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1. INTRODUCCION 

1.1. SITUACION GEOGRAFICA 

La Hoja de Villar de Ciervo (500;10-20) esta situada en el centro oeste de la provincia de 
Salamanca, limitando por el ceste con Portugal, entre las comarcas del Abadengo y el 
Campo de Yeltes al norte, el Campo de Argafian al sur y el Campo de Camaces al este. 

El clima es continental con cierta influencia atlantica caracterizado por precipitaciones rela- 
tivamente escasas, veranos secos y calurosos e inviernos frios con frecuentes nieblas. 

El relieve es suave y alomado en la mayor parte de la Hoja, excepto en su cuadrante noro- 
este, en donde se hace mas abrupto debido al encajamiento del Rio Agueda y sus afluentes 
en relacién con el encajamiento del Duero. Los acantilados asi originados sobre los rios se 
denominan “arribes”, de los cuales son espectaculares los existentes sobre el rio Agueda 
entre Puerto Seguro y el Teso Matacan, al noreste de Villar de la Yegua. 

Las altitudes oscilan entre los 600 m y los 915 m de la Pefa del Moro, en la Sierra de 
Camaces, al sureste de la Hoja, pero las mas frecuentes varian entre los 700 m y los 800 m. 

La red hidrografica, correspondiente a la cuenca del Duero, es de tipo dendritico y esta 
fuertemente condicionada por las direcciones estructurales del diaclasado y de la fractura- 
cion tardia. El curso tributario mas importante es aqui el rio Agueda que, con su afluente 
principal en esta zona, el Arroyo de la Rivera de Dos Casas, drenan los materiales existentes 
deSaN. 

Comprende territorios pertenecientes a dieciséis términos municipales y sobre ella se asien- 
tan doce nucleos de poblacion, todos menores de 800 habitantes, ninguno de los cuales esta 
situado en terreno granitico. En el sector mas occidental de la Hoja es frecuente la existen- 
cia de topénimos portugueses. 

Las vias de comunicacion, ya sean carreteras o pistas, son abundantes y cémodas en casi 
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toda la Hoja. La excepcién la constituye el cuadrante noroeste, donde predominan los cami- 
nos carreteros o de caballerfas. El hecho de que sélo haya un puente que cruce el Rio Agueda 
dificulta bastante el desplazamiento de un lado a otro de la Hoja. 

La litologia condiciona el uso del terreno. Los berrocales existentes en terreno granitico difi- 
cultan seriamente su uso como suelo cultivable, a pesar de lo cual se sembraba alli cente- 

no hasta hace unos veinte afios (“terreno centenero”), constituyendo hoy dia un terreno 

practicamente inculto y destinado al poco ganado que queda. Los suelos desarrollados 
sobre litologia pizarrosa si estan cultivados y son denominados en la zona “terreno trigue- 
ro”. En el sector mas oriental de la Hoja existen algunas fincas dedicadas a la cria de gana- 
do bravo. 

El desarrollo econdmico de la zona se centra en Ciudad Rodrigo y estd fundamentalmente 
basado en la ganaderia (bovino, porcino, ovino) y el comercio. La industria tiene escaso desa- 
rrollo y su actividad se fundamenta en talleres de reparaciéon de automoviles y en productos 
derivados del porcino (chacineria). 

1.2. SITUACION GEOLOGICA 

La Hoja estd situada en la Zona Galaico-Castellana de LOTZE (1945} o, usando la division de 
JULIVERT et al. (1972), en la parte N de la Zona Centroibérica y, mas concretamente, en el 
borde N de la Fosa de Ciudad Rodrigo. 

Afloran en ella, fundamentalmente, materiales metasedimentarios y graniticos, ademas de 
unos pequenos recubrimientos terciarios y cuaternarios. 

Los primeros corresponden al Complejo Esquisto-Grauvaquico (CEG) y consisten, “a groso 
modo”, en alternancias de grandes tramos pizarrosos con algunos bancos de grauvacas v, 
localmente, tramos conglomeraticos y calcareos; estan afectados por un metamorfismo 
regional hercinico de bajo grado, y por el metamorfismo de contacto producido por las intru- 
siones graniticas de Fuentes de Onoro y de Villar de Ciervo - Bafiobarez. Afloran en la mitad 
sur de la Hoja. 

