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1. INTRODUCCION 

1.1. SITUACION GEQGRAFICA 

La Hoja a escala 1:50.000 de Rueda, n® 399 (15-16), se localiza en la Submeseta 
Septentrional (Castilla la Vieja), aproximadamente en el centro de la Depresion o Cuenca del 
Duero, perteneciendo en su totalidad a |a provincia de Valladolid, dentro de la Comunidad 
de Castilia y Leon, 

La Submeseta Septentrional se caracteriza, eatre otras cosas, por sus altitudes relativamente 

elevadas (700 - 1.000 m), lo que condiciona temperaturas hgerameate bajas, con medias 
anuales préximas a los 12° C. Presenta un clima de tipo mediterraneo templado continental, 
con inviernos frios (4° C) y veranos templados (con un valor medio de 20° C). La 

temperatura media anual oscila entre 11°y 13°, y los valores de precipitacion media anual 

estan comprendidos entre 300 y 500 m. En cuanto al régimen de humedad, duracion, 
intensidad y situacidn estacional del periodo seco, la Hoja se encuentra dentro de un clima 
mediterraneo seco. 

La vegetacion no es demasiado abundante, pues la mayor parte del territorio se dedica a 
cultivos de secano, pero pueden encontrarse enclaves de pinos (Pinus pinaster) y encinas 
(Quercus ilex), en las altas planicies o laderas, y de chopos (Populus), ea las principales 
vegas. 

El cultivo caracteristico de secano y la ganaderfa ovina de pastoreo han constituido la 
principal actividad econdmica en la Hoja hasta hace sélo algunas décadas. La agricultura 
cerealista y los vihedos siguen siendo parte importante de la economia de la zona, habiendo 
alcanzado !a produccion de vino, en concreto, renombre por su calidad, ta actividad 

industrial se localiza, puntualmente y de forma moderada, en la parte norte de la Hoja, 
correspondiente al término municipal de Tordesillas, y junio a la carretera a Salamanca. El 
sector terciario {servicios) sélo es moderadamente importante en este mismo lugar y 
también en el entorno de Rueda. 

En la superficie que abarca Ja Hoja se hallan incluidos, 1otal o parcialmente, 18 términos 

municipales, de los que solo ocho contienen sus correspondientes nucleos urbanos 
integramente dentro de la Hoja. Rueda, en el centro-este de la misma, con unos 2.000 
habitantes aproximadamente, es el mayor de ellos; el resto oscila entre los, 
aproximadamente, 1.000 habitantes de La Seca y los 400 de Torrecilla de la Abadesa. Los 
nucleos urbanos de Tordesillas y Nava del Rey, mayores, con 7.000 y 2,500 habitantes 
respectivamente, se presentan compartidos con las vecinas Hojas septentrional y meridional. 

En cuanto a comunicaciones, la Hoja esta atravesada por importantes corredores viarnos. La 

Autovia del Noroeste (N-VI: Madrid a Galicia), atraviesa la Hoja de sur a norte, y la Autovia 
de Castilla (Burgos a Salamanca y frontera portuguesa), de norte a suroeste. El ferrocarril de 
Madrid a Irin, en su tframo de Medina del Campo a Valladolid, atraviesa la esquina sureste 
de la Hoja, y el de Medina del Campo a Zamora, Orense y Vigo, recorre et cuadrante 
suroccidental de la misma. Por lo demas, una aceptable red de carreteras secundarias y 
caminos de concentracion parcelaria, completan la malla de comunicaciones.



Desde el punto de wista hidrogréafico, la Hoja estd atravesada por el rio Duero, en su parte 
norte, y por diversos afluentes de su margen izquierda, en las partes centro y sur. Estos 
afluentes, gue corren de S/ SSE a N/NNO son: arroyo del Berral, arroyo del Peru / La Seca, rio 
Zapardiel (y su afluente arroyo de Valdecuiebro o de la Pedrosa), arroyo del Pontarron o del 
Monte, arroyo del Valhenoso y rio Trabancos. En la margen derecha dei Duero, la Hoja 
contiene los tramos finales de los arroyos de Valdeolivos, de Valdepino y del Barco de Diana. 
A su paso por la Hoja, el rio Duero forma una ancha vega, de unos 3-4 km de anchura, con 
numerosas acequias para regadio construidas a partir de Jos canales de Tordesillas (en la 
margen derecha) y de Pollos (en la izquierda). 

La altitud media de la Hoja es del orden de 730 m. El punto mds bajo (650 m, 
aproximadamente) se localiza en el borde noroeste, en el cauce del Duero. Las cotas mds 

altas se encuentran préximas a la esquina suroriental, donde se superan los 810 m, siempre 
referidos al nivel del mar. 

El paisaje de la Hoja es ondulado y aterrazado. El cardcter dominantemente blando de los 
materiales geoldgicos que conforman e! territorio de la Hoja, ha facilitado una actividad 
agricola intensiva y, por consiguiente, una escasez de vegetacidn autédctona, que se limita a 
rodales de encinas y carrascas, sobre todo en la parte occidental, y a pinares en la parte 
norte, cercana al rlo Duero. 

1.2. ANTECEDENTES 

Los primeros trabajos sobre la geologfa de la Cuenca del Duero, se inician con los estudios 
de GIL Y MAESTRE (1880) en la region de Salamanca, dividiendo los materiales aflorantes 

en tres conjuntos que hace correlacionar con los trabajos de CORTAZAR (1877) en la 
Provincia de Valladolid. HERNANDEZ-PACHECO, €. (1912, 1915, 1921) y HERNANDEZ- 
PACHECO, F. (1930) realizan estudios estratigraficos y paleontolégicos en las Provincias de 
Palencia y Valladolid, estableciendo HERNANDEZ- PACHECO, E. (1915} la ya clasica divisién 
del Mioceno de la Cuenca del Duero: Tierra de Campos, Cuestas y Paramo. 

En 1967, AEROSERVICE abre la etapa de la realizacion de la cartografia geolégica de la 
Cuenca del Duero, con una cartografia a escala 1:250 000. Después, el IGME (1970) realiza 
la Hoja de sintesis de Valladolid n°® 29 a escala 1:200.000. PORTERQO et af. (1982} en la 

primera reunion sobre la geologia de la Cuenca del Duero, realizan una sintesis del Terciario 
de la Cuenca, en la que se reunen todos los trabajos efectuados hasta el momento. 

A partir de 1970, ano de la presentacién de su Tesis Doctoral, JIMENEZ (1970, 1974, 1977) 
y JIMENEZ et a/. (1979 y 1980), dan un importante impulso en el conacimiento del Terciario 
de la Cuenca del Duero, principalmente del Paleégeno, con notables aportaciones tanto en 
el campo de la estratigrafia y de la tectdnica alpina de la Cuenca, como en el campo de las 
dataciones. 

PORTERO et af. (1983), como resultado de la realizacién de una serie de Hojas MAGNA 
(CGS-IMINSA), incorpora los datos obtenidos junto al de otros autores y realiza un esquema 
de correlacién estratigrafica N-S desde la Hoja de Guardo en el borde cantdbrico, hasts la 
Hoja de Cardenosa, junto al Sistema Central. Entre otras aportaciones al conocimiento de la 

Cuenca, definen una nueva facies, la Facies Duenas, 3 muro de Tierra de Campos. 
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A finales de los anos 70 se suceden los trabajos, bien como Tesis Doctorales: 

CORROCHANO (1977) que estudia la estratigrafia y sedimentologia de Zamora, ALONSO 
GAVILAN (1981) que estudia el Palebgeno del borde suroccidental, ARMENTEROS (1986) 

sobre el Neageno suroriental, etc. ORDONEZ ef al. (1976), indican que la sedimentacion 
durante el Nedgeno no fue continua, definiendo tres rupturas de orden mayor, con la 
diferenciacién de cuatro unidades litoestratigraficas. Hay que destacar los numerosos 
trabajos de MEDIAVILLA y DABRIO (1987, 1988) y MEDIAVILLA et al. (1996). 

Los estudios paleontoldgicos, a partir de las primeras dataciones realizadas por y ROYO y 
GOMEZ (1922) han sido motivo de numerosos trabajos y revisiones, tanto de yacimientos 

antiguos como nuevos, como los realizados por CGS-IMINSA durante la realizacién de las 
Hojas MAGNA proximas. 

En cuanto a estudios geomorfolégicos y del Cuaternario, hay que destacar los trabajos de 
PEREZ-GONZALEZ (1979), que estudia el Cuaternario de la regién central de la Cuenca del 

Duero, estableciendo sus principales rasgos geomorfoldgicos vy realizando en parte de la 

Hoja de Rueda, y en areas proximas, mapas geomorfoldgicos a escala 1/ 50.000. También 
hay que destacar los estudios de MARTIN-SERRANO, iniciados en 1979 en la regién 

occidental de Zamora. 

CALVO et al. (1993), realizan una sintesis del Nedgeno continental de la Peninsula, asi como 
una interpretacién paleoclimética. En este trabajo definen nueve rupturas sedimentarias de 

orden mayor que van desde el Ageniense al Villafranguiense. 

La presente memoria, asi como la cartografia geolégica y geomorfoldgica adjuntas, forman 

parte de un bloque de siete Hojas realizadas conjuntamente. A la informacién de caracter 
mas regional en cuanto a la extension de la zona estudiada: variaciones de facies, evolucion 
geomorfolégica, etc, que se obtiene al realizar una serie de hojas relacionadas entre si, se 
afnade la posibilidad de integrar datos tanto sedimentolégicos como paleontoldgicos en las 
distintas facies y unidades diferenciadas. Por lo cual se integrarén en los apartados de 
Estratigrafia y Paleontologia la informacion obtenida en el resto de las Hojas realizadas. 

1.3 MARCO GEOLOGICO 

Desde el punto de vista geoldgico, la Hoja de Rueda se ubica en la parte centro-occidental 
de la Depresién terciaria del Duero. La Cuenca del Duero conforma, conjuntamente con las 
del Tajo y del Ebro, las tres grandes cuencas terciarias intracontinentales, caracterfsticas del 

interior de la Peninsula Ibérica, De las tres, es la mas noroccidental, y la que se situa a mayor 
altitud promedio: unos 700 m sobre el nivel del mar 

La Cuenca del Duero es el resultado de un relleno terciario de materiales depositados en 
ambiente continental y dominantemente endorreico {fluvial y lacustre), producido en una 
depresion localizada sobre la parte oriental del Macizo Hespérico, zécalo hercinico 
peninsular. En toda la mitad oriental de la Cuenca, sobre su sustrato hercinico y bajo el 
relleno terciario, se encuentra una cobertera mesozoica, mas potente y completa cuanto 

mas hacia el este. Refleja invasiones marinas de procedencia oriental, cuyo maximo 
transgresivo acaecié durante el Cretacico superior €n el norte, este y sur, la Cuenca aparece



hmitada por sistemas montanosos alpinos (Cordillera Cantabrica, Sistema Ibérico y Sistema 

Central, respectivamente). 

Conviene puntuahzar que la Cuenca del Duero no ha sido totalmente cerrada, habiendo 

existido comunicacion con la del Ebro, al menos durante el Nedgeno, a través del pasillo de 
La Bureba (NE de la provincia de Burgos), entre los [imites septentrionales de la Cordillera 
loérica y los meridionales de la Cantébrica. 

Desde el punto de vista geodinamico, los bordes de la Cuenca se comportaron de forma 

diferente mientras se producia la acumulacion de materiales en la misma: el borde 

occidental debe ser considerado como un borde “pasivo”, no montanoso, ya que el Macizo 

Hespérico se hunde suavemente hacia el este y norte, constituyendo asi, el zécalo de la 
Cuenca. Por el contrario, los bordes septentrional, oriental y meridional se comportaron 
como bordes montanosos “activos”, elevados mediante fallas inversas vergentes hacia la 

depresién, cabalgantes sobre el relleno terciario, en diversos periodos de la acumulacion de 

éste. Este distinto comportamiento geodinamico de los bordes de [a Cuenca determind la 
asimetria del espesor dei relleno terciario: en consecuencia, los mayores espesores de 

sedimentos (3.000-4.000 m) se localizan junio a los bordes oriental y septentrional. &n la 

Hoja de Rueda el espesor de relleno es del orden de 780-1.180 m, segun datos 

extrapolables de sondeos profundos. Dada la escasa magnitud de la incisién hidrografica 
cuaternaria en la Cuenca del Duero, la parte superior del relleno terciario aflora con 

espesores visibles maximos sélo del orden de 100-110 m. 

Ademds, vy en el conjunto de Ja Cuenca, las formaciones mas antiguas, paledgenas, se 
presentan sélo en su borde occidental, discordantes sobre el zocalo hercinico. En la parte 
mas oriental de la Cuenca es donde se encuentran las formaciones terciarias mas recientes. 

En las partes centrales de la Cuenca la parte alta del relleno terciario aparece constituida por 

res tramos litologicos, ya clésicos en la hteratura geoldgica sobre el Mioceno Castellano, y 
que, de arriba a abajo, son: 

La facies caliza de "Los Pdramos”, de edad Mioceno superior. 

ta faces blanca, lacustre, de “Cuestas”, margo-arcillosa, frecuentemente yesitera v, 

minoritariamente, caliza. De edad Mioceno superior (Vallesiense, fundamentalmente). 

La facies terrigena, fluvial, de "Tierra de Campos”, de color ocre y edad, sobre todo, 
Mioceno medio. 

Sin embargo, en aproximadamente todo el cuadrante suroccidental de la Cuenca, el relleno 
terciario, o al menos su parte alta, disectada por la erosién, se presenta constituido por 

facies dominantemente arcésicas (Facies Villalba de Adaja, Pedraja del Portillo, etc.), 

reflejando la naturaleza granitica y metamarfica de alto grado de los materiales constitutivos 
de los bordes cercanos. 
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2. ESTRATIGRAFIA 

La estratigrafia gel subsuelo de la Hoja se conoce gracias a los datos proporcionados por el 
sondeo de La Seca, localizado en la parte noreste de la misma (en el punto de coordenadas 

X: 01° 14" 20" W e Y: 41° 26'40” N, referidas al meridiano de Madrid). El sondeo fue 
realizado por Foret, en 1981, y corté los materiales siguientes: 

De O (superficie) hasta los 412 m: Serie areniscoso-lutitica, atribuible al Mioceno. 

De 412 a 1033 m: Serie areniscoso-lutitica, con yesos en la parte alta, atribuible al 
Oligoceno. 

De 1033 a 1153 m: Calizas del Cretacico superior. 

De 1153 a 1188 m: Serie fundamentalmente arenosa, de Facies Utrillas (Cretacico) 

De 1188 a 1237 m (fin del sondeo): Zécalo paleozoico. 

En la superficie de la Hoja de Rueda estan representadas formaciones terciarias propias del 
relleno de la cuenca, y formaciones cuaternarias asociadas al vaciado erosivo de la misma. 
En extension, la proporcidén (representable cartograficamente) de unas y de otras es, 
aproximadamente, del 50%. 

En la parte occidental de la Hoja se presenta el Paledgeno vy, discordante sobre él, una facies 
roja {la Facies Roja de Toro) atribuida al Mioceno inferior. La mayor parte de la extension de 
la Hoja esta ocupada por formaciones arcésicas (Facies Villalba de Adaja, Pedraja del Portillo, 

etc). Finalmente, los tres iramos cldsicos del Terciario castellano estdn poco y mal 

representados: en las planicies altas de los relieves tabulares def SE de la Hoja se presenta la 
Facies Cuestas (la Caliza de los Paramos debid haber sido erosionada, si es que se llegd a 
depositar), con una representacién muy testimonial, en su base, de la Facies Tierra de 
Campos. 

Las formaciones cuaternarias responden, basicamente, a restos de un sistema de terrazas 

del rio Duero, escalonado de sur a norte, cuya erosién produce una alta proporcion de 
derrubios de ladera; ello y el caracter deleznable del Terciario infrayacente, que propicia el 
desarrollo agricola, dan lugar a condiciones de observacion muy deficientes: es por esto 
que, en muchas zonas de la Hoja, los contactos entre las diversas unidades cartograficas del 
Terciario se han representado como supuestos.



2.1. TERCIARIO 

2.1.1. Conglomerados y areniscas siliceos y limolitas (1) (Pale6geno) 

Esta unidad cartogréfica, la mas antigua de la Hoja, se encuentra en las proximidades de su 
esquina suroeste, en torno a la localidad de Siete Iglesias de Trabancos, en los escarpes del 
rio Trabancos y de su afluente izquierdo, el arroyo del Reguerdn. Debido a que la erosion de 
ambos cursos  fluviales es poco profunda solamente aflora su parte superior 

(aproxsmadamente, unos 10 m). Hacla el este, en la vecina Hoja de Castronuio (n° 338), 

donde ha sido denominada Grupo Superior Paleégeno, se citan espesores superiores a los 

30 m. 

