Acuiferos cuaternarios 

Dentro de los depositos cuaternarios, presentan especial interés los conos de deyeccion que 
forman el acuifero de las “Gravas de Urgell” Su extensién total es del orden de 100 km?’. 

Con una litologia caracteristica de gravas mas o menos cementadas en una matriz arenoso- 
limosa, es la formacién que presenta mejores caracteristicas para la circulacion de aguas sub- 
terraneas. Su espesor medio es de 4 a 6 m. 

La recarga se produce por infiltracion directa de la precipitacion, y en bastante proporcion, 
por los excedentes de regadio. También parece que los rios que atraviesan el acuifero tienen 
un caracter influyente, ya que suelen perder el poco caudal que lievan al entrar en él. 
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La descarga se verifica principalmente a través de la extraccion mediante pozos y galerias, 
ademas del desagie directo hacia el rio Segre. El volumen de extraccion anual, a partir de 
los datos de inventario existente, es de 3,3 hm? 

Los puntos de agua relacionados con esta formacion son 27 en total, siendo la mayoeria de 
ellos pozos excavados de poca profundidad. El principal uso que reciben las aguas de!l acui- 
fero es el abastecimiento a granjas. También cubren las necesidades de alguncs niicleos 
urbanos como Golmes, Vilanova de Bellpuig y Castellnou de Seana. 

Los depésitos relacionados con los rios Corb y d’Ondara tienen una litologia predominante- 
mente ardillosa, cen niveles de gravas y arenas. Los espesores son de 5 m como media, y la 
anchura, considerando aluvial mas terrazas, oscila entre 100 y 500 m. 

La permeabilidad serd por tanto menor que en el caso anterior; se puede estimar del orden 
de 0.1 - 10 m/dia. 

Solo existe explotacién en el acuifero del rio d’Ondara, que se centra casi exclusivamente en 
abastecimiento (S. Marti, Nalec, Ciutadilla, Rocafort, etc.). Con los datos disponibles el volu- 

men de extraccion se sitta en torno a 0.1 hm¥ano. 

El resto de dep6sitos tales como coluviones, rellenos de “vales”, etc., tienen una importan- 
da mucho menor, tanto por su litologia que es fundamentalmente limosa, como por su 
reducida extension. 

Los puntos de agua asociados a esta formacion son mayoritariamente pozos destinades al 

abastecimiento de nicleos urbanos. 

5.2.4. Hidrogeoquimica 

Las aguas del acuifero de las Gravas de Urgell se encuadran dentro de facies bicarbonatadas 
cdlcicas, aunque con altas proporciones de sodio y magnesio. Los nitratos se presentan tam- 

bién en concentraciones elevadas, casi siempre superiores a 50 mgr/l. Se trata de una con- 
taminacion tipica de este tipo de zonas de gran explotacion agricola. Esta dircunstancia llega 
a ser un problema sobre todo en los abastecimientos, ya que se supera el valor admitido para 
las aguas potables. 

No se tienen datos directos sobre la mineralizacion de las aguas en los materiales terciarios, 
aunque se puede asimilar la hidrogeoguimica de muchas de las aguas de los aluviales como 
perteneciente, o at menos altamente influenciada, de estos materiales terciarios. 

Asi todas las aguas analizadas en el cuaternario del rio d’Ondara presentan una composicion 
sulfatada célcico-clorurada, con conductividades en torno a los 2500 pS/cm. Las durezas 
registradas son también muy elevadas. 

Muchas de estas aguas se han considerado como mineromedicinales y por ejemplo se embo- 
tellan aguas de Rocafort de Valibona. 
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5.3. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS GENERALES 

En la hoja de Tarrega pueden diferendiarse, atendiendo a los aspectos litologicos, geomor- 
folégicos e hidrogeolégicos de los materiales que la constituyen, dos &reas de comporta- 
miento geotécnico diferente. Estas, a su vez, se han subdividido en zonas que engloban dis- 
tintas unidades cartogréficas del mapa geoclogico. 

En el cuadro resumen adjunto se han diferenciado las caracteristicas geotécnicas mas impor- 
tantes de los materiales de la hoja. 

AREA | 

Comprende los depésitos terciarios con predominio de facies detriticas y margo-carbonata- 
das, que se extienden por todo el ambito de la hoja. 

Dentro de este 4rea se pueden distinguir las siguientes zonas; 

Zona |, 

A ella pertenecen las unidades cartograficas (1), (3), (6}, @), (10), (12), (15), (17) y (18), 
que ocupan una gran parte de la superficie de la hoja. Esta constituida por una alter- 
nancia de capas de areniscas y arcillas, de potencia variable, con finas intercalaciones car- 
bonatadas. La disposicion es subhorizontal con ligeros buzamientos (<5°) hacia el ceste. 

Estos materiales son ripables, pudiendo presentar cierta resistencia los bancos de arenis- 
cas superiores a los 2 m de potencia y muy cementados. 

El drenaje tanto superficial como profundo es deficiente. Los taludes naturales son gene- 
ralmente bajos. 

zZona /, 

A ella pertenecen las unidades cartograficas (2), (4), (5), (7), (8), (9), (11), (13), (14), (16) 

y (17). 

Estd constituida por margas y arcilias con intercalaciones de calizas y areniscas. Son mate- 
riales ripables en general, salvo algunos bancos gruesos de calizas. 

El drenaje tanto superficial como en profundidad es muy bajo. 

Los taludes naturales son tendidos. 