Estos dos macizos graniticos constituyen el borde oriental del Batolito de Guarda. El hecho de 
que a este lado de la frontera estén separados por una estrecha franja de metasedimentos ha 
servido como argumento para darle dos denominaciones distintas a lo que constituye un 
mismo grupo de rocas. De todas formas, para no complicar la nomenclatura existente en la 
bibliografia, se respetaran aqui dichas denominaciones, Macizo de Fuentes de Onoro y Batolito 
de Villar de Ciervo - Bafiobarez, eso si, haciendo constar que no son del todo correctas. 

Al Macizo de Fuentes de Ofioro, que se extiende de forma més amplia en la Hoja de Ciudad 
Rodrigo (situada al sur de ésta), corresponde el afloramiento granitico situado en la esquina 
SO de la Hoja, en donde estan representados una facies granitica porfidica de grano grueso 
y un borde aplitico que tiene gran continuidad. 
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El Batolito de Villar de Ciervo - Banobarez ocupa la practica totalidad de la mitad N de la 
Hoja y pequerios sectores de las Hojas de Lumbrales y Villavieja de Yeltes (al N), y de La 
Fuente de San Esteban (al E). En él se distinguen dos grupos de rocas: el Macizo 
Granodioritico de Bafobarez (MGB) y el Macizo de Villar de Ciervo (MVC); el primero de 
ellos esta constituido por: (1) una granodiorita biotitica con grandes megacristales de fel- 
despato potdsico, como roca mayoritaria, y (2) una tonalita subordinada que aflora como 

enclaves dentro de la anterior; {as rocas del MVC pueden agruparse en las siguientes facies: 
(1) granito biotftico porfidico de grano grueso a intermedio que, con variaciones en la den- 
sidad de megacristales y en su tamano, y en el tamano de grano de la matriz, constituye la 
facies mayoritaria; (2) granito biotitico porfidico de grano intermedio a fino, cuyos contactos 
con la fades anterior pueden ser netos o graduales; (3) granito biotitico cordieritico de grano 
fino a medio cuyos contactos con la facies de grano grueso son también netos o graduales; 
y (4) facies leucograniticas cupuliformes. 

Los depdsitos terciarios, representados a lo largo del borde E de la Hoja, se disponen dis- 
cordantes tanto sobre los materiales metasedimentarios como sobre los granitoides y forman 
parte del conjunto de depositos de facies continental que rellenan la Fosa de Ciudad 
Rodrigo. Litoldgicamente estan constituidos por: (1) microconglomerados, arenas y lutitas de 
composicion arcosica y tonos bianco-verdes, (2) conglomerados y arenas y (3) lutitas con 
intercalaciones de niveles conglomeraticos de color rojo. Su edad es desconocida, si bien atri- 
buimos los dos primeros conjuntos al Paledgeno por su posicion estratigrafica y porque pose- 

en rasgos litolégicos similares a los de los materiales datados como Oligoceno (POLO et al,, 
1987) en el area de Ciudad Rodrigo. El tercer conjunto muestra rasgos similares a los de los 
depdsitos atribuidos al Mioceno inferior por CANTANO y MOLINA (1987) y POLO et al. 
(1987). 

1.3. ANTECEDENTES 

Los antecedentes geoldgicos de esta Hoja eran escasos hasta hace pocos afos. Desde que se 
publicase el trabajo de GIL Y MAESTRE (1880), en el que se aportan datos litolégicos y de indi- 
cios mineros de la provincia de Salamanca, no se tiene constancia de que las rocas de esta 
Hoja despertasen el interés de los gedlogos hasta SCHMIDT-THOME (1945) diese a conocer 
sus trabajos sobre el basamento y la cobertera, clasificando ya los distintos tipos de granitos 
de la zona, entre ellos el de Villar de Ciervo como “granito viejo”, estableciendo un primer 
esquema sobre las fases de deformacion, y aportando una primera cartografia y unos cortes 
geologicos. Avanzada la década de los 60 y a principios de los 70, aparecen ya mas carto- 
grafias, algunas generales LOPEZ AZCONA et al. (1967) y otras ya de detalle MINGARRO et 
al. {1971); GARCIA DE FIGUEROLA y PARGA (1971). ROLZ (1972) realiza un importante estu- 