Litolégicamente se compone de conglomerados de cantos subredondeados de tamano 
centimétrico, y areniscas groseras, en ambos casos con pronunciado caracter siliceo, asi 
como niveles limollticos. Todo el conjunto, en especial los niveles conglomeratico- 
areniscosos presentan una cierta cementacion, caracter que les hace destacar del resto de 
formaciones terciarias. Las litologias areniscoso-conglomeraticas, de tonalidades grisaceas o 
amarillentas, son las predominantes en los afloramientos del rio Trabancos, mientras que en 
las proximidades de Siete Iglesias son mas frecuentes las limolitas amarillentas, mas o menos 
areniscosas. Las litologias descritas se disponen formando bancos de espesor generaimente 
no superior al metro. 

Desde el punto de vista sedimentolégico, esta unidad estd formada por ciclos 

granodecrecientes, de espesor inferior a 7 m. Se inician por conglomerados o por areniscas 

de grano grueso, y finalizan con términos limoliticos. 

Los conglomerados, ocasionalmente clastosoportados, estan formados por cantos de 7 cm 
de centil, de naturaleza silicea (cuarcita y cuarzo como principales vy, feldespato, lidita y 
arenisca como secundarios) generalmente separados por una matriz arenosa o lutitica. 

Muestran estratificaciones cruzadas en surco y planares, a media y gran escala, 
encontrandose algunos de los clastos, imbricados. Se organizan en cuerpos tabulares, con la 
base erosiva y canalizada en forma plano-céncava, con un espesor maximo de 5 m, y una 
extensién lateral que puede ilegar a superar los 300 m. En la parte interna de dichos 
cuerpos pueden aparecer superficies erosivas. 

Las areniscas son de grano grueso, con hiladas de clastos siliceos (centilo: 3-4 cm), color 

blanquecino ligeramente rojizo, y ordenadas granodecrecientemente. Suelen mostrar 
estratificaciones cruzadas en surco, de media a gran escala, algo tendidas, y laminaciones 
de "ripples” con 3 cm de altura y 7 ¢m de longitud de onda. La geometria de estos cuerpos 
arenosos es lenticular de gran escala aunque, en afloramiento, aparecen como cuerpos 
tabulares de espesor inferior a 4 m y extension lateral no superior 3 los 100 m. También 
aparecen arenas sueltas, aparentemente masivas, de tamano medio a fino, y colores 
blancos, rojizos o amarillentos, con bioturbaciones y trazas de raices. 

Las limolitas, de colores blanco, rojo, amarillo y ocre, no suelen presentar estructuras 
tractivas, pero si enrejados de carbonato, bioturbaciones y trazas de raices. 
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En conjunto, las caracteristicas sedimentoldgicas descritas permiten interpretar esta unidad 

como un sistema fiuvial con canales de baja sinuosidad y desarrollo de lianura de 
inundacion incipiente, con rasgos indicativos de una estabilidad de los cauces. Estos 
representan  flujos con una elevada carga de fondo (bed-load), principalmente 

conglomeratica. Las direcciones de aportes medidas muestran procedencias del Sureste, 
aunqgue pueden ser datos excesivamente puntuales. 

En la Hoja de Rueda, esta unidad no ha proporcionado fésiles. Es, probablemente, de edad 
oligocena, segun dataciones paleontolégicas efectuadas en la zona de Molino del Pico 
(JIMENEZ, 1977), en la vecina Hoja de Fuentesalco (n° 426). 

2.1 2. Conglomerados cuarciticos y limos rojos, y arenas amarillentas, con frecuentes niveles 
de suelos calcimorfos (2). Facies Roja de Toro {Mioceno inferior) 

Esta unidad cartogréfica se localiza en el sector mas occidental de la Hoja, en los valles de 
los rios Trabancos y Duero, asi como en un pequerio ojal erosivo del arroyo del Pontarrdn 
{en el centro-oeste de la Hoja). Su color rojizo la hace destacar de las unidades infra y 
suprayacentes. Esta unidad es la prolongacion cartografica de la Facies Roja de Toro 
definida en la vecina Hoja del mismo nombre (n® 370) y equivale, por tanto, a la Facies 

Aspariegos y Conglomerados de Belver descritos mas al noroeste, entre Zamora vy 

Benavente 

Aunque en la Hoja de Rueda no se observan con suficiente amplitud espacial, sus 
relaciones con la unidad paledgena infrayacente, puede decirse, a partir de las 
observaciones efectuadas en Hojas préximas, que esta unidad es discordante sobre ella. 

En las zonas con importante recubrimiento y escasez de afloramientos, el paso de esta 

unidad se marca por su color rojizo, asi como por la presencia asociada, de abundantes 
cantos cuarciticos sueltos, de tamano decmétrico o mayor. En general, y de acuerdo con los 
datos expuestos en las vecinas hojas de CastronuAo y Toro, hay que destacar la gran 
similitud gue pueden presentar los materiales de esta unidad con algunas de las terrazas 
mas altas del rio Duero; ademas, el hecho de que a veces, se encuentren en la misma 

posicion morfoestructural, es otro factor de posible confusién entre ambos. 

£n Toro, esta unidad esta constituida por conglomerados de matriz gredosa de color rojo 
intenso, poco compactados, que presentan estratificaciones cruzadas abundantes, con 
lentejones e intercalaciones de areniscas y limos también rojos, asi como costras 
carbonatadas, siendo frecuente en su base la presencia de episodios ferruginosos. Las 
areniscas son mas frecuentes hacia el techo de la unidad y también lateralmente, hacia el 
sureste. Pese a su predominante y caracteristico color rojo, esta unidad puede presentar 
variaciones hacia colores amarillentos. En Toro, la potencia observada es del orden de los 35 

m. 

En la presente Hoja se confirma la pérdida progresiva del caracter congtomeratico hacia el 

sureste, apuntada anteriormente, asi como una menor potencia, manteniéndose no 

obstante, la tonalidad roja caracteristica. En el escarpe septentrional del rio Duero, en las 
proximidades de Torre Duero y Vega Mayor, los conglomerados rojos de cantos cuarciticos 
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decimétricas son dominantes sobre las areniscas, también rojizas, alcanzando la unidad un 
espesor probablemente inferior a los 25-30 m. Més hacia el sur y sureste, en el vaile del 
Trabancos, los conglomerados (con cantos de tamano generalmente menor de 5 cm), son 

minoritarios respecto a los limos y areniscas, apareciendo frecuentes intercalaciones de 
costras carbonatadas de espesor decimétrico, vy algunas arenas amarillentas en la zona de 

las Casas de Valdelobos. £l espesor de la unidad probablemente no supera los 10-15 m en 

los afloramientos mas merdionales, al Sureste de Siete Iglesias de Trabancos. 

En la localidad de Torre Duero, en el noroeste de la Hoja, se aprecia como esta unidad 
forma secuencias granodecrecientes, de espesor variable inferior a 8 m. Las secuencias estan 
formadas exclusivamente por conglomerados y arenas, de color rojo y ocre, y pueden 

presentar superficies internas erosivas. En la base de estas secuencias aparecen 
conglomerados clastosoportados, con una matriz arcillo-arenosa y una composicién de los 
clastos de cuarzo, cuarcita y lidita, siendo su cementacién escasa, generalmente 
carbonatada; el tamano medio de los cantos es de 17 - 18 ¢m, siendo el méximo del orden 

de 35 cm. 

Los conglomerados presentan estratificacion cruzada en surco y estratificacion horizontal, 
frecuentemente con imbricaciones de los clastos. Forman cuerpos de geometria tabular de 
4-5 m de espesor maximo y mas de 100 m de extension lateral. La base de estos cuerpos es, 
frecuentemente, erosiva y canalizada. 

En la parte alta de las secuencias, y sobre los conglomerados, aparecen arenas de tamano 
grueso en la base y fino en el techo, que forman cuerpos sedimentarios de geometria 
tabular, con espesor inferior a 4-5 m y extension lateral superior a los 100 m. Muestran 
algun clasto disperso y un moderado contenido en feldespatos y cemento carbonatado. 
Estas arenas no suelen presentar estructuras sedimentarias, si bien en algunos casos 
aparecen en 13 base estratificaciones cruzadas en surco, de media a gran escala. y 
laminaciones de “ripples” de 7 cm de longitud de onda y 4 cm de altura. 

Esta unidad es interpretable en conjunto, como un deposito de canales fluviales de baja 
sinuosidad, bien desarrollados, con barras de gravas en el interior de los canales. Es 
importante destacar la ausencia de sedimentos propios de llanura de inundacion. El sistema 

fluvial responderfa a una corriente muiticanalizada, con una componente “braided” de 
moderada a alta. Las paleocorrientes encontradas senalan una procedencia del norte y 
noroeste. 

Estas litologias no han proporcionado fosiles. A partir de consideraciones regionales al 

noroeste de la Hoja, y por su posicidén infrayacente a facies de edad mejor establecida 
(Facies Tierra de Campos, de edad Mioceno medio) y por su cardcter discordante sobre el 
Oligoceno, se le atribuye una edad Mioceno inferior. 

La unidad queda recubierta concordantemente por la arcdsica inmediatamente 
suprayacente (3), con la que debe, ademas, presentar cambio lateral de facies. 

2.1.3. Arcosas fangosas rojizas y gris verdosas, con cementacién variable y frecuentes 
niveles de gravas de cuarcita y costras calcdreas (3). Facies Villalba de Adaja (Mioceno 
inferior) 
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Esta unidad se dispone concordantemente y probablemente segun cambio lateral de facies, 
a gran escala, sobre la anterior, corresponde, regionalmente, a la Facies Viilalba de Adaja 
(CORRALES et al. 1978). En la Hoja se localiza en toda la parte septentrional, en las 
margenes del Duero, y también en la mitad occidental, en este caso, ocupando la parte baja 
de los valles del rio Zapardiel y del arroyo del Pontarrén o del Monte. 

Esta constituida por arcosas y arcosas fangosas de tonos gris verdoso, gris amarillento v, 

hacia techo, rojizo, que se disponen en bancos difusos pero de potencia generaimente 

superior al metro. Es caracteristica la presencia, siempre frecuente, de nivelillos de gravas 

cuarciticas {(de ounos 2-5 ¢m de centil mas frecuente), de espesor deci a centimétrico, 

generalmente con base canalizada. Bl espesor de la unidad debe alcanzar un maximo de 
unos 60 m. Estos materiales presentan un cierto grado de cementacién, lo que origina 

resaltes de algunos de sus afloramientos. 

Asimismo, son frecuentes los niveles de costras carbonatadas, no siempre localizadas sobre 

las litologias mas finas. A este respecto, es de destacar la costra que se localiza 
aproximadamente a 1 km al oeste de Tordesillas, por la carretera de Torrecilla de la Abadesa 
y donde ésta cruza sobre el Canal de Tordesillas, en la margen derecha del Duero: la costra, 
de espesor métrico, muestra una notable marmorizaciéon que ha borrado casi totalmente las 
caracteristicas de la litologfa original a la que afecta, de la que solo quedan relictos de grava 
silicea. 

Los nivelillos de gravas cuarciticas presentes en esta unidad forman, en sentido estricto, 
conglomerados de color ocre y rojizo. Estos conglomerados estdn, generalmente, 
soportados por una matriz de arena y lutitas, y s6lo ocasionalmente aparecen como 
clastosoportados. Los clastos son de cuarcita, cuarzo, feldespatos y liditas, de tamano medio 
5 cmy maximo 12 cm. Estos niveles presentan estratificaciones cruzadas en surco, de media 
a gran escala, y forman cuerpos sedimentarios de geometria lenticular, con base erosiva y 
canalizada, de espesor inferior a 4 m y extensidn lateral no superior a 30 m. 

Las arenas y areniscas forman la parte alta de la secuencia, los niveles de gravas. Presentan 
color ocre-marrén, un tamano de grano grueso en la base y fino en el techo, vy, a veces, 
algln clasto siliceo centimétrico. En estas arenas aparece una ciclicidad de estructuras 
sedimentarias constituida por estratificaciones cruzadas en surco de media escala, en la 

base, a las que suceden gradualmente y hacia arriba, arenas masivas, sobre las que suelen 
desarrollarse enrejados de carbonato que pueden derjvar en castras. 

Los niveles de gravas siliceas son interpretables como canales de baja sinuosidad, con 
depdsitos en forma de barras de gravas que migran libremente por el lecho. Las arenas 
masivas son producto de un descenso de la energfa del medio y una acrecién vertical, 
reflejando condiciones de llanura de inundacién. En conjunto, esta unidad se corresponde 
con un sistema fluvial bien jerarquizado, de baja sinuosidad, con canales bien definidos, que 
se mueven lateralmente en la llanura de inundacién. 

Hacia el techo de la unidad, son mas frecuentes los tonos rojizos y las concentraciones de 
pedotubulos calcareos, 1o que habla de una mayor frecuencia de procesos edaficos (y, por 

tanto, de interrupciones en la sedimentacién). Ademas, por consideraciones cartograficas y 
geomorfolégicas {ver el capitulo correspondiente), se deduce la existencia de una superficie 
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de erosién intramiocena en la parte alta de esta unidad, como también se argumentard en 
el apartado siguiente. 

Ante la carencia de restos fosiliferos en la Hoja, cabe suponer una edad Mioceno inferior 
para esta unidad, por sus relaciones de concordancia y de paso lateral con la unidad 
infrayacente, a la que también se atribuye dicha edad. 

2.1.4. Fangos arcdsicos gns verdosos y pardos, con niveles de arcosas gruesas y frecuentes 

niveles de suelos calcimorfos (4). Facies Pedraja del Portillo (Mioceno inferior-medio) 

Esta unidad arcésica corresponde a la denominada regionalmente Facies Pedraja del Portillo. 

En la mayor parte de la Hoja, se dispone sobre la anteriormente descrita (Villalba de Adaja), 
pero hacia el oeste se apoya sobre otras infrayacentes (1y 2), lo cual es muy patente en la 

vecina Hoja de Castronuiio (n° 398). Ello es congruente con la existencia de la superficie de 
erosiéon desarrollada en la parte alta de la unidad 3, mencionada en el apartado anterior, 

que esta labrada también sobre las unidades 1y 2: la superficie de Alaejos o de Valderaduey 
(véase capitulo de Geomorfologia). Puede decirse, por tanto, que fa Facies Pedraja del 
Portilio es discordante sobre todas y cada una de las infrayacentes, mediante la mencionada 
superficie de erosién. Por tanto, no es un paso lateral de la infrayacente (F. Villalba de 
Adaja), como se ha sugerido anteriormente durante la realizacion de las Hojas de Valladolid 
{del OLMO y PORTERO, 1879) y de Portillo (PORTERO y del OLMO, 1879). 

Esta unidad se compone de arcosas fangosas gris-verdosas, fangos arcésicos pardos y 
arcosas gruesas pardo-grises, siempre con abundantes concentraciones calcareas de origen 

pedogenético. Es, en conjunto, una unidad de color gris-pardo y que, en contraste con la 
infrayacente, nunca suele presentar niveles de gravillas cuarciticas ni cementaciones. Hacia 
el noreste, pasa lateralmente a la Facies margo-yesifera de Duenas, en la vecina Hoja de 
Valladolid (del OLMO y PORTERO, 1979). 

Esta constituida por secuencias granodecrecientes, de espesor infenor a 6 m, peor definidas 

gue en las unidades anteriores. Estas secuencias estdn formadas, de muro a techo, por 

arenas microconglomeraticas, arenas de tamano de grano medio-fino, y lutitas. Las arenas 
microconglomeraticas dasales suelen ser de tonos ocre, contienen algun clasto siliceo 
disperso, de tamano centimétrico y pueden presentar, de forma no muy patente, 
estratificaciones cruzadas en surco de media escala, conformando cuerpos sedimentarios de 

geometria lenticular, con un espesor inferior a 2 m y una extensién lateral no superior a los 
30 m. Las arenas que les suceden, de tamano de grano medio a fino y tonos ocre- 
amarillentos, son masivas y algo cementadas, presentando a veces estratificaciones y 
laminaciones cruzadas. Las lutitas superiores son, en sentido estricto, limos arenosos de 

tonos marrones, y se presentan algo edafizados y marmorizados, con bioturbaciones y 
raices, tipicamente presentan concentraciones o nodulillos centimétricos de carbonato 
calcico, dispersos en el sedimento, y rizocreciones o rizolitos alargados preferentemente en 
la vertical, pudiendo también aparecer taminas de oxihidroxidos de hierro y manganeso. 
Como término final de las secuencias, suelen aparecer caliches de aspecto noduloso y 

terroso, de color variable, hasta rojizo-amarillento, con moteados pardos.



Desde el punto de vista sedimentolégico, esta unidad representa una gran llanura de 
inundacion surcada por canales fluviales de baja sinuosidad, con carga mixta de arenas 
microconglomeraticas y, sobre todo, arenas de grano medio-fino. Los cuerpos canalizados 

representan un volumen de sedimentos minimo en relacién con los depositos tipicos de fa 
llanura de inundacién, que son los predominantes en la unidad. En conjunto, representa un 
sistema fluvial de caracteristicas algo mds distales que las unidades anteriores. Las 
pateocorrientes medidas senalan una direccién de los paleoflujos comprendida entre N 40°y 
N 90° El desarrollo de horizontes de encostramiento bien formados, es indicativo de 
interrupciones en la sedimentacién, relacionadas con periodos largos de exposicion y clima 
ando-semidrido con lluvias estacionales. 

