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1. INTRODUCCION 

1 1. SITUACION GEOGRAFICA 

Geograficamente, la Hoja de Medina del Campo, n® 427 (15-17) del Mapa Topogréfico 
Nacional, se sitia en la parte meridiona! de la provincia de Valladolid. 

El clima es mediterrdneo-continental, caracterizandose por precipitaciones escasas, con 

veranos calurosos, con algunas tormentas, e inviernos frios y prolongados. 

La actividad econdmica es fundamentalmente agricola, existiendo, en la mayor parte de la 
Hoja, explotaciones cerealistas de secano, y estando el regadio solo presente en algunas 
vegas de los rios mds importantes. La industria es importante solo en la poblacién de 

Medina del Campo. Las actividades relacionadas con el sector terciario (servicios) se 
concentran también en la mencionada poblacién y en su zona de influencia, sobre todo, a 
lo largo de la carretera nacional VI (Madrid — La Coruna). 

El asentamiento humano se verifica en poblaciones de pequeno tamano, de menos de 
1,000 habitantes, salvo excepciones. 

La red de comunicaciones por carreteras y caminos es buena, sobre 10do si se considera la 
escasa densidad de poblacién. A grandes rasgos, se caracteriza por contener alguno de {os 
grandes ejes de comunicacidén del centro de la Peninsula con el noroeste de la misma: la 
carretera nacional VI (Madrid - La Coruia) cruza la Hoja, de oeste a norte, por el cuadrante 
nororiental. Por lo demas, existe una buena red de carreteras locales y caminos que, desde 

las diversas poblaciones, permite buenos y faciles accesos a la mayor parte de la Hoja. 

Desde el punto de vista de las comunicaciones por ferrocarril, la poblacion de Medina del 
Campo ha sido, y es, un importante nudo ferroviario, en la linea Madrid-Irin. Desde Medina 

parten lineas hacia Galicia (por Zamora y Orense, recorriendo la parte septentrional de la 
Hoja), hacia la frontera portuguesa (por Salamanca, atravesando la Hoja de noreste a 
suroeste) y hacia Segovia, aunque esta ultima ha sido cerrada recientemente al tréfico. 

La red hidrogréafica pertenece a la Cuenca del rio Duero, organizédndose en torno a los rios 
Trabancos y Zapardiel, afluentes del anterior por su margen izquierda. El rio Trabancos 
drena, en sentido aproximadamente sur-norte, todo el tercio occidental de la Hoja, 
confarmando, con todos sus afluentes una red tipicamente dendritica. El rio Zapardiel corre, 
primeramente de sur a norte {(en la esquina suroeste de la Hoja), y, después, de sureste a 
noroeste (en la esquina nororiental, pasando por Medina del Campo), sus afluentes se 
dirigen de suroeste a noreste. 

Morfolégicamente, la Hoja presenta un relieve ondulado, con lomas alargadas, 
generalmente orientadas con direccién NO-SO, y de alturas inferiores a los 10-15 m sobre el 
terreno circundante. Su aftitud-promedio es elevada, del orden de los 750 m. El punto mas 
bajo de la Hoja (del orden de 715 m) se localiza en el borde norte, en los cauces de los rios 
Zapardiel y Trabancos. Los puntos mas altos se suelen encontrar junto al borde sur de la 
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Hoja (unos 800 m en el angulo suroeste, y 770 en el sureste), habiendo, no obstante, 
algunas alturas aisladas (hasta 795 m) en el cuadrante noroeste. 

La masa forestal es practicamente inexistente en una gran parte de la Hojs, dada su 
condicion fundamentalmente agricola. No obstante, en partes orientales y nororientales de 
la misma se encuentran pinares, generalmente de repoblacion antigua, sobre formaciones 
edlicas arenosas. Por Ultimo, tan sélo en zonas muy escasas y concretas de la parte 
occidental, existen pequefos rodales de la vegetacion original, de encinas y carrascas. Los 
rios Zapardiel y Trabancos no suelen presentar vegetacion de ribera, arbérea, importante. 

1.2. MARCO GEOLGGICO 

Desde el punto de vista geolégico, la Hoja de Medina del Campo se ubica en la parte 
centro-occidental de la Depresion terciaria del Duero. La Depresion o Cuenca del Duero 
conforma, conjuntamente con las del Tajo y del Ebro, las tres grandes cuencas terciarias 
intracontinentales, caracteristicas del interior de la Peninsula Ibérica. De las tres, es la méas 

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 
depresién localizada sobre la parte oriental del Macizo Hespérico, zocalo 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 Cretdcico superior. En el norte, este y sur, la Cuenca aparece 
limitada por sistemas montaniosos alpinos (Cordillera Cantabrica, Sistema Ibérico y Sistema 

Central, respectivamente). 

Conviene puntualizar que la Cuenca del Duero no ha sido totalmente cerrada, habiendo 
existido comunicacién con la del Ebro, al menos durante el Nedgeno, a través del pasillo de 
ta Bureba (NE de la provincia de Burgos), entre los limites septentrionales de la Cordillera 
[bérica y los meridionales de la Cantdbrica. 

Desde el punto de vista geodindmico, los borges 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 montafioso, ya que el Macizo 

Hespérica se hunde suavemente hacia el este y norte, constituyendo, asi, el sustrato 
hercinico de la Cuenca. Por el contrario, los bordes septentrional, oriental y meridional se 
comportaron como bordes montarfiosos “activos”, elevados mediante fallas inversas 

vergentes hacia la depresion, cabalgantes sobre el relleno terciario, en diversos periodos de 
la acumulacioén de éste. Este distinto comportamiento geodinamico de los bordes de la 
Cuenca determiné la asimetrfa del espesor del rellena terciario: en consecuencia, los 
mayores espesores de sedimentos (3.000-4.000 m) se localizan junto a los bordes oriental y 

septentrional. En la Hoja de Medina del Campo el espesor de relleno oscila entre los 650 y 
los 900 m, segun datos extrapolables de sondeos profundos en la region.



En las partes centrales de la Cuenca la parte superior del relleno terciario aparece 

constituida por tres tramos litologicos, ya clasicos en la literatura geoldgica sobre el 
Mioceno castellano: 

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

La facies blanca, lacustre, de “Cuestas”, margo-arcillosa, frecuentemente yesifera 

y, minoritariamente, caliza. De edad Mioceno superior (Vallesiense, 

fundamentalmente). 

La facies terrigena, fluviai, de “Tierra de Campos”, de color ocre y edad, sobre 

todo, Mioceno medio (Aragoniense). 

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

facies dominantemente arcésicas (Facies Villalba de Adaja, Pedraja del Portillo, etc), 
reflejando la naturaleza granitica y metamorfica de alto grado de los materiales constitutivos 
de los bordes cercanos. 

En el conjunto de la Cuenca del Duero, las mayores extensiones de afloramientos 
paledgenos se localizan junto al borde occidental, mientras que el Nedgeno se presenta en 
el centro y este de la Cuenca, tanto mas completo, potente y reciente, cuanto mas al este. 

Esta disimetria es congruente con el mayor espesor del conjunto del Terciario hacia el este, 
reflejando el cardcter "activo” de los bordes montanosos contiguos. No obstante, puede 
también faltar Nedgeno junto al borde occdental, debido al mayor vaciado erosivo 
producido en relacion con una mas temprana actuacion de la red hidrogréfica atlantica en 
dicha zona. 

En la zona de unién de los bordes meridional y occidental se presentan, ademas de la 

tecténice propia de dichos bordes, fallas de orientacién NE-SO. 

1.3. ANTECEDENTES 

No hay antecedentes especificos sobre la geologia de la Hoja, aunque si de la region, 
generalmente, sobre los sedimentos paledgenos por un lado, y los nedgenos por otro. 

Los trabajos realizados sobre la Geologia de los materiales paledgenos comienzan con 
VILANOVA (1873) y GIL MAESTRE (1880), en las provincias de Zamora y Salamanca, 

respectivamente. En ellos se habla ya de un Eoceno y Oligoceno, basandose exclusivamente 
en cnterios litoestratigraficos. MIQUEL ¢1906) y ROMAN y ROYO y GOMEZ (1922) aportan 
los orimeros datos paleontolégicos sobre estas series, que atribuyen al lapso Luteciense- 
Mioceno. Ademas de estos estudios, estan los clasicos trabajos regionales de TEMPLADO y 
PASTORA (1946), SCHMIDT-THOME (1945) y CRUSAFONT y TRUYOLS (1958). Con todo, es 

durante las décadas de los setenta y ochenta cuando comienzan a obtenerse, de forma 
sistematica, resultados sobre aspectos estratigraficos y paleontolégicos del Paledgeno.



En la provincia de Salamanca, JIMENEZ (1970, 1972, 1973 y 1974) distingue varias 
formaciones sedimentarias dentro del Paleégeno. La base del mismo estaria formada por el 
Conglomerado basal y las Capas de Santibanez, sobre las que se disponen formaciones 
dominantemente areniscosas (Areniscas de Amatos, de Salamanca, etc.) de edad probable 
Paleoceno. Encima, se sitVa el conocido en la literatura regional como Luteciense zamorano 
(Areniscas de Toro y Limos de Geroma). Por encima de esta sucesion, JIMENEZ {op. ¢/t) sittia 
un primer conjunto de edad Eoceno — Oligoceno inferior {Areniscas de Villamayor, de 
Cabrerizos, etc.) y un segundo conjunto de edad Oligoceno inferior — superior, formado por 
las Areniscas de Mollorido y las Series de Molino del Pico. 

En la provincia de Zamora, CORROCHANO (1977, 1980 y 1982) distingue en el Pale6geno 
un conjunio de unidades que, de muro a techo, son Costra Ferralitica y Facies de 

Montamarta (Paleoceno). Sobre ellos se deposita un conjunto inferior (Facies Entrala, de 
Cubillos, etc.), de edad Eoceno medio y superior. Encima, un conjunto superior (Facies de 
Corrales, de Toro, de Valdefinjas, etc.) también de edad Eoceno medio y superior. 

ALONSO GAVILAN (1981, 1984 y 1986) establece cuatro unidades con la categoria de 
formacion, dentro de la columna estratigrafica genersl del Paledégena y, también en el 
borde suroeste de la Depresion del Duero (drea de Salamanca). En orden cronolégico de 

mas antiguo a mas moderno, estas cuatro unidades son la Formacién Areniscas de 

Salamanca (Paleoceno), la Formacion Areniscas de Cabrerizos (Eoceno medio y superior), la 

Formacion Areniscas de Aldearrubia (Eoceno superior y Oligoceno) y la Formacién Molino 
del Pico (Oligoceno). 

SANTISTEBAN et af. (1991 y 1996) dividen el Paledgeno del borde suroccidental de la 
Cuenca del Duero en cuatro unidades tectosedimentarias que agrupan a todas las unidades 
definidas por los autores anteriormente mencionados y gue, de muro a techo, son UTS MC 
(Cretacico-Paleoceno), UTS P1 (Eoceno inferior), UTS P2 (Eoceno medio y superior) y UTS P3 

{Oligoceno). 

Las formaciones neogenas fueron inicialmente estudiadas en las partes centrales de la 
Cuenca. HERNANDEZ-PACHECO (1915) las divide en las tres unidades clasicas (Facies Tierra 

de Campos, Facies de las Cuestas y Facies de las Calizas de los Pdramos). £n esos mismos 
sectores centrales, ROYO GOMEZ (1926) separa dos niveles dentro de la Facies Calizas de 

los Paramos. Otras aportaciones importantes sobre la estratigrafia, sedimentologia y 
datacion de los sedimentos de las facies centrales de la Cuenca del Duero son los trabajos 
de HERNANDEZ-PACHECO (1930), CRUSAFONT et al. (1954) y CRUSAFONT y TRUYOLS 
(1960). Y mas recientemente, los de GARCIA ABAD y REY SALGADO (1973), GARCIA DEL 
CURA (1974), ORDONEZ et al. (1976), MEDIAVILLA y DABRIO (1986 Y 1988), ARMENTEROS 
(1986) y ALONSO GAVILAN et af. (1987). 

En las partes suroccidental y meridional de la Cuenca del Duero, las facies nedgenas son, 
dominantemente, siliciclasticas y frecuentemente arcésicas. Las formaciones mas antiguas, 
probablemente de edad Mioceno inferior, y de color rojo, se han denominado de diferentes 
maneras sequn la region de afioramiento y el autor que las haya estudiado; asi, en la 
provincia de Zamora se han denominado Facies Mirazamora y Pozoantiguo  por 
CORROCHANO (1977, 1980 y 1982), y Series Rojas por MARTIN-SERRANQ (1988). En las 
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provincias de Salamanca y Valladolid se han denominado Facies Rojas de Castillejo y Facies 
Roja de Toro por JIMENEZ y GARCIA MARCOS (1980). Ocasionalmente, han sido 
confundidas con otras unidades de la columna estratigrafica terciaria, desde unidades 
paledgenas hasta la Rafa. 

Asimismo, al sur del rio Duero, CORRALES et al. (1978) dividen la sedimentacion miocena 

de la zona centro-sur de la Cuenca del Duero, aqui dominantemente arcdsica, en varias 

facies: Facies Villalba de Adaja, Facies Madrigal de las Altas Torres y Facies Puente Runel. 

PORTERO et a/. (1982 y 1983) realizan una sintesis de todo el Terciario de la Cuenca, 

basandose en datos bibliogréaficos previos y en los trabajos de campo correspondientes a 
varias Hojas MAGNA realizadas por dichos autores, segin una transversal central, norte-sur, 
desde Guardo (Palencia) hasta Cardefosa {Avila). En esta sintesis se correlacionan espacio- 

temporalmente, teniendo también en cuenta datos de ambientes sedimentarios y de 
yacimientos fosiliferos, las facies centrales de la Cuenca con las meridionales. En concreto, 
se interrefacionan entre si las Facies de La Serna, Cuestas, Tierra de Campos, Duenas, 

Pedraja del Portillo, Villslba de Adaja, Puente Runel, Arévalo, Peromingo y San Pedro del 
Arroyo. Estos trabajos son una valiosa sintesis para tedo lo concerniente, sobre todo, al 
Nedgeno. 
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2. ESTRATIGRAFIA 

El conjunto de la Hoja de Medina del Campo estd formado por materiales cenozoicos 
(peledgenos y nedgenos, ademas de cuaternarios). Conviene precisar que la asignacion 
cronoestratigréfica al Paledgeno o al Nedgeno, de las unidades cartogréficas diferenciadas, 
estd generalmente basada en datos paleontologicos de zonas proximas {por lo que es 
bastante segura), para las unidades situadas mas hacia techo y hacia muro de la columna 
estratigrafica general del Terciario. Para las unidades intermedias, dicha atribucion es mas 
tentativa, aunque siempre estd fundamentada en consideraciones y otros datos regionales. 

El Paledgeno {generalmente de color amarillento y, mas raramente, blanguecino o rojo) se 
extiende por la parte mas noroccidental de la Hoja, mientras que el Nedgeno mas reciente 
(arcésico, blanco) se dispone en el resto de ella. Entre ambos conjuntos, y de forma 
discontinua, se localizan formaciones conglomeraticas rojas, atribuibles al Mioceno inferior 

Otro rasgo caracteristico de la Hoja de Medina del Campo es la superficie de Alaejos, 
equivalente, como se verd, a la del Guarena, definida mas al suroeste, en la vecina Hoja de 

Cantalpino. La superficie de Alaejos ocupa una parte noroccidental de la Hoja, y esta 
labrada fundamentalmente sobre las formaciones paledgenas. Sobre la mencionada 
superficie se disponen, en la esquina noroccidental de la Hoja, restos de Nedgeno arcésico. 

2.1 PALEOGENO 

2.1.1. Areniscas blanco-amarillentas, a veces microconglomerdticas, y limolitas (1). 

Paleégeno 

Esta unidad es equivalente a las Areniscas de Mclino del Pico, de JIMENEZ (1970) y ALONSO 
GAVILAN (1981), y a los "Depdsitos de Indentacion” de este mismo autor. También ha sido 

denominada “Grupo Inferior Pale6geno” por JIMENEZ y GARCIA MARCOS (1980). En la 
provincia de Zamora, es correlacionable con una parte de la Unidad Detritica Superior, de 
CORROCHANO (1977 y 1982). 

Esta unidad cartografica se presenta solo en la parte noroccidental de la Hoja. El limite 
inferior de esta unidad no es visible en esta Hoja. Y tampoco el superior, correspondiente a 
una superficie de erosidn terciaria (la superficie de Alaejos), labrada fundamentalmente en 
esta unidad, y sobre la que se disponen, discordantemente, formaciones posteriores 
(Mioceno inferior rojo, cuarcitico y arcédsico, unidades cartogréficas 2 y 3, y, también, 
arcésico blanco, unidad cartogréfica 6). Debido, ademas, a la alteracién (rubefaccion vy 
encostramiento) asociada a dicha superficie, son relativamente escasos los buenos cortes 

que presenta esta unidad cartografica. Los mejores se encuentran en los alrededores de 
Castrejon {junto al borde oeste de la Hoja), en el valle del Trabancos. 

Litolégicamente, esta constituida por bancos de areniscas y conglomerados, de color 
blanquecino a amarillento, en afloramiento y en el paisaje, bien cementados a veces. Su 
espesor visible, maximo conservado en la Hoja, no supera los 50 m. 
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Desde el punto de vista sedimentologico, esta unidad estd integrada por secuencias 
granodecrecientes, de areniscas, conglomerados y limos, de colores ocres, amarillentos y 
blancos. Las secuencias, simples y de espesor inferior a los 7 m, suelen comenzar por 
areniscas (0 conglomerados) y finalizar en limos o arcillas, que pueden desarrollar 
paleosuelos de tipo calcimorfo. Los ciclos estan separados por superficies erosivas de relieve 
medio. 