dio regional en la Sierra de Tamames, la Sierra de Francia, las Batuecas y los terrenos colin- 
dantes hasta Las Hurdes; considera dos discordancias una anterior al Cambrico superior y otra 

entre el Cambrico y el Ordovicico. GARCIA DE FIGUEROLA (1970) describe los materiales aflo- 

rantes al sur de Ciudad Rodrigo. GARCIA DE FIGUEROLA y MARTINEZ GARCIA (1972) esta- 
blecen la existencia de un Cambrico inferior con trilobites en el flanco N del Sinclinal de 
Tamames, observan discordante a la Cuarcita Armoricana, datan el Ordovicico medio y dedu- 
cen una laguna que abarca el Cambrico medio y el superior. PEREJON (1972) confirma la edad 
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de las Calizas de Tamames con Argueociatos. MARTINEZ GARCIA y NICOLAU (1973) esta- 
blecen una columna estratigrafica al sur de Salamanca en la Antiforma de Martinamor. 

A partir de entonces, gracias fundamentalmente a la accion investigadora de la Seccion de 
Geologia de la Universidad de Salamanca, comienzan a obtenerse resultados de forma sis- 

tematica sobre la Hoja que nos ocupa y sobre zonas vecinas, de gran interés para la com- 
presion de la problemaética regional. 

En este grupo de trabajos se incluyen tanto los de tipo petrolégico, como los de tipo estruc- 
tural y sedimentologico. CORRALES et al. (1974) y VALLADARES y CORRALES (1980) reali- 
zan estudios sedimentoldgicos sobre las series carbonatadas de Tamames-El Endrinal. CAR- 
BALLEIRA y CORRALES (1977) v CARBALLEIRA et al. (1980) realizan también estudios 

sedimentoldgicos, pero en este caso de la Cuarcita Armoricana. DIEZ BALDA (1975, 1979, 

1980, 1981, 1982, 1986) y DIEZ BALDA et al. (1977) hacen una descripcién completa de la 

estratigrafia y la estructura al Sur de Salamanca. CORRETGE y LOPEZ PLAZA (1976, 1977) 
estudian el Complejo Esquisto-Grauvdquico de la mitad sur de la Hoja y el Macizo de Fuentes 
de Onoro; CARNICERO (1980) estudia el Batolito de Villar de Ciervo-Bafobarez y otros gra- 
nitoides de la zona; CORRETGE y MARTINEZ (1978) y LOPEZ PLAZA (1982) centran sus tra- 

bajos en la problematica estructural y en la dindmica de los cuerpos graniticos; aparecen los 
primeros intentos de correlacion v sistematizacion de estas rocas (DPTO. PETROLOGIA UNIV 

SALAMANCA, 1980; CARNICERO, 1981); las primeras dataciones absolutas GARCIA 
GARZON y LOCUTURA, (1981); y, para cerrar este primer capitulo, el primer estudio global 
del Complejo Esquisto Grauvaguico RODRIGUEZ ALONSQ, (1985). MACAYA (1980), casi en 

la misma region que ROLZ (1972) precisa mas la cartografia y pone de manifiesto la discor- 
dancia Sardica en el flanco sur del sinclinal de La Pefa de Francia. 

En un segundo grupo de trabajos, realizados casi todos con posterioridad a los ya citados, 
se podrian englobar aquéllos que se centran en problemas estructurales o petrolégico - geo- 
quimicos de mayor detalle, como los de DURAN (1984), SAAVEDRA et al. (1985); LOPEZ 

PLAZA et al. (1984), y los derivados del estudio de las relaciones existentes entre las mine- 

ralizaciones (U, Sn, W) y las racas en las que encajan: PARDILLO (1983); GONZALO y LOPEZ 

PLAZA (1983); MARTIN IZARD (1985, 1986a, 1986b, 1988) RODA QUEROL (1981), cen- 

trandose estos dos Gltimos autores en la estratigrafia v la estructura de los metasedimentos 
al norte de Ciudad Rodrigo. 