En esta Hoja, alcanza unos 50-60 m de espesor. Le es atribuible una edad Mioceno inferior- 
medio, que es la edad atribuida regionalmente a su equivalente lateral (Facies Duenas). 

2.1.5. Limos ocres (5). Facies Tierra de Campos (Mioceno medio) 

Esta unidad solo se ha detectado en un pequeno afloramientio situado inmediatamente al 
suroeste de la Ermita de San Cristébal, préxima a la esquina suroriental de la Hoja y, como 

tal, solo se ha marcado cartograficamente en dicho punto. Debido a su escasa potencia 
(métrica) y a que posiciones estratigrafica y lateralmente equivalentes a ella se presentan 

muy cubiertas por derrubios de ladera, no hay que excluir que también exista en otros 
puntos del entorno. 

Su constitucién litologica de limos ocres, y su posicion estratigrafica a techo de la Facies 
Pedraja del Portillo, y a muro, como se verd en el apartado siguiente, de la Facies Cuestas, le 
hace asimilable a la Facies Tierra de Campos. 

En fas Hojas septentrionales de Villabragima (n® 342) y Tordesillas (n° 371), la Facies Tierra 
de Campos aparece muy bien representada, por lo que las descripciones que siguen 
proceden de ellas. 

La Facies Tierra de Campos es unz unidad terrigena de color ocre, de edad basicamente 
Mioceno medio, presente en praclicamente toda la mitad sepientrional de la Cuenca. 

Litologicamente esta formada, fundamentalmente, por fangos y limos de tonos ocres, con 
lentejones de espesor métrico de gravas y arenas, e intercalaciones discontinuas de suelos 
calcimorfos, desarrollados, sobre todo, a partir de los fangos. Las arenas tienen un relativo 
alto contenido de cuarzo y de fragmentos de rocas, y las gravas incorporan, 
frecuentemente, cantos blandos y cantos de los propios suelos calcimorfos, poco rodados. 

En general, estas litologias se ordenan en secuencias granodecrecientes, la mayoria de las 
veces incompletas, formadas por arenas o limos basales y limos arenosos o fangos, encima, 

gue cuando cementadas, [0 estan por carbonato célcico. 

Las arenas son de grano medio a fino, con abundante matriz arcillosa y color rojo-verdoso. 

Consisten en litarenitas, dado que en su mayor parte estan compuestas por mas de un 25% 
de fragmentos de rocas y un cierto porcentaje de matriz. Estas litologias arenosas presentan 
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estratificaciones y laminaciones cruzadas. La morfalogia de sus estratos es tabular, con 
espesores maximos de 4 m, y con cierta extension lateral. 

Los limos son la litologia dominante de la unidad y presentan color rojizo y verdoso, estando 
compuestos por sedimentos de tamafio arena fina, con granos de cuarzo y algun fragmento 
de roca disperso. Forman cuerpos de morfologia tabular, con espesores variables y con 
limite inferior neto o, mas raramente, gradual desde litologias arenosas, y superior 
generalmente gradual hacia facies mas arcillosas. No presentan estructuras tractivas, pero si 

pueden mostrar rasgos post-sedimentarios edaficos, entre los que destacan las 
concentraciones nodulares de carbonato célcico y las rizocreciones o rizolitos alargados 
verticalmente. 

De forma ocasional aparecen entre estas litalogias arenas microconglomeraticas, con clastas 
de cuarcita, cuarzo y feldespato, con un centil inferior a 1 cm, que suelen estar cementados 
por carbonato calcico. Presentan un espesor inferior a 2 m, una extension lateral no superior 

alos 10 my base canalizada. 

Desde el punio de vista sedimentolégico y paleogeogréfico, la Facies Tierra de Campos 
corresponde a vastas llanuras de lodos en zonas de poco drenaje o drenaje deficiente (dada 
la ausencia de encajamiento de canales), relacionadas con un sistema fluvial distal. Estas 
llanuras de inundacién presentarfan movimiento lateral de los canales y, en el tiempa, 

crecimiento vertical. La muy pequena proporcion de los cuerpos canalizados en relacién con 
los depésitos finos carrespondientes a la llanura de inundacién, indica la existencia de 
canales aislados, ademas con minimo desarrollo de superficies de reactivacion y escasez de 

depositos de desbordamiento. Ello hace pensar en un tipo de corrientes fluviales sinuosas, 
confinadas y sometidas a ciclos de crecida y estisje, todo lo cual son caracteristicas 
probablemente suficientes como para permitir al sistema sedimentario formar un amplio 
volumen de sedimentos de llanura de inundacién. Dentro de estas grandes extensiones de 
flanuras de inundacion habrfa areas con ausencia de sedimentacién, lo que generaria 

paleosuelos (costras) carbonatados en relacion con periodos largos de exposicidn subaérea y 
un clima arido o semiarido, con lluvias estacionales. 

El pequeno afloramiento existente en la Hoja de Rueda no ha proporcionado la posibilidad 

de medir paleocorrientes. En la Hoja de Tordesillas, las medidas de paleocorrientes en los 
cuerpos canalizados indican paleoflujos de direccién N 40° y N 80°, lo cual puede ser un 
dato de importancia relativa, si se tiene en cuenta la sinuosidad de tales cursos fluviales. 
Regionalmente, y segun también medidas de paleocorrientes, los aportes procederian del 
NO, O y N, es decir del Macizo Hespérico no granitico y escasamente metamérfico (Zona 

Asturoccidental - Leonesa, fundamentalmente). Este sentido de paleocorrientes se 
mantienen incluso en el NE de la Cuenca, en los umbrales de La Bureba, lo que parece 

indicar que este sistema fluvial desaguaba hacia el surco Ebro - Rioja (PINEDA, 1996). 

Desde HERNANDEZ-PACHECO (1915), y por datos paleontologicos de vertebrados, se le 
asigna una edad Mioceno medio. Recientemente, PORTERO et al. (1979) y MEDIAVILLA y 
DABRIO (1986) le asignan una edad Astaraciense, es decir, Aragoniense superior. 
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2.1.6. Margas, arcillas y margocalizas gnses (6). Facies Cuestas (Mioceno superior) 

Esta unidad corresponde a la denominada regionalmente Facies Cuestas. £n el conjunto de 
la Cuenca del Duero, la Facies Cuestas fue descrita por primera vez por HERNANDEZ- 
PACHECO (1915) y ha sido objeto de estudios posteriores por numerosos autores, 
destacando los de PORTERO et al. (1983) y MEDIAVILLA y DABRIO (1986). En la Hoja se 
localiza exclusivamente en el entorno de la esquina suroriental. 

Estos afloramientos son, probablemente, de los mdas suroccidentales de esta facies en el 

conjunto de toda la Cuenca del Duero. Su base se localiza a unos 790-795 m de cota sobre 
el nivel del mar, mientras que mas al NE, en las vecinas Hojas de Portillo y Valladolid, la cota 
de dicha base es 750-760 y 730-740 rn, respectivamente: es, por tanto, constatable que la 

base de la Facies Cuestas en la parte rds suroccidental de su dmbito de aparicién asciende 

de cota desde el NE y hacia el SO. 

Mientras que la Facies Cuestas en las zonas donde alcanza su réaximo desarrollo (en la parte 
central de la Cuenca, en las provincias de Palencia y Valladolid) alcanza un espescr variable 
entre 55y 80 m, en la Hoja no supera los 15-20 m. Ello puede ser debido a que presentan 
un adelgazamiento también en sentido SO y/o a que su techo puede estar erosionado (de 
hecho, en la Hoja de Rueda no estan tipicarnente coronadas por las Calizas de los Paramos y 

sl por una terraza cuaternaria del Duero). 

En dichos afloramientos, la Facies Cuestas estd constituida por margas, arcillas y 

margocalizas grises, litologias que originan una caracteristica tonalidad blanquecina a las 
laderas en que se encuentra. 

Las litologias blandas (margas y arcillas) se presentan en capas tabulares de espesor 
variable, cuya extension lateral supera los 200-300 m y siendo sus limites inferior y superior, 
netos. Suelen ser masivas, apreciandose a veces una intensa laminacién horizontal. Algunas 
capas presentan una fuerte bioturbacién y con frecuencia contienen abundantes restos de 

gasteropodos y sus opeérculos, ya sea enteros o fragmentados, asi como ostrdcodos y 
caraceas. 

Las caracteristicas sedimentoldgicas de los afloramientos de la Hoja indican un ambiente 
sedimentario propio de un medio lacustre interno, de tipo carbonatado y somero, en el que 

las margas con laminacién paralela, bioturbacién y restos fésiles dispersos, representan la 

facies mas caracteristica de dicho medio. En el conjunto de la Cuenca del Duero, la Facies 

Cuestas representa no solo ambientes lacustres (con depdsitos evaporiticos -yesos- en las 

zonas donde alcanza su méaximo desarrollo), sino también medios palustres o de llanura 
fangosa. 

La edad de la Facies Cuestas esta bien establecida a partir de los yacimientos de vertebrados 

de la zona de Palenaa, y estaria comprendida entre el Astaraciense superior (Aragoniense 
superior) y parte del Vallesiense inferior, es decir, cubriria la parte mas alta del Mioceno 

medio y gran parte del Mioceno superior.



2.2. CUATERNARIC 

Las Calizas de los Paramos y las terrazas del Duerc son las principales referencias para 
ordenar cronolégicamente las distintas unidades asignadas al Cuaternario en esta region de 
la Cuenca de! Duero. 

En esta Hoja se localizan las secuencias de terrazas mas completa del Duero. PEREZ- 
GONZALEZ (1982) estudié dichas secuencias y establecié un modelo de 14 terrazas fluviales. 

La realizacién de la cartografia geoldgica y geomorfolégica de las hojas de Tordesillas, 
Rueda y Medina del Campo ha permitido revisar dicho modelo. La existencia de datos 
topograficos mas precisos, ha posibilitado mejorar la correlacion altitudinal de los distintos 

niveles. 

Las rnodificaciones introducidas han sido minimas, por lo que se ha respetado en [o posible 
la numeracion de niveles de PEREZ-GONZALEZ (1982). Estas modificaciones han dado como 
resultado una mayor coherencia en el sequimiento cartografico de los niveles de terraza en 
el conjunto de las tres Hojas. En la Tabla | se muestra el modelo de terrazas propuesto. 

2.2.1 Pleistoceno 

2.2.1.1. Cantos y gravas con algunas arenas. Terrazas altas del Duero (7, 8 3, 10, 11, 12, 

13, 14, 15). Pleistoceno inferior 

Los niveles de terrazas mas antiguos localizados en Rueda conforman una serie de retazos 
escalonados situados en la mitad sur de la Hoja. Estos retazos estan disectados por una serie 
de valles afluentes del Duero y que cortan a estas terrazas de forma ortogonal. 

Los niveles de terraza mas altos estdn mas erosionados, por lo que conforman la 

culminacién de cerros aislados, mientras que los niveles mas modernos, que estan mejor 
conservados, conforman graderios conservados en los interfluvios de los valles ortogonales 

al Duero. 

Los nueve niveles cartografiados se corresponden con los niveles TD1 (+145), TD2 (+135 - 

141), TD3 (+114 - 126), TD4 (+103 - 111), TD4" (+99 - 105), TD5 (+96 - 100), TD5 - TD6, 

TD6 (+84 - 92) y TD6" (+86 - 91) respectivamente (ver la Tabla 1). 

El espesor de estos depésitos de terrazas es gereralmente 4 6 5 m, aunque puede 
disminuir localmente hasta alcanzar 1,5 6 2 m. 

Las litologias principales de los clastos mas gruesos son cuarcita y cuarzo, siendo en general 
predominante la primera sobre la segunda. La composicion de la fraccion arenosa es 
subarcosica con escaso contenido en fragmentos de rocas (TORTOSA et af., 1997). 

20



PER EZ(-%%Q)ZALEZ £STE TRABAIO Unidades cgr;%%reééiaca*s de la Hoja 

. ID1 (+141 - 144) D1 (+145) 7 (b) 

TD2 (+126 - 134) TD2 (+135-141) 8(¢) 

TO3 (+110-114) TD3 (+114 - 126) S (d) 

D4 (4102 - 107) TD4(+103-111) 10 (e) 

TD4(+99-105) 11 (el) 

TDS (+96 - 100) TDS (+96 - 100) D5 - TD6 12.(h 14 (fg) 

TOB (+82 - 84) TD6 (+84 - 92) 13 () 

TD6 (+86 - 91) 15 (h) 

D7 (+74 - 80) TD7 (+77 - 83) 16 (i) 

TD8 (+62) TD8 (+61 - 71) 174) 

TDS {(+54 - 56) TD9 (+55 - 63) 18 (k) 

TD10 (+40 - 48) TD1Q (+45 - 55) 19(11) 

TD10°(+41-43) 20 (12) 

TD11 (+24 - 30) TD11 (+29 - 34) 21 (m) 

TDT12 (+18 - 22) TD12 (414 - 16) 22 {n) 

TD13 (+8 - 12) TD13(+5-8) TD12°{(+12) 24 {02) 23 (o) | 

| 
‘ TD14 (+3 - 5) Llanura de inundacion 39 (q) ] 

Tabla I Madela de terrazas propuesto para las hojas topograficas a escala 1:50.000 de 
Tordesillas, Rueda y Meding del Campo, y su correlacién con el modelo de PEREZ- 
GONZALEZ {1982). 

* Los nimeros corresponden 3 las uridades cartogréficas del mapa geoldgico, las letras 8 
las formacianes superficiales del mapa geomorfologico 

Los tamados medios se localizan en la fraccion de 1as gravas gruesas (16 - 64 mm), y el 
centilo estd dentro de la fraccion cantos finos (64 - 128 mm). La matriz arenosa o limo- 
arenosa es generalmente escasa, aunque también aparecen intercalaciones de 10-30 cm de 

espesor compuestas dominantemente por  arenas mal clasificadas (heterométricas), pero 
con predominio de 1as fracciones mas gruesas. 

La miensa edafizacién de los matenales y su gruesa granulometria hace dificil observar las 
estructuras sedimentanas. La estratificacién, cusndo es visible, es grueszs a muy gruesa 
{mayor de 30 cm) y de forma lenticular. En los niveles arenosos se aprecia en ocasiones 

laminacion cruzada en surco. Los cantos estdn imbricados, marcando sentido de corriente 
hacia el oeste y suroeste, 
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Estas terrazas presentan suelos rojos fersialiticos con horizonte petrocélcico (Alfisoles). El 

horizonte superficial de lavado o eluvial (E o A2) esta erosionado o presenta un espesor 
reducido (35 cm), es de color pardo claro. El horizonte de acumulacion argilico (Bt), tiene 

un espesor de unos 20 - 30 cm, pero en ocasiones también puede llegar a estar 
completamente erosionado, es de color rojizo (2,5 YR a 10R) y presenta cutanes de arcilla 
espesos y continuos (PEREZ-GONZALEZ, 1982). 

El horizonte inferior es petrocalcico (Km), de hasta 1 m de espesor, tiene color blanquecino 
y aspecto masivo. Esta fuertemente cementado. Bajo este nivel mas duro, la presencia de 
carbonato continua y suele presentar una estructura en enrejado. 

Basandose en el yacimiento arqueolédgico de Monfarracinos en Toro (Achelense antiguo), 
que se sitda en la terraza TD6 (SANTONJA y PEREZ-GONZALEZ, 1984; PEREZ-GONZALEZ et 
al., 1994), se atribuyen las terrazas que se han descrito al Pleistoceno inferior, siendo posible 
que la mas antigua pudieran ser del Plioceno superior, ya que apenas se encuentran 
encajadas 20 a 30 m por debajo de la superficie del Paramo. 

2.2.1.2. Cantos y grava con algunas arenas. Terrazas medias del Duero (16, 17, 18, 19, 20, 
21). Pleistoceno medio y superior 

Se encuentran sobre todo en la margen izquierda del Duero, si bien los niveles mas bajos 
estan también presentes en la margen derecha, pero solamente en la esquina noroeste de 
la Hoja. Los seis niveles cartografiados se corresponden con los niveles TD7 (+77 - 83), TD8 
(+61 - 71), TDY (+55 - 63), TD10 (+45 - 55), TD10" (+41 - 43) y TD11 (+29 - 34) 

respectivamente (ver la Tabla 1). El espesor de estos depdsitos de terrazas esde 2 a4 m. 

Las litolagias principales de los clastos mas gruesos son cuarcita y cuarzo, siendo en general 

predominante la primera sobre la segunda. La composicién de la fraccidn arenosa es 
subarcosica con escaso contenido de fragmentos de rocas (TORTOSA et af, 1997). En las 

terrazas situadas al norte del Duero, también se han localizado algunos cantos de calizas 
procedentes del Mioceno (Caliza de los Paramos), lo que ha posibilitado separar estas 

terrazas de las facies rojas de Toro, que son muy similares a las terrazas del Duero. 