Las areniscas suelen ser de grano grueso y se ordenan de forma granodecreciente, 
presentando hiladas de clastos siliceos de 3-4 cm, de tamano maéximo. Suelen mostrar 

estratificaciones cruzadas en surco, de media a gran escala, algo tendidas. Las facies gue se 
han encontrado son Sty Sp, principalmente. 

Desde el punto de vista petrolégico, y segun datos de los estudios petrograficos, las facies 
arenosas de esta unidad son, fundamentalmente, areniscas arcillosas (grauvacas) y 
sublitarenitas, estando formadas por cuarzo igneo y metamdérfico (20-60%), feldespato (5- 
25%), fragmentos de rocas metamorficas (aprox. 5-25 %)y, como accesorios, micas negra 
y blanca, epidota, turmalina y cianita. Estas proporciones estan corroboradas por los analisis 
de DRX, los cuales indican, ademas, para la fraccion menor de 2 micras, contenidos en 
esmectitas (69%) e illita (19%), y trazas de paligorskita. Las texturas de estas areniscas 

reflejan baja madurez, con tamanos de arena gruesa en la mayor parte del sedimento, 
aungue con, a veces alta proporcion de matriz arcillosa en algunas muestras. 

Los conglomerados presentan clastos subredondeados y subesféricos, generalmente siliceos 
y composicién de cuarcita, cuarzo, pizarra y esquisto, como principales, y feldespato, lidita, 
arenisca y mica, como secundarios. Estos clastos presentan del orden de 15 ¢m de centil y 
3-5 ¢m de tamafo medio. En su ordenamiento interno muestran abundantes 
estratificaciones cruzadas en surco y planares a media y gran escala, encontrandose con 
frecuencia clastos imbricados. Las facies dominantes son Gm, Gt y Gp. Se organizan en 
cuerpos de geometria lenticular, con la base erosiva y canalizada en forma plano-céncava, 
con un espesor maximo de 4 m, y una extension lateral menor de 75 m. En su interior 
pueden aparecer superficies erosivas. 

La geometria de estos cuerpos areniscosos y conglomeraticos es lenticular de gran escala, 
con una extensién lateral mayor de 300m. Generalmente, aparecen amalgamados unos con 
otros. 

Gradualmente, sobre estas litologias areniscoso-conglomeraticas que constituyen la base de 
las secuencias, aparecen areniscas o arenas de tamano de grano medio a fino, con colores 

blancos, amarillos o, incluso, rojos. Los clastos son de cuarzo y cuarcita, siendo también 
frecuentes las micas. Suelen presentar estratificacién cruzada en surco, con laminas muy 

tendidas. Ocasionalmente, son masivas, y en ellas se han encontrado bioturbaciones y trazas 
de raices. Las facies mds frecuentes son St, Sp y Sm. En algin caso se han observado 
estructuras de deformacién por escape de fluidos, que rompen la estratificacién. 

Cuando la secuencia estd completa, los ciclos finalizan en la mayor parte de Jos casos, con 

un término detritico fino, de limos arenosos, y colores blanco, amarillento, rojizo u ocre. En 

este térmno se desarrolla un enrejado de carbonato muy caracteristico, y que proporciona 
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al sedimento una cierta dureza y consistencia debido precisamente a esta cementacion 
carbonatada. En su interior no suelen aparecer estructuras sedimentarias (facies Fm), 

aunque suelen mostrar un relativamente importante desarrollo de bioturbaciones, vy 

abundantes trazas verticales de raices. La geometria que presentan es lenticular, de espesor 
inferior a los 2 m y extension lateral menor de 10 m. Suelen estar erosionados por las 
secuencias que se les superponen. 

Con todo lo descrito anteriormente, la asociacién de facies mas completa y representativa 
de esta unidad es la formada por (Gt/Gp)—St/Sp—{Sm)Fm—FP. 

Desde el punto de vista sedimentolégico-paleogeografico, todos los rasgos hasta aqui 
descritos permiten interpretar que esta unidad fue depositada de tipo sistema fluvial con 
canales de baja sinuosidad. Se trata de flujos con una elevada carga de fondo (“bed-load”) 
principalmente arenosa y conglomeratica, que se deposita formando grandes barras y 
megaripples de cresta sinuosa, ocupando gran parte de los canales, siendo la relacion 

anchura/profundidad de éstos, de 6/3. La sucesién vertical de las estructuras sedimentarias, 
asi como la existencia de superficies de reactivacién, son indicativas de una estacionalidad 
en el clima, que provoca fluctuaciones en el valor del flujo, y el relleno de los canales 
abandonados, en una etapa de descenso del mismo. 

En conjunto, los datos petroldgicos indican, ademas y por lo general, transporte poco 
profongado, durante el que ni se han redondeado bien los granos ni se han discriminado 
bien los tamanos. La alta proporcidén de matriz arcillosa de algunas muestras indica flujos 
bastante energéticos y turbios 

En las zonas alejadas de los canales se desarrollan los depositos de llanura de inundacion, 
que estan representados por los limos y arcillas, indicativos de una estabilidad de los cauces. 
La presencia de raices indica que, después de una etapa de sedimentacién, se produce otra 
de alteracién del material recién depositado, y puesto que los procesos edaficos estan 
asociados a la existencia de vegetacién, indican un periodo prolongado de no 
sedimentacién, lo que significa un abandono de Jos canales en la llanura de inundacion, vy 
una circulacion por zonas colindantes. Petrograficamente, el desarrollo de perfiles edéficos 
durante la diagénesis temprana, se manifiesta en la fabrica birrefringente de la matriz 
arcillosa, que supone reorganizaciones in situ de los minerales de la arcilla 

Las direcciones de aportes tomadas en canales y ejes de surcos de estratificacion cruzada, 
muestran procedencias del OSO. 

La edad atribuible a esta unidad es la comprendida entre el Eoceno medio (Rhenaniense) y 
el Iimite Eoceno-Oligoceno (JIMENEZ, 1977, 1982; PELAEZ-CAMPOMANES et al., 1989), a 
partir de restos de macro y micromamiferos, cocodrileos y quelonios, de yacimientos 
préximos de las provincias de Salamanca y Zamora. Los restos de quelonios encontrados en 
la seccién de Molino del Pico reflejan una edad comprendida entre el Eoceno superior vy el 
Oligoceno, segun JIMENEZ (1977). 
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2.2. NEOGENO. FORMACIONES ROJAS, A VECES ARCOSICAS, Y OTRAS ASOCIADAS 

2.2.1. Areniscas y conglomerados cuarciticos rojos, con niveles calcimorfos (2). Facies Roja 
de Toro (Mioceno inferior) 

Esta unidad cartografica aparece, exclusivamente, en el cuadrante noroccidental de la Hoja, 
inmediatamente al este de la unidad anteriormente descrita, y fundamentaimente entre las 
carreteras de Nava del Rey a Alaejos y a Castrejon. Debido a que la superficie de Alaejos 
esta labrada también en esta unidad, y a que por tanto, estd sometida & una agricultura 
intensiva, sus afloramientos son escasos, estando los mas importantes localizados en la 
margen derecha (oriental) del rio Trabancos. 

Es una unidad de espesor inferior a 20 m, discordante sobre la paledgena anteriormente 
descrita. Pasa gradual, pero rapidamente, a techo (y también lateralmente) a la unidad de 

arcosas fangosas rojizas con niveles de gravas (3), aunque en esta Hoja ello no estd 
suficientemente expuesto debido a la escasez y mala calidad de los afloramientos, y también 
al caracter discordante de formaciones arcdsicas superiores (5 y 6), sobre ella. 

Esta unidad es equivalente a los depésitos denominados como Facies Rojas de Toro por 
JIMENEZ y GARCIA MARCOS (1981) y a las Series Rojas de MARTIN-SERRANOC {1988). De 

hecho, y aungue no haya continuidad cartografica total, los afloramientos de la Hoja de 
Medina del Campo forman la parte mas meridional de una banda de anchura kilométrico- 
hectométrica, siempre localizada al este del conjunto paledgeno, y bajo el Nedgeno arcésico 
(ver mas adelante), que viene desde los afloramientos tipo de dicha facies en la localidad de 
Toro (en la Hoja del mismo nombre) y prosigue sucesivamente por las Hojas de Tordesillas 
(n°371) y Rueda (n° 399) hasta la de Medina del Campo. Mds al suroeste aun, y aunque de 
forma discontinua, debido al caracter discordante del Nedgeno arcosico, llega hasta la Hoja 
de Cantalpino {n°® 453). 

El mejor afloramiento de la Hoja se encuentra en la margen derecha del Trabancos, a unos 
3 km del borde norte de la misma. En esta localidad se aprecia cémo esta unidad forma 
secuencias granodecrecientes de espesor variable, inferior a 6 m, formadas por 
conglomerados y lutitas, exclusivamente. 

La base de estas secuencias es erosiva, comenzando por conglomerados clasto-soportados, 
con matriz arcillosa rojiza. Los clastos son de cuarzo, cuarcita y lidita negra, principalmente, 
de 28 cm de tamano méaximo, y 1-4 ¢m de tamano promedio. Estos conglomerados 
presentan estratificaciéon cruzada en surco, y estratificacién horizontal, remarcadas en 
muchos casos por imbricaciones de los clastos, con facies Gt y Gm, como principales. 
Forman cuerpos de geometria lenticular, con la base erosiva y canalizada, siendo el espesor 
maximo de estos cuerpos sedimentarios, de 4-5 m, y su extension lateral, superior a 100 m. 

Lateralmente pasan a lutitas de color rojo. 

Las lutitas, también de color rojo, se situan encima y lateralmente respecto A los 
conglomerados. Estan fuertemente derrubiadas y contienen algun clasto disperso entre 
ellas. La facies dominante es Fm. Forman cuerpos sedimentarios de geometria tabular, con 
una extension lateral superior a los 150 m, y un espesor inferior a 4 m. 
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Los datos mineralégicos corroboran el caracter siliciclastico de esta unidad, con contenidos 
en cuarzo del 13 %, y de filosilicatos del 87 %, estando ausentes el feldespato, {a calcita y 
la dolomita. Existen, asimismo, indicios de silice amorfa. 

En conjunto, esta unidad se interpreta como una llanura de inundacién surcada por canales 
efimeros, de baja sinuosidad, y que presentan gran inestabilidad, la cual debe estar 
condicionada, posiblemente, por el caracter estacional del clima. Los momenios de 
inundaciones provocan una movilidad de la red, con desbordamientos. Los canales fluviales 
son de baja sinuosidad, estan bien desarrollados y muestran depositos de barras de gravas 
en su interior. El predominio de facies Gm, Gt, Gp vy, en menor medida, de St y Sr, es 
indicativo de rellenos de canales de baja sinuosidad. Estos canales tendrian una carga de 
gravas. En general, la unidad muestra una distalidad relativamente alta. 

No existen datos paleontologicos gue informen acerca de la edad de esta unidad. La edad 
Mioceno inferior, sin mayor precision, ha sido la mas comunmente admitida por los 
sucesivos autores que la han estudiado o tratado, desde que fue establecida por JIMENEZ y 
GARCIA MARCOS (1981). 

2.2.2. Arcosas fangosas, rojizas y gris-verdosas, con cementacién variable y frecuentes 
niveles de gravas de cuarcita, y costras calcareas (3). Facies Villalba de Adaja (Mioceno 
inferior) 

Esta unidad es correlacionable con las denominadas Facies de Villalba de Adaja, de 
CORRALES et a/. (1978) y CORRALES (1982). Han sido también cartografiadas y estudiadas 
por del OLMO Y PORTERO, 1979; PORTERO y DEL OLMO, 1979), en las Hojas de Valladolid 

(n° 372) y Portillo (n°® 400). 

En la Hoja de Medina del Campo se presenta, sobre todo, en las partes topograficamente 
mds bajas de sus sectores central y nororiental, entre Nava del Rey, Villaverde de Medina, 
Nueva Villa de las Torres y Medina del Campo. Asimismo, se presenta en una pequeia 

banda, préxima a la esquina noroeste de la Hoja, junto a la Casa de la Huerta, 
inmediatamente al norte del puente de la carretera Nava del Rey — Alaejos, sobre el rio 
Trabancos. 

Esta unidad pasa gradual pero rapidamente, hacia muro (y también, lateralmente) a la 
unidad conglomeréatica roja (2), anteriormente descrita, lo cual es observable, solamente, en 
la pequeia banda cartografica de la Casa de la Huerta; en las demés, y principales, zonas de 
afloramientos, la erosion no ha llegado a descubrir adin su muro. Su techo estratigrafico no 
es observable, debido al caracter discordante de las formaciones arcésicas suprayacentes (5 
y 6, sobre todo). 

Los mejores afloramientos se presentan en la carretera de Medina del Campo a Nava del 
Rey, en los alrededores orientales de Medina del Campo, y en también en los occidentales, 
en las carreteras de Medina a El Campillo y a Nueva Villa de las Torres. Generalmente, en 
todas estas zonas, los afloramientos corresponden a los taludes artificiales de las carreteras, 

siendo mas raros los cortes naturales, que se suelen localizar en las proximidades del rio 

Zapardiel y sus afluentes inmediatos. 
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Desde el punto de vista litolégico en el campo, la unidad se compone de arcosas fangosas, 
de color rojizo o verdoso, con hiladas de gravas cuarciticas. Respecto de las unidades 
arcdésicas superiores, se diferencia por su mayor grado de color, por la presencia mas 

caracteristica de las hiladas de gravas y por un ligero mayor grado de cementacién. Esta 
ultima caracteristica hace que, en algunos afloramientos naturales, se aprecie bien su 
estratificacion en bancos de espesor métrico-decimétrico, destacando con mas relieve las 
litologias mas puramente arcosicas, con hiladas de gravas, respecto de las mas fangosas. En 
algunos de los bancos, sobre todo de los mdas fangosos, se pueden presentar ligeras 
cementaciones calcareas, y a veces verdaderas costras. Estas costras se han cartografiado, 
no obstante, como unidades distintas (4). 

El espesor maximo observable de esta unidad es de unos 40 m. Teniendo en cuenta el 
caracter discordante de las formaciones arcésicas suprayacentes y gue su muro no aflora en 

la mayor parte de sus areas de distribucion, su espesor original debe ser mayor. 

En conjunto, Ja unidad estd formada por sedimentos de naturaleza detritica, con secuencias 

granodecrecientes de espesor variable, inferior a 6 m, constituidas por conglomerados 

(arenas con hiladas de gravas) y arenas. Hacia arriba gradualmente, estos conglomerados 
son sustituidos por arenas de grano grueso a medio, que pueden formar el término superior 
de la secuencia. Como se ha indicado anteriormente, localmente pueden aparecer costras 
de carbonato. 

Los conglomerados estan soportados por una matriz de arena vy lutitas, y sélo 
ocasionalmente aparecen clastosoportados, siendo polimodales y poligénicos. El color es 
ocre, rojo y gris-verdoso. La composicidn de los clastos es de cuarzo, feldespatos, cuarcita 'y 
liditas negras. El maximo tamano encontrado en esta unidad es de 7 cm, siendo el tamano 
medio, de 3-5 cm. La morfologfa de los clastos es subredondeada y subesférica. 

En estas facies conglomeraticas, la fraccion grava es la dominante (25-65 %), apareciendo 
la arena muy gruesa en proporciones del 30 %, la arena gruesa en el 25 %, la arena media 
entre el 10y el 18 %, la arena fina en el 4 %, la muy fina entre el 1y el 4 %, y la fraccién 
limo-arcilla entre el 2 y el 10 %. 

Esta litologia presenta estratificacién cruzada en surco de gran escala, con laminas muy 
tendidas y estratificacion horizontal. Las facies que se han encontrado son Gt y Gm, 
principalmente. Forman cuerpos sedimentarios de geometria lenticular, con un espesor 

inferior a 3 m, siendo su extensién lateral inferior a los 50 m. 

Las arenas contienen, con frecuencia, pasadas de cantos de hasta 3-4 cm, cuya composicion 
es de cuarcita, sobre todo. La composicion de estas arenas sigue siendo mayoritaria de 
feldespato y cuarzo. En su ordenamiento interior aparecen masivas, o bien con 
estratificaciones cruzadas en surco de media escala. Las facies mas abundantes son Sty Sm. 
Con frecuencia, éstas ultimas contienen hidromorfias y pueden llegar a desarrollar un 
enrejado de carbonato que, por amalgamacion, llegan incluso a originar costras. Aparecen 

en cuerpos tabulares de espesor inferior a 8 m, y extension lateral superior a SO m. Algunas 
de las facies arenosas estan afectadas por procesos de encostramiento calcareo. 
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En el conjunto de la unidad, la asociacién de facies mas compteta es la formada por Gm/Gt 

— St /Sm. Esta asociacidn y los rasgos mds importantes del sedimento, reflejan para esta 
unidad un ambiente de depdsito caracterizado por un sistema fluvial de baja sinuosidad, 
bien jerarquizado, con canales bien definidos, amplios y someros, y con una carga de 
gravas, que se mueven lateralmente en la llanura de inundacién. Los cuerpos sedimentarios 
conglomerdticos se interpretan como canales de baja sinuosidad, sugiriendo los datos 

granulométricos un transporte tractivo bastantie energético, con depdsitos en forma de 
barras de gravas que migran libremente por el lecho, y produciéndose una acrecion vertical 
y un descenso de la energia, que deposita las arenas masivas. Estas Ultimas presentan 
hidromorfias y bioturbaciones, y se interpretan como un depésito de llanura de inundacién. 