Por Gltimo, es necesario citar los recientes trabajos de sintesis sobre rocas graniticas del 
Macizo Hespérico, en los que se pueden encontrar abundantes datos y revisiones de traba- 
Jos anteriores sobre las rocas de esta Hoja y de zonas préximas, asi como algunos trabajos 
realizados al otro lado de la frontera: LOPEZ PLAZA y MARTINEZ CATALAN (1987); LOPEZ 
PLAZA y CARNICERO (1988);, SERRANO PINTO et al. (1987), MACEDO (1988a, 1988b), vy 

SOUSA (1981). 

La deformacion afecta de manera diferente a los distintos materiales existentes en la Hoja. 
Los pertenecientes a la Serie Superior, como més antiguos, fueron afectados por la defor- 
macion Sardica, segun se deduce del plunge de las lineaciones de interseccion L-LO y tanto 
estos como los ordovicicos ($? de Torralba-Camaces) por la deformacién polifasica hercinica. 
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Se definen en ella, cuatro fases principales de deformacion. La deformacién D, origind plie- 
gues de todas las escalas y lleva asociada una esquistosidad penetrativa S,, esta deformacion 
se detecta al E de la Hoja. La deformacién D, se observa al O de la Hoja y se caracteriza por 
el desarrollo de una zona de cizalla subhorizontal (plegada posteriormente) de varios kilo- 
metros de anchura, en la que la estructura mas evidente (a veces la unica) desarrollada por 
ella es una esquistosidad S,. La deformacion D es de muy desigual desarrollo, se observa al 
O de la Hoja y desarrolla una esquistosidad de crenulacion Sy En é&reas proximas, pero fuera 
de esta Hoja, como Lumbrales, juzbado, Moronta, etc. existen varias zonas de cizalla ductil 

desarrolladas con posterioridad a la deformacion D,y antes de la deformacion D, Esta es 
norteada y genera una débil esquistosidad de crenulacion S,. Las principales deformaciones 
tardias son el sistema de fracturas N20°-40° E, tardihercinicas, que han seguido actuando 
durante el Mesozoico y Cenozoico, PARGA (1969). 

Las rocas graniticas son posteriores a las fases principales de la deformacién hercinica. 
Aungue en muchos lugares presentan una estructura totalmente isétropa, es frecuente que 
los megacristales de feldespato definan una foliacion de direccion entre N-Sy N40° E, en el 
caso del batolito de Villar de Ciervo - Bafobarez, que es oblicua a la forma de sus contactos 
externos; por esta razon se hace dificil pensar que tal foliacion se deba al emplazamiento, y 
haya que creer que las rocas graniticas intruyeron mientras aun funcionaba un campo de 
esfuerzos. Estdn afectadas por un sistema de fracturas de direccion N20° E a N30° E, que en 
multiples ocasiones han servido para la intrusion de diques de cuarzo, cuya edad es consi- 
derada como tardihercinica y que han seguido actuando durante el mesozoico y el cenozoi- 
co (PARGA, 1969). 

El metamorfismo regional que afecta a las rocas del CEG es de bajo grado, alcanzando la 
zona del almandino (granate). EI metamorfismo de contacto originado por las intrusiones 
graniticas tiene una extension maxima que no llega a los dos kilémetros, y alcanza el grado 
de la corneanas hornbléndicas (andalucita-cordierita-moscovita) sin gque nunca se lleque a 
formar feldespato potasico. 

En lo que respecta a la cobertera cenozoica, los estudios existentes se han centrado en dos 
aspectos principales: la estratigrafia y la morfologia. Dentro de los primeros hay que senalar 
la sintesis bibliografica de CORROCHANQ y CARBALLEIRA (1983), quienes analizan y sinte- 
tizan la literatura existente hasta ese momento. Otros trabajos se encuentran enfocados a la 
definicion de las diferentes unidades estratigraficas identificables en la zona MINGARRO y 
LOPEZ DE AZCONA (1970); MINGARRO et al. (1971); ALONSO GAVILAN y POLO (1986); 
ALONSO GAVILAN y CANTANO (1987); MEDIAVILLA y MARTIN-SERRANO (1989) v su data- 
cion ALONSO GAVILAN y VALLE (1987); JIMENEZ y MARTIN IZARD (1987). 