Los tamanos medios se localizan en la fraccién de las gravas gruesas (16 - 64 mm), y el 
centilo normalmente esta dentro de la fraccion cantos finos (64 - 128 mm) o incluso de los 
cantos gruesos (128 - 256 mm). Los tamanos blogque (> 256 mm) solamente se localizan en 
las terrazas sitvadas al oeste de la Hoja, siendo su procedencia los materiales del Mioceno 
inferior (facies de Toro) cuya granulometria es mas gruesa (PEREZ-GONZALEZ, 1982). Los 
clastos son subredondeados. 

La matriz arenosa o limo-arencsa es abundante, e incluso llega a formar niveles de mas de 

30 ¢m en los que es dominante. Estas arenas estan mal clasificadas, y presentan una 
proporcidn variable de gravas muy finas a gruesas (2 - 32 mm). 

La intensa edafizacién de los materiales y su gruesa granulometria hace dificil observar las 
estructuras sedimentarias. La estratificacién, cuando es visible, es gruesa a muy gruesa 
(mayor de 30 cm) y de forma lenticular. En los niveles arenosos se aprecia en ocasiones 
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laminacién cruzada en surco (procedencias este y noreste). Los cantos estan imbricados, con 

inclinacién hacia el este y noreste, lo gue también permite diferenciar estas terrazas de las 

facies rojas de Toro, cuyos cantos suelen presentar inclinaciones justamente en direccién 
contraria. 

Estas terrazas presentan suelos rojos fersialiticos con horizonte calcico o petrocalcico 
(alfisoles). El horizonte superficial es de lavado o eluvial (E 0 A2) y presenta un espesor de 
hasta 70 cm, pero puede estar parcial o totalmente erosionado, es de color pardo claro. El 
horizonte de acumulacién es argilico (Bt), tiene un espesor de unos 20 c¢m, de color rojizo 
(2,5 YR 4/6, 4/8 y 5/6) y presenta cutanes de arcilla delgados y discontinuos (PEREZ- 
GONZALEZ, 1982). El horizonte inferior es célcico o petrocaicico (Bk o Km), tiene un espesor 
de 40 cm a2 1 m, de color blanquecino y de aspecto masivo y pulverulento, o aparece 

estructurado en enrejado, es poco cementado en los niveles de terraza mds bajos y mas 
consistente en los niveles mas altos. 

Basandose en los vyacimientos arqueoldgicos de Castronuiio | (Achelense medio) y 

Monfarracinos en Toro (Achelense antiguo), que se sitvan en las terrazas TD12 y TD6 
respectivamente (SANTONJA y PEREZ-GONZALEZ, 1984; PEREZ-GONZALEZ et al., 1994), se 
atribuyen las terrazas que se han descrito al Pleistoceno medio, siendo posible que la mas 

reciente pudiera ser del Pleistoceno superior. 

2.2.1.3. Cantos y gravas con algunas arenas. Terrazas bajas del Duero (22, 23, 24). 
Pleistaceno superior 

Estas unidades cartogréficas se corresponden respectivamente con las terrazas TD12 (+14 - 
16), TD12" (+12) y TD13 (+5 - 8) del Duero. Todos los afioramientos se localizan en el norte 

de la Hoja. La terraza TD12 forma una serie de retazos discontinuos en la orilla izquierda del 
vale del Duero, mientras que fas terrazas TD12"y TD13 conforman la vega alta del citado 
valle. 

El espesor de estos depo6sitos de terrazas esde 2 a 4 m. 

Las litologias principales de los clastos son cuarcita (predominantes) y cuarzo, aungue 
locaimente presentan clastos de otras litologias (calizas principalmente). La composicion de 
la fraccion arenosa es subarc6sica con escaso contenido de fragmentos de rocas (TORTOSA 

et al, 1997). 

Los tamanos medios se localizan en la fraccion de las gravas gruesas (16 - 64 mm), y el 
centilo estd dentro de la fraccion cantos gruesos (128 - 256 mm). Los clastos son 

subredondeados. La matriz arenosa o limo-arenosa puede llegar a ser predominante, y esta 
compuesta por arenas mal clasificadas (heterométricas). 

Estas terrazas presentan suelos pardos rojizos, estando los horizontes cdlcicos poco 
desarrollados. El horizonte de acumulacién argilico (Bt), tiene un desarrollo y espesor 
variable (20 - 70 cm), de color rojo - amarillo {5 YR 5/6, 4/6 y 5/8) y presenta cutanes de 
arcilla delgados y zonales (PEREZ-GONZALEZ, 1982). El horizonte calcico (Bk) tiene un 
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espesor reducido (10 - 20 cm), e incluso estd completamente ausente, es de color 

blanquecino y estd poco o nada cementado, es discontinuo, e incluso a veces la 
acumulacion de carbonato solamente se localiza alrededor de los clastos. 

La terraza mas baja (TD13) estd bastante recubierta por un manto de arenas edlicas mas 
recientes. 

Basandose en el yacimiento arqueolégico Castronunio | (Achelense medio), que se situa en 
I3 terraza TD12, es posible atribuir las dos terrazas que se han descrito al Pleistoceno 
superior (SANTONJA y PEREZ-GONZALEZ, 1984; PEREZ-GONZALEZ et al., 1994). 

2.2.1.4. Arenas y gravas con algunos cantos. Terrazas de los rios secundarios (25, 26, 27, 
28, 29). Pleistoceno medio y superior 

A lo largo de los valles secundarios (rios Trabancos y Zapardiel, y arroyos del Pera y del 
Berral) existen pequenos retazos de terrazas, que generalmente son bastante discontinuos. 
Cabe destacar que las terrazas situadas en el valle del arroyo del Berral corresponden 
realmente al rio Adaja, que fue capturado por el Eresma (PORTERO et a/., 1982; TORTOSA 
etal., 1997). 

Estas terrazas no muestran buenos afloramientos donde observar sus caracteristicas. El 

espesor de estos depdsitos debe estar comprendido entre 1y 4 m. 

Las arenas son més abundantes que las gravas. La composicion de la fraccion arenosa es 
arcésica. Las litologias principales de los clastos mas gruesos son cuarcita y cuarzo. 

La edad asignada a estos depdsitos es Pleistoceno medio y superior, y se fundamenta en su 
relacion altitudinal con las terrazas del Duero. 

2.2.1.5. Arenas y gravas con algunos cantos. Glacis (30). Pleistoceno medio-superior 

En el sur de la Hoja, en las laderas de algunos de los valles secundarios (arcoyo del Monte, 
rio Zapardiel, arroyo del Perd) existen algunos restos de paleovertientes con morfologia de 
glacis. Actualmente, estos depdsitos estdn muy disectados, no mostrando buenos 
afloramientos donde observar sus caracteristicas. £l espesor de los mismos es pequeno, 

generalmente inferior a 1 m. 

Estan compuestos por arenas con algunas gravas y cantos. Estos materiales proceden tanto 
de la erosion de las terrazas del Duero que dominan las laderas como de los materiales del 
substrato del Terciario, 

La edad asignada es sobre todo, Pleistoceno medio, y se fundamenta en su relacion 
alutudinal con las terrazas del Duero y de los valles en que se localizan. 
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2.2.2. Pleistoceno y Holoceno 

2.2.2.1. Arcillas y limos. Depositos endorreicos (31). Pleistoceno medio a superior y 
Holoceno 

Estos depdsitos se emplazan en una serie de pequenas depresiones que se localizan 

principalmente en la esquina noroeste del mapa. 

Su presencia se asocia a la existencia de extensas llanuras sometidas a la deflacién edlica. No 
existen afloramientos que permitan realizar una descripcion completa de ellos. El espesor 

exacto de estos depdsitos es desconocido pero debe superar ligeramente el metro. En 
superficie estdn compuestos por limos y arcillas grises. 

La edad es incierta, pudiendo situarse entre el Pleistoceno medio-superior y el Holoceno. 

2.2.2.2. Arenas limosas y gravas. Depésitos de fondo de valle (32). Abanicos aluviales (33). 
Rellenos de vaguadas aluvial-coluvial (34). Pleistoceno superior y Holoceno 

Todos estos materiales presentan una cierta semejanza, como consecuencia de una 
procedencia comun y de modo de transporte similar. Los depésitos de fondo de valle se 
sitan en los valles de los rios y arroyos afluentes del Duero de mayor entidad (rios 
Trabancos y Zapardiel, y arroyos del Peri y del Berral). Los abanicos aluviales se localizan 

tanto en las salidas de valles afluentes (arroyos del Monte y del Perd) al valle principal 
(Duero), como en las desembocaduras de arroyos de menor entidad localizadas a lo largo de 
jas margenes de los rios Trabancos y Zapardiel. Por ultimo, en ciertos arroyos secundarios 

(valhenoso, del Monte, Valdeculebro y curso alto del arroyo del Pert) es posible identificar 
rellenos cuyo origen es mixto, ya que los aportes laterales de {as laderas se mezclan con los 
aportes longitudinales de la vaguada. 

£s necesario senalar que los depdsitos del fondo de valle del arroyo del Berral corresponden 
realmente al rio Adaja, ya que este ultimo fue capturado por el Eresma (PORTERO et a/., 
1982; TORTOSA et al, 1997). Este hecho explica la incongruencia que representa la 
amplitud del valle con respecto a la magnitud del arroyo actual. 

Estos materiales no muestran buenos cortes donde observar sus caracteristicas. €l espesor 
exacto de estos depositos es desconocido, pudiendo superar los 2 - 3 m Estan compuestos 
por arenas limosas mal clasificadas (heterométricas), a veces aigo arcillosas, de composicidn 
arcosica y de color gris. El contenido en gravas es bajo (5 %) y suelen pertenecer a las 
fracaiones de las gravas finas y muy finas (2 a 8 mm). Localmente, y especialmente en el rio 
Trabancos, las arenas pueden aparecer mas limpias de finos, presentan mayor contenido en 

gravas e incluso algun canto, y son de color gris claro a blanquecino. El suelo suele ser de 

tipo aluvial “Fluvent” y presenta un horizonte edafico superficial (A) poco desarrollado (15 a 
20 cm de espesor) de color algo mas oscuro. 
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Los abanicos aluviales y los rellenos de vaguada de origen aluvial-coluvial no muestran 
buenos cortes donde observar sus caracteristicas. Superficialmente muestran caracteristicas 
similares a los depositos de fondo de valle, si bien su morfologia es en abanico o cono en e 
primer caso, y con morfologia de “valle en cuna” en el segundo caso. 

Basandose en la relacién de posicion de estos depdsitos con respecto a los sistemas de 
terrazas del Duero y en muchos casos en su caracter de funcionalidad, se tes puede atribuir 
una edad Pleistoceno superior a Holoceno. 

2.2.2.3. Arenas, gravas y cantos. Coluviones (35). Glacis actual-subactual (37). Pleistoceno 
superior y Holoceno 

Dada la haja amplitud o energia del relieve de la Hoja, los coluviones son poco abundantes. 
Solamente se han identificado algunos coluviones al pie de los escarpes que dominan la 
ribera derecha del valle del Duero. Los glacis actuales - subactuales no son abundantes 
{como tampoco 10 son los glacis antiguos) y se localizan préximos al fondo del valle del 
arroyo del Berral. Ambos depésitos son recubrimientos poco patentes, arrastrados por la 

accion de la gravedad (méas importante en el primer caso) y la arroyada no concentrada (mas 
importante en el segundo caso). El espesor exacto de estos depdsitos es desconocido, 

pudiendo superar 1 a 1,5 m de espesor. 

Estdn compuestos por arenas lutiticas con un contenido variable de gravas y cantos. Se 
asigna una edad aproximada para ellos de Pleistoceno superior a Holoceno. 

2.2.2.4, Arenas bien clasificadas. Manto edlico y dunas (36). Pleistoceno superior y 
Holoceno 

La presencia de arenas eolicas en la Cuenca del Duero fue sefialada por primera vez por 
HERNANDEZ-PACHECO (1923). Estas arenas conforman una serie de recubrimientos de 

tamano muy variable y que se localizan a lo largo del borde norte de la Hoja, siendo los mas 
extensos los situados sobre las terrazas bajas y la Hanura de inundacion det Duero. 

El espesor del manto edlico normalmente es de 0,5 a 1 m, adelgazandose hacia los bordes 
hasta desaparecer por completo. Localmente existen algunas pequenas zonas de dunas en 

las que el espesor de estas arenas puede llegar a alcanzar mas de 2 m. 

Litologicamente  estd formada por arenas arcosicas bien clasificadas, de color gris 

marronaceo claro, el tamado medio suele estar comprendido en la fraccion de las arenas 
medias (0,25 - 0,5 mm), la proporcién de limo es muy baja y las gravas estdn ausentes. La 
estructura es masiva, salvo en las dunas donde pueden presentar estratificaciones cruzadas. 
La consistencia es suelta. 

Los suelos son de textura arenosa y presenian un desarrollo muy pobre (arenosoles), por lo 

que suelen aprovecharse para la explotacion forestal de pino resinero y pinonero (Pinus 
pinaster y Pinus pinea). 
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La edad de estas arenas eblicas es Pleistoceno superior (tardiglaciar) y Holoceno, puesto que 

se desarrollan principalmente sobre la terraza TD13 y la llanura aluvia! det Duero. Esta edad 
es coherente con los datos aportados por DIEZ HERRERO et af. (2000), que han realizado 

dataciones mediante luminiscencia del manto eo6lico de la Tierra de Pinares (que conforma la 
continuacidn hacia el sur de estos depdsitos eblicos). Estos autores senalan la existencia de 

dos fases de deposito: una generalizada entre 12,5y 9 ka BP (Dryas reciente) y que se 

prolonga hasta 8,7 - 7,9 ka BP (Boreal) y atra mas restringida en tarno a 7 ka BP (periodo 

Atlantico). 

2.2.3. Holoceno 

2.2.3.1. Limos, arenas, cantos y gravas. Barras de canal (38). Dep¢sitos de flanura de 

inundacion (39). Holoceno 

Estos depdsitos conforman las barras de canal y la vega baja o llanura de inundacion del rio 
Duero. 

Las barras de canal afloran parcialmente junto al cauce del rio. El espesor visible es de 2,5 
m, pero el espesor total debe ser de unos 4 0 5 m, sin que se pueda precisar con exactitud. 
La parte aflorante en época de aguas bajas esta compuesta por arenas gruesas y muy 
gruesas (0,5 - 2 mm) con un 15 - 25 % de gravas muy finas a medias (2 - 16 mm). Sin 
embargo, la granulometria de la porcién de las barras cubiertas por el agua debe ser mas 
gruesa. La consistencia de estos materiales es suelta. 

Las facies de llanura de inundacion recubren a las anteriores (menos en los afloramientos 
contiguos al cauce actual). Estan formadas por 1,5 m de limo arenoso pardo. Las arenas son 
muy finas a finas (0,064 - 0,25 mm). El aspecto es generalmente masivo, aunque 

localmente puede coniener algun lentején de espesor centimétrico de gravas finas a 
medias. La consistencia es suelta, y presentan suelos aluviales profundos, en lo que a su 
profundidad efectiva se refiere, pero de escaso desarrollo edéfico “Fluvents” 
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3. PALEONTOLOGIA 

Previamente a la realizacion de la presente Hoja, no existian en todo el ambito de la misma, 

referencias sobre yacimientos paleontoldgicos. 

Tras la realizacion de la cartografia geologica de la Hoja de Rueda se muestrearon, para 
levigados, siete puntos, siempre en las facies arcillosas mas finas de las diversas formaciones 
diferenciadas. Los puntos muestreados y sus facies correspondientes fueron los siguientes: 

Unidad Paledgena: 1) Inmediatamente al norte de Siete Iglesias de Trabancos. 

Facies Villalba de Adaja. 1) km 32 de la carretera de Tordesillas a Serrada. 

Facies Pedraja del Portillo: 1) El Cantosal, 2) Ermita de La Seca, y 3) Foncastin. 

Facies Cuestas: 1) Rodilana, y 2) Ermita de San Cristébal. 

De los siete puntos muestreados, solo el de la Ermita de San Cristobal ha proporcionado 
algunos restos fosiles de microvertebrados (peces, reptiles y el lagomorfo ¢f Prolagus) cuya 
biocronologla no puede precisarse, ya que este género tiene una amplia distribucion 
bioestratigrafica durante el Mioceno, Plioceno y Pleistoceno hasta el comienzo del 
Pleistoceno superior. 
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4. TECTONICA 

Desde el punto de vista estructural, la Cuenca del Duero estd limitada por grandes unidades 
estructurales alpinas, la Cordillera Cantabrica, al norte, el Sistema Ibérico, al este, y el 
Sistema Central, al sur, que han funcionado como bordes activos, suministrando el volurmen 
principal de sedimentos y condicionando la geometria de la misma. El limite occidental, 

correspondiente al Macizo Hespérico, se puede considerar cOmo un margen pasivo que se 

hunde progresivamente hacia el este. Esta interaccion de bordes activos y pasivos durante el 
Terciario ha determinado que los mayores espesores de sedimentos se localicen en la 
proxirdad de estos bordes activos. 