Comparativamente con la unidad anterior, de fa que pasa gradualmente desde su techo, 
esta unidad sugiere una mayor distalidad, por dos razones: 1) se produce en esta unidad 
una mayor presencia de areniscas y un descenso en el contenido de conglomerados 
respecto de la anterior, y 2) a techo de casi todas las secuencias, en las facies finas, se 

orngina un incipiente encostramiento carbonatado, que no estd presente en la unidad 

anterior. 

En cuanto a edad. y ante la carencia de restos fosiliferos en la Hoja, cabe suponerle de edad 
Mioceno inferior, no sélo por sus relaciones de paso lateral con la unidad anteriormente 
descrita (2), a la que también se atribuye dicha edad, sino también, por la edad atribuida a 

las unidades arcosicas suprayacentes (5 y 6, sobre todo). 

2.2.3. Costras calcdreas (4) (Mioceno inferior) 

Esta unidad corresponde a diferenciaciones cartografiables de las costras calcéreas 
existentes en la unidad precedentemente descrita (3). 

Estas diferenciaciones se localizan a unos 4 km al sur de Medina del Campo, ocupando un 
drea aproximada de 6 X 2 km (en sentido este-oeste X norte-sur). Por su mayor resistencia a 
la erosion, forma pequenos relieves tabulares, de extensidon deca/hectométrica, que resaltan 

aun mas del area circundante, dado el caracter topograficamente deprimido de ésta. No 
obstante lo anterior, los cortes naturales de estas unidades son escasos, salvo en algun talud 

de las carreteras de Medina del Campo a Madrigal de las Altas Torres y a Velascélvaro. 

Litolégicamente en el campo, son materiales calcareos, blanquecinos o grises, nodulares, 

generalmente poco compactos, a veces, algo pulverulentos. Siempre suelen contener restos 

de tamano centi/decimétrico de los fangos arcésicos o de las arcosas a partir de los cuales 
se han desarrollado. Su espesor, raramente sobrepasa el metro. 

En la parte noroeste de la Hoja, 2 unos 3,5 km al NE de Castrejon, existe una costra calcdrea 
més compacta y desarrollada, y de mayor espesor (hasta 2 — 2,5 m) que las 
precedentemente citadas. Ademds, no guarda relacion cartogréfica con la unidad arcésica 
(3) a las que se ligan. Forma un afloramiento continuo de 1,5 km de largo y unos 200 m de 
ancho, orientado aproximadamente en sentido NNO-SSE, dispuesto discordantemente 
encima del contacto entre la unidad paledgena (1) y la conglomeratica roja del Mioceno 
inferior (2), y guardando por tanto, probablemente, cierta relacién con la superficie de 
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Alaejos (ver mas adelante). Teniendo en cuenta todas estas relaciones e implicaciones, vy 

sobre todo, que la superficie de Alaejos esta labrada en unidades desde paleogenas (1, en 

esta Hoja) hasta arcésicas de la Facies Villalba de Adaja (3), y que sobre ella se situan 
discordantemente unidades arcésicas que se describen mas adelante (5 y 6), cabe suponer 
esta costra en relacion con las arcosas de la Facies Villalba de Adaja (3), v de ahi su 
agrupacion cartografica con las demas, descritas anteriormente. 

Desde el punto de vista sedimentoldgico, y como se ha indicado en el apartado anterior, 
estos  materiales  carbonatados  representan  desarrollos  edaficos  prolongados 
(calcificaciones), en materiales propios de un sistema fluvial bien jerarquizado, de baja 

sinuosidad, con canales bien definidos, amplios y someros, que se mueven lateralmente en 
la llanura de inundacion. Su desarrollo exige largos periodos de estabilidad, sin estar 

sometidos a la erosién fluvial: es por esta circunstancia por la que suelen desarrollarse en las 
facies fangosas mas finas, de llanura de inundacion. 

En cuanto a edad, y ante la carencia de restos fosiliferos, cabe suponerles de edad Mioceno 
inferior, por enclavarse en la unidad arcésica de la Facies Villalba de Adaja (3). Como se ha 
indicado en el apartado anterior, una edad Mioceno inferior le es también atribuible a dicha 

facies arcosica, no solo por sus relaciones de paso lateral con la unidad conglomeratica roja 
(2), a la que también se atribuye dicha edad, sino, tamhién por la edad airibuida a las 
unidades arcosicas suprayacentes (S y 6, sobre todo). 

2.3. NEOGENO. FORMACIONES ARCOSICAS FRECUENTEMENTE BLANCAS, Y OTRAS 
ASOCIADAS 

Las unidades cartograficas 5, 6, 7 y 8 integran el Nedgeno arcésico “blanco” (en 
contraposicion a la unidad arcdsica de Villaloa de Adaja -3-, més rojiza, e infrayacente), 
siendo la 5, la unidad dominante sobre todo, desde el punto de vista volumétrico. Este 
Nebgeno arcosico forma la mayor parte de la Hoja, excepcidén hecha de la parte 
noroccidental de la misma, y constituye los depdsitos terciarios mas recientes, preservados 
por la erosion, de la Hoja de Medina del Campo. 

Las cuatro diferenciaciones cartograficas que integran este Nedgeno arcédsico, forman 

parte, o son contemporaneas, de la Facies Pedraja del Portillo, definida por DEL OLMO et af. 
(1979) en la zona de Valladolid, y equivalentes a las Areniscas de Garciherndndez o de 
Cantalapiedra, definida por JIMENEZ (1973} y JIMENEZ y GARCIA MARCOS (1981) en las 
vecinas Hojas de Castronufio (n® 398) y Toro (n® 370). Asimismo, son equivalentes y/o 
contemporaneas de las Facies de Madrigal de las Altas Torres y de Puente Runel, de 
CORRALES et af. (1378) y CORRALES (1982), situadas por estos autores, como disconformes 
sobre la Facies Villalba de Adaja (la unidad 3 de la presente Hoja). 

La Facies Pedraja del Portillo pasa lateralmente, en la zona de Valladolid, a la Facies Duenas, 

para la que se supone una edad Mioceno inferior (Orleaniense), o también, de la base del 
Mioceno medio. Esta atribucidn de edad para la Facies Duenas se fundamenta en que se 

sitba a muro de la Facies Tierra de Campos (bien datada en todo el dmbito de la Cuenca del 
Duero, y de edad Astaraciense, Mioceno medio), y en que supone e! final de un ciclo 

sedimentario, matenalizado por la presencia de una costra calcarea o fendmenos erosivos 
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de pequena envergadura, a su techo (PINEDA, 1996). En la Hoja de Tordesillas {n° 371), 
realizada por alguno de los autores de la presente Hoja, es la propia Facies de Pedraja del 
Portillo la que se sitia directamente bajo la de Tierra de Campos. Asi pues, y teniendo en 
cuenta tado lo indicado, cabe atribuir una edad fundamentalmente Mioceno inferior para 
las unidades cartograficas S, 6, 7 y 8, que integran este Neégeno arcésico en la Hoja de 
Medina del Campo. 

A continuacion, en los apartados siguientes, se describen las cuatro unidades cartograficas 
diferenciadas, y sus relaciones entre si. 

2.3.1. Arcosas, fangos arcosicos gris-verdosos y pardos, con niveles de arcosas gruesas, y 
frecuentes niveles de suelos calcimorfos (5). Facies Pedraja del Portillo (Mioceno inferior) 

Como se ha indicado anteriormente, esta diferenciacion cartogréfica constituye la litologia 
dominante, volumétricamente, de este Nebdgeno arcésico. Debido al caracter incoherente, 
escasamente cementado, de estas litologias arenosas y fangosas, originan reas suavemente 

alomadas, muy cultivadas y, por tanto, con escasos afloramientos. 

Desde el punto de vista litologico, la unidad se compone de arcosas fangosas gris-verdosas, 
fangos arcésicos pardos, y arcosas gruesas pardo-grises, siempre con abundantes 
concentraciones calcareas de origen pedogenético. El espesor maximo, conservado por la 
erosion posterior, es de unos 50 m Desde el punto de vista sedimentoldgico, la unidad esté 
constituida por secuencias granodecrecientes de espesor inferior a 6 m, y formadas, de 
muro a techo, por arenas microconglomerdticas, arenas de tamafio de grano grueso, 
medio-fino, y lutitas. 

Las arenas son la litologia mas tipica de esta unidad. Las arenas microconglomeraticas 
basales de cada secuencia, suelen ser de color ocre, contienen algln clasto siliceo disperso, 

de tamario centimétrico, y pueden presentar, de forma no muy patente, estratificaciones 

cruzadas en surco, de media escala, conformando cuerpos sedimentarios de geometrla 
lenticular, con un espesor inferior a 2 m, y una extension lateral no superior a los 30 m. Las 
arenas gruesas pueden ser también basales, o suceder hacia arriba a las anteriores, 
presentando granos de cuarzo y feldespato, como componentes principales, y cantos de 
cuarcita y lidita en hiladas. Finalmente, las arenas mas altas en cada secuencia son de 
tamano de grano medio 2 fino y tonos algo ocre-amarillentos, masivas {a veces con 
estratificaciones y laminaciones cruzadas) y algo cementadas. 

Las arenas presentan estratificacion cruzada, de media/gran escals, en sets de hasta 2 m de 
amplitud, siendo la facies St la mas frecuente. Se organizan en geometrias canalizadas, de 
base erosiva de relieve medio y techo plano, con extensién lateral inferior a los 50 m, y 

espesor menor de 3 m. 

Las Iutitas superiores de cada secuencia son, en sentido estricto, limos arenasos de color 
marrén, presentandose algo edafizados y marmolizados, 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 [dminas de oxihidréxidos de hierro y manganeso. Como 
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término final de las secuencias, suelen presentarse caliches de aspecto noduloso y terroso, y 
color variable, rojo-amarillento con moteados pardos. 

Paleogeograficamente, esta unidad representa el depésito de una gran llanura de 
inundacién surcada por canales fluviales de baja sinuosidad, con carga mixta de arenas 
microconglomeraticas y, mas abundantes, arenas de grano medio-fino. Los cuerpos 
canalizados representan un volumen de sedimentos no muy alto, en relacién con los 
depdsitos tipicos de la llanura de inundacion, que son muy abundantes en la unidad. En 
conjunto, representa un sistema fluvial de caracteristicas algo mas distales que el de las 
unidades anteriores, permitiendo, no obstante, diferenciar entre canales de baja sinuosidad 
y carga de arenas conglomeraticas. Las paleocorrientes medidas sefalan una direccion de 
los paleoflujos hacia el este y sur. El desarrollo de horizontes de encostramiento, bien 
formados, es indicativo de momentos de interrupcion en la sedimentacion, en relaciéon con 
periodos largos de exposicién, y clima arido-semiarido, con lluvias estacionales. 

2.3.2. Fangos arcésicos y arcosas, con predominio de tonos pardos, y frecuentes niveles de 
suelos calcimorfos (6) (Mioceno inferior) 

Esta diferenciacion cartografica se presenta en la mitad meridional de la Hoja, siendo un 
cambio, en parte lateral y, sobre todo, hacia techo, de la unidad anteriormente descrita (5). 
Forman, cartograficamente, manchas de extensién kilométrica, alargadas NE-SO, u otras 

veces amalgamadas, en las partes mds altas de las lomas. Sus espesores no superan, no 
obstante, los 10-15 m. 

Litolégicamente es, por tanto, muy similar a la unidad 5, de la que sélo se diferencia en la 
mayor proporcién volumétrica, respecto a ella, de los limos y fangos en el conjunto de las 
litologias existentes. Debido al cierto tono pardo gue presentan estos limos y fangos, esta 
unidad destaca en el paisaje, a veces y por su color mas sombrio, de la unidad 5, 
generalmente mas blanquecina. 

Las capas de limos y arenas, mas tipicas de esta unidad, aparecen con todas las transiciones 
de tamanos posibles. Son abundantes 1as capas de limos arenosos y de arenas limosas de 
colores pardo, gris-verdoso e, incluso, rojizo, siendo también frecuentes las capas de limos 
individualizadas. Con frecuencia, y es éste un rasgo distintivo de esta unidad, suelen 
aparecer [aminas milimétricas de mica. Forman cuerpos sedimentarios de geometria tabular, 
de extension lateral mayor de 200 m y espesor inferior a 4 m. 

La matriz es limoso-arcillosa, apareciendo masivas y, ocasionalmente, con granoseleccion. 

Son frecuentes las hidromorfias, con impregnaciones de manganeso, asi como los rizolitos, 

apreciandose, a veces, nodulos y un incipiente enrejado de carbonatos. Lateralmente, se 
aprecian niveles de suelos calcimorfos, de extensién lateral y espesor reducidos. Las facies 
mas abundantes son Fm y Sm vy, ocasionalmente, P. 

Segun datos de andlisis de DRX, las facies puramente limosas revelan una composicién de 
filosilicatos (80 %), feldespato potdsico (5 %) y cuarzo (15 %). Los filosilicatos se distribuyen 
en esmectita (50 %), illita (41 %) y caolinita (9 %). Algunas muestras presentan calcita (30 

%) y trazas de dolomita y yeso. 
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Asi pues, los cuerpos canalizados representan un volumen de sedimentos minimo en 

relaciéon con los depositos de la llanura de inundacion, que son los mas abundantes en esta 
unidad. Las paleocorrientes medidas senalan una direccion de los paleoflujos dirigida hacia 
el nareste. 

2.3.3. Arenas gruesas feldespaticas, con gravas de cuarzo y cuarcita (7) (Mioceno inferior) 

Forma intercalaciones de unos 2-3 m de espesor en las unidades cartograficamente 
dominantes de este Nedgeno arcosico (5 y 6), con las que presentan, en detalle, transiciones 
netas o graduales, hacia arriba o lateralmente. Debido a estar constituida por litologias de 
mayor tamano de grano que las de éstas, presenta una mayor resistencia a la erosion, 

originando resaltes planos de extension hectoskilométrica (y, a veces, hasta decakilométrica, 

en la parte central de la Hoja) que forman, generalmente, las cumbres de relieves 

amesetados o ligeras hombreras en las lomas. Estos replanos suelen caracterizarse, ademas, 
por la presencia y, a veces abundancia, de cantos sobre su superficie, lo que es reflejo de 
uno de los rasgos litologicos distintivos de esta unidad: la presencia de cantos. 

Sin embargo, y debido a la agricultura intensiva, los bordes de estos relieves planos se 
presentan muy suavizados, por lo que no son frecuentes los cortes verticales en esta unidad, 
salvo algunas trincheras en carreteras, o excavaciones, muy locales y de no muy grande 
envergadura. Un afloramiento notable se encuentra en las canteras situadas al sur de 

Villaverde de Medina, en la parte centro-norte de la Hoja. 

Desde el punto de vista lifolégico, la unidad estd escasamente cementada y constituida por 

arenas arcosicas de tamano de grano muy grueso a grueso, con matriz arenoso arcosica 
mas fina, y con cantos, generalmente dispuestos en hiladas. La composicion mayoritaria 
para la arena es de cuarzo y feldespato La composicién de los clastos es de cuarzo, 
feldespato (pegmatitas), cuarcita y liditas, siendo su tamano méximo, de 15 cm, vy el 
promedio, inferior a 2 cm; su forma es subredondeada a redondeada. 

En estas facies conglomeraticas, la fraccion grava es la dominante (25-65 %), estando la 
arena muy gruesa en proporciones del 30 %, la arena gruesa en el 25 %, la arena media 

entre el 10 y el 18 %, la arena fina en el 4 %, !a muy finaentre el 1 y el 4 %, y la fraccién 

limo-arcilia entre el 2y el 10 %. 

Esta unidad presenta estratificacion cruzada, a veces en surco, de media a gran escala, con 
sets de hasta 3 m de amplitud, siendo las facies mas frecuentes, las Gt y St. Presentan 
también, una geometria canalizada, lenticular, con la base erosiva de relieve medio y techo 

plano. La extension lateral de esta geometria es inferior a 100 m, y su espesor, inferior a 4 
m. 

Sedimentoldgicamente, esta unidad es interpretable como canales de baja sinuosidad, 
sugiriendo los datos granulométricos un transporte tractivo bastante energético, con 
depdsitos en forma de barras de grava que migran libremente por el lecho. La relacién 
anchura/profundidad es del orden de 30/5. Todo indica que deben ser el producto de un 

sistema fluvial, bien jerarquizado, con canales bien definidos, que se mueven lateralmente 
en la llanura de inundacién. Las paleocorrientes medidas sefalan una direccion de los 
paleoflujos dirigida hacia el noreste. 
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2.3.4. Costras calcareas (8) (Mioceno inferior) 

Esta unidad corresponde a diferenciaciones cartografiables de las costras calcareas 
existentes en las unidades precedentemente descritas, sobre todo en la unidad 5. 

Estas diferenciaciones se localizan a unos 7-11 km al sur de Medina del Campo, ocupando 
un darea aproximada de 10 X 5 km (en sentido este-oeste X norte-sur). Por su mayor 

resistencia a la erosion forman pequedios relieves tabulares, de extension deca/hectométrica, 
raramente kilométrica, que resaltan respecto del drea circundante. Los cortes naturales de 
estas unidades son escasos, o practicamente inexistentes. Litoldgicamente en el campo, son 

materiales calcareos, blanquecinos o grises, nodulares, generalmente poco compactos, a 
veces, algo pulverulentos. Siempre suelen contener restos de tamano centi/decimétrico de 

los fangos arcodsicos o de las arcosas sobre las cuales se han desarrollado. Su espesor, 
raramente sobrepasa el metro. 