En lo que concierne a los trabajos sobre la morfologia de la Fosa de Ciudad Rodrigo hay que 
senalar los trabajos de MOLINA'Y JORDA (1982); JORDA (1983) y CANTANO y MOLINA (1987) 
destacando a estos altimos por sintetizar la estratigrafia de las diversas partes de la Fosa. 

Elinterés minero de esta Hoja es alto desde el punto de vista de las mineralizaciones de ura- 
nio, que han sido investigadas por la JEN desde los afios 50. No lo es tanto para los minera- 
les metalicos pues, aunque el nimero de indicios sea relativamente alto, se reducen a filon- 
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cillos de cuarzo de entre 2 cmy 25 cm situados en los contactos entre las rocas graniticas y 

el encajante metamorfico, con mineralizaciones de W y Sn que sglo han sido explotados en 

labores artesanales durante los anos 40. 

2. ESTRATIGRAFIA 

Dentro de la Hoja de Villar de Ciervo pueden diferenciarse dos dmbitos sedimentarios: uno 
correspondiente a los metasedimentos paleczoicos como terrenos mas antiguos y otro 
correspondiente a los sedimentos terciarios pertenecientes a la Fosa de Ciudad Rodrigo. 

2.1 COMPLEJO ESQUISTO-GRAUVACQUICO (CEG). “Serie Inferior” 

Rifeense Superior-Vendiense 

Las series “azoicas” no diferenciadas estratigraficamente y situadas siempre por debajo de 
la Cuarcita Armoricana, fueron denominadas en Portugal para la Zona Centroibérica como 
"Complejo Esguisto-Grauvaguico” (CEG) por CARRINGTON DA COSTA (1950) y TEXEIRA 
(1955). Este término permanece vigente aungue con utilizacion mas restringida en funcion 

de los avances del conocimiento regional. 

Para el SO de Salamanca el CEG se corresponde con al Unidad litoestratigréfica denomina- 
da Serie Inferior (Domo de las Hurdes) ALVAREZ NAVA et af. (1988); ROBLES CASAS y ALVA- 
REZ NAVA (1988), 0 también Serie Iinferior de RODRIGUEZ ALONSO (1982) aproximada- 

mente eguivalente a la anterior ya que los criterios de diferenciacién utilizados por los 
citados autores para la separacion de las series suprayacentes han sido distintos. La Serie 
Inferior esta constituida por capas turbiditicas agrupadas en secuencias de lébulo, interld- 
bulo y canal, alternando con niveles desorganizados ALVAREZ NAVA et al. (1988). Esta serie 
no es aflorante en la Hoja (fig. 1). 

E! contenido paleontolégico como Acritarcos, icnofauna indeterminada, es escaso y de valor 
cuestionable. Se le atribuye una edad Rifeense superior-Vendiense. 

Sobre esta serie ROBLES CASAS et a/., (1988), en el drea de Fuenteguinaldo-Pastores indican 

la existencia de una Serie Intermedia, tampoco aflorante en la Hoja, de reducida extension, 
discordante sobre al anterior y representada por un tramo pelitico basal ligeramente lami- 
nado y materiales detritico-carbonatados con brechas calcéreas intercaladas que se correla- 
cionan con el grupo loor al que ALVAREZ NAVA et al. (1988) atribuyen una edad Vendiense 
superior. La existencia de esta serie puede ser discutida. 