La disposicion tabular y subhornizontal de las htologias aflorantes en la mayor parte de la 
Cuenca del Duero oculta, sin embargo, una estructura interna mas compleja (que comenz6 
a conocerse mediante investigaciones petroleras o mineras: geofisica sismica y sondeos 
profundos), con altos de basamento y depresiones, generalmente localizados en la 
proximidad de los bordes activos, y subparalelos a ellos. Materiales sintecténicos, de edad 
predominantemente paledgena, tienden a rellenar esas depresiones, enrasando en sus 
partes terminales con la parte superior de dichos aftos. Asimismo, maternales similares se 
encuentran junto a los bordes activos, y frecuentemente cobijados por el Mesozoico 

(pretectonico). No obstante, la Hoja de Villabragima, al encontrarse en una posiciéon centro- 

occidental respecto del conjunto de la Cuenca, se localiza lejos de las zonas con altos y 
depresiones sepultados. 

Segun interpretaciones de subsuelo, basadas en dichas investigaciones de geofisica y 
sondeos, el Terciario de la Hoja se dispone sobre materiales del Macizo Hespérico 

(probablemente recubiertos por un delgado tegumento mesozoico) suavemente inclinados 
hacia el este. Segun se considere la parte mas suroccidental o la mds nororiental de la 
Hoja, y a partir de reconstrucciones y datos de sondeos proximos, el espesor de Terciario 
oscila entre 780 y 1180 m, de los que S560-630 m corresponden a materiales sintecténicos 
(de edad basicamente, paledgena) y 220-550 m a post-tectdnicos (de edad nedgena, sobre 
todo). 

En lineas generales, el Terciano de la Hoja de Rueda se presenta ligeramente inclinado de 
SSO a NNE, siendo tal inclinacion probablemente original, relacionada con el relleno 
endorreico de la Cuenca. Es el caso de la Facies Pedraja del Portillo, cuyo muro se localiza a 
unos 740 m.s.n.m., en el 3ngulo suroeste de la Hoja, y a unos 730 m en el borde meridional 
de la misma, mientras que en la parte septentrional (a lo largo de la margen izquierda del 

Duero) oscila entre los 700 (al Oeste) y los 695 m aproximadamente (en la esquina NE). 

No existen deformaciones recientes, es decir, que afecten a los materiales del Mioceno 

inferior, medio y superior, aflorantes en la Hoja. Lo unico resenable es la presencia de 
algunos lineamientos, cortos, no mas largos de 3 km, en la parte meridional de la misma. El 

mas conspicuo se localiza en el angulo suroccidental de la Hoja. Viene marcado por el 
estrecho y recto valle, de direccion NE-SO, labrado por el arroyo del Reguerén, entre 
Sieteiglesias de Trabancos y su confluencia con el rio Trabancos. Otro se sitda al noreste de 
Nava del Rey, en el sur de la Hoja. Se trata de un inicio de barranco muy rectilinec y de 

direccion NE-SQ, en una ladera. Finalmente, el tercero se localiza en el cuadrante sureste de 
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la Hoja, 2.5 km al SSE de La Seca y estd marcado por dos arroyos alineados en direccion 

ENE-OSO, afluentes del principal que pasa por La Seca. Estos lineamientos pueden ser el 
reflejo de fallas de z6calo NE-SO. Lineamientos comparables son frecuentes en el conjunto 
de la Cuenca del Duero lineamiento del Pisuerga-Arlanzon, Falla de Alba-Villoria, etc. 
Precisamente 1a conexion entre estas dos Ultimos pasa par la presente Hoja de Rueda. 
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5. GEOMORFOLOGIA 

5.1. DESCRIPCION FISIOGRAFICA 

La submeseta septentrional, donde se situa la Hoja de Rueda se caracteriza por presentar 

altitudes relativamente elevadas (700 a 1000 m) y, en contraposicién, una amplitud o 

energia del relieve pequena. 

La elevada altitud condiciona que las temperaturas sean ligeramente bajas, con medias 

anuales proximas a los 12° C (Tabla Il). La variacién anual de temperatura es importante, 

siendo enero (media 4° C) y julio (media 21° C) los meses mas extremos. La época libre de 
heladas tiene una duracion mds bien corta (4 a 5 meses). La precipitacién media anual es 

escasa (390 a 440 mm), con una variabilidad estacional moderada. El clima es mesotérmico, 

y de semiarido a seco - subhimedo (mediterrdneo). El verano es templado. La estacién seca 
se produce en el verano y la lluviosa esta adelantada, ya que ocurre en el otofo. Existe un 
exceso de agua moderado durante el invierno y una falta de agua en verano también 

moderada. 

ESTACION T ™ |[Tm |R H DR DN (DT (DF |DH |DD |I 

ZAMORA 125118.0]7.0 |388 |66 17754 |132]38.2 505|824 2625 

VALLADOLID [12.0 18559 (442 |63 1189188 |169|463|67.0(82.2 2544 

Tabla II: Valores Climatoldgicos Normales (1961-1990) en Zamora (Alt. 667 m; Lat. 41° 29’ 

567; Long. 51° 45" 20™) y Valladolid Observatorio (Alt. 735 m; Lat. 41° 38" 40”; Long. 41° 

46" 277). Fuente: Ministerio de obras Publicas, Transporte y Medio Ambiente - Direccion 
General del Instituto Nacional de Meteorologia, 1995. 

T® = Temperatura media anual (°C) 

TM = Media anual de las temperaturas maximas diarias {(°C) 

Tm = Media anual de las temperaturas minimas diarias (°C) 

R = Precipitacion anual media (mm) 

H = Humedad relativa media (%) 

DR = Numero medio anual de dias de precipitacion superior o igual a 1 mm 

DN = Numero medio anual de dias de nieve 

DT = Nomero medio anual de dias de tormenta 

DF = Nimero medio anual de dias de niebla 

DH = Numero medio anual de dias de helada 

DD = Numero medio anual de dias despejados 

| = Numero medijo anual de horas de sol 
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Basicamente, pueden considerarse dos grandes unidades fisiograficas para la Hoja: 

1.Carapinas o Tierra de Campos Es la unidad fisiografica predominante. £sta formada por 
llanuras o planicies alornadas y escalonadas, cuyas cotas aumentan desde el valle del Duero 
haciz el Sur, hasta alcanzar los 808 - 810 m en los altos de Aire y Ermita de San Cristdbal. 

La amplitud o energia del relieve es siempre pequeda (inferior a los 50 m) y la densidad del 
drenaje es de baja a media. La itologsa caracteristica estd conformada por diversas facies de 
materiales detriticos correspondientes al substrato Terciario y a los depésitos de terrazas 
fluviales del Duero. 

2 Riberas 0 Vegas. Son llanuras o planicies de origen fluvial. Se sitban en cotas siempre 
bajas (aproximadamente 655 - 670 m en el caso del Duero, y excepcionalmente hasta 710 
m en los valles de los rios Trabancos y Zapardiel). La amplitud o energia del relieve y la 
densidad de drenaje son siempre muy bajas. Su litologla caracteristica es la de los aluviones 
que le dan origen: gravas, arenas y limos 

Se trata por lo tanto de un paisaje conformado fundamentalmente por procesos de erosion- 
sedimentacion fiuvial, al que se superponen peguerios retoques edlicos recientes. 

Los usos del suelo se adaptan a las caracteristicas de cada terreno y dan nombre a [as tres 
comarcas principales en las que se enmarca 1a Hoja. Los Paramos y Tierra de Campos son 13s 

unidades predominantes al norte del Duero, y se dedican al cultivo de cereal de secano, por 
lo que la comarca toma el nombre genérico de Tierra del Pan. Al sur del Duero predominan 
las campinas formadas por terrazas sobre las que se localizan suelos aptos para el cultivo de 
la vid (rojos fersialiticos con honzonte cdlcico o petracalcico), y 13 comarca toma el nombre 
de Tierra del Vino. En los limites de las provincias de Valladolid y Segovia abundan las arenas 
edlicas (que tienen una representacion mas reducida en fa Hoja de Rueda), estas arenas 
presentan un suelo pobre (arenosal) que se aprovecha para la explotacion forestal de pino 
resinero y pifionero (Pinus pinaster y Pinus pinea), por 1o que 13 comarca se conoce como 

Tierra de Pinares o Tierrapinares. 

5.2. ANALISIS GEOMORFOLOGICO 

5.2.1. Estudio morfoestructural 

La gran monotonia de la litologia del substrato impone que la arquitectura geoldgica 
apenas condicione la contiguracién general del relisve. 

€n el suroeste de 1a Hoja, & cotas proximas a los 740 - 730 m, se localizan los restos de una 
superficie plana a ligeramente ondulada. Esta superfiae fue descrita y cartografiada por 
PEREZ-GONZALEZ (1982), que la denomino superiicie de Alagjos. La superficie se extiende 
ampliamente hacia el sur {fuera de la Hoja) y penetra a través de los valles del rio Trabancos, 
e) arroyo del Monte v el rio Zapardiel, donde llega a alcanzar cotas algo més bajas (715 - 
710 m). Esta superficie ha stdo interpretada por dicho autor como una superficie de erosiovn 
que representa un estadio de estabilidad relativa y que no es sincronico con la formacidn de 
1errazas en el valle principal (Duero). Segun esta interpretacion, el ongen de esta superficie 
estarla referido 3 los momentos mas secos y frios del Cuaternano (supuestamente 
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Pleistoceno medio), y tendria su origen en una serie de acciones fluviales debidas a cauces 
muitiples poco profundos y de fuerte movilidad lateral, sin descartar procesos de deflaccion 

eolica que pueden haber ayudado a la formacién de la superficie (PEREZ-GONZALEZ, 1982; 
PEREZ-GONZALEZ, et al., 1994). 

Sin embargo, la cartogralia geol6gica realizada, indica que esta superficie de Alaejos se 
instala sobre un plano estratigrafico bien definido: el contacto discordante que separa las 
Series Rojas mas antiguas del Mioceno inferior (Facies Roja de Toro y Villalba de Adaja) de 
las Series arcésicas del Mioceno inferior (Facies Pedraja del Portidlo) y Series Ocres del 
Mioceno medio - superior y que se prolonga erosivamente hacia el oeste sobre el resto del 
Terciario méas antiguo. Este contacto discordante ya habia sido identificado por JIMENEZ 
GARCIA MARCOS (1979) en la vecina hoja de Castronufo (n°® 398), donde las areniscas de 
Garciherndndez o de Cantalapiedra (atribuidas al Mioceno medio - superior en dicha Hoja, 
pero que, en realidad, corresponden a la Facies Pedraja del Portillo) se apoyan sobre la 
“ondulada llanura de Alaejos”y sobre el Paledgeno al norte de Siete Iglesias de Trabancos. 

Al norte del Duero, la exhumaciéon de esta discordancia conforma la denominada Superficie 
de valderaduey de MARTIN-SERRANO ({1988), que se prolonga erosivamente hacia el oeste 

sobre el resto del Terciario mas antiguo, e incluso sobre el propio zocalo Hercinico, vy a la 

que se asocian procesos de alteracion con disolucion de silice, argilizacion y carbonatacion. 

Por lo tanto, se deduce que la superficie de Valderaduey (al norte del Duero) y la superficie 
de Alaejos (al sur del Duero) representan en realidad la misma cosa: una “superficie 
estructural” degradada resultante de Ja exhumacion de una discontinuidad estratigréfica del 
Terciario, y cuya mayor resistencia a la erosién es debida a los procesos de alteracion 
asociados a dicha discontinuidad, junto con la mayor granulometria y cementacién que 
suelen presentar los materiales infrayacentes frente a los suprayacentes. 

5.2.2. Estudio del modelado 

5.2.2.1. Laderas 

Las laderas de la Hoja presentan diversas tipologias. Un primer grupo de laderas, cuya 
orientacion es generalmente hacia et N-NE, es el resultado del retroceso por erosion de los 
primitivos escarpes entre las terrazas del Duero. Un segundo grupo de laderas, cuyas 
orientaciones suelen ser preferentemente hacia el este y el oeste, se han originado como 
resultado del encajamiento de los arroyos y rlos afluentes del Duero (Trabancos, del Monte, 
Zapardiel, del Peru, etc.). Por dltimo, se podria mencionar un tercer grupo de laderas 
asociadas a !a jerarquizacién de la red de drenaje y que vierten hacia los “talwegs” de 
menor entidad que los anteriores. Las orientaciones de estas laderas suelen ser hacia el 
norte y hacia ef sur. 

Todas ellas se caracterizan por presentar desniveles muy pequeios (generalmente menos de 

50 m), pendientes poco acusadas (salvo excepciones menos del 15 %) y perfiles concavos. 
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Taly comno ya se ha senalado al describirlos en el capitulo de estratigrafia, los coluviones son 
poco abundantes. Solamente se han identificado algunos coluviones al pie de los escarpes 
gue dominan la ribera derecha del valle del Duero. 

No se han identificado deslizamientos u otros tipos de movimientos de ladera en la Hoja. 

5.2.2.2. Formas fluviales 

Las formas fluviales son las que mejor definen el relieve de la Hoja, ya que son las mas 
abundantes y variadas. 

Los rios y arroyos afluentes del Duero (Trabancos, Zapardiel, Perd y Berral) presentan un 
fondo de valle o vega de forma llana y generalmente de anchura moderada (100 a 700 m). 
El canal o "talweg” es de pocos metros de anchura y suele estar ligeramente incidido entre 
1y 1,5 m en este fondo de valle. Estos canales suelen estar muy modificados por la accién 
antrépica, ya que han sido excavados y encauzados en diversos lugares. 

En cuanto al fondo de valle del arroyo del Berral, es preciso sefialar que en origen 

corresponde realmente al antiquo valle del rio Adaja, ya que este ultimo fue capturado por 

el Eresma en el Pleistoceno superior (PORTERO et af., 1982; TORTOSA et af, 1997). Este 

hecho explica las grandes dimensiones del valle respecto del escaso caudal del arroyo actual, 
cuya cuenca de recepcién fue capturada casi en su totalidad. 

La Vega del Duero, con una anchura variable comprendida entre los 200 y los 2.000 m, 

presenta hasta su confluencia con el Zapardiel una llanura aluvial recorrida por un solo 
cauce activo de cardcter meandriforme. Las barras de canal visibles en aguas bajas son 
longitudinales y se suelen localizar aguas abajo de las pequenas presas para los antiguos 
molinos y centrales eléctricas y en las margenes convexas de los meandros (”point-bars”). 

Aguas abajo de la confluencia con el Zapardiel, las barras de meandro adguieren mayor 
anchura y comienzan a presentar un canal aliviadero “chute” que separa la barra de 

meandro de la llanura de inundacién. Este modelo de rio va progresivamente 
complicandose, y antes de la confluencia con el Trabancos el rio presenta ya un patrén de 

canales entrelazados tipo “braided” que discurren entre un conjunto de barras de hasta 
1.000 m de anchura. En la actualidad, buena parte de estas barras estan cubiertas por la 
vegetacion, lo que indica una funcionalidad reducida de las mismas. 

Tanto en el valle del Duero como en algunos de sus afluentes, existe una primera terraza 
que se solapa con el fondo de valle o la llanura de inundacién y que conforma una vega 
alta. Sobre esta primera terraza, o bien directamente con el fondo de valle, se encuentran 

algunos abanicos aluviales. Los correspondientes al valle del Duero son los que presentan 
mayor desarrollo, presentando radios de hasta 1.400 m de longitud. Por el contrario, los 
abanicos situados en los valles de los rios Trabancos y Zapardiel son de dimensiones mucho 
méas modestas, ya que la longitud maxima de su radio no pasa de los 400 - 500 m. 

Las demas terrazas fluviales constituyen la forma maés caracteristica de la Hoja de Rueda. La 
secuencia de terrazas propuesta por PEREZ-GONZALEZ (1982) estd conformada por 14 
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niveles de terrazas fluviales, correspondiendo la mas baja a la llanura de inundacién del rio. 

Este modelo ha sido ligeramente modificado, ya que no explicaba adecuadamente todos los 
aspectos de la geomorfologfa de la Hoja. 

La terraza TD4 (formacion superficial e del Mapa Geomorfolégico) se desdobla en dos 

subniveles (e y e1 del Mapa Geomorfologico) en el interfluvio situado entre el rio Trabancos 
y el arroyo del Monte. Este desdoblamiento es nitido y esta representado por un escarpe 
ligeramente solapado entre ambos subniveles. La introduccion de este subnivel permite 
realizar ciertas modificaciones en la correlacién entre los niveles situados en este interfluvio 
y los niveles situados al este, de lo que a su vez resulta una clara mejora en cuanto al 
seguimiento lateral y encaje altitudinal de niveles con respecto a las cartografias previas. 

En el interfluvio entre el arroyo del Pert y el rio Zapardiel, el nivel de terrazas TD6 (g) 
desaparece, y es reemplazado hacia el oeste por otro nivel muy préximo pero ligeramente 
méas bajo y distinto del anterior (h), siendo el paso de un nivel al otro un escarpe 
ligeramente colgado que se reconoce facilmente en foto aérea y en campo. 