Petrograficamente se pueden clasificar como caliche joven, constituido por un masaico 
microesparitico y esparitico en el que se adivinan microestructuras relacionadas con suelos. 

Desde el punto de vista sedimentolégico, y como se ha indicado en el apartado anterior, 
estos materiales carbonatados representan procesos edaficos prolongados (calcificaciones), 
en materiales propios de un sistema fluvial bien jerarquizado. Su desarrollo exige largos 

periodos de estabilidad, sin estar sometidos a la erosian fluvial: es por esta circunstancia por 
la que suelen desarrollarse en las facies fangasas mas finas, de llanura de inundacion. 

En cuanto a edad, y ante {a carencia de restos fosiliferos, cabe suponerles de edad Mioceno 
inferior, por enclavarse en la unidad arcosica de la Facies Villalba de Adaja (3). Como se ha 
indicado en el apartado anterior, una edad Miocena inferior le es también atribuible a dicha 
facies arcosica, no s6lo por sus relaciones de paso lateral con la unidad conglomerética roja 
{2), a la que también se atribuye dicha edad, sino, también por la edad atribuida a las 
unidades arcosicas suprayacentes (5y 6, sobre todo). 

2.4. CUATERNARIO 

Las Calizas de los Paramos vy las terrazas del Duero son las principales referencias para 
ordenar cronolégicamente las distintas unidades asignadas al Cuaternario en esta regién de 
la Cuenca del Duero. En las hojas de Tordesillas (n® 371), Rueda (n° 399) y Medina del 
Campo (n° 427) 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 realizacion de la cartografia geoldgica y geomorfolégica de las tres hojas citadas ha 
permitido revisar dicho modelo. La existencia de datos topogcraficos mas precisos, ha 
posibilitado mejorar la correlacién altitudinal de los distintos niveles. Las modificaciones 
introducidas han sido minimas, por lo que se ha respetado en lo posible la numeracian de 
niveles de PEREZ-GONZALEZ (1982). Estas modificaciones han dado como resultado una 
mayor coherencia en el sequimiento cartografica de {os niveles de terraza en el conjunto de 
las tres hojas topogréficas. En la Tabla | se muestra el modelo de terrazas propuesto. 
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PEREZ — 
GONZALFZ 

(1982) 
ESTE TRABAJO 

Unidades cartograficas de la hoja de 
Medina del Campo 

{n° 427)* 

TDT (+141 — 144) TD1 (+145 - 147) ®© 

TD2 (+126 — 134) (D2 (+135 —141) 10 (©) 

D3 (+110-114) TD3 (+114 — 126) 

TD4 (+102 - 107) TD4 (+103 - 111} 
T04°(+99 —~ 105) 

{ 
| 

TDS (+96 ~ 100) ITDS5 (+96 - 100) 
TDS - TD6 

[TD6 (+84 - 92) 
TD6 (+82 - 84) ‘ 

TD6 (+86 — 91) 

TD7 (+74-80) [ID7 {(+77 — 83} 

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

TDY (+54 — 56) [TDS (+55 - 63) 

TD10 (+40 - 48) TD10 (+45 - 55) 
iD10’(+41 -43) 

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

D12 (+18 - 22) D12 (+14 - 16) 

TD13(+8 -12) TD13 (+5 - 8) 
D12 (+12) 

TD14 (+3 - 5) Llanura de inundacién 

Tabla |: Modelo de terrazas propuesto para las hojas topograficas a escala 1:50.000 de 
Tordesillas (n® 371), Rueda {n°® 399) y Medina del Campo (n® 427} y su correlacién con el 
modelo de PEREZ- GONZALEZ (1982). 

Los nimeros corresponden a las unidades cartogréficas del mapa geolégico, as letras a las 
formaciones superficiales del mapa geomorfolégico 

2.4.1. Pleistoceno 

2.4.1.1. Cantos y grava con alqunas arenas (9, 10). Terrazas altas del Duera (Pleistoceno 
inferior) 

Los niveles de terrazas del sistemna del rio Duero estan situados en el borde norte del mapa. 
Estos niveles de terraza estan bastante erosionados, por lo que conforman la culminacion de 
una serie de cerros mas o0 menos aislados unos de otros. Los retazos cartografiados se 
corresponden con los niveles TD1 (+145 - 147) y TD2 (+135 - 141) respectivamente (ver |a 

Tabla 1). 
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El espesor de estos depositos de terrazas es generalmente 4 a 5 m, aunque puede 
disminuir localmente hasta alcanzar 1,50 2 m. 

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

Los tamanos medios corresponden a la fraccidn de las gravas gruesas (16 — 64 mm), y el 
centil esta dentro de la fraccién 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 las fracciones mas gruesas. 

La intensa edafizacién de los materiales y su gruesa granulometria hace dificii observar las 
estructuras sedimentarias. La estratificacion, no siempre visible, se presenta en capas 

lenticulares, de espesor mayor de 30 cm. En los niveles arenosos se aprecia en ocasiones 

laminacion cruzada en surco. Los cantos estan imbricados, con inclinacion hacia el este y 

noreste. 

Estas terrazas presentan suelos rojos fersialiticos con horizonte petrocalcico (Alfisoles). El 
horizonte superficial de lavado o eluvial (E o A2) estd 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 estar completamente 
erasionado, es de color rojizo (2,5 YR y 10R) y presenta cutanes de arcilla espesos y 
continuos (PEREZ-GONZALEZ, 1982). Ei horizonte inferior es petrocalcico tiene un espesor 

de hasta 1 m, es de color blanquecino y de aspecto masivo y esta fuertemente cementado. 
Bajo este nivel mds duro y de 1 m de espesor y hasta la base del depdsito, la cementacion 
de carbonato continua y suele presentar una estructura en enrejado y estd ligera a 
fuertemente cementada. 

Basandose en el yacimiento arqueoldgico de Monfarracinos en Toro (Achelense antiguo), 
que se sitla en la terraza TD6 (SANTONJA vy PEREZ-GONZALFZ, 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. 

2.4.1.2. Arenas y gravas con algunos cantos (11, 12, 13, 14, 15). Terrazas de los rios 
secundarios (Pleistoceno medio y superior) 

A lo largo de los valles de los rios Trabancos y Zapardiel existen pequefos retazos de 
terrazas, que generalmente son bastante discontinuos. Estas terrazas no muestran buenos 
afloramientos donde observar sus caracteristicas. El espesor de estos depdsitos de terrazas 
es generalmentede 1a 1,5 m. 

Las arenas son mas abundantes que las gravas, siendo frecuentes los niveles en que las 
gravas llegan a estar completamente ausentes. La composicion de (a fraccion arenosa es 
arcosica. Las litologias principales de los clastos mas gruesos son cuarcita y cuarzo. Las 
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arenas estan mal clasificadas (heterométricas), y el centil estd dentro de la fraceén cantos 
finos (64 - 128 mm). 

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

2.4.1.3. Arenas y gravas con algunos cantos (16, 17, 18). Glacis (Pleistoceno medio y 
superior) 

En el norte del mapa, en algunas de las laderas de los valles secundanios del rio Zapardiel, 
existen algunos restos de depésitos de paleovertientes con morfologia de glacis y que 
suelen estar bastante erosionados. También se ha cartografiado como glacis una superficie 
de erosion situada en el dnguio sureste del mapa, entre el rio Zapardiel y el arroyo de 
Malpaso. 

Estos materiales no muestran buenos afloramientos donde observar sus caracteristicas. El 
espesor de estos dep6sitos es pequeno, generalmente entre 0,5y 1 m. 

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

Jos materiales del substrato del Terciario. Los cantas y gravas son mas abundantes cuando la 
ladera del glacis esta directamente dominada por las terrazas del Duero. 

Las arenas son algo limosas, y estan mal clasificadas (heterométricas), el centil esta dentro 

de la fraccién cantos finos (64 - 128 mm). Los materiales no muestran estratificacion, 
aunque a veces es posible distinguir un nivel basal de acumulacién de gravas y cantos de 
unos 10 cm de espesor. 

La edad asignada a estos depositos es Pleistoceno medio y superior, y se fundamenta en su 
relacion altitudinal con las terrazas de los valles. 

2.4.2. Pleistoceno y Holoceno 

2.4.2.1. Arenas limosas y gravas. Depdsitos de fondo de valle (19). Abanicos aluviales (20). 
Rellenos de vaguadas aluvial - coluvial (21). Pleistoceno superior y Holoceno 

Todos estos depésitos superficiales presentan una cierta semejanza, como consecuencia de 
una procedencia comun y de modos de transporte similares. Los depdsitos de fondo de valle 
se sitian en los valles de los rios (Trabancos y Zapardiel) y arroyos afluentes de mayor 
entidad. Los abanicos aluviales se localizan en las desembocaduras de los arroyos de menor 

entidad existentes a lo largo de las margenes de los rios Trabancos y Zapardiel. Por Gltimo, 
en ciertos arroyos secundarios es posible identificar rellenos cuyo origen es mixto, ya que los 
aportes laterales de las |laderas se mezclan con los aportes longitudinales de la vaguada. 

Solamente en los depédsitos de fondo de valle del rio Trabancos existen buenos 
afloramientos que permitan una descripcién minuciosa de estos materiales. El espesor de 
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estos depositos estd comprendido entre uno 1y 3 m. Sin embargo, aguas arriba de Medina 
del Campo, el valle del rio Zapardiel y sus afluentes muestran una morfologia peculiar, que 
indica un importante proceso de agradacion mas o menos reciente; por todo ello, se puede 
suponer que el espesor de los depositos de fondo de valle puede llegar a alcanzar 10 m o 
mdas. Ademas, en esta zona del rio Zapardiel, los depodsitos de fondo de valle pasan 
lateralmente y se intercalan con depésitos endorreicos y eolicos. 

Los materiales mds abundantes en todos estos depdsitos son las arenas de composicion 

arcésica, que se mezclan con cantidades variables de gravas y cantos de cuarcita y cuarzo. 

En los rios Trabancos y Zapardiel, las arenas son heterométricas, contienen muy poco limo, y 
son de color gris claro a blanquecino y muestran laminaciones cruzadas en surco. Son 
frecuentes las cicatrices de erosion marcadas por niveles centimétricos de gravas, e incluso 

algunos cantos. En los depdsitos del rio Zapardiel aparecen intercalados algunos niveles de 
arenas arcillosas de color gris, que indican condiciones edaficas reductoras. Los suelos 

apenas estan desarrollados (suelos aluviales o ”Fluvents”). 

Los depésitos de fondo de valle de {os demas arroyos estan compuestos por arenas limosas 
y arcillosas, mal clasificadas (heterométricas), en la que predominan las fracciones mas finas, 
de composicién arcosica y de color gris medio. El contenido en gravas es bajo y suelen 
pertenecer a las fracciones de las gravas finas y muy finas (2 — 8 mm). 

Los abanicos aluviales y los rellenos de vaguada de origen aluvial - coluvial no muestran 
buenos cortes donde observar sus caracteristicas. En superficie son similares a los depositos 
de fondo de valle, si bien su morfologia es en abanico o cono en el primer caso, y con 
morfologia de valle en cuna en el segundo caso. 

Basandose en la relacién de posicion de estos depositos con los sistemas de terrazas, y en 
muchos casos en su caracter de funcional, se les puede atribuir una edad Pieistoceno 
superior a Holoceno. 

2.4.2.2. Arenas, gravas y cantos (22). Coluviones (Pleistoceno superior y Holoceno) 

Dada la baja amplitud o energia del relieve que presenta el territorio cartografiado, los 
coluviones son poco abundantes, Sclamente se han identificado algunos coluviones al pie 
de los escarpes que dominan las riberas derecha del valle del Trabancos. 

Estos materiales no muestran buenos afloramientos donde observar sus caracteristicas. 
€stadn compuestos por arenas lutiticas con un contenido variable de gravas y cantos, cuyo 
espesor puede superar los 1,5 m. 

Se asigna una edad aproximada para estos depdsitos de Pleistoceno superior a Holoceno. 
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2.4.2.3. Arenas bien clasificadas (23). Manto edlico y dunas (Pleistoceno superior y 
Holoceno) 

La presencia de arenas edlicas en la Cuenca del Duero fue senalada por primera vez por 
HERNANDEZ-PACHECO (1923). Estas arenas, que conforman una serie de recubrimientos 
de tamano muy variable, se localizan principalmente entre Medina del Campo y Rubi de 
Bracamonte, y se asocian a un proceso de agradacién de los valles mas o menos reciente. 

El espesor del manto edlico normalmente es de 0,5 a 1 m, pero se adelgaza hacia los bordes 
hasta desaparecer por completo. Localmente existen algunas pequefias zonas de dunas en 
las que el espesor de estas arenas puede llegar a alcanzar més de 2 m. Debido al pequefio 
espesor que presentan y a los trabajos forestales y agricolas que soportan, es bastante 
frecuente que las arenas edlicas estén contaminadas con arenas menos clasificadas del 
substrato nedgeno o de depdsitos fluviales de fondo de valle, lo que dificulta su 
delimitaciéon exacta. 

Cuando no existe contaminacion por el substrato, esta unidad estad formada por arenas 
arcésicas mas o menos clasificadas, de color gris marronaceo claro, el tamano de grano 
puede oscilar bastante y el tamano medio suele estar comprendido en la fraccion de las 

arenas medias (0,25 - 0,5 mm). La proporcion de limo es muy baja y las gravas estan 
ausentes. La estructura es masiva, salvo en las dunas donde pueden presentar 
estratificaciones cruzadas. La consistencia siempre es suelta. 

Los suelos son de textura arenosa y presentan un desarrollo muy pobre (Arenosoles), por lo 
que suelen aprovecharse para la explotacion forestal de pino resinero y pinonero (Pinus 
pinaster'y Pinus pinea). 

La edad de estas arenas edlicas es Pleistoceno superior (tardiglaciar) y Holoceno, ya que se 

desarrollan principalmente sobre las llanuras aluviales actuales o subactuales. Estia edad es 
coherente con los datos aportados por DIEZ HERRERO et al. (2000), que han realizado 
dataciones mediante luminiscencia del manto eolico de la Tierra de Pinares (que constituye 
la continuacién hacia el sureste de estos depdsitos edlicos). Estos autores sefalan la 
existencia de dos fases de depésito: una generalizada entre 12,5y 9 ka BP (Dryas reciente) y 
gue se prolonga hasta 8,7 -~ 7,9 ka BP (Boreal) y otra mas restringida en torno a 7 ka BP 
(periodo Atlantico). 

2.4.2.4. Arenas, limos y gravas (24). Depdsitos mixtos eolico - fluvial { Pleistoceno superior y 
Holoceno) 

Las arenas edlicas descritas en el apartado anterior se han acumulado principalmente en el 
fondo de valle del rio Zapardiel y sus afluentes y en relacién lateral y de superposicion con 
los depésitos de fondo de valle. Generalmente las diferencias en morfologia, textura y usos 
del suelo son suficientes para permitir diferenciar en la cartografia unos materiales de los 
otros, pero en ocasiones esta tarea resulta casi imposible, por lo que se ha definido una 
unidad mixia que tanto puede contener en superficie unos como otros. 
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2.4.2.5. Arenas y limos (25). Depositos endorreicos (Pleistoceno medio a superior y 
Holoceno) 

Estos depdsitos se localizan tanto en pequenas depresiones cerradas como en fondo de 

valle y distribuidas practicamente a lo largo de toda la hoja. 

Cuando se alojan en depresiones cerradas, su presencia se asocia a la existencia de extensas 

llanuras y acciones de deflacion eolica. Mientras que cuando se localizan en el fondo de 
valle su presencia se asocia bien a un drenaje insuficiente, o bien procesos de agradacion 
mds 0 menos recientes. En este Ultimo caso, estos materiales se interdigitan con depdsitos 

de fondo de valle y mantos de arenas edlicas. 

No existen afloramientos que permitan realizar una descripcién completa de estos 

materiales. El espesor puede estimarse en 1-2 m. En superficie estdn compuestos por arenas 

y limos grises en proporcidn variable. La arena es arcosica y su tamano de grano no suele 
sobrepasar la fraccion de la arena media (0,25 — 0,5 mm). Los suelos son de colores 

grisaceos debido a sus caracteristicas hidromérficas. 

La edad de los depésitos puede situarse entre el Pleistoceno medio - superior y el Holoceno. 
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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. 

Durante el ano 2001 se prospectd la Hoja de Medina del Campo (n° 427) con el fin de 
buscar yacimientos de vertebrados fésiles. Los yacimientos de microvertebrados suelen ser 
mas abundantes que los de grandes vertebrados, aunque estos Uitimos son mds faciles de 
descubrir a simple vista por el tamano de sus restos. Por ello, los restos de microvertebrados 
no apreciables a simple vista, se buscan en principio en facies favorables para su contenido: 
preferiblemente margas finas pero con algun tipo de detritico y sobre todo con restos 
organicos como gasterépodos, vegetales y/o restos de microvertebrados. 

Se muestrearon en principio todos los cortes que presentaban facies susceptibles de 
contener este tipo de restos, desechando las facies mas arenosas y los conglomerados. En 
total se recogieron 5 muestras de 25 kg cada una. En el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, se realizd la preparacién y andlisis de las muestras, siendo los resuliados, 

negativos. 