2.2. "SERIE SUPERIOR". Vendiense Superior-Cambrico o Inferior 

Suprayacente a la Serie inferior, someramente descrita en el apartado anterior, se diferencia 
en el O de Salamanca un conjunto sedimentario denominado Series Superior (fig. 1), 
RODRIGUEZ ALONSO (1982), ROBLES CASAS y ALVAREZ NAVA (1988). Esta serie esta en 
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posicion claramente discordante sobre los materiales infrayacentes, MARTIN HERRERO et a/. 
(1989); BASCONES ALVIRA et al. (1988); ROBLES CASAS y ALVAREZ NAVA (1988). En la 
base de dicha serie se presenta un nivel megabréchico de matriz arenoso-calcérea, disconti- 
nuo, pero que en ocasiones puede alcanzar los 50 m de potencia y que estd constituido por 
cantos heterométricos (dm a mm) de calizas, cuarzo y arenisca. Este nivel es aflorante al sur 
de la Fosa de Ciudad Rodrigo en la Zona de Fuenteguinaldo-Pastores-El Bodon y se asimila 
al Nivel de Fuentes de los Montes de Toledo, MORENO SERRANO (1974), OLIVE DAVO et al 
(1986), PARDO ALONSO et al (1988), ALVAREZ-NAVA et al (op. cit.). 

Al N de la Fosa de Ciudad Rodrigo y en el &rea que nos ocupa no aflora dicho nivel y los 
materiales véndico-cambricos correspondientes a la Serie Superior representan una potente 
sucesion de méas de 4000 m de potencia compuesta predominantemente por rocas peliticas 
verdosas o grisaceas con abundantes intercalaciones de pelitas microbandeadas, areniscas, 

microconglomerados, rocas carbonatadas y algun nivel de rocas caicosilicatadas. 

Seguidamente se describen las unidades litoestratigraficas diferenciadas en el mapa geo- 
l6gico. 

2.2.1. Pelitas microbandeadas. (9) 

La componente pelitica de la sucesion Cambrica, tanto en lo que se refiere a las pelitas 
microbandeadas como a las pelitas verdes es predominante sobre el resto de las litologias 
que conforman los metasedimentos del &rea y se relacionan entre ellas en la vertical y posi- 
blemente en la horizontal. El paso de unas a otras es pues transicional y los limites son por 
tanto dificiles de determinar. Las pelitas microbandeadas se pueden presentar bien como 
tales en forma de apilamiento sencillo o en alternancia con bancos arenosos. Estos dltimos 
presentan caracteristicas peculiares y se describiran en el apartado correspondiente. 

Las pelitas microbandeadas tienen un gran desarrollo en la zona occidental de la Hoja (parte 
basal de la sucesion) aungue no se han diferenciado cartograficamente en ella debido por 
una parte a que la morfologia en esta zona es practicamente llana y por otra, a que la cali- 
dad de los escasos afloramientos es mala. Sin embargo, se han diferenciado varios tramos 
de desigual potencia en la zona oriental (parte media-alta de la sucesion) donde el Rio 
Agueda y algunos de sus pequefios afluentes producen incisiones que permiten realizar bue- 
nos estudios estratigraficos y sedimentolagicos. 

La caracteristica fundamental de las pelitas microbandeadas es la presencia de un bandeado 
claro-oscuro muy regular, con frecuencia milimétrica o centimétrica, formado por la alter- 
nancia de fangos negros ricos en materia organica y pirita diseminada con laminas limosas 
claras que dan un aspecto muy caracteristico en el campo. Normalmente, esta litologia apa- 
rece alterada y son muy evidentes los tonos de alteracion rojos y amarillos que destacan 
sobre el fondo negro de la roca o también la alternancia de colores blanco y gris-ceniza con 
muchos poros y moteado de dxidos de hierro por la alteracion de la pirita. 

A escala microscopica lo mas frecuente es observar una laminacion paralela milimétrica con 
niveles alternantes ricos en material tipo limo con cierto contenido en materia organica y 
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niveles de granulometria mds gruesa (tamano arena) en los que los clastos son subangulo- 
sos y estdn mal clasificados con bajo contenido en matriz arcillosa. La textura es granolepi- 
doblastica y la composicion es de cuarzo, ardcillas (illita) y feldespatos como minerales esen- 
ciales, si bien por efecto del metamorfismo y la deformacién que aumentan de E a O 
aparecen clorita, moscovita, biotita y granate. Como minerales accesorios se observan tur- 
malina, circén, apatito, materia organica y opacos (rutilo, leucoxeno o ilmenita). 

Las pelitas microbandeadas consideradas aqui como sedimentacion normal de la cuenca, se 
interpretan como sedimentos acumulados en fondos deficitarios de oxigeno. 