También en el interfluvio entre el arroyo del Peru y el rio Zapardiel, el nivel de terrazas TD10 
(1) se desdobla en dos (11 y 12). El escarpe entre ambos niveles es ligeramente solapado. 
Estos dos niveles desaparecen por erosion aguas abajo, pero vuelven a aparecer en la orilla 
contraria del Duero, donde se desdoblan mediante un escarpe ligeramente colgado. 

Por ultimo, proximo a la desembocadura del arroyo del Berral, se ha diferenciado un 
pequeno retazo de terraza que mediante un escarpe solapado se situa algo mas alto que la 

terraza TD13, y que hemos denominado TD12" (o1). 

Alo largo de los valles de los rios Trabancos y Zapardiel y de los arroyos del Pert y del Berral 
existen peguenos retazos de terrazas, que generalmente son bastante discontinuos. Salvo el 

nivel mas bajo, que se solapa con el fondo de valle, todas estas terrazas son colgadas. 
Como ya se ha mendonado, las terrazas situadas en el valle del arroyo del Berral 
corresponden realmente al rio Adaja, que fue capturado por el Eresma en el Pleistoceno 
superior (PORTERO et af., 1982; TORTOSA et al., 1897). 

La densidad de la red de drenaje es, salvo en las zonas acarcavadas, media a baja, siendo los 
cursos de agua “talwegs” poco incisos, e incluso dando lugar a valles en cuna con rellenos 
aluvial - coluvial. 

Las carcavas son muy poco frecuentes, solamente alcanzan un cierto desarrollo en la ladera 

derecha del valle del ric Zapardiel. 

5.2.2.3. Formas eolicas 

La presencia de un manto de arenas de origen ed6lico es la caracteristica mas significativa de 
la accién edlica de la zona, y cuya presencia en el dmbito regional fue senalada por primera 
vez por HERNANDEZ-PACHECO (1923). Conforman una serie de recubrimientos de tamao 

muy variable y que se localizan en el norte de la Hoja, siendo los mas extensos los que se 
sittian sobre las terrazas bajas y la llanura de inundacién del Duero. El espesor del manto 
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eolico es generalmente muy pequerio (0,5 a 1 m), por lo que no presenta una morfologia 
propia, sino que se adapta a las morfologias subyacentes. Este hecho ha aconsejado el 
respetar en la cartografia geomorfologica las formas subyacentes al manto (terrazas y sus 
escarpes), pero mantener el color de fondo correspondiente a la formacién superficial de las 
arenas edlicas. 

Localmente, cuando el manto de arenas presenta un espesor algo mayor, aparecen algunos 

pequenros campos de dunas. Se trata de pequenas dunas transversales cuya altura nunca 

llega a superar los dos metros. 

En la Hoja existen una serie de depresiones semicerradas que han sido interpretadas como 

cubetas de deflacion. 

La edad del manto edlico y las dunas es Pleistoceno superior {tardiglaciar) y Holoceno, tal y 
como ya se ha senalado en el correspondiente apartado de estratigrafia del cuaternario. Sin 
embargo, las acciones de deflacion edlica pudieron comenzar bastante antes, incluso en el 
Pleistoceno medio (PEREZ-GONZALEZ, 1982; PEREZ-GONZALEZ et a/., 1994). 

5.2.2.4. Formas endorreicas y lacustres 

Los focos endorreicos localizados en la Hoja son de formas y dimensiones variables, aunque 
siempre de pequeno tamano. Su presencia se asocia a la existencia de extensas llanuras y 

acciones de deflacion edlica. Su alimentacion es principalmente pluvial, y su régimen natural 

es estacional (lavajos o bodones), aunque la mayor parte de ellas se encuentran desecadas 
en la actualidad. Como quiera que su origen esté asociado a las acciones de deflactdn edlica 

su edad puede estar comprendida entre el Pleistoceno medio y el Holoceno. 

5.2.2.5. Formas antropicas 

Las principales acciones antrépicas que han modificado y modifican el paisaje son la 
agricultura, la ganaderia extensiva y la actividad forestal, ya que por su caracter extensivo 
ejercen un control decisivo sobre la dindmica actual del paisaje. 

Otras modificaciones de incidencia puntual pero muy intensa es la creacion de huecos de 
canteras y graveras, la construccion de digues o presas en el rio Duero para aprovechar la 

energia hidrdulica en molinos y centrales eléctricas. 

Otras acciones antropicas muy intensas tales como las carreteras, autopistas, vias de 
ferrocarril y ntcleos urbanos no han sido sefaladas en la cartografia geomorfoldgica ya que 
figuran en la base topografica. 

5.2.2.6. Formas poligéenicas 

En el sur de Ja Hoja, en las laderas de algunos de los valles secundarios (arroyo del Monte, 
rlo Zapardiel, arroyo del Peru) existen algunos restos de glacis que se corresponden con 
paleovertientes muy disectadas. También se han sefialado en la cartografia algunos glacis de 
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erosion situados en el sur de la Hoja y que asi mismo representan restos de paleovertientes 
sin depdsitos asociados, 

Se han cartografiado también como formas poligénicas una serie fondos de vaguada cuya 
morfologia es en cuna y no plana (Valhenoso, del Monte, Valdeculebro y curso alto del 
arroyo del Peru). Se trata por tanto de rellenos de valle en [a que los aportes coluviales, 
procedentes de las laderas, tienen tanta importancia o mas en la definicion final de la 
morfologia, que los arrastres longitudinales estrictamente fluviales. 

Los glacis subactuales se localizan préximos al fondo de valle del arroyo Berral y enlazan con 
su fondo o vega. 

5.2.3. Formaciones superficiales 

Las principales formaciones superficiales presentes en la Hoja han sido descritas previamente 

en el apartado de estratigrafia del Cuaternario, por lo que solamente se comentaran en este 

apartado algunos aspectos relativos a la superficie estructural degradada denominada 
regionalmente Superficie de Alaejos o de Valderaduey. 

La superficie estructural degradada cartografiada en el surceste de la Hoja puede 
relacionarse con la denominada regionalmente Superficie de Valderaduey, que corresponde 

a la exhumacién de una discontinuidad estratigrafica que separa las Series Rojas del 
Miocena inferior de las Series Ocres del Mioceno medio-superior, y que se prolonga 

erosivamente hacia el oeste sobre el resto del Terciario mas antiguo, e incluso sobre el 
propio zécalo Hercinico. (MARTIN-SERRANO, 1988). A los materiales infrayacentes y a la 
discontinuidad estratigrafica de su techo se asocian procesos de alteracién y cementaciéon 
caracteristicos con disoluciéon de silice, argilizacidén y carbonatacién. La exhumacion de esta 
superficie, que debié comenzar en la Hoja de Rueda hacia el Pleistoceno medio, condiciona 
que exista una superposicidn compleja de procesos de alteracion antiguos y procesos 
edafologicos recientes, lo que origina perfiles edéficos complejos. 

5.3. EVOLUCION DINAMICA 

La finalizacion de la sedimentacion en régimen endorreico de las formacion Calizas de los 
P&ramos en el Vallesiense superior - Turoliense (o hasta Rusciniense, segun algunos autores, 

AGUIRRE et af., 1976) supone el inicio del ciclo morfogenético que ha dado origen al relieve 
actual de {a Hoja. 

El final de la sedimentacion de las Calizas de los Paramos supuso una importante 
interrupcion sedimentaria acompanada de fenémenos de karstificacion, farmacién de terra 

rossa, erosion y encostramiento que originéd la Superficie del Pdrama (del OLMO et af, 

1982; PORTERO et al., 1982; PEREZ-GONZALEZ er &/, 1994) Sin embargo, hacia los 

sectores mas centro-arientales de la Cuenca, localizados hacia el este de la Hoja, la 
sedimentacién nedgena continud con la depasicién de un nuevo ciclo sedimentario: las 
Calizas del Paramo 2 (ROYO y GOMEZ, 1926; PORTERQO et af., 1982). Esta interrupcion 

sedimentaria ha sido interpretada por PORTERO et af. (1982) como una fase de reactivacion 
tectonica equivalente a la fase Iberomanchega (AGUIRRE et af., 1976). Esta interpretacién 
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tecténica no es plenamente aceptada, ya que hacia los bordes de la Cuenca estas etapas 
tinales de relleno se realizaron en condiciones de estabilidad (PEREZ-GONZALEZ et af., 
1994). 

El paso a un régimen exorreico en el Phoceno superior- Pleistoceno inferior conllevo la 
destruccion del paisaje fininedgeno, del que la Superficie del Paramo es su principal testigo 
en el area central de la Cuenca. 

El encajamiento de la red fluvial, consecuencia del régimen exorreico, dio como resultado la 

formacion de un conjunto de laderas y terrazas fluviales y gener6 un nuevo paisaje 
cuaternario. 

Al comenzar dicho encajamiento fluvial (Plioceno superior a Pleistoceno inferior), el rio 
Duero se situaba unos 20 Km al sur de su posicion actual y discurria 145 m por encima de 

su cota actual (PEREZ-GONZALEZ, 1982; PERFZ-GONZALEZ et al, 1994). El paisaje 
cuaternario de la Hoja es por lo tanto, consecuencia del paulatino encajamiento y 
desplazamiento del rio Duero hacia su posicion actual, por lo que los vestigios mas antiguos 
de este nuevo paisaje cuaternario pueden situarse aproximadamenie en el Pleistoceno 
inferior (y quiza incluso Plioceno superior), y estan representados principalmente por los 
restos de 10s niveles de terrazas TD1 (+145), TD2 (+135 - 141), TD3 (+114 - 126), TD4 

(+103 - 111), TD4' (+99 - 105), TD5 (+96 - 100), TD6 (+84 - 92) y TD6' (+86 - 91). 

Durante el Pleistoceno medio y el superior, el rio Duero continua con la misma tendencia de 
encajamiento. Una serie de valles perpendiculares surcan parcial o totalmente el sistema de 
terrazas encajandose en ellas. De este modo, se comienza a configurar un paisaje cada vez 
mas similar al actual. Durante este periodo se depositan las terrazas TD7 (+77 - 83), TD8 
(+61 - 71), TD9 (+55 - 63), TD10 (+45 - 55), TD10" (+41 - 43), TD11 (+29 - 34)y TD12 (+14 

- 16). Antes de finalizar este momento, el rio Adaja fue capturado por el Eresma, dejando 
como testigo de este hecho el valle seco del arroyo del Berral. 

A finales del Pleistoceno superior, el rio Duero configura detinitivamente su valle actual. La 
terraza TD13 (+5 - 8), que conforma la vega alta de este valle actual, y que se asocia con 

depdsitos edlicos, se depositd durante las ultimas etapas aridas y trias del Pleistoceno 
superior (tardiglaciar). 

A comienzos del Holoceno, el Duero se encajé ligeramente en sus aluviones para conformar 
su llanura de inundacion actual o vega baja. Las acciones edlicas y las condiciones de aridez 
se prolongaron hasta hace unos 7000 afos (DIEZ HERRERO et a/., 2000), aunque con menor 

intensidad, 

5.4. MORFODINAMICA ACTUAL-SUBACTUAL Y TENDENCIAS FUTURAS 

La regulacion hidrolégica del rio Duero ha dado lugar a importantes cambios en la 
configuracion de su canal. Estos cambios son evidentes aguas abajo de su confluencia con 
el rio Zapardiel, donde se observa una paulatina revegetacién de las barras de canal. 
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Los rios y arrayos secundarios suelen estar muy modificados por la accion antrdpica, ya que 

han sido excavados y encauzados en diversos lugares. 

Los usos agricola, ganadero y forestal, por su caracter extensivo, ejercen un control decisivo 
sobre la dindmica actual del paisaje. En el pasado reciente, las labores agricolas de cultivo de 
cereal de secano y la ganaderia extensiva de ovino originaron un paisaje con escasa cubierta 
vegetal, lo que ha dado lugar a la decapitacién de los horizontes superficiales de los suelos, 
que se acumulan en las partes bajas de las laderas. Por el contrario, el uso forestal de los 
depdsitos de arenas eolicas ha sido un factor decisivo para su preservacion. 

Recientemente, la concentracidn parcelaria y el uso de maquinaria agricola mas pesada, han 

supuesto un aurento de la reqularizacion de las vertientes en las que se practica el cultivo 
de cereal de secano. Al mismo tiempo, el abandono de tierras agricolas marginales y el 
decaimiento de la ganaderia de ovino han conllevado un aumento de la cubierta vegetal en 
las laderas y escarpes mas inclinados, que son las zonas mas intensamente castigadas por la 
erosion. 
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6. HISTORIA GEOLOGICA 

La Historia Geolopica del conjunto de la Cuenca del Duero, donde se localiza la Hoja de 
Rueda, comienza a finales del Mesozoico. 

Durante la mayor parte del Mesozoico, el Macizo Hespérico (que constituye los bordes 
meridional y occidental de la Cuenca) representd un area emergida, con relieves poco 
importantes, y tecténicamente estable. La ausencia de sedimentacién durante este periodo 
y 1a actuacion de un clima tropical humedo, dieron lugar a la formacién de un importante 
manto de alteracion lateritico sobre los metasedimentos y rocas fgneas del zocalo (MARTIN- 
SERRANO, 1988). Al este, bajo la mitad oriental de la actual Cuenca del Duero, dominaban 

durante el Mesozoico ambientes marinos, en general de plataformas, relacionados con 
transgresiones y regresiones a partir del “Tethys”, el océano situado al este del Macizo 
Ibérico. El méaximo transgresivo acaecio durante el Cretdcico superior, no sobrepasando los 
sedimentos marinos de esta edad, hacia el oeste y aproximadamente, la linea Ledn-Avila, es 

decir, los alrededores occidentales de la Hoja de Rueda. 

En el trénsito Cretacico-Terciario, la desestabilizacidon de las condiciones climaticas y 

tecténicas dio lugar al desmantelamiento de los perfiles de alteraciéon heredados del 
Mesozoico. Sus relictos quedaron acumulados en las partes bajas de una paleotopografia 
irregular, que es la suma de erosion diferencial y de tecténica. Sobre el zécalo, el resultado 
fue una topografla rebajada, salpicada de relieves mds resistentes (menos alterados 
originalmente), y cuyo estadio final, después de una lenta evolucién policiclica es la 
penillanura fundamental (MARTIN-SERRANO, 1988). 

Los primeros depdsitos corresponden a sistemas fluviales trenzados, y estan constituidos a 
expensas de esos perfiles desmantelados, fosilizan progresivamente estos relieves, de tal 
forma que en el Paleoceno el paisaje estaba dominado por la planitud. Los sedimentos 
asignables a dichos sistemas fluviales constituyen las unidades denominadas en la literatura 
regional, como sideroliticas y siliceas (que constituyen las formaciones paleégenas basales, 

sobre el z6calo, en la zona de Salamanca-Zamora). 

Después, una nueva fragmentacion del &rea (fase neolardmica?) cambia el entorno 

geografico. Se crearon pequenos valles de origen tectdnico, y de direcciéon N-S, y otros, mas 
importantes, orientados NE-SO, que tienen su maxima expresion actual en la fosa de Ciudad 
Rodrigo, y probablemente, también en la falla de Alba-Villoria. En las partes mas centrales 
de la Cuenca, se crearon altos y depresiones de origen tecténico desmantelados vy 

sepultados después durante, aproximadamente, el resto del Paleégeno. Durante el Eoceno 
inferior y medio se desarrolld un paisaje fluvial que dio lugar a un importante registro 
sedimentario, fruto de sistemas de rios inicialmente sinuosos y, después, trenzados, 

procedentes del oeste y dirigidos hacia el este, y con profusion de interrupciones 
sedimentarias. Ello se produjo segun una tendencia climética hacia condiciones menos 
humedas y la persistencia y/o aceleracion de la actividad tectonica, hecho que puede quedar 

registrado en la sedimentacién mediante encostramientos y ligeras disarmonias 
estratigraficas de caracter regional. Durante esta etapa paledgena, al oeste, sobre las zonas 
elevadas del zécalo, debi6 proseguir una lenta denudaciéon, con un rejuvenecimiento del 
relieve imperceptible, lo que se tradujo en un débil encajamiento de la red hidrografica. 
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El final del Paledgeno vy el principio del Nedgeno parecen enmarcarse en un significativo 
cambio de situacidn geodindmica, tal como lo sugeriria el caracter discordante y el cambio 
en la naturaleza de las formaciones correlativas. El relleno terciario en el conjunto de la 
Cuenca ha enrasado los antiguos relieves tectdnicos creados durante el Paledgeno. 

En el inicio del Neogeno, el cardcter nuevamente discordante, y el color rojo de las 

formaciones correlativas (Facies Roja de Toro, Facies Aspariegos, etc., aflorantes al oeste y 
noroeste de la presente Hoja) indica que han cambiado, oira vez, el érea fuente y también 
las condiciones climaticas. El cambio de area fuente puede deberse a una elevacién, 

probablemente muy localizada, del borde occidental {constituido por Paleozoico poco 

metamorfico), quiza en relacién con la reactivaciéon de las fallas NE-SO, tales como las de la 
fosa de Ciudad Rodrigo, etc., durante Ja fase savica/stairica. Por otra parte, el color 

caracteristicarnente rojo de las formaciones indica un cambio a condiciones climaticas mas 
secas, de tipo mediterrdneo. Los sistemas fluviales procedian pues, del oeste, y se dirigian 
hacia el este-noreste. 