Los puntos muestreados fueron los siguientes: 

- CASTREJON. Junto a la salida del pueblo de Castrején por la carretera que va a Nava del 
Rey en un talud que hay en una curva a la izquierda de la carretera. El nivel es un paquete 
de margas pardas de 1,5 m de potencia, localizado en la unidad cartografica n° 1 
(Paleageno). 

- CARPIO SUR. Se localiza a las afueras del pueblo de Carpio, en una cantera de arcillas. La 
muestra se toma a techo de un nivel basal de marga arenosa detritica fina de unos 2 m de 
potencia, que se encuentra en la unidad cartografica n° 8 (parte alta de la Facies Pedraja del 
Portillo). 

- CARPIQ OESTE. Se encuentra a la salida de Carpio, siguiendo por la carretera que va a 
Fresno Viejo, pasado e! punto anterior {(Carpio Sur) @ unos 100 m y en una cantera de 
arcilla. La muestra se tomé en un nivel basal margoso pardo arenoso de 1,5 a 2 m de 
potencia, situado en la unidad cartogréfica n® 6 (Facies Pedraja del Portillo). 

- LAS PELLEJERAS. Se localiza en la carretera de Campillo a Medina del Campo, pasado el 
puente sobre el tren, y en una cantera. El nivel muestreado es un paquete de arcosas 

detriticas pardas de unos 4 a 5 m de potencia, en la unidad cartografica n® 5 (arcosas 
gruesas —paleocanales- de la Facies Pedraja del Portillo. 

- VALDAVILA. Se encuentra en el kilémetre 6,5 de la carretera de Nava del Rey a Medina del 

Campo, en un talud o corte de arcosas que hay a la derecha de la carretera. El nivel es un 
paquete de arcosas detriticas de unos 4 m de potencia, en la unidad cartografica n° S 
{arcosas gruesas —paleocanales- de la Facies Pedraja del Portillo). 

Después del tratamiento y estudio de todas las muestras tomadas en estos puntos, no se 
encontraron restos fésiles que hubieran permitido datar los niveles sedimentarios. 
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4. TECTONICA 

Desde el punto de vista estructural, la Cuenca del Duero esta 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 volumen 
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 interaccién de bordes activos y pasivos durante el 
Terciario ha determinado que los mayores espesores de sedimentos se localicen en la 
proximidad de estos bordes activos. 

La disposicion tabular y subhorizontal de las litologias aflorantes en la mayor parte de la 
Cuenca del Duero oculta, sin embargo, una estructura interna mas compleja (que comenzé 

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 altos. Asimismo, materiales similares se 
encuentran junto a los bordes activos, y frecuentemente cobijados por el Mesozoico 
(pretectdnico). No obstante, la Hoja de Villabragima, al encontrarse en una posicion centro- 
occidental respecto det conjunto de la Cuenca, se localiza lejos de las zonas con altos y 
depresiones sepultadas. 

En el conjunto de la Cuenca del Duero, las mayores extensiones de afioramientos 
paledgenos se localizan junto al borde occidental, mientras que el Nedgeno se presenta en 
el centro y este de la Cuenca, tanto mas completo, potente y reciente, cuanto mas al este. 
Esta disimetria es congruente con el mayor espesor del conjunto del Terciario hacia el este, 
reflejando el caracter “activo” de los bordes montanosos contiguos. No obstante, puede 
también faltar Nedgeno junto al borde occidental, debido al mayor vaciado erosivo 
producido en relacién con una mas temprana actuacion de la red hidrogréfica atlantica en 
dicha zona. 

En la esquina suroccidental de la Cuenca aparecen también, como rasgo tectonico 
distintivo, fracturas de direcciébn NE-SO, que involucran tanto al zécalo como a los Terciarios 

mé&s antiguos. La Fosa de Ciudad Rodrigo esta creada por fallas de este tipo. Otro accidente 
notable es la falla de Alba-Villoria, cuya prolongacién hacia el noreste pasa por la presente 
Hoja. 

Segun las interpretaciones de subsuelo, 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 préximos, el 
espesor de Terciario oscila entre 650 y 900 m, de los que 450-500 m corresponden a 
materiales sintectonicos {de edad basicamente, paledgena) y 200-400 m a post-tecténicos 
{de edad nedgena, sobre todo). 
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A partir de todo lo indicado, y de la distribucién de unidades paleégenas y nedgenas en la 

Hoja, pueden diferenciarse en ésta distintos dominios tecténicos con rasgos propios, 
diferenciados entre si. Los dominios tecténicos distinguidos son los siguientes: 

- Dominio del Paleégeno. 

- Dominio del Mioceno inferior rojo. 

- Dominio del Nedgeno arcésico. 

No obstante, hay que senalar la presencia de restos de una superficie de erosion (la 
superficie de Alaejos, ligeramente descendente hacia el NE), desarrollada sobre los dos 
pnmeros dominios. Esta superficie limita las observaciones sobre ambos, por lo que parte de 
los datos que a continuacién se indican, proceden de las Hojas préximas de Cantalpino (n° 
453) y Rueda (n° 399). 

El Dominio del Paledgeno ocupa la parte noroccidental de la Hoja. En él, la unidad 
cartografica mas antigua (1), atribuible al Paledgeno (Eoceno, en su mayor parte) presenta 

inclinaciones débiles (como maximo, de 15°) hacia el NE o NNE. 

Hay que senalar, en este dominio, la presencia de un haz de diaclasas (rellenas de 
carbonatos), subverticales, con orientacién NNO-SSE, y espaciadas decamétricamente. El 
mencionado haz se localiza 3 km al NO de Castrején, en el valle de un peqgueno arroyo, y en 
las proximidades de su desembocadura al rio Trabancos. Deben representar falias 
distensivas, sin salto, probablemente en relacién con la inclinaciéon hacia el ENE gque 
presenta el dominio del Mioceno inferior rojo, discordante sobre el dominio del Paledgeno, 
y proximo a él. 

El Dominio del Mioceno inferior rojo (constituido por la Facies Roja de Toro, unidad 2) se 
localiza también en la parte noroccidental de la Hoja, inmediatamente al este del dominio 
anterior. Se presenta discordante sobre el Dominio del Paleogeno, y ligeramente inclinado 
hacia el ENE, segin datos topogréficos de su contacto basal. &n sentido estricto, y dado el 
caracter gradual y concordante a techo, de las arcosas de la Facies Villalba de Adaja (unidad 
3), las manchas cartograficas de éstas en la parte centro-noreste de la Hoja, también forman 
parte de este dominio, aungue en estas zonas no presenten rasgos distintivos del Dominio 
arcosico que les rodea, siendo ello debido a la carencia de afloramientos, y a la actividad 

agricola intensiva, desarrollada sobre ambos, que, de alguna forma, les homogeneiza. 

El Dominio del Nedgeno arcdsico ocupa la mayor parte de la Hoja, prolongandose por las 
Hojas septentrionales y orientales vecinas, y constituyendo, de hecho, una parte importante 

del conjunto de la Cuenca del Duero. En la Hoja de Medina del Campo presenta una 
disposicion subhorizontal, con ligera inclinacién (del orden de 0,16° ~ 0,2°, calculados) hacia 

el noreste, siendo tal inclinacion deposicional, no tectédnica. En la esquina noroccidental de 
la Hoja es observable como se dispone, discordantemente, encima de la superficie de 
Alaejos, labrada, como se recordara, sobre Jos dominios paleégeno y mioceno inferior rojo. 

La prolongacion nororiental de la traza de la falla de Alba-Villoria pasa por la Hoja de 
Medina del Campo siguiendo una linea NE-SO, aproximadamente de Castrejon a Nava del 
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Rey, pero su paso s6lo se denota por la presencia de arroyos rectilineos, de longitud 
kilométrica, y a veces alineados, en la parte noroccidental de la Hoja. 

La traza de la falla de Alba-Villoria arranca de las vecinas Hojas meridionales de Alba de 
Tormes (n® 504), Pefaranda de Bracamonte (n°® 479) y Cantalpino {n°® 453); en ellas, y en 
particular en la de Pefaranda de Bracamonte, la traza de la falla se ha marcado como una 

fractura dnica, o como un haz de dos o tres fracturas, con ejes anticlinales asociados, 
subparalelos a ellas; la falla o fallas afectan a materiales de edades diversas, desde el zécalo 
hercinico hasta otros atribuibles al transitc paledgeno-nedgeno, en los que se indican 

buzamientos maximos de 64° hacia el ESE, asociados a los mencionados ejes anticlinales. En 
la mitad meridional de la Hoja de Cantalpino, la traza de la falla se marca por una inflexién 
monoclinal buzante unos 5-15° al ESE que afecta, incluso, a la superficie del Guarena 

(prolongacién suroccidental de la de Alaejos). 

Al noreste de la Hoja de Medina del Campo, en la Hoja de Rueda (n° 399), sobre la 

hipotética prolongacién de la falla, se marcan algunos arroyos anormalmente rectilineos, 
pero de tan solo 2-3 km de longitud individual. Finalmente, todos estos rasgos rectilineos 
descritos se alinean también con otro elemento morfolégico fundamenta! en la Cuenca del 
Duero: el lineamiento del Arlanzdn. £l lineamiento del Arlanzon se marca por el caracter 
muy rectilineo de los tramos de rios Pisuerga-Arlanzén comprendidos entre Tordesillas 
{Valladolid) y las proximidades de Burgos. Considerando todos estos supuestos, la falla de 
Alba-Villoria seria un elemento tecténico fundamental en el conjunto de la Cuenca del 
Duero, ya que la atravesaria transversalmente, de suroeste a noreste. 
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5. GEOMORFOLOGIA 

5.1. DESCRIPCION FISIOGRAFICA 

Como se indico en el capitulo de Introduccidn, el territorio de la Hola pertenece a la cuenca 
hidrografica del rfo Duero y se sitéia enteramente en la Meseta Ibérica, y mas concretamente 
en la submeseta septentrional. Dicha submeseta se caracteriza oor presentar altitudes 
relativamente elevadas (700 a 1000 m) y, en contraposicién, una amplitud o energia del 
relieve pequefa. 

La elevada altitud condiciona que las temperaturas sean ligeramente bajas, con medias 
anuales préximas a los 12° C (Tabla 1). 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 més bien corta (4 a 5 meses). La precipitacion media anual es 
escasa, con una variabilidagd estacional moderada. El clima es mesotérmico, y de semiarido a 
seco — subhumedo (mediterraneo). El verano es templado. La estacién seca se produce en el 

verano y 1a lluviosa esta adelantada, ya que ocutre en el otono. 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 OH (DD || 

ZAMORA 125 (180 |70 388 66 |117.7 54 132 38.2 505 | 82.4 | 2625 

VALLADOLID |12.0 |185 |59 442 63 1189 88 |16.9 46 3 670|822 | 2544 

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

56" Long. 5° 45 20”) y Valladolid Observatorio (Alt. 735 m; Lat. 41° 38" 40”; Long. 4° 46 
277). Fuente: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE - 
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEQROLOGIA, 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 = Precipitacién anual media (mm). 

H = Humedad relativa media (%). 

DR = Numero medio anual de dias de precipitacién superior o iqual a 1 mm. 

DN = Numero medio anual de dias de nieve. 

DT = Nuamero medio anual de dias de tormenta. 

DF = Numero medio anual de dias de niebla. 

DH = Namero medio anual de dias de helada. 

DD = Numero medio anual de dias despejados. 

j = Numero medio anual de horas de sol. 
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Basicamente, pueden considerarse dos grandes unidades fisiograficas para el territorio 

representado en el mapa: 

e Campinas o Tierra de Campos. €s [a unidad hsiografica predominante. Estd formada 

por un conjunto de llanuras o planicies alomadas y escalonadas. La diferencia de cota 

entre el punto mas elevado del mapa (804 m al norte de Villaverde de Medina) y los 

mas bajos (708 - 710 m en los valles del Zapardiel y del Trabancos) es ligeramente 

inferior a los 100 m. La amplitud o energia del relieve lacal es siempre muy peguefa 

(inferior a los 50 m) y la densidad del drenaje es de baja a2 media. La litologia 

caracteristica esta formada por diversas facies de materiales detriticos correspondientes 

al substrato Terciario y a los depésitos de terrazas fluviales del Duero. 

s Riberas o Vegas. Son llanuras o planices de origen fluvial. Se sitdan en cotas siempre 

bajas {(aproximadamente 710 a 750 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 

litotogia caracteristica es 13 de los aluviones que le dan ongen: arenas, gravas y limos 

Se trata por lo tanto de un paisaje formado fundamentalmente por procesos de erosiéon y 
sedimentacion fluvial, al que se superponen pequefios retogues edlicos. 

Los usos del suelo se adaptan a las caracteristicas de cada terreno y den nombre a las 
comarcas principales en las gue se enmarca el territorio. Las campifas se dedican 
generalmente al cultivo de cereal de secano y de la vid (Tierra de Campos). Mientras que las 
arenas eodlicas, que presentan un suelo pobre (Arenosol), se aprovecha para la explotacion 

forestal de pino cesinerc y pifionero (Pinus pinaster y Pinus pinea), conociéndose la camarca 
como Tierra de Pinares. Las vegas fluviales son en general poco aptas para los cultivos 
horticolas, por 1o que se aprovechan para cultivo de secano, prados o explotacion farestal 

de chopos. 

5.2. ANALISIS GEOMORFOLOGICO 

5.2.1. Estudio morfoestructural 

A pesar de la gran monotonia de la litologia que presenta el substrato, fas diversas 
variaciones en granulometrla y grado de cementacion de los materiales detriticos son 
suficientes para que la arquitectura geoldgica condicione de manera notable el relieve 
Existen sin emhargo diversos factores que enmascaran y dificultan la observacién de dicha 
influencia. En primer (ugar estd el escaso relieve que presenta el territorio (algo menos de 
100 m para el conjunto de la hoja) y, en segundo lugar, esta la presencia de cuatro niveles o 
superficies de erosién que se suceden unas a otras en un desnivel total de apenas 55 m. 
Adernds, las superficies de erosidén enlazan con as superficies de origen estructural, que 
también son subhorizontales, hasta que ambas llegan a ser practicamente ingistinguibles, lo 
que unido a 1a escasez de afloramientos de calidad dificulta enormernente su interpretacién, 
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Las superficies de erosién mencionadas anteriormente fueron descritas y cartografiadas por 

PEREZ — GONZALEZ (1982), que las denomind superficies de Carpio, Alaejos, Medina y Coca 

(ver también apartado de formas poligénicas). Las observaciones de campo y los trabajos de 
cartografia geolédgica y geomorfoldgica realizados han puesto de manifiesto que parte de 
estas superficies se corresponden con niveles litologicos del substrato que presentan 
diferente resistencia a la erosion y deben ser cartografiadas, por tanto, como superficies de 
origen estructural. 

En la esquina NO del mapa aparece una superficie situada a 750 — 740 m que se extiende 
ampliamente hacia el oeste (fuera del mapa) y que penetra también hacia el norte a través 
def valle del rio Trabancos. Esta superficie fue asignada por PEREZ-GONZALEZ (1982) a la 
citada superficie de erosion de Alaejos, y fue interpretada como una superficie de erosion 
que representa un estadio de estabilidad relativa y que no es sincronico con la formacién de 
terrazas en el valle prinapal (Duero). Seguin esta interpretacion, el origen de esta superficie 
estaria referida a los momentos més secos y frios del Cuaternario (supuestamente 
Pleistoceno medio), mediante una serie de acciones fluviales debidas a cauces multiples 

poco profundos y de fuerte movilidad lateral, sin descartar procesos de deflaccion edlica 
que pueden haber ayudado a la formacién de la superficie (PEREZ-GONZALEZ, 1982; 

PEREZ-GONZALEZ et al., 1994). Sin embarqo, la cartegrafia geoldgica realizada, indica que 
esta porcion de la superficie de Alaejos se instala sobre un plano estratigrafico bien 
definido: el contacto discordante que separa la Series Rojas del Mioceno inferior de las 
Series Ocres del Mioceno medio - superior. Este contacto discordante ya habia sido 
identificado por JIMENEZ FUENTES y GARCIA MARCOS (1980 y 1981) en las vecinas hojas 
de Fuentesatico (n° 426} y Castronufio (n° 398), donde las areniscas de Garcihernandez o de 
Cantalapiedra (atribuidas al Mioceno medio - superior) se apoyan sobre la “ondulada llanura 
de Alaejos” y sobre el Pale6geno al norte de Siete Iglesias de Trabancos. 

Al norte del Duero, la exhumacidn de esta discordancia conforma la denominada Superficie 

de Valderaduey de MARTIN-SERRANG (1988), que se prolonga erosivamente hacia el oeste 
sobre el resto del Terciario mas antiguo, e incluso sobre el propio zécalo Hercinico, y a la 
que se asocian procesos de alteracion con disolucién de silice, argilizacién y carbonatacion 
(MARTIN-SERRANO et al., 1989). 

Por lo tanto, se deduce que la superficie de Valderaduey (al norte del Duero) y la parte de la 
superficie de Alaejos indicada (al sur del Duero) representan en realidad la misma cosa: una 
superficie estructural degradada resultante de la exhumacion de una discontinuidad 
estratigrafica del Terciario, y cuya mayor resistencia a la erosién es debida a los procesos de 
alteracién asociados a dicha discontinuidad y a la mayor cementacion que suelen presentar 
los materiales infrayacentes que los suprayacentes. Hacia el este del ric Trabancos la 
discontinuidad separa materiales méas homogéneos y, aunque la discontinuidad 
estratigrafica continua, las diversas sugerficies de erosién eniazan con ella siendo imposible 
diferenciarla de estas. 