El esquema de funcionamiento de la cuenca parece invocar una sedimentacién de platafor- 
ma con una circulacion escasa de las masas de agua (fondos andxicos) lo que provoca la sedi- 
mentacion de las pelitas microbandeadas. Condiciones semejantes se registran en mares de 
tipo epicontinental. Esta sedimentacién tranquila se ve interrumpida por episodios de tor- 
menta en los que se removiliza material de granulometrias mayores, el cual es transportado 
a zonas mas profundas mediante corrientes densas. En el momento y/o en el punto en que 

estas corrientes perdieran poder y estuvieran bajo la influencia de oleaje de tormenta los 
sedimentos son retocados por ésta dando “hummockys” y “ripples” de oscilacién. 
Fendmenos semejantes han sido descritos por FENTON y WILSON (1985); SANTISTEBAN 

NAVARRO (1987). 

2.2.2. Pelitas verdes y/o grises. (10) 

Afloran practicamente a lo largo de todo el area metasedimentaria. Se pueden presentar de 

forma masiva en la que es dificil reconocer alguna superficie de estratificacion o bien alter- 
nando con niveles arenosos y conglomeraticos con diversas estructuras asociadas que se des- 
criben en el apartado correspondiente. En el apartado anterior, ya se describié su relacion 
con las pelitas microbandeadas y en ocasiones de forma semejante a estas pueden presen- 
tar un bandeado milimétrico a centimétrico, que en este caso esta reflejado exclusivamente 
por un cambio granulométrico. 

La caracteristica mas importante para el reconocimiento de esta facies es una granulometria 
muy fina y un color verde o gris plateado. 

Las pelitas verdes registran una sedimentacion de fondo tranquila, en condiciones de buena 
circulacion de las masas de agua. La apariciéon de estas mismas pelitas en relacion a las 

secuencias claramente turbiditicas (reflejadas en las facies asociadas de areniscas y conglo- 
merados) hace considerar que parte de ellas puedan corresponder a colas de las corrientes 
turbiditicas diluidas. 

En lo que respecta al estudio microscopico se observa lo siguiente: en el area E del trabajo 
(zona aproximada de aparicién de clorita y biotita metamarficas) las pelitas verdes y/o grises 
se caracterizan por presentar una superficie penetrativa S, (hacia el O y SO va apareciendo 
una S, que es subparalela al plano axial de plieques D, (ver tecténica). Esta esquistosidad 
esta definida por la orientacién preferente de filosilicatos de grano fino-muy fino de natura- 
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leza a menudo dificil de diferenciar; también participan agregados policristalinos granoblas- 
ticos elongados principaimente de cuarzo y plagioclasa. 

Las texturas observables varian desde lepidoblasticas de grano fino y muy fino a granoblas- 
ticas elongadas y granclepidoblasticas. A veces la presencia de blastos de mayor tamafo que 
se destacan de la matriz da lugar a la formacion de texturas porfidoblasticas. 

La asociacion mineral es la misma que la descrita para ias pelitas microbandeadas (a excep- 
cion de la materia organica). La clorita aparece como lepidoblastos de grano muy fino orien- 
tados, definiendo bien por si misma o junto con moscovitas y en su caso biotitas, la esquis- 
tosidad S, y como lepidoblastos de mayor tamano rodeados por la esquistosidad S, asi 
como formando parte de agregados de retrogradacion (de biotita). 

La mica blanca en rocas de la zona de la clorita es una mica incolora o débiimente amari- 
llenta o verdosa, de pequefio tamafno y composicion probablemente fengitica. En la zona de 
la biotita, esta mica incolora aumenta de tamano y se trata de una moscovita fengitica. 
Aparece junto a otros filosilicatos de grano muy fino definiendo la S, de la roca en la zona 
de la clorita y junto a la biotita como lepidoblastos de mayor tamano definiendo fa S, en la 
zona de la biotita. 