A continuacion, ocurre un cambio del nivel de base, debido a una retraccién del cuerpo 
lacustre principal de la Cuenca del Duero (localizado siempre hacia el este-noreste de la 

Hoja) y/o a la elevacion de la zona de la Hoja. Este nuevo nivel de base, @ menor cota que el 
existente anteriormente, determina la creacion de la superficie del Valderaduey-Alaejos, 
labrada sobre todo lo anterior, en el ceste de la Hoja. La alteracion que recubre esta 
superficie es también caracteristicamente roja, lo que indica la persistencia de las 

condiciones climaticas apuntadas anteriormente. 

Después, la disposicién de materiales arcésicos sobre la superficie del Valderaduey-Alaejos y 
sus formaciones asociadas, indican un nuevo cambio de las condiciones paleogeogréafico- 
sedimentarias, respecto a las anteriores. La procedencia sur o suroccidental de estos 
materiales, probablemente estd relacionada con un nuevo levantamiento del borde 

meridional, asociado también a una nueva elevacion del nivel de base; esta elevacion quiza 
es debida a una expansion del cuerpo lacustre central de la Cuenca (Facies Duenas), 

localizado en este mornento {Mioceno inferior, ain) a partir de Valladolid y hacia el este. 

Asi pues, durante el Mioceno inferior, existe en toda |z parte central y nororiental de la 

Cuenca del Duero un &rea lacusire (Facies Duenas) alimentada por aparatos fluviales 
procedentes del este (probablemente, comportando facies ocres) y del sur / suroeste (con 

facies arcosicas). Esta area lacustre no era exclusiva de la actual Cuenca del Duero sino que 
se extendia mas al NE, por La Bureba, y quizd también por gran parte de la Cuenca del 
Ebro. 

Durante el Mioceno medio existe una sedimentacion fluvial procedente del norte y oeste 
(facies ocre de Tierra de Campos s.s., que en la Hoja de Rueda estd muy poco representada) 
y que en gran parte de la Cuenca se presenta en facies de llanura de inundacién, con 
abundantes desarrollos de procesos edaficos. Los datos de paleocorrientes de esta Hoja 
indican que los aparatos fluviales se dirigian hacia el E/SE. Por otro lado, la generalizada 
presencia de esta facies ocre en el conjunto de la Cuenca, y las paleocorrientes hacia el NE 

que presenta en la zona de Burgos, indica que esta facies desaguaba hacia el surco Ebro- 
Rioja. Ello obedece a una probable retraccion, hacia el este, del cuerpo lacustre indicado 

41



anteriormente para el Mioceno inferior, cuyos limites no llegan, en el Mioceno medio, a la 

actual Cuenca del Duero (PINEDA, 1996). 

Aproximadamente en el limite Mioceno medio - Mioceno superior se interrumpe la 
conexién entre las Cuencas del Duero y del Ebro, instaurandose a partir de ese momento 
una nueva sedimentacion lacustre (Facies Cuestas) en la parte centro-oriental de la Cuenca 

del Duero. Esta sedimentacion lacustre es alimentada sobre todo desde el norte, noroeste y 

oeste de la Cuenca mediante las Facies ocres de La Serna, 1ambién fluviales y de llanura de 
inundacion. La sedimentacién lacustre (Facies Cuestas) se hace progresivamente expansiva, 
y culmina, al final del Mioceno superior, con el depdsito fundamentalmente lacustre de las 

Calizas de los Paramos. 

Las Calizas de los Paramos suponen el final del relleno endorreico de la Cuenca del Duero. 
Sobre ellas se desarrollan, en el Mioceno terminal o ya en el Plioceno, importantes 
fendmenos de edafizacion y karstificacién, en condiciones de estabilidad tecténica en los 
margenes de la Cuenca. Las Calizas de los Paramos no estan representadas en la Hoja de 
Rueda, lo cual puede significar que nunca se llegaron a depositar, o que han sido 
posteriormente erosionadas por el proceso de vacado erosivo que e menciona a 

continuacién. 

En un momento indeterminado del Plioceno o del principio del Pleistoceno comienza en la 
Hoja y también en el sector centro-oriental de la Cuenca, el vaciado de la pila sedimentaria 
terciaria. El proceso de vaciado se debe a la irrupcién de la red hidrogréfica atlantica en la 

Cuenca, a partir del borde occidental de la misma, probablemente por erosién remontante. 

La diferencia que existe entre el nivel de base de esta red (que, por ejemplo, esta en la zona 
fronteriza de La Fregeneda a unos 120 m.s.n.m.) respecto de la parte superior del relleno 

terciario (a 800 m o mas) es la causa del inicio y continuacion actual de dicho proceso de 
vaciado erosivo. 

El desmantelamiento se realiza segun etapas en las que alternan condiciones de estabilidad 
temporal con otras de mas rapida incisién vertical de la red hidrografica, como gueda 
testimoniado por 1a existencia de terrazas fluviales. Asimismo, se realiza de forma preferente 
o selectiva segun la litologia infrayacente. Asi, los materiales blandos (Facies arcésicas y 
Facies de Tierra de Campos, por ejemplo) son mas facilmente eliminados credndose sobre 

ellos valles anchos gque por coalescencia, terminan por crear zonas onduladas de escaso 

relieve, tales como la Campina; por el contrario, en las zonas donde existian las Calizas de 
los Paramos, al norte de la Hoja de Rueda, éstas han funcionado a manera de escudo 
protector frente a la erosidn, por lo que ésta se ha desarrollado, fundamentalmente segun 
la vertical. 

Aunque la causa dltima del vaciado erosivo es, como se ha apuntado anteriormente, el 
menor nivel de base de la nueva red hidrogréfica (la atldntica), existen otros procesos 
erosivos (o de pérdidas de volimenes de relieve) asociados, tales como los procesos de 

deflaccion edlica. Siempre, todos estos procesos erosivos generan depositos (las 
formaciones superficiales: terrazas, manto edlico, etc.), efimeros en términos de tiempo 

geoldgico ya que, al continuar el proceso de vaciado, estan sometidos a la amenaza de 
erosion futura, 
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7. GEOLOGIA ECONOMICA 

7.7. RECURSOS MINERALES 

Ademas de las observaciones efectuadas en campo durante la realizacién de la Hoja, las 
fuentes de informacion empleadas para la elaboracion de este apartado han sido las 
siguientes: 

Mapa Geoldgico-Minero de Castillay Ledn, E. 1:400.000. 

Mapa de Rocas Industriales, E. 1:200.000, Hoja 29 (Valladolid) 

Visitas realizadas a la Delegacién Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Seccion de 

Minas de Valladold. 

Resultado de todo ello es que no hay ninguna explotacion ni indicio minero en la Hoja 
relativo a minerales metalicos, no metalicos ni energéticos. 

La Unica actividad minera en la Hoja corresponde al apartado de rocas industriales, estando 
la mayoria de explotaciones relacionadas con la extraccion de dridos granulares. De estas 
explotaciones sélo se encuentran activas en torno a un tercio del total. En cuanto a los 
aspectos historicos, no se ha encontrado ninguna informacién de interés relativa a 
explotaciones mineras que hubieran existido en la Hoja. 

En los términos de Tordesillas, Rueda, Serrada y Medina del Campo, y relacionadas con los 

extensos depdsitos de terrazas del rio Duero, existen numerosas explotaciones activas de 
arenas y gravas, empleadas como &ridos. En la actualidad estas explotaciones tienen gran 
actividad, estan dotadas de plantas de lavado, separacién de tamanos y plantas de 
elaboracion de hormigdn. La produccion es absorbida por la edificacion y la obra civil. 

En el término de Serrada se explota una capa de arcillas correspondiente a las facies Tierra 
de Campaos, cuya patencia media es de 4 m. Se utiliza como materia prima para materiales 
cerdmicos de construccion. 

Merecen destacarse, comao curiosidad, las pequenas excavaciones realizadas en areniscas de 
la unidad paledgena (1), en los alrededores de Siete Iglesias de Trabancos. Segun 
informaciones verbales de los paisanos de la zona, corresponden a explotaciones locales de 

“asperén” Comao esta palabra indica, el material debié emplearse como moderado abrasivo 
domeéstico. 

En la tabla Il se incluye una relacién de las explotaciones incluidas en la Hoja n® 399 y se 
citan las caracteristicas mas relevantes de las mismas. También se adjuntan las fichas de 

explotaciones e indicios cotrespondientes a la Hoja, obtenidas de la base de datos del Mapa 
Geoldgico y Minero a escala 1:400.000 de Castilla y Ledn, y cuyo numero de referencia de 

dicho Mapa se cita en [a tabla. 
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3 8929854 = |coordenadasutm| = 
§§ EE EE%E = & Término 3 

N |e>sE88EgE8 3 B | Monidpa Observaciones 

858858 5 | x v | 3 

1 4279 | No No Inactiva | 325550 | 4591000 | Andos |Pollos 

2 4280 | No Si Acliva | 334116 | 4591623 | Aridos | Rueda 

3 4283 |No No Inactiva | 336450 | 4585600 | Aridos |Rueda 

;‘?30) a4 lsi |No |Activa |337000 |4586150 | Andos |Rueda 

5 4281 |No No Inactiva | 334300 [ 4593400 | Andos | Tordesillas 

; nedina del 
6 4282 |No No Inactiva | 334900 | 4580400 | Aridos Carigs 

; Medina del 
7 4285 |Si No Inactwa | 340250 | 4579950 | Aridos Campo 

8 4286 |Si No Inactiva | 340450 4583100 | Andos |La Seca 

5(126)1 4287 | No No Inactiva | 344150 | 4591750 | Arcillas | Serrada 

Villanueva de 
10 4288 [ No Si Activa | 344384 | 4594172 | Andos Duero 

11 - Si No Inactiva | 336900 | 4582700 | Aridos |Rueda 

12 - Si No Inactiva | 339600 | 4583300 | Aridos |La Seca 

: h ’ Medina de) 
13 Si No Activa | 339950 | 4580050  Aridos Camgo 

; Nedina del 
14 - Si No Inactiva | 340450 | 4580550 | Aridos Campo 

15 - Si Mo Inactiva | 344900 | 4581050 | Andos | Rueda 

;g” Si [No | wnactiva | 337300 | 4586650 | Aridos |Rueda 

17 Si No Inactva | 340950 | 4587750 Aridos |La Seca 

18 - Si No Inactiva | 342950 | 4588800 | Aridos |La Seca 

19 - Si Si Activa | 344550 | 4593250 | Aridos |Serrada 

20 . ; - Villanueva de 
(185) Si No Activa | 344800 | 4595750 | Aridos Gliere 

21 - Si No Inactiva | 335650 | 4594150 | Aridos | Tordesillas 

22 - Si No Inactiva | 335100 | 4594400 | Aridos | Tordesillas 

23 - Si No Activa |334350 | 4593500 | Aridos | Tordesillas 

24 - Si No Inactiva | 323500 | 4588700 | Aridos | Pollos 

|25 - Si No Inactiva | 320900 | 4588250 | Andos | Pollos 
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& |[cooloc aw c c o = 2T 5 oorgenadas UTM K 
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T Q, P 3 73 Municipal 

., |B58fsE 4 Xy 3 

26 St No Inactiva | 322350 | 4587900 | Aridos | Pollos 

27 St No Inactiva | 320600 | 4587500 | Aridos | Pollas 

28 - Si No Inactiva | 321550 | 4584350 | Arndos | Nava del Rey 

Siete Iglesias 
29 - Si No Inactiva | 317600 [4580700| Andos de Trabancos 

30 |- No |si Activa |345000 | 4594800 | Grava g‘“a”“e"a de 
uero 

31 - No Si Activa | 322750 (4586150 Grava |Nava del Ray 

32 - No Si Activa | 324150 (4593650 Grava | Tordesillas 

33 - No Si Activa | 334350 (45813850 | Grava |Rueda 

Tabla Iz Indicios mineros de 1a Hoja 1:50.000 n® 399 (Rueda) 

7.2. HIDROGEOLOGIA 

En la presente memoria se describe 1a Hidrogeologia de la Hoja de Rueda, haciéndose 
ceferencia a la Chmatologia e Hidrologia de superficie, las Unidades Higrogeoldgicas 
presentes en la misma vy su funcionamiento en el contexto de 1a Cuenca, y las caracteristicas 
hidrogeolégicas, en funcion de lz permeabilidad de los materales diferenciados en el 

esguema Hidrogeoldgico a escala 1.200.000, incorporado en el Mapa Geoldgico. Por 
Jltimo, se fia recopilado en un cuadro resumen los puntos de agua existentes en la zona, 

con las caracteristicas principales de éstos. 

7.2.1. Antecadentes sobre la Hidrogeologia de la Cuenca del Duero 

La Planificacién Hidraulica, en Espana, se inicid con el Plan Nacional de Obras Hidrauficas de 

1902 (Plan Gasset), en el que se trataban todos los problemas hidraulicos, de forma genera). 

Surge una nueva etapa con la creacidn de (as Confederaciones Hidrogréficas, credndose en 
1927 la Confederacion Hidrografica del Duerc. Desde este momento, se contempla la 
Cuenca Hidrogrdfica, como una unidad para el estudio, planificacion, construccidn vy 

explotacidn de los recursos hidrdulicos. 

Pasteriormente, es en el afo 1979, cuando mediante un Real Decreto da comienza la 
realizacién de los Planes Hidroidgicos, con los datos disponibles en 13 Confederacién 
Hidrografica correspondiente y otros organismos. En el caso de la Cuenca del Duero, el 
{GME es el arganismo encargado de realizar el Plan Nacional de Investigacion de Aguas 

Subterréneas de Iz Cuence del Duero { P.1LA.S.- Duero, 1980). 
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En agosto de 1985 se publica en el B O.£. 13 Ley 29/85 de Aquas, con la que se abre una 
nueva etapa en la Planificacion Hidroldgica. En abril de 1986, también se publica en el 
8.0.E. el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Pablico Hidraulico. 
Posteriormente, en agosto de 1988 se pubiica el Real Decreto por el cual se aprueba ef 
Reglamento de Administracion Publica del Agua y de la Planificacion Hidrologica, 
arientando 13s acciones hacia el aprovechamiento conjunto de los recursos superticiales y 
subterraneos. Con este fin, se realiza en fulio de 1988 el prayecto de Delimitacién de las 
Unidades Hidrogeologicas del Territorio Peninsuler & [slas Baleares y Sintesis de sus 
caracteristicas, por el SGOP. Este arganismo (SGOP), ya habia realizado, dentro de la 
Cuenca del Duero, varios proyectos de recopilacion y sintesis de recursos hidrdulicos en las 
cuencas del Arlanzén (1976) y Esgueva (1977). 

7.2.2. Climatologia e Hidrologia superficial 

Como se ha indicado anteriormente en esta misma Memoria, |z Hoja de Rueda se situa en 

la zona central de la Cuenca del Duero, siendo los valores medios de sus variables ¢limaticas 

los siguientes. la temperatura media anual oscila entre 11 y 13° C, los valores de 
precipitacion media anual estdn comprendidos entre 300 y 500 mm, y la evapotranspiracion 
media en la zona varia entre 700 y 800 mm. Todos estos valores son frecuentes, como 

media, en toda la Cuenca del Duero. 

Los principales cursos de aqua de cardcter permanente son el rio Duero, y sus afluentes por 
la margen izguierda, los rios Zapardiel y Trabancos. Por la margen derecha del Duero 
discurre, ademas, el canal de Tordesillas, que riega la zona comprendida entre el canal vy el 
rio. 

Segun la clasificacién de zonas hidrologica establecida en el Plan Hidroldgico del Duero y 
que responde a un criterio de evaluacidn de recursos hidraulicos, (3 Hoja de Rueda se 
encuentra dentro de la Zona V, correspondiendo a la Junta de Explotacion llamada Riegos 
Meridionales. Dentro de esta zona, perienece a I3 subzona del Bajo Duero y concretamente 

a las subcuencas 31, rio Zapardiel {C-31), con una aportacion parcial media anval de 36 
hm?; D-9,, o Embalse de San José, correspondiente a parte de la cuenca del rio Trabancos, 
con una aportacion parcial media arual de 144 hm3; D-8,, denominada subcuenca D-8, 
con una aportacion parcial media anual de 1S hm?, correspondiente a parte del rfo Duero v 
por ultimo, en al borde noreste, una pegquena 20na de la subcuenca D8,, denominada E-54, 
con aportacion parcial media anual de 9 hm? 

Fuera de los limites de la Hoja, y aguas abajo del Duero, se encuentra el embaise de San 
José (5 123 hm’), para uso de riego agricola y enerqia hidroetéctnca. 