El cerro denominado Cuesta Negra (779 m; punto kilométrico 7 de la carretera de Castrejon 
de Trabancos a Nava del Rey) estd constituido por materiales situados estratigraficamente 
por debajo de la discordancia citada anteriormente (facies Roja de Toro), sin embargo, el 

cerro se localiza claramente por encima de la superficie de Alaejos, por lo que dehe ser 
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interpretado como el resultado de la exhumacién de un paleorelieve, por lo que tiene un 
origen estructural. Los materiales de la facies Roja de Toro también dan origen a una serie 
de resaltes de capa apenas perceptibles en el relieve y que se sitlan en el angulo noroeste 
de la hoja. 

El resto de los relieves estructurales cartografiados en el mapa estan constituidos por una 

serie de cerros ma&s o menos alargados (conocidos como tesos en la comarca) y 

serpenteantes cuya morfologfa actual debe corresponder con posibles paleocanales de 
mayor resistencia a la erosion. Es preciso sefialar que la escasez de afloramientos de calidad 
no ha permitido comprobar esta hipétesis, por lo que no se han cartografiado como tales 
paleocanales sino simplemente como relieves estructurales. 

En diversos lugares de la hoja existen cerros conicos caracteristicos de las series de 
sedimentos no excesivamente consolidados y disposicion horizontal. 

5.2.2. Estudio del modelado 

Laderas 

Las laderas presentes en la hoja pueden agruparse en tres grandes grupos. 

Las laderas situadas a mayor altitud son las que descienden de los relieves invertidos, 
coronados por las terrazas del rio Duero, y que se localizan en el norte y noroeste de la hoja. 
Son laderas bastante evolucionadas y regularizadas, de perfil cdncavo, cuyo desnivel neto es 
de unos 50 m y con pendientes que suelen estar comprendidas entre el 5y el 15 %. 

Las laderas que conectan las distintas superficies de erosion unas con otras o con los fondos 
de valle suelen presentar un desnivel muy pequefio (menos de 25 m), perfiles céncavos mas 
0 menos regularizados y pendientes bajas (5 a 15 %). 

€l conjunto de laderas mas jovenes esta representado por aquellas que bordean los valles 
encajados de los rios Trabancos y Zapardiel. Aunque son laderas con desniveles netos 
moderados (menos de 30 m), presentan perfiles poco regularizados y con las pendientes 

mas elevadas de la hoja, estando generalimente comprendidas entre el 15y el 25 %. 

Tal y como ya se ha sefalado al describirlos en el capitulo de estratigrafia, los coluviones son 
poco abundantes. Solamente se han identificado algunos al pie de las laderas que bordean 
el valle encajado del rio Trabancos. 

Formas fluviales 

La red de drenaje de la hoja estd compuesta por dos rios principales que cruzan la hoja de 
sur a norte (Trabancos y Zapardiel) y un conjunto de pequednos arroyos afluentes a ellos. El 
Trabancos y el tercio septentrional del Zapardiel presentan un fondo de valle o vega de 
forma plana y de anchura bastante variable (100 a 1000 m). El canal o “talweg” es de 
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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 accion antrépica, ya que han 
sido excavados y encauzados en diversos lugares. En las fotografias aéreas de 1957 se 
aprecian diversos tramos en ambos rios en los que el canal es de caracter entrelazado o 
“braided”. Los encauzamientos y dragados realizados han modificado grandemente estas 
morfclogias 

Sin embargo, la morfologia del valle del rio Zapardie! cambia bruscamente al sur de Medina. 
El fondo de valle alcanza en esta zona una anchura que llega a superar los 1500 m, y dentro 
de dicho fondo se Jocalizan cerros donde aflora el substrato terciario y que, a modo de islas, 

estdn rodeados por los aluviones del rio por todos sus lados. Este fondo de valle enlaza 
hacia el este y el suroeste con unas extensas zonas llanas que PEREZ-GONZALEZ (1982) 
denominé “Superficie de Coca” y en la vecina hoja de Olmedo (PORTERO et al., 1982) se 
denominaron “Superficie de Coca — Arévalo” y "Superficie inferior”. Estas llanuras, que se 
asccia a los cursos de los rios Adaja, Arevalillo y Voltoya, se prolongan a través de los valles 
de los arroyas de La Agudilla y del Vallejo (afluentes del Zapardiel situados en la vecina hoja 
de Olmedo) hasta entrar en contacto con el valle del Zapardiel. La presencia de 
afloramientos del substrato terciario rodeados como slas por los rellenos cuaternarios indica 
claramente que este ensanchamiento del valle del rio Zapardiel debe interpretarse como una 

superficie de agradacién o relleno. La agradacion a provocado que valles que anteriormente 
eran independientes entre si (Zapardiel, Adaja y Voltoya) hallan entrado en contacto. Junto 
con las morfologias de fondo de valle caracteristicas, también se reconocen en esta zona del 
valle del Zapardiel amplias zonas humedas de drenaje deficiente, lagunas temporales y 
recubrimientos de un manto edlico que en alguna ocasién llega a formar dunas. 

En el extremo sur del valle del Trabancos se ha cartografiado una zona de depositos de 
derrame de canal o “crevasse splay”. 

A lo largo de los valles de los rios Trabancos y Zapardiel existen pequenos retazos de 
terrazas, que generalmente son bastanle discontinuos. Salvo el nivel mds bajo, que se 
solapa con el fondo de valle, todas estas terrazas son colgadas. 

Sin embargo, las terrazas fluviales mejor representadas en !a hoja pertenecen al rio Duero y 
se situan en el borde norte de la hoja. La secuencia de terrazas propuesta por PEREZ- 
GONZALEZ (1982) para el rio Duero estd formada por 14 niveles, correspondiendo la 
numero catorce a la llanura de inundacion del rio (que se localiza a unos 20 km hacia el 
norte del borde de a hoja). En la hoja de Medina del campo se han cartografiado diversos 
retazos de las terrazas TD1 y TD2 (formaciones superficiales b y ¢ del Mapa 
Geomorfoldgico). Estas terrazas forman relieves invertidos que constituyen los puntos mas 
elevados de la hoja. 

Tanto en el valle del Trabancos como en el del Zapardiel, existen algunos conos de 
deyeccion que se apoyan sobre el fondo de valle o sobre la primera terraza. Estos conos son 
de dimensiones modestas, ya que la longitud méaxima de su radio no pasa de los 400 m. 

La densidad de la red de drenaje es media a bajs, siendo los cursos de agua (”talwegs™) 
poco incididos, e incluso dando lugar a valles en cuna con rellenos aluvial — coluvial. 
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Formas eolicas 

La presencia de un manto de arenas de origen edlico es la caracteristica mas significativa de 
la accion edlica de la zona, y cuya presencia en el 3mbito regional fue sedalada por primera 
vez por HERNANDEZ-PACHECO (1923). Estas arenas forman una serie de recubrimientos de 

dimensiones muy variables y que se localizan al sur de Medina del Campo. El espesor del 
manto eolico es generalmente muy pequeiio (0,5 a 1 m), por lo que no presenta una 
morfologia propia, sino que se adapta a las morfologias subyacentes. Localmente, cuando el 
manto de arenas presenta un espesor algo mayor, aparece alguna pequeria duna transversal 
cuya altura nunca llega a superar los dos metros. 

Una buena parte de las depresiones ocupadas por pequenas lagunas y charcas localizadas 
en dichos mantos eolicos deben tener un origen también eodlico, correspondiendo 

posiblemente a formas menores de deflacién del manto edlico similares a los “blowout”. 

En el sustrato terciario existen también numerosas depresiones cerradas con lagunas 
estacionales. Estas depresiones son también interpretables como cubetas de deflaccién. 

La edad del manto eolico y las dunas es Pleistoceno superior (iardiglaciar) y Holoceno, tal y 
como ya se ha sefalado en el correspondiente apartado de estratigrafia del cuaternario. Sin 
embargo, las accicnes de deflacién edlica pudieron comenzar bastante antes, incluso en el 
Pleistoceno media (PEREZ-GONZALEZ, 1982; PEREZ-GONZALEZ et al., 1994). 

Formas endorreicas y lacustres 

Los focos endorreicos localizados en la hoja son de formas y dimensiones muy variables. 
Existen al menos tres tipos de focos endorreicos. 

El primer tipo se asocia a la existencia de cubetas de deflacién edlica y se localizan 
practicamente por toda la hoja. Son lagunas y charcas, de formas circulares ¢ elipticas de 
tamanos muy variables, y cuyo eje mayor puede llegar a alcanzar hasta 800 m. Su 
alimentacién debe ser pluvial y subterrdnea, y su régimen natural es estacional (lavajos o 
bedones). Muchas de estas lagunas se encuentran desecadas en la actualidad. 

El segundo tipo son zonas humedas que se localizan a lo targo de diversos vatles situados en 
el centro de la hoja. Son humedales sin 1dmina de agua libre (criptohumedales), que 
presentan vegetacion caracteristica de juncos, y cuya presencia debe estar asociada tanto a 
la existencia de un nivel fredtico bastante superficial, como a la escasa pendiente 
longitudinal que presentan dichos valles. 

El tercer tipo de endorreismo se localiza al sur de Medina del Campo. Se trata de una serie 
de lagunas y charcas estacionales cuya presencia estd asociada a la concurrencia de tres 
fendmenos simuitaneos, el relleno o agradacion del valle del rio Zapardiel (ver apartado de 
formas fluviales), la presencia de un manto de arenas edlicas con morfologias similares a 

“blowouts” y la presencia de un flujo de agua subterraneo que alimenta en buena parte 
estas lagunas. Es importante senalar la presencia en este foco endorreico del balneario de 
Las Salinas, que constituyen la manifestacion mas evidente de las descargas del acuifero. 
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La edad de los depésitos puede situarse entre el Pleistoceno medio — supernior y el Holoceno. 

Formas antrépicas 

Las principales acciones antrépicas que han modificado y modifican el paisaje son {as 
debidas a la agricultura, ya que por su caracter extensivo ejercen un control dedisivo sobre a 
dindmica actual del paisaje. 

Otras modificaciones de incidencia puntual pero muy intensa es la creacion de huecos de 
canteras, 

Otras acciones anirépicas muy intensas tales como las carreteras, autopistas, vias de 
ferracarril y nicleos urbanos no han sido senaladas en la cartografia geomorfoldgica ya que 
figuran en la base topogréafica. 

Formas poligénicas 

Las formas de origen poligénico més caracteristicas de la hoja son las superficies de erosién, 

Estas superficies fueron descritas y parcialmente cartografiadas por PEREZ-GONZALEZ 
(1982), que las denomino superficies de Carpio, Alaejos, Medina y Coca. También se 
cartografiaron superficies equivalentes a estas en la vecina hoja de Olmedo (PORTERO et a/., 
1979). 

Las abservaciones de campo y los trabajos de cartografia geoldgica y geomorfolégica 
realizados en las hojas de Cantalpino (n® 453), Madrigal de las Altas Torres (n® 454) y en 

esta hoja de Medina del Campo han puesto de manifiesto que parte de estas superficies se 
corresponden con niveles estratigraficos del substrato que presentan diferente resistenca a 
la erosidn y deben ser cartografiadas como superficies de origen estructural {ver el apartado 
de morfoestructura). En concreto, parte de Ja denominada superficie de Alagjos es en 

realidad el resultado de laz exhumacién de una discontinuidad estratigréfics de edad 
Mioceno. 

Las demas superficies cartografiadas se asocian casi siempre a la presencia de unas arenas 
gruesas con c¢antos pertenecientes a las facies de Pedraja de Portillo. Con todo, la 
organizacidn espacial de las superficies y Ios rasgos de deflacidn eélica que presentan en su 
superficie indica que, aunque existe una cierta influencia de las caracteristicas del substrato 
en su origen, se trata de un conjunto de superficies de erosidn poligénicas. Se han 
cartografiado un fotal de cuatro superficies, que se describen sequidamente. 

La superficie mas elevada (S1) es equivalente a la superficie de Carpio de PEREZ-GONZALEZ 

(1982) Se localiza en el borde sur de 13 hoja y de forma muy discontinua a lo largo del 
interfluvio que separa las cuencas de drenaje de los rlos Trabancos y Zapardiel. Su punto 
mas elevado es de 789 m vy se localiza en la esquina suroeste de la hoja La superficie 
desciende hacia el norte y el este hasta alcanzar su punto mas bajo entre Castrejon de 
Trabancos y Villanueva de las Torres, a una cota de unos 779 m. En ninguno de los 

afloramientos visitados se ha encontrado formaciones superficiales asociadas a esta 

superficie. Los suelos presentes estdn muy erosionados, no habiéndose observado 
caracteristicas peculiares en ellos. 
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La siguiente superficie (S2) es eguivalente a una parte de la denominada superficie de 
Alagjos por PEREZ-GONZALFZ (1982). Se encuentra encajada en la superficie anterior 12 a 
20 m. También desciende en direccion noroeste, estando comprendidas sus cotas entre los 
773 m (en Fresno el Viejo) y 749 m (en El Campillo). No se ha encontrado formaciones 
superficiales asociadas a esta superficie. La acequia excavada junto a la carretera que 
discurre entre Nueva Villa de las Torres y El Campillo ofrece muy buenos cortes en los que se 
observa la presencia de un suelo desarroliado directamente sobre el substrato mioceno y en 
el gue se diferencia un horizonte superficial (A} de 25 ¢cm de espesor y un horizonte de 
acumulacién de arcilla (Bt) de color rojizo y de 75 cm de espesor. 

La superficie siquiente (S3) es equivalente a una parte de la denominada superficie de 
Alaejos por PEREZ-GONZALEZ (1982). Se encuentra encajada en la superficie anterior 
apenas 5 0 6 m; sin embargo, los escarpes que separan ambas superficies son muy netos 
tanto en el campo como en foto aérea. Su cota mds alta es de 748 m (en Nueva Villa de las 
Torres) y desciende hacia el noroeste hasta alcanzar 740 m (en Villaverde de Medina). No se 
ha encontrado formaciones superficiales asociadas a esta superficie. 

La superficie méas baja que se ha cartografiado (S4) es equivalente a ia superficie de Medina 
de PEREZ-GONZALEZ (1982). £s una superficie de desarrollo mas local, que presenta una 
inclinacion ligeramente mayor que las anteriores, en forma de glacis, y que arranca 
directamente de las superficies anteriormente descritas. Las cotas a las que se localiza esta 
superficie estdn comprendidas entre 740 y 735 m. La direccién de la pendiente de estas 
superficies es variable, ya que se dirigen hacia los valles actuales. No se ha encontrado 
formaciones superficiales asociadas a esta superficie. 

También se han cartografiado algunos restos de glacis de cobertera o glacis mixtos. La 
mayoria de ellos se localizan en el norte de la hoja y descienden de los relieves invertidos 
resuftantes de la erosion de las terrazas mas antiguas del rio Duero. 

Se han cartografiado también como formas poligénicas una serie fondos de vaguada cuya 
morfologia es en cuna y no plana. Se trata por tanto de rellenos de valle en que los aportes 
coluviales procedentes de las laderas tienen tanta importancia o mas en la definicion final 
de la morfoiogia que los arrastres longitudinales estrictamente fluviales. 

Al sur de Medina del Campo, en la zona de ensanche del valle del rio Zapardiel que ya ha 
sido comentada (ver apartado de formas fluviales), se han cartografiado como formas 

poligénicas unas amgplias zonas de depésito llanas, pero ligeramente onduladas, y que 
presentan caracteristicas intermedias entre el fondo de valle fluvial y las zonas recubiertas 
por mantos de arenas edlicas. 

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 las paleocalteraciones presentes en la superficie 
estructural denominada regionalmente Superficie de Alaejos o de Valderaduey (ver apartado 
de estudio morfoestructural) y a las laderas regularizadas. 
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La superficie estructural cartografiada en el noroeste de la hoja puede relacionarse con la 
denominada regionalmente Superficie de Valderaduey, que corresponde a la exhumacion 
de una discontinuidad estratigrafica que separa las Series Rojas del Mioceno 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-SERRANQ, 1988). A los materiales infrayacentes y a la discontinuidad estratigrafica 
de su techo se asocian procesos de alteracion y cementacién caracteristicos con disolucion 

de silice, argilizacidn y carbonatacion (MARTIN-SERRANO et a/., 1989). La exhumacion de 

esta superficie, que debi6é comenzar en la hoja de Medina del Campo hacia el Pleistoceno 
medio, condiciona que exista una superposicién compleja de procesos de alteracion 
antiguos y procesos edafoldgicos recientes, dando lugar a perfiles edéficos complejos. El 
punto donde esta alteraciéon alcanza mayor desarrollo es en el paraje denominado Las 
Canteras (Nava del Rey); en este lugar, la alteracion consiste en un grueso caliche de cerca 
de tres metros de espesor al que se asocia la presencia de paligorskita, que fue explotada 

comercialmente (CABRERA CENAL et s/, 1997). 

Las laderas regularizadas no presentan formaciones superficiales destacables, por (o que no 
han sido senaladas en el mapa como tales formaciones. Son formas predominaniemente de 
erosiéon, aunque en la parte baja de las mismas puede haber cierta acumulacién. Este 
depdsito, que no llega a sobrepasar los 30 o 40 cm de espesor, suele estar constituido por 
arenas limosas y es muy caracteristica la presencia de horizontes edéficos sepultados (en la 
parte baja de la ladera) y decapitados (en la parte alta de la misma). 