AREA 1] 

Comprende los depésitos cuaternarios, formados por limos, arenas y gravas. 
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Se han distinguido las siguientes zonas: 

Zona ll, 

Esta formada por las unidades cartograficas (19), (20}, (21), (22), (23), (24) y (30) que 
constituyen los depositos de terrazas, glacis, abanicos aluviales, depésitos aluviales y 
fondos de valle. Los materiales que la componen son gravas, bien rodadas por lo gene- 
ral, de diversos tamafos y de naturaleza poligénica, si bien destacan las calcareas. 

Eventualmente presentan cementacion. También estan presentes arenas, limos vy arcillas 
en mayor 0 menor proporcion. 

Esta formacion es perfectamente npable y los materiales son aptos para la obtencion de 
gravas y prestamos. 

Los taludes se mantienen practicamente verticales. 

En general, son materiales permeables donde el drenaje se efectta por infiltracién. 

Zona ll, 

Estd formada por las unidades cartograficas (25), (26) y (28), que constituyen depdsitos 
coluviales y de glacis subactuales. Los materiales que la componen son fundamen- 
talmente limo-arcillosos 0 margosos con cantos. 

Carecen de diferenciaciones apreciables en su masa, estando los cantos dispersos irre- 

gularmente. Dan lugar a laderas tendidas o 4reas llanas. 

Es un conjunto ripable, de capacidad portante media baja, con mal drenaje en profundi- 
dad y facilmente encharcable en superficie. 

Zona Il 

Esta formada por la unidad cartogréfica (29), compuesta por arcillas y limos, depositados 
en zonas endorreicas. Se trata de un dep6sito poco potente de sedimentaciéon endorrei- 
ca, en disposicion horizontal. 

Representa una zona inundable, debido a su baja permeabilidad y mal drenaje superfi- 
cial. 

6. PATRIMONIO NATURAL GEOLOGICO, PUNTOS DE INTERES GEOLOGICO (P1.G.) 

La hoja de Tarrega se situa dentro del sector cataldn de la Cuenca del Ebro. 
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CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LOS MATERIALES DE LA HOJA DE TARREGA 

AREAS | ZONAS | UNIDADES CARTOG. LITOLOGIA | ESTRUCTURA CARACTERISTICAS GEOTECNICAS 

I, (1), 3), (6), (9), (10) | Areniscas y arcillas | Disposicion subhorizon- | Materiales ripables. Drenaje deficiente. Taludes naturales ge- 
(12). (15), (17 y (18) tal neralmente bajos 

I, (2), 4, (5), (), 8), Margas v arcillas con | Disposicion subhorizon- | Materiales ripables en general, salvo algunos bancos grue- 
(9), (11), (13), (14), intercalaciones de cali- | tal sos de caliza. Drenaje deficiente. Taludes naturales tendi- 

Zas y areniscas dos 

Il; Gravas, arenas, limos 
y arcillas 

Depésito de Terraza, 
Glacis y Abanicos Alu- 
viales 

Formacién ripable. Materiales aptos para la obtencion de 
gravas y préstamos. Los taludes se mantienen practica- 
mente verticales. Materiales permeables 

(25), 26) y (28) Limos-arcillosos y mar- 
gosos Con cantos 

Coluviales y Glads sub- 
actuales 

Dan lugar a laderas tendidas o areas llanas. Son ripables, 
de capacidad portante media baja. Con mal drenaje en 
profundidad 

29 Arcillas y limos T‘ Zonas endarreicas Zonas inundables 



La parte centro-septentrional del territorio viene dominada por un relieve lano que configu- 
ra el Pla d'Urgell, del que sobresalen algunos cerros, preservados de la erosion plio-cuater- 
naria, como el de Sant Eloi, con unos 390 m de altitud. Por el contrario, la parte meridional 
viene dominada por un relieve tabular, que constituye la sierra del Tallat, que alcanza altitu- 
des considerables, como los 678 m en Sant Roc. 

Con el conocimiento previo de la geologia de la hoja de Tarrega y de su importancia dentro 
del sector central de la Cuenca del Eoro se ha establecido una seleccion de posibles P1.G. 
usando un método directo de subjetividad aceptada por los distintos técnicos que han con- 
tribuido a la realizacién de esta hoja CLAVER et al. (1984). 

De esta seleccion se han obtenido un total de seis PI.G., de contenido estratigréfico-sedi- 
mentolégico, geomorfoldgico y uno neotecténico. Se propone una utilizacion cientifica y 
didactica y se les atribuye una importancia local y, en un caso, regional. 

Usando un método directo de subjetividad aceptada se han seleccionado dos de los seis ini- 
ciales por considerarlos como mejores representantes de los procesos geoldgicos acaecidos. 

PIG. n° 1 

Deslizamientos gravitacionales sinsedimentarios en las facies lacustres de la Unidad Floresta. 
En las proximidades de la localidad de La Floresta, dentro del complejo lacustre-detritico se 
han distinguido unos depdsitos de deslizamiento rotacional (slump). La importancia del 
punto radica en su buena observacién pues el resto de los afloramientos se hallan muy 
cubiertos por materiales cuaternarios. 

PIG. n°2 

Gravas del Vall Mallo. Constituye parte del depésito de abanico aluvial més antiguo del Rio 
d’Ondara y da lugar a una morfologia de tipo glacis con procesos de erosién diferencial. 
Corresponde a depbsitos fluviales de tipo trenzado (braided) con desarrollo de un sistema de 
canales rellenos por barras longitudinales. 
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