Las aportaciones propias del Bajo Duero son de 600 hm?, donde los principales caudales 
aportados son: el rio Zapardiel por la margen izquierda, con 36 hm?, por la margen derecha 
el rio Bajoz con 64 hm?. Las demandas que usan aguas superficiales ascienden a 235 hm? 
para riegos. 8 hm? para abastecimiento, 2 hm? para uso industrial. Sin embargo, las 
demandas servidas con aguas subterrdneas ascienden a 420 hm?*, para satisfacer el riego de 
65.000 ha de riegos particulares. 
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7.2.3. Unidades hidrogeolégicas y su funcionamiento 

La Hoja de Rueda comprende varias unidades hidrogeolégicas (U.H.), segan la “Delimitacién 
de las unidades hidrogeoldgicas del territorio peninsular e Islas Baleares y sintesis de sus 
caracterfisticas” (DGOH-IGME, 1988). Las Unidades denominadas: U.H. 02.06 (Rlo Esla- 

Valderaduey) y U.H. 02.17 (Regién de Los Arenales). 

En conjunto, la recarga se produce por infiltracion del agua de iluvia, y en menor medida 

por infiltracién desde los rios, por retorno de riegos y aportacion subterrdnea desde 

unidades colindantes. La descarga se produce hacia el rlo Duero, con direccion sureste- 
noroeste, aunque se observan conos en la zona central-sur, por las extracciones mediante 

pozos para regadios y abastecimientos. 

U.H. 02.06 (Rio Esla-Valderaduey) 

Aunque esta unidad es una de las que mas superficie alcanza en la Cuenca del Duero (unos 

13.264,6 km?), dentro de la Hoja le carresponde solo una superficie aproximada de unos 15 

km?, correspondiente a la parte occidental de la misma. Se caracteriza por presentar una 
litologia formada por congiomerados, arenas, limos y arcillas. 

El funcionamiento hidrogeolégico de la unidad puede resumirse de la siguiente manera: las 
entradas se efectuan mediante lluvia directa (173 hm3¥afo), rios (6 hm*ano), y por entradas 
laterales de otras unidades (10 hm3ano). Las salidas se producen por rios (119 hm?3/afo), y 

por bombeos (70 hm%/afno), principalmente. 

Los usos del agua se concentran sobre todo en la agricultura, con 66 hm%afio. Los 
parametros hidrogeoldgicos- coeficiente de almacenamiento, transmisividad y caudales 
especificos- son muy variables. Los datos referentes a la piezometria indican valores 

comprendidos entre 975 y 650 m.s.n.m., en toda la unidad, pero correspondiendo a 675 y 
663 m.s.n.m. (En los sondeos 1516 2 001y 15163 001, en la campafa de abril de 1999) en 

esta Hoja. Hay que resaltar que son diferenciables una piezometria superficial (deducida de 

sondeos con menos de 150 m de profundidad) vy otra profunda (deducida de sondeos con 

mas de 150 m de profundidad), dirigiéndose ambas desde los interfluvios a los rios hacia el 

Duero. La piezometria superficial tiene valores entre 975 y 650 m.s.n.m. y la profunda de 
900 a 700 m.s.n.m. (véase el Esquema Hidrogeolégico 1:200.000 adjunto al Mapa 
Geolégico). 

Respecto a la calidad de las aguas subterréneas, éstas pueden clasificarse en facies 

bicarbonatada célcico-magnésica, bicarbonatada sédica y clorurada sédica. La conductividad 
oscila entre valores de 112 y 3783 pS/cm , con un valor medio de 810 pS/cm. La 

concentracion de nitratos oscila de 0 a 120 mg/l, con un valor medio de 19 mo/l. La calidad 
para abastecimiento se considera buena, salvo algunas excepciones por la elevada salinidad. 
Para el riego, y seguin la clasificacion de las aguas para riego segun el procedimiento del 

U.S. Salinity Laboratory Staff, se clasifican como de tipo €251 (C2 supone un riesgo medio 
de salinizacion del suelo y S1 corresponde a un agua baja en sodio), por lo que pueden 
usarse en la mayoria de los suelos, con escasas posibilidades de alcanzar elevadas 
concentraciones de sodio intercambiable. 
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U.H. 02.17 (Reqidn de Los Arenales) 

En el conjunto de la Cuenca dei Duero se considera una de las unidades hidrogeologicas 
mas importantes, debido a la gran explotacion que se realiza de sus aguas subterraneas. La 
superficie total de la unidad en la Cuenca es de 7.754,4 km?, siendo aproximadamente 
unos 400 km? los correspondientes a la Hoja de Rueda. 

Corresponde a un acuifero profundo compuesto litoldbgicamente por materiales detriticos 
(arcosas mas 0 menos fangosas, y fangos arcésicos de las Facies Pedraja de Portillo y Villalba 
de Adaja). 

El resultado del balance para conocer el funcionamiento hidrogeolégico de la zona es el 
siguiente: las entradas se realizan mediante lluvia directa (100-290 hm?¥afo), retornos de 
riego (48 hm3/ano), y recargas laterales de otras unidades (10-15 hm?/ano). Las salidas se 
producen principalmente por bombeos (187 hm?* afo), y en menor proporcién por rios (50- 

65 hm*/afo). 

Como se comento anteriormente, el principal uso del agua es agricola, ascendiendo a la 

cantidad de 169,9 hm¥ano, en menor cuantia se utiliza para abastecimiento urbano 14,8 

hm?aio, para uso industrial 0,5 hm¥/ario, y por ultimo para usos pecuarios 1,7 hm*/afo. 

Respecto a los pardmetros hidrogeol6gicos, se ha obtenido unos valores de transmisividad 
de 25 a 250 m%dia y unos caudales especificos de 0,6 a 1,2 I/s/m. Sobre coeficientes de 

almacenamiento no se tienen datos disponibles. La piezometria medida en abril de 1994, 
indica cotas que varian de 960 m.s.n.m. desde los bordes de la cuenca, a 624 m.s.n.m., 

cerca de! Duero. La zona central de la unidad se considera sobreexplotada. 

Datos mads recientes, de abril de 1999, indican valores comprendidos entre 675 y 700 
m.s.n.m., para la piezometria superficial - con datos de sondeos de profundidad inferior a 
150 m-; y por otro lado, sobre los 700 m.s.n.m., para la piezometria deducida de los 

sondeos con profundidad superior a los 150 m. Segun puntos de la RV.P del IGME - que 
en principio eran 11 puntos y en ja actualidad tan sélo se miden 7-, en abril de 1999 |a 
piezometria se encontraba entre 696 y 649 m.s.n.m. (En los sondeos 15164001, 15165002, 
15167002, y 15168001). 

Respecto a la calidad de las aguas subterrdneas, se consideran facies hidroquimicas tipo 

bicarbonatada  cdlcico-magnésica, bicarbonatada  cdlcico-sédica  y  sulfatada.  La 
conductividad oscila desde 54 a 4.051 pS/cm. siendo el valor medio 675 pS/icm. El 

contenido en nitratos varla entre 0 y 209 mg/l, teniendo un valor medio de 30 mg/l. Dentro 
de la hoja, pertenecen a la Red de Calidad, cinco sondeos: 151620001, 151630001, 
151630020, 151640002 y 151680021. 

Se considera apta para el consumo humano, aungue hay excepciones. Segun la clasificacion 
de las aguas para riego del U.S. Salnity Laboratory Staff, las aguas subterraneas de esta 

unidad son: C157, aguas de baja salinidad y bajas en sodio; C251, aguas de salinidad media 
y bajo contenido en sadio; C2S52, aguas de salinidad media y contenido en sodio medio; 
C3S2, aguas altamente salinas y contenido medio en sodio y por Ultimo, C3S3, aguas 
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altamente salinas y con alto contenido en sodio, que precisan suelos con buen drenaje, 
lavados intensos y adiciones de materia organica para no alcanzar un limite de toxicidad en 

sodio intercambiable. 

7.2.4. Cartografia Hidrogeolégica 

Algunos de los distintos términos hidrogeolégicos representados en el esquema agrupan 

varias de las unidades diferenciadas en el Mapa Geolégico. 

Los tres primerocs términos corresponden a materiales terciarios. Los mas abundantes, 
presentan una permeabilidad media, por porosidad intergranular, estando compuestos 

principalmente  por facies de caracter detritico: arcosas con niveles de gravas y fangos 
arcdsicos, con niveles de arcosas gruesas, de las facies Villalba de Adaja y Pedraja de Portillo. 
En el borde suroeste de la Hoja afloran materiales paledgenos, caracterizados con 
permeabilidad alta, debido a su composicién mas conglomerdtica y areniscosa. Todos estos 
materiales componen un acuifero muliicapa, heterogéneo y aniséiropo, en la zona sur de la 
Cuenca. 

Los materiales correspondientes al Pleistoceno y Holoceno, estan definidos desde el término 

4 al 8. Dentro de los materiales cuaternarios, destacar las terrazas altas, medias y bajas del 
rio Duero, y las del Zapardiel, formadas por cantos, gravas y arenas, caracterizadas con 

permeabilidad alta. Estos depdsitos son muy abundantes en toda la extension de la Hoja, 

aunque su potencia no es muy elevada. 

Por otro lado, el manto edlico y las dunas (compuesto litoldgicamente por arenas bien 

clasificadas), y aflorantes en la zona norte de la Hoja, tienen permeabilidad alta, por 
porosidad intersticial. Aungue dichos depdsitos tienen continuidad en la hoja de Tordesillas, 
y en el conjunto de la Cuenca, en la margen izquierda del Duero, constituye un acuifero 
superficial de cierta importancia, aun teniendo una potencia que no excede de varias 

decenas de metros. 

7.2.5. Inventano de puntos de agua 

Se tienen registrados un total de 50 puntos de agua. Segun su naturaleza, tres son pozos 
con sondeo que oscilan entre 40 y 70 m de profundidad; otros tres son sondeos testigo de 
pequeno didmetro, piezémetros, cuyas profundidades oscilan entre 150 y 180 m. El resto 

de los pozos son sondeos con profundidades mayores de 70 m y que alcanzan los 314 m. 

£ uso mas frecuente es la agricultura, al que se dedican el 68% de los puntos, el 18% se 
desconoce su uso, el 6 % no se utiliza, el 2 % se utiliza para la industria y el resto se utiliza 

para uso doméstico. 

La méaxima densidad de puntos de agua se encuentra en la facies arcosica y de fangos 

arcbsicos perteneciente respectivamente a la facies Villalba de Adaja y Pedraja de Portillo, 
situandose tanto en la mitad sur como en el drea noreste de la zona de estudio. En la tabla 

IV, se describen las principales caracteristicas de estos puntos de agua: coordenadas, 
naturaleza, profundidad, uso, columna litologica y si pertenecen a las redes de Piezometria 

y/o Calidad del IGME. 
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x > 

NePUNTO | & § % g NATURALEZA uso  [Re|Rp| SO 
o o 

151620001 (484723 [763717 [664 [190 |Sondeo Desconocrdo  [C [P |SI 

151620002 (488201 |760514 |680 |290 |Sondeo No se utiliza P sl 

151620003 (485640 |762660 |690 110 [Sondeo Agricullura S 

Sondeo testigo 
151620002 (488300 |764400 i680 168 p_equefio didmetro, |Agriculiura M 

| piezémetro 

151630001 |492481 |760310 |710|200 |Sondeo | Desconocido ol i 

151630002 |495300 |759330 |735|84 |Sondeo |Desconocido S 

151630003 |488700 [/61025 |680 |90 |Sondeo ;Agriculwra s 

151630011 [493500 [761200 [700 (60 [Pozo con sondeo | Agricultura <\ 

f51630012 |493300 |760800 |710 (78 |Sondeo Agricultura sl 

151630013 |491850 |761600 |705 |128 [Sondeo 5‘232‘53;{3;2"‘0 N 

151630018 [495500 |765150 |630|191 [Sondeo No s¢ utiliza | 

151630020 |492608 |763686 (680|236 [Sondeo No se utilizd C Sl 

151640001 [502389 |759882 |735|130 |Sondeo Agricultura poost 

151640002 |487915 |759800 |750 |280 |Sondeo Desconocido c |r |8l 

151640003 (501400 |762750 |722 |110 |Sondeo Agricultura Sl 

151640004 |501550 |762700 (723 |73 [Sondeo Agricultura Sl 

151650001 |474955 |75860 [730 214 [Sondeo Abastecimiento |l [ 

151650002 (477187 |755231 (70072 [Sondeo Agricultura I 

151650003 (477010 |75427S (702 126 |Sondeo Desconocido Sl 

151660001 (484200 (750620 |735|114 |Sondeo Agricultura Sl 

151660002 |484130 |749600 (745 (82 [Sondeo Agricultura St 

151660003 (483100 (753200 |730 |156 |[Sondeo Agncultura St 

151660004 (484950 (749010 |740 (202 |Sondeo Agncultura St 

151660005 |483535 (750400 |735 (101 |Sondeo Agricultura Sl 

151670002 |482279 (753595 670|200 |Sondeo Desconacido sl 

151670003 |495275 (748851 |755[126 [Sondeo Agricultyra g sl 

151670004 |423340 (751560 |763 |194 |Sondeo Agricuftura St 

151680001 |S00591 (752046 |770 |114 |Sondeo Agricultura [ 

151680002 |497580 (755634 |770 [292 |Sondeo Desconocido [ 

151680003 (493000 |745400 |758 (147 |Sondeo Agricultura Sl 
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x > 

N° PUNTO § § § :g NATURALEZA Uso  [RCIRP| Sordeia 
O vl 

151680004 (499400 f75$410 750 | 165 |Sondeo Agricullura Sl 

151680005 (500250 753550 |[760 |94 |Sondeo Agricullura Sl 

151680006 [S00880 751325 |760 |118 [Sondeo Agncullura Sl 

151680007 (500120 [753840 |760 |120 |Sondeo Agnculsura Sl 

151680008 (498330 |755205 (770|130 [Sondeo Agncultura Sl 

151680009 (499950 |754930 (750|115 [Sondeo Agnicultura Sl 

151680010 |487260 |751395 (800 |160 |Sondeo Industna Sl 

151680011 [500550 753845 |770 |138 [Sondeo Agncultura St 

151680012 (495570 {749250 |760 231 [Sondeo Agricultura ) 

151680013 |487640 754240 |7/9 (150 |Pozo Agricultura S 

151680014 |495500 |749815 760|314 |Sondeo Agricultura St 

151680015 [485835 750640 |780|255 [Sondeo Agricultura | 

151680016 [501420 |752235 |750 |43 |Pozo con sondeo  |Desconocido sl 

151680017 |501420 (752235 |790 |70 [Pozo con sandeo  |Desconocido SI 

151680018 [502065 750635 (75380 |Sondeo Agricuitura SI 

Sondeo testigo 
151680019 [438900 (748950 |740|150 |pequerio didmelro, | Agncutura sl 

plezometro 

Sondeo testigo 
151680020 (499800 |755500 [745 |i80 [pequedo dismelro, [Agnicullura St 

piezémetro 

151680021 |500130 [752400 |761 130 [Sondeo foastecmiento e S| 

151680022 |502400 |755200 |794 (177 |Sondeo Agricultura SI 

151630023 (489721 (760817 (710 (162 |Sondeo Agrnicultura Sl 

Tabla (V: Resumen del inventario de Puntos de Agua de la hoja de Rueda 
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8. PATRIMONIO NATURAL GEOLOGICO 

Los Puntos de Interés Geologico (P.1.G.) seleccionados en esta Hoja son cuatro, relacionados 

con procesos geomorfolégicos actuales (399-1 y 399-4), como son la formacion de 
depositas de arigen edlico y fluvial, y con la serie estratigrafica de la zona (399-2 y 399-3). A 
continuacian se realiza una breve descripcién de los Puntos seleccionados: 

PIG 389 - 1 

Se localiza en las inmediaciones de Siete Iglesias de Trabancos, al SE de la poblacién, y mas 

concretamente en el cauce del rio Trabancos, que se encuentra seco gran parte del ano. 
Corresponde a un deposito aluvial, de unos 4-6 m de ancho, notablemente arenoso. 

PIG 399 -2 

Este punto se localiza inmediatamente al norte del anterior, en las inmediaciones de Siete 
Iglesias de Trabancos y junto al cauce del mismo rio donde se localiza el depésito aluvial 
citado anteriormente. En este lugar se observa un afloramiento del Paledgeno superior, 

compuesto en su base por areniscas y gravas, que aparecen, discardantemente, por debajo 

de la Facies Roja de Torq, constituida por conglomerados heteraliticos de matriz gredosa y 
de calor rojo. 

PIG 399 - 3 

Este punto se encuentra inmediatamente al oeste de Tordesillas, en la margen derecha del 
rio Duero y muy proximo a éste. En la excavacion del Canal de Tordesillas aflora muy bien 
una costra calcarea, de potencia métrica y color rojizo. Se encuentra en la parte superior de 
la Facies Villalba de Adaja. 

PIG399-4 

Este punto se encuentra en las inmediaciones de Tordesillas, al este de esta localidad y en la 
margen derecha del rio Duero. En é) se puede observar un campo de dunas gue ha invadido 
las terrazas de! rio. En la actualidad estos depdsitos edlicos estan detenidos gracias a la 
plantacion de pinos, lo gue protege los campos de labor cercanos. 
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