5.3. EVOLUCION DINAMICA 

El fin de la sedimentacion en régimen endorreico de la formacion Calizas de los Paramos en 
el Vallesiense superior — Rusciniense al norte y este de la hoja (AGUIRRE et al., 1976) supone 
un cambio de ciclo, comenzando el régimen de vaciado erosivo de la cuenca que ha dado 
fugar al relieve actual. 

El final de la sedimentacién de las Calizas de los Péramos supuso una importante 
interrupcién sedimentaria acompanada de fenémenos de karstificacion, formacién de terra 
rossa, erosion y encostramiento y que originé la Superficie del Paramo (OLMO et al., 1982, 

PORTERO GARCIA et al, 1982, PEREZ-GONZALEZ et o/, 1994). Sin embargo, hacia los 
sectores mas centrales de la Cuenca, localizados hacia el noreste de la hoja, la 
sedimentacion neogena continud con |a deposicion de un nuevo ciclo sedimentario: las 
Calizas del Paramo 2 (ROYO y GOMEZ, 1926; PORTERO GARCIA et al, 1982). Esta 
interrupcion sedimentaria ha sido interpretada por PORTERO GARCIA et af. {1982) como 
una fase de reactivacion tectonica equivalente a la fase Iberomanchega (AGUIRRE et af., 
1976). Esta interpretacion tectdnica no es plenamente aceptada, ya que hacia los bordes de 

la Cuenca estas etapas finales de relleno se realizaron en condiciones de estabilidad (PEREZ~- 
GONZALEZ et 2., 1994). 

El paso a un régimen exorreico en el Plioceno superior — Pleistoceno inferior conllevd  la 
destruccion del paisaje fininedgeno, del que la Superficie del Paramo es su principal testigo 
en el drea central de la Cuenca. 
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El encajamiento de la red fluvial, consecuencia del régimen exorreico, dio como resultado la 

formacién de un conjunto de laderas y terrazas fluviales y generé 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 posicién actual y discurria 145 m por encima de 

su cota actual (PEREZ-GONZALEZ, 1982; PEREZ-GONZALEZ et al., 1994). De este modo, 

aungue el rio Duero se localiza hoy en dia muy al norte de la hoja de Medina del Campo, 
dicho rio dejo vestigios de su paso mediante el depdsito de sus terrazas mas altas. 

El resto del relieve se formé en una etapa mas tardia del Cuaternario, ya que dichas terrazas 

han guedado colgadas en relieve invertido dominando el borde norte de la hoja. Por lo 
tanto, existi6 una larga etapa que ocupo todo el Pleistoceno inferior y el comienzo del 

Pleistoceno medio de la que la erosién no ha dejado ningun vestigio en la hoja. Durante 
toda esta etapa, el rio Duero fue desplazandose hacia el norte cada vez mas lgjos del borde 
de la hoja. 

Aproximadamente en el Pleistoceno medio la erosién habia rebajado el relieve unos 20 m 
por debajo de las terrazas mas antiguas del Duero y comenzo a definirse un paisaje llano, 

constituido por superficies de erosién, que se desarrollaron siguiendo las mismas direcciones 
(SO-NE) que presentaban las facies del substrato; esio es, el drenaje de la zona debid 
mantener durante cierto tiempo la misma direccién que durante la etapa de relleno de la 

Cuenca del Duero, pero ahora produciendo la erosion de los sedimentos terciarios. Durante 

esta etapa se exhumd una importante discontinuidad estratigrafica de edad miocena que 
originé una superficie que enlazaba con el resto del relieve existente. 

Al finalizar el Pleistoceno medio, o quiza ya en el Pleistoceno superior, los valles de los rios 

Trabancos y Zapardiel se encajaron por erosion remontante y atravesaron totalmente el 

sisterna de terrazas del rio Duero. De este modo, se comienza a configurar un paisaje cada 

vez mas similar al actual. Ambos rios se encajaron en el paisaje de llanuras previo y dieron 
lugar a una nueva configuracion de la red de drenaje. Esta etapa de encajamiento, gque 

debio de ser relativamente répida, origind sin embargo algunos retazos de terrazas fluviales 
en ambos rios. Las superficies de erosion formadas en la etapa anterior quedaron sometidas 
a procesos de deflacion edlica. 

A finales del Pleistoceno superior existid una importante fase de relleno de los valles, 

especialmente del valle del rio Zapardiel. Este relleno se asocia con depositos edlicos, cuyo 
origen est3 en las (ltimas etapas aridas y frias del Pleistoceno superior (tardiglaciar). Las 
acciones edlicas y las condiciones de aridez debieron prolongarse hasta hace unos 7.000 
afos (DIEZ HERRERO et a/., 2000), aungue con menor intensidad. 

5.4. MORFODINAMICA ACTUAL, SUBACTUAL Y TENDENCIAS FUTURAS 

Los rios Trabancos y Zapardiel, y en menor medida los arroyos secundarios, estdn muy 
modificados por la accion antrépica, ya que han sido excavados y encauzados en diversos 
lugares. 
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El uso 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 
vegefal, lo que ha dado lugar a la decapitacion 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 edlicas ha sido un factor decisivo para su preservacion. 

Recientemente, la concentracion parcelaria y el uso de maquinaria agricola mas pesada, han 
supuesto un aumento de la regularizacion de las vertientes en las que se practica el cuitivo 

de cereal de secano. Al mismo tiempo, el abandono de tierras agricolas marginales y el 
decaimiento de la ganaderia de ovino han conlievado un aumento de la cubierta vegetal en 
las laderas y escarpes mas inclinados.



6. HISTORIA GEOLOGICA 

La Historia Geolb6gica de la Hoja de Medina del Campo, como la del conjunto de la Cuenca 
del Duero, comienza a finales del Mesozoico. 

Durante la mayor parte del Mesozoico, el Macizo Hespérico (que constituye los bordes 
meridional y occidental de ta Cuenca, en las proximidades de la Hoja) representd un area 
emergida, con relieves poco importantes, y tectonicamente estable. La ausencia de 
sedimentacion durante este periodo y la actuacién de un clima tropical humedo, dieron 

lugar 2 la formacion de un importante manto de alteracion lateritico sobre los 
metasedimentos y rocas igneas 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 Hespérico, El maximo transgresivo 
acaecié durante el Cretacico superior, no sobrepasando los sedimentos marinos de esta 
edad, hacia el oeste, la linea Leon-Avila, es decir, mas o menos, la vertical de la Hoja de 
Medina del Campo. 

En el transito Cretéacico-Terciario, la desestabilizacién de las condiciones climaticas vy 

tecténicas dio lugar al desmantelamiento de los perfiles de alteracion heredados del 
Mesozoico. Sus relictos quedaron acumulados en las partes bajas de una palectopograffa 
irregular, que es la suma de erosién diferencial y de tecténica. Sobre el zécalo, el resultado 

fue una topografiz rebajada, salpicada de relieves mas resistentes (menos alterados, 
originaimente), y cuyo estadio final, después de una lenta evolucidén policiclica es la 
penillanura fundamental (MARTIN-SERRANO, 1988). 

Los primeros sistemas fluviales trenzados, constituidos a expensas de estos 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 paledgenas basales, sobre el z6calo, en la zona de 
Salamanca-Zamora), y no afloran en la Hoja de Medina del Campo. 

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

geografico. Se crearon pequenos valles de origen tectonico, y de direccidén N-S, y otros, mas 
importantes, orientados NE-SO, que tienen su maxima expresién actual en {a fosa de Ciudad 
Rodrigo, al suroeste de la Hoja, y probablemente, también en la falla de Alba-Villoria. 
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 climatica 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 disarmonfas 
estratigraficas de caracter regional. Los sedimentos correlativos a estos sistemas fluviales 
eocenos, corresponden a la unidad 1, diferenciada en la Hoja de Medina del Campo. 

Durante esta etapa paledgena, al oeste, sobre las zonas elevadas del zécalo, debié proseguir 

una lenta denudacion, con un rejuvenecimiento del relieve imperceptible, lo que se tradujo 
en un encajamiento de {a red hidrogréfica. 
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El final del Paledgeno vy el principio del Nedgeno parecen enmarcarse en un significativo 
cambio de situacién geodindmica, tal como lo sugeriria el caracter discordante y el cambio 
en la naturaleza de las formaciones correlativas. 

Las primeras formaciones atribuidas at final del Paledgeno y/o al transito Palecgeno- 
Nedgeno tienen un cardcter marcadamente arcosico en la vecina Hoja de Cantalpino (n° 
453), y son discordantes sobre el Paledgeno. Ello puede indicar un levantamiento del borde 
meridional de la Cuenca (Sistema Central) y/o la preponderancia de sistemas fluviales 
procedentes en ese momento del sur o suroeste, y dirigidos hacia el este-noreste. 

En el inicio del Neogeno, el cardcter nuevamente discordante, la naturaleza cuarcitico- 
liditica y el color rojo de las formaciones correlativas (unidad cartogréfica 2 sobre todo, v, 
también 3}, indica que han cambiado, otra vez, el area fuente (en este momento, 
nuevamente del Oeste) y también las condiciones climaticas. €l cambio de area fuente 

puede deberse a una elevacién, probablemente muy localizada, del borde occidental de la 

Cuenca (constituido por Paleozoico poco metamdérfico), quiza en relaciéon con la reactivacion 

de las fallas NE-SO, tales como las de la fosa de Ciudad Rodrigo, etc., durante la fase 
sdvica/stairica?. Por otra parte, el color caracteristicamente rojo de las formaciones indica un 
cambio a condiciones climaticas mas secas, de tipo mediterraneo. 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 retraccion del cuerpo 

lacustre principal de la Cuenca del Duero (localizado siempre hacia el este-noreste de la 
Hoja, segun se ha ido viendo) y/o a la elevacién de la zona de estudio. Este nuevo nivel de 

base, a menor cota que el existente anteriormente, determina fa creacion de la superficie de 
Alaejos-Guarena, labrada sobre todo lo anterior, y probablemente arrancando de relieves 
tallados en las formaciones rojas del Mioceno inferior en la parte oeste de la Hoja de 
Cantalpino. La alteracién, asi como el canturral que, en la mencionada Hoja, recubre esta 
superficie, son también caracteristicamente rojos, lo que indica la persistencia de las 

condiciones climaticas apuntadas anteriormente. 

Tras la creacién de la superficie de Alaejos-Guarena, ocurre un rejuego profundo de la falla 
de Alba-Villoria, manifestado por la inclinacion monoclinal que presentan todas las unidades 
hasta la superficie de Alaejos, incluida, en la vecina Hoja de Cantalpino. Este rejuego puede 
estar relacionado con la tectonica asociada a la unidad superior, arcésica, como se indica a 

continuacion. 

Después, la disposicién de materiales arcésicos (unidades cartograficas 5, 6, 7 y 8) sobre la 
superficie de! Guarefa, indica un nuevo cambio de las condiciones paleogeogréfico- 
sedimentarias, respecto a las anteriores. La procedencia sur o suroccidental de estos 
materiales arcasicos probablemente esta 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 expansién del cuerpo lacusire central de la Cuenca, localizado en este 
momento (Mioceno inferior, aun) a partir de Valladolid y hacia el este: facies Duenas. 

Los depositos arcosicos del Mioceno inferior son, pues, las formaciones terciarias mas 

recientes, conservadas en la zona. Probablemente, inmediatamente después del deposito de 
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estas unidades arcosicas, cambian por primera vez desde el inicio del Terciario, las 

condiciones de sedimentacion de endorreicas (hacia cuerpos lacustres situados al este- 
noreste) a exorreicas (hacia el Atlantico). Al suroeste de la Hoja de Medina del Campo, es la 

irrupcién de la red del Tormes, por erosion remontante desde la zona de Los Arribes, la que 

causa dicho cambio, al cortar, muy en cabecera (en la Hoja de Penaranda de Bracamonte, n° 

479), los aportes arcésicos. 

Al NE de la Hoja de Medina del Campo, las condiciones endorreicas deben, no obstante, 
proseguir, durante el Mioceno medio y superior, en zonas mas nororientales de la Cuenca 

del Duero, siendo testigos de ello, la Facies Tierra de Campos (Mioceno medio, procedente 
del oeste), la Facies de La Serna (Mioceno superior, también procedente del ceste y norte) y 
las Facies Cuestas y Paramos (Mioceno superior, lacustres). En el Mioceno superior, 0 quizad 
ya en los inicios del Plioceno, las condiciones endorreicas cesan definitivamente en todo el 
dmbito de la Cuenca del Duero, debido a que la erosién remontante de la red hidrografica 

atlantica llega a contactar con los bordes orientales de la Cuenca, Desde entonces, toda la 
pila sedimentaria terciaria estda sometida a vaciado erosivo, en relacién con el progresivo 
encajamiento en ella de la red fluvial. El encajamiento, no obstante, no es continuo sino que 
tiene etapas de estabilidad, marcadas por los sucesivos niveles de terrazas fluviales. 
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7. GEOLOGIA ECONOMICA 

7.1. RECURSOS MINERALES 

> o 
o &| Coordenadas U.T.M. A 
2. |5 % -3 | Término 

Ne | 2 ekt 5 Municipal Observaciones 
g |25 X v 2 | (Provincia) 
£ ) 
>s |98 - 

1 4418 [ S | 341.400 | 4.577.300 | Arc (,\\A/:fi;%aofij)l Campo Terciaro. Cantera pequens nactiva 

2 | 4415 | Si | 330800 | 4.574.700 | An Villaverde de Grava, Aluvial. Cantera inactiva 
(153) ' ) | Medina (Valladolid) . - 

(31 55) [4417 | 51 | 339,200 | 4.573.250 | Arc otling el CaMPO | Yercano Cantera pequena actwa 

4 4416 | No | 337.900 | 4560.900 | an. | foeme & °! Grava, Aluvial Canlera inactva 

Arailla {pahigorskila) Costra calcares terciana 

S 4933 | SI | 320.850 | 4.572.500 | Pal. Navlf gell Rey Cantera pequenia Inactiva con tnncheras y 
(Valladoha) socavones 

6 |- |Si [344.500|4.570.000 | Ars | Gomeznarro (Avila) | Arenas de fondo de valle (Cuaternacio). 
7 _ Si 1334800 4.571.700 | Ars. :\\A/:fii;rziz:)fij)l Carnpo aAc’telc:cas (Terciano arcosico) Pequena cantera 

. Villaverde de Arena y grava (Terciano arcésico) Pequea 
8 Si | 331.000 | 4.574.800 | An. Medina (Valladolid) | cantera maciva 

Villaverge de Asena y grava (Terciano arcosico). Pequena 
9 - S 1 329.950 | 4.577.900 | An. Medina (Vajladolid) | cantera mactva 

. .| Villaverde de Arena y grava (Terciano arc6sko) Pequena 
10 - Si 1 330.150 (4.577.700 | Ari. Medina (Valladohd) | cantera mactiva 

. . . Terct 3 1 |- |'si |323.250 | 4.568.900 | ad. | Corpro (Valladolia) | AEnsy v ercino arcosco) Peauens 
‘ Tetcr 3 P 12 |- Si 322,350 | 4 564.400 | Arc. | Carpio (Valladohd) | fréna oreva ercianio arcosicol Pequen 

13 |- |Si |322.250|4.564.950 | Arc. | Carpio (Valladold) | Arenay grave (Tercuro arctsicol Pequena 

14 - Si | 321.400 | 4.560.250 | An (F\r/zs'gcc)‘oell';;ejo Arena y Grava, tipo leraza, Inaciva. 

. Bobadil_l-a del Areniscas arcésicas (Terciano arcésico). 
15 - Si | 330.500 | 4.560.500 | Ari. Campo (Vlladolid) | Pequena cantera maciv 

Rubi de 

%6 |- Si | 337.800 | 4.564.900 | Arc | Bracamonte o hponas rercano afcoscal. Conters 
(Valladohd) 

17 |- |si |338.200]4.570.800 Wil el CaMPO | aangus Saimss y Batneario 

Tabla llI: Indicios mineros de la Hoja 1: 50.000 N° 427 {Medina del Campo) 

Nota: En fa Columna N° se indica el n° de referencia en el Mapa de Rocas Industriales. E. 
1:200.000. Hoja 37 (Salamanca). 
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Ademds de las observaciones en campo, realizadas durante la cartografia geoldgica de la 
Hoja, para la elabaracion de este capftulo se ha consultado: 

- El mapa Geologico-Minero de Castillay Ledn a E. 1:400.000. 

- Mapa de Rocas Industriales Hoja 37 (Salamanca) a E. 1: 200.000. 

- Los archivos de la Delegacion Territorial de industria, Comercio y Turismo, Seccion 

de Minas de Valladolid. 

No existen indicios de minerales metalicos ni tampoco energéticos en la Hoja de Medina del 
Camgpo. La actividad y el potencial minero de la Hoja se circunscriben al campo de las Rocas 
industriales, cuya explotacién se reduce a la extraccion de gravas y arenas en depdsitos 
cuaternarios y depositos terciarios arcésicos. La produccién es limitada y destinada a cubrir 
las necesidades de la construccién local. 

Existe una explotacion activa de Arcilla y Arena con unas reservas estimadas en 80.842 m?, 

En el termino municipal de Medina del Campo, enclavandose en la Facies Pedraja del 
Portillo. En Nava del Rey se cita una explotacién de paligorskita, que dejo de explotarse en 
los afos 70 y que se utilizaba para la clarificacion del vino; la explotacién se encuentra en 
relaciébn con una costra calcarea (4). Por Ultimo, al sur de Medina del Campo existe un 
balneario, en relacion con aguas salinas de origen profundo. 

7.2. HIDROGEOLOGIA 

En el presente apartado se describe la hidrogeologia de la Hoja de Medina del Campo, 

haciéndose referencia a las Unidades Hidrogeoldgicas presentes en la misma y a su 
funcionamiento en el contexto de la Cuenca. Asimismo se dan indicaciones sobre la 
climatologia e hidrologia de superficie. También se describen las caracteristicas 
hidrogeolégicas de los materiales diferenciados (en funcion de su permeabilidad) en el 
esquema Hidrogeoldgico a escala 1: 200.000, incorporado en el Mapa Geolégico (algunos 
de los distintos términos hidrogeolégicos representados en el esquema agrupan varios 
niveles o facies de la columna cronoestratigréfica del Mapa Geologico). Por ultimo, se ha 
recopilado en la tabla IV los puntos de agua existentes en la zona, con las caracteristicas 
principales de éstos. 

7.2.1. Antecedentes sobre {as investigaciones hidrogeolagicas en la Cuenca del Duero 

La Planificacion Hidraulica, en Espana, se inicid con el Plan Nacional de Obras Hidraulicas de 

1902 (Plan Gasset), en el que se trataban todos los problemas hidrdulicos, de forma general. 
Surge una nueva etapa con la creacion de las Confederaciones Hidrograficas, creandose en 

1927 la Confederacién Hidrografica del Duero. Desde este momento, se contempla la 
Cuenca Hidrografica, como una unidad para el estudio, planificacion, construccién y 
explotacion de los recursos hidraulicos. 
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5 , , NIVELE NIVELE 
o 20 - | - 

N OE MUNICIPIO S« é 8 |58 "Tco | T uso 
z < =0 | (msnmy [(ms.n.m) 

Ab-894 Mar-82 

15171067 |Alaejos Valladolid [Sendec 105 |708.20  [708.95  |Agricuhura | 
15171068 |Nava del Rey Valladolid [Sendeo 120 [706 00 73095 Agricuitura 

15171209 |Nava del Rey Valladohd |Sendeo |200 Abastecirmento 

15171210 [Nava del Rey Valladohd |Sondeo |180 Abastecimiento 

15172069 |Villaverde de Medina Valladolid [Sondeo (150 (712 90 71915  |Agsicultuia 

15172070 |Villaverde de Medina Valladohd |Sondeo |150 |665.00 Agricultura 

15172208 [Nava del Rey Valladolid |Sondeo |150 Agricultura 

15172235 {Vdlaverde del Rey Valladohd |Sondeo |160 Abasteamiento [ 

15172272 |Nueva Villa de las Torres  |Valladehd |Sondeo | 180 Abasteamiento 

15173071 |Villaverde de Medina Valladold |Sendec |100  |690.00 705 30  |Agnculiura 

15173072 [Medina del Campo Valladolid |Sendeo 137 [685 87 695.70 Agaculiura 

15173234 |Villaverde del Ray Valladolid |Sondec (210 |670.20 Abasleamento 

15174073 |E! Campilio Vallagohd |Sondec [110 [677 60 712.7S  |Agneultura 

15174074 [San Vicente de Palacto Valladohd |Sordeo |60 705 60 708 75  |Agniculiura | 

15174075 |Medina del Campo Vallagolid |Sondeo |170 |722.27 730.00 Agricoltura | 

15174076 |Pozal de Gallinas Valladohd |Sondeo |110 |708 20 717.18 Agricultura 

15174223 [Medina del Campo Valladohd [Sondeo (124 (671 50 Abasteamiento 

15174224 [Medina del Campo Valladolid [Sondeo |124  [662.15 Abasteamiento 

15174225 |Medina del Campo Valladolid |Sondeo |125 |686 70 Abasteamiento 

15174226 [Medina del Campo Valladold |Sondeo [143 |674.70 Abastecimiento 

15174227 |Medina def Campo Valladolid |Sondeo [143 |647 50 Abastecumento 

15174228 |Medina dal Campo Valladolid |Sondeo (150 641 00 Abasteciniento 

15174229 |Medina del Campo Valladolid |Sondeo [150 Abasteamiento 

15175098 |Carpio Vélladohd |[Sondeo |120 |735.90 73550  |Agricultura 

15175099 |Fresno el Viejo Valladold |Sondeo [120 [738.60 740.80  |Agqncultura 

15175236 |El Carpro Valladolid |Sondeo |172 |730.00 Abastecimento 

15175267 |Frasno el Viejo Valladolid |Sondeo |100 Abastecimento 

15176100 |Carpio Valladofid |Sondeo [101 |725.60 732 10 |Agricultura 

15176264 |Brahojos de Medina Valladehd |Sondeo |160 [680.00 Abastecimiento 

15177101 [Bobadilla dei Campo Valladolid [Sondeo [128 [740.40 744 00 Agricoltura 

15177102 |Bobadilla del Campo Valladolid |Sondeo [110  |722 60 72370 Agacultura 

15177103 |Velascalvaro Valladold |Sondeo |125 |655.97 72770  |Agncultura 

15177104 |Cervillego de Ja Cruz Valladohd |Sondeo [100 748 30 746 80  |Agricultura 

15178105 |Rubi de Bracamonte Valladolid |Sondeo 140 |749 10 740.40 Agncultura 

15178106 |Fuente el Sol Valladohd [Sondeo |100 (737 10 743 30 Agriculiura 

Tabla n® IV: Resumen del inventario de Puntos de Agua de la Hoja de Medina del Campo 

Posteriormente, es en el afno 1979, cuando mediante un Real Decreto da comienzo la 

realizacion de los Planes Hidroldgicos, con los datos disponibles en la Confederacion 
Hidrogréafica correspondiente y otros organismos. En el caso de la Cuenca del Duero, el 
IGME es el organismo encargado de realizar el Plan Nacional de Investigacion de Aquas 
Subterrdneas de fa Cuenca del Duero {P.1.A.S.- Duero, 1980). 
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En agosto de 1985 se publica en el B.O.E. la Ley 29/85 de Aguas, con Ja que se abre una 
nueva etapa en la Planificacion Hidrolégica. En abril de 1986, también se publica en el 

B.O.E. el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico. 
Posteriormente, en agosto de 1988 se publica el Real Decreto por el cual se aprueba ef 
Reglamento de Administracién Poblica del Agua y de la Planificacion Hidrologica, 
orientando las acciones hacia el aprovechamiento conjunto de los recursos superficiales y 
subterraneos. Con este fin, se realiza en julio de 1988 el proyecto de Delimitacion de las 
Unidades Hidrogeologicas del Territorio Peninsular e Islas Baleares y Sintesis de sus 
caracteristicas, por el SGOP. Este organismo ya habia realizado varios proyectos de 
recopilacion y sintesis de recursos hidraulicos en las cuencas del Arlanzon (1976) y Esgueva 

(1977). 

7.2.2. Climatologia e Hidrologia superficial 

Como se ha indicado anteriormente, la Hoja de Medina del Campo se sitda en la zona 
central de la Cuenca del Duero. Debido a su situacion geogréfica, con altitudes entre 700 y 
800 m, se encuentra situada dentro de la banda de clima Mediterraneo templado, siendo 
los valores medios de sus variables climaticas los siguientes: la temperatura media anual 
oscila entre 11y 13° C, los valores de precipitacion media anual estan comprendidos entre 
300 y 500 mm, la evapotranspiracién media en la zona varia entre 700 y 800 mm, valores 
que son frecuentes como media en toda la Cuenca del Duero. En cuanto al régimen de 
humedad, la duracién, intensidad y situacién estacional del periodo seco, la zona de estudio 
se puede clasificar de Mediterraneo seco. 

Los principales cursos de agua de caracter permanente son el rio Zapardiel, y Trabancos. 

Tanto el rio Zapardiel como el rio Trabancos discurren con direccion sur-norte, por la zona 
occidental y oriental de la Hoja, respectivamente. 

Segun la clasificacion de zonas hidrolégica establecida en el Plan Hidrolégico del Duero y 
que responde a un criterio de evaluacién de recursos hidraulicos, la Hoja de Medina del 

Campo se encuentra dentro de la Zona V, correspondiendo a la Junta de Explotacion 

llamada Riegos Meridionaies. Dentro de esta zona a la cuenca 31, rio Zapardiel (C-31), y ala 
cuenca D-9. 

7.2.3. Localizacion y funcionamiento hidrogeolégico 

La hoja de Medina del Campo se encuentra dentro de la unidad hidrogeologica U.H. 02.17, 
Regidén de Los Arenales, segun la “Delimitacién de las unidades hidrogeologicas del 
territorio peninsular e Islas Baleares y sintesis de sus caracteristicas (DGOH-IGME, 1988} 

Esta Unidad es, por la gran explotacidn de sus aguas subterraneas, una de las mas 
importantes, en el conjunto de la Cuenca del Duero. La superficie total de la unidad es de 
7.754,4 km? 

Litolégicamente, corresponde a materiales detriticos, de las facies Pedraja de Portillo, que 
corresponden a un acuifero profundo compuesto de fangos arcésicos y arcosas fangosas, 

agrupadas dentro del término geoldgico n° 2. 
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En conjunto, la recarga se produce por infiltracién del agua de lluvia, y en menor medida 
por infiltracion desde los rios, por retorno de riegos y aportacion subterrdnea desde 
unidades colindantes. La descarga se produce hacia el rio Duero, con direccién sureste- 
noroeste, aunque se observan conos en Jla zona central-sur, por las extracciones para 
regadios y abastecimiento. 

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

Como se comentd anteriormente, el principal uso del agua es agricola, ascendiendo a la 
cantidad de 169,39 hm?/ario, en menor cuantia se utiliza para abastecimiento urbano 14,8 
hm¥ario, para uso industrial 0,5 hm?/ano y por dltimo, para usos pecuarios 1,7 hm*/ano. 

Respecto a los pardmetros hidrogeoldgicos, 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 varfan de 960 m desde (os bordes de la Cuenca, a 624 m, cerca del Duero. 

La zona central de la unidad se considera sobreexplotada. 

Datos mas recientes, de april de 1999, indican valores comprendidos entre 675y 700 m, 
para la piezometria superficial - con datos de sondeos de profundidad inferior a 150 m-; y 
por otro lado, sobre los 700 m, para la piezometria deducida de los sondeos con 
profundidad superior a fos 150 m, En abril de 1999 la piezometria, en la Hoja, se 
encontraba entre 635 y 744 m (en los sondeos 1517 3 072, 1517 7 101) y sobre 730 m, en 

los sondeos superiores a 150 m (en el sondeo 1517 4 075). 

Respecto a la calidad de las aguas subterréneas, se consideran facies hidroguimicas tipo 
bicarbonatada célcico-magnésica, bicarbonatada  célcico-sédica y sulfatada. La 
conductividad oscila desde 54 a 4.051 p/cm, siendo el valor medio 675 p/cm. El contenido 
en nitratos varia entre 0 y 209 mg/l, teniendo un valor medio de 30 mg/l. 

Se considera apta para el consumo humano, aungque hay excepciones. Segun la clasificacion 
de las aguas para riego del U.S. Salinity Laboratory Staff, las aguas subterrdneas de esta 
unidad son: C1S1, aguas de baja salinidad y bajas en sodio; C251, aguas de salinidad media 
y bajo contenido en sodio; C252, aguas de salinidad media y contenido en sodio medio; 
(3S2, aguas altamente salinas y contenido medio en sodio y por dltimo, C3S3, aguas 
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 de la Hoja de Medina del Campo 

Para la definicién de las unidades hidrogeolégicas de la Hoja, en funcion de su 
permeabilidad, se ha realizado una simplificacion y unificacion de términos geoldgicos, 
pasando de 25 términos geoldgicos a S unidades cartograficas hidrogeologicas. 
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Los dos primeros términos se refieren a materiales terciarios. El primero corresponde a 

materiales paledgenos, caracterizados con permeabilidad alta, debido a su composicion 
microconglomeratica y de areniscosa. El resto de los materiales terciarios se han agrupado 
en un unico término hidrogeologico, y presentan una permeabilidad media, por porosidad 
intergranular; estan compuestos principalmente por facies de caracter detritico (arcosas con 
niveles de gravas y fangos arcésicos, con niveles de arcosas gruesas, de las facies Villalba de 
Adaja y Pedraja de Portillo). El conjunto de materiales terciarios corresponde al acuifero 
multicapa, heterogéneo y anisétropo dentro de la U.H.02.17 Los Arenales. 

Los materiales correspondientes al Cuaternario, estan definidos por los términos del 3 al 5. 
Tan sélo hay gue destacar la importancia, a nivel local, de algunos depositos de terrazas con 
permeabilidad aita, de escasa potencia o espesor. 

7.2.5. Inventario de puntos de agua 

Se tienen registrados un total de 35 puntos de agua, todos ellos sondeos con mas de 100 m 
de profundidad (que, incluso, superan los 150 m el 37% de ellos). Como se ha indicado 

anteriormente, el uso mas frecuente es el agricola, al que se dedican el 57% de los puntos, 

y el abastecimiento, en el gue se emplean el resto (43%) de ellos. 

La méxima densidad de puntos de agua se encuentra en las facies arcédsicas y de fangos 
arcosicos de Pedraja de Portillo y Villalba de Adaja, sobre todo en la mitad oriental de la 
Hoja. En la tabla IV se describen las principales caracteristicas de estos puntos de agua: 
numero de identificacién del punto, municipio, provincia, naturaleza, profundidad, niveles 

piezométricos de campanas realizadas en abril de 1994 y marzo de 1999, y por ultimo, uso 

del agua. 
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8. PATRIMONIO NATURAL GEOLOGICO 

En la Hoja de Medina del Campo se han seleccionado un total de cinco Puntos de Interés 
Geoldgico (PIG) que obedecen a diferentes tematicas estratigraficas, geomorfologicas e, 
incluso, mineras. 

A continuacidn se describen los puntos seleccionados. 

PIG 427-1 

Se situa hacia el borde norte de la Hoja, al oeste de la localidad de Nava del Rey, més 

concretamente en el paragje de Santa Barbara. Se trata de un corte (frente de cantera) de 

unos 6 m de altura en la terraza mas alta del Duero. 

En el frente de la excavacidn se observan sedimentos detriticos formados por varias 

secuencias centimétricas granodecrecientes, con cantos de cuarcitas y cuarzo subangulosos 
en la base, matriz soportados, y arenas de gruesas a finas mas abundante a techo de las 

secuencias. Se observan estructuras sedimentarias primarias de estratificaciones cruzadas, 
relacionadas con barras aluviales arenosas. En la parte superior se encuentran litologias 
calcreas irregulares de tipo caliche. Todo el conjunto presenta un tono rojizo (rubefaccién) 
caracteristico de las terrazas altas de la regién. 

PIG 427-2 

Estd situado en el tercio noroccidental de la Hoja, al NE de la localidad de Castrején, mas 
concretamente en el paraje denominadoe “La Cuadrada”, junto a la “Casa de la Cantera”. 
Se trata de una antigua explotacion abandonada de paligorskita, en materiales calcareos 
{costra de la parte alta de la Facies Villalba de Adaja). Las explotaciones han excavado hasta 

un maxmo de unos 7 metros visibles bajo la cota del terreno, conservandose camaras 
accesibles de dimensiones de hasta 60 m? también se han empleado métodos de 
sostenimiento en las cAmaras mediante pilares de mamposteria. 

Ademds del interés minero, hay que destacar el aspecto geomorfolégico de este Punto, 
sobre todo observando en direccion norte, hacia donde queda patente el caractec 
culminante de la costra calcérea. 

PIG 427-3 

Estd situado en el tercio noroccidental de la Hoja, al NE de la localidad de Castrejon, mas 
concretamente en el paraje denominado “La Cuadrada”, al sur de la “Casa de la Cantera”. 
Corresponde a un afloramiento de areriscas y conglomerados del Paledgenc con una 

longitud de unos 50 metros y un espesor observable de unos 4 metros, y con un notable 
diaclasado subvertical de direcciones dominantes N-S y NNO-SSE. 
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PIG 427-4 

Este punto corresponde a una extensa zona situada en la parte centroriental de la Hoja, al 
sur de la localidad de Medina del Campo. Forma parte de las Areas Protegidas de la Junta 
de Castilla y Ledn del tipo Zonas Humedas Catalogadas (Decreto 194/194 y Decreto 
125/2001, para la Comunidad de Castilla y Leén). 

Los parajes incluidos son los de Pinar de Villafuerte, Los Tres Claveles, La Ranuxa, y E 

Rodero, entre otros. La extension aproximada de la zona es de unos 6 por 3 km, y se 
caracteriza por una morfologia muy suave, donde son frecuentes las zonas con drenaje 

deficiente y endorreicas separadas por suaves elevaciones arenosas, correspondientes a 
acumulaciones edlicas. En las zonas endorreicas se forman lagunas temporales, de las que 

las mds importantes son las de Salinas, Lavajo Rabiso, Lavajo Toribia y Lagunas Reales. 

PIG 427-5 

Este punto corresponde a la laguna denominada Lavajo de las Lavanderas situada en el 
tercio suroccidental de la Hoja, al NE de la localidad de Carpio. Forma parte también de las 
Areas Protegidas de la Junta de Castilla y Leon del tipo Zonas Humedas Catalogadas 
(Decreto 194/194 y Decreto 125/2001, para la Comunidad de Castilla y Ledn). La extension 
aproximada de la laguna en su eje mayor es de unos 500 m, manteniéndose con agua 
habitualmente. Inmediatamente al sur aparecen otras lagunas de menor exiension {Lavajo 
de Pedro Miguel, Lavajo de las Erillas, etc.). 
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