La biotita caracteriza el inicio de la zona de dicho mineral indice y viene acompanada por 
una desaparicion del feldespato potasico en las composiciones semipeliticas, asi como un 
descenso modal del contenido en clorita. Es una biotita verde, verde oscura y amarillo ver- 
dosa que en el incremento del grado cambia a coloraciones rojas y pardo-rojizas aumentan- 
do notoriamente su cristalinidad. Define junto a la moscovita vy la clorita la esquistosidad de 
la roca. Puede aparecer como porfiroblastos sin inclusiones (precinematica), como porfiro- 
blastos sin-S,, como lepidoblastos sintecténicos en relacion al desarrolio de S, y como porfi- 
roblastos post-S, (met. de contacto). 

Las rocas incluidas en la zona del granate se sitian al O de la zona de estudio y estan en con- 
tinuidad metamdrfica con las anteriormente descritas en un area con deformacion predomi- 
nante D, (Ver tectdnica). En sintesis, se trata de un conjunto de rocas (micaesquistos y cuar- 
zoesquistos) provenientes de materiales peliticos y semipeliticos de la Serie Superior descrita 
anteriormente. La estructura predominante es una esquistosidad S, cuyo desarrollo es varia- 
ble a lo largo de la secuencia estructural. En la parte alta es una esquistosidad de crenulacién 
gue va evolucionando en profundidad, pudiendo en algin caso constituir una “schistosity”. 

La esquistosidad de crenulacion (S,) se desarrolia a partir de una esquistosidad previa (S;) con 

un crecimiento de micas subparalelo a los planos axiales de los pliegues D, si bien se conser- 
van restos de S, microplegados dentro de microlitones sigmoidales rodeados por S,. Es fre- 
cuente observar a medida que se desciende en la secuendia estructural 1a existencia de clastos 
de cuarzo muy alargados, lentejones microplegados con charnelas muy apretadas (“ribbons”), 
asi como clastos de plagioclasa y opacos mas o menos alargados en la direccion de la esquis- 
tosidad con sombras de presion asimétricas, asi como contactos con bordes rectos respecto a 
biotitas fusiformes (“mica fish") que son criterios del cardcter no coaxial de la deformacién D, 

ademas de ser indicadores de un movimiento del bloque superior hacia el E-SE. 
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Las texturas observadas son de aspecto microbandeado de grano fino aunque con variable 
grado de desarrollo y definicion. A veces, son porfidoblasticas por la presencia de blastos de 
mayor tamano cuya generacién ha tenido lugar en diferentes momentos en relacion con la 

esquistosidad principal. 

La mica blanca debe presentar una composicién moscovitica bastante pura y aparece defi- 
niendo tanto la esquistosidad principal (S,) junto a la biotita como formando lepidoblastos 
orientados paralelamente a S,. 

La biotita es un mineral cuya proporcién y tamano aumenta estadisticamente con el grado 
metamorfico. Presenta coloraciones rojas (a diferencia de las verdes que presentaba con 
menor grado) posiblemente debido a un incremento del contenido en titanio con el grado. 

Aparece tanto como porfiroblastos (“unica fish”) como formando parte integrante de la 
matriz foliada. La blastesis es sin-S,, sin-S, y post-S, (relacionada con la cristalizaciéon estatica 
de la roca). 

El granate (almandino) es abundante. Forma xenoblastos de bordes corroidos y a veces retro- 

gradados. El tamano es submilimétrico. Desarrolia sombras de presiéon y en algun caso con- 
tiene inclusiones orientadas que definen una esquistosidad previa. 

2.2.3. Conglomerados y areniscas (11) 

Tienen escasa representacién en el tramo basal de la sucesion y son muy frecuentes en el 
tramo medio-superior de la misma. Sélo se han cartografiado los niveles mas importantes 
(aungue en ocasiones la potencia esta exagerada). 

Se describiran por una parte las intercalaciones arenosas de las pelitas microbandeadas y por 
otra las intercalaciones conglomeratico-areniscosas de las pelitas verdes. 

Las intercalaciones arenosas de las pelitas microbandeadas pueden ser por una parte masi- 
vas con granoseleccién positiva o bien presentar dos tipos fundamentales de secuencias: 

1) Base erosiva mas o menos planar (o ligeramente ondulada), estratificacién cruzada segui- 
da por laminacion horizontal de alto régimen de flujo, laminacién cruzada debida a rip- 
ples de corriente y pelitas. Son frecuentes las estructuras de carga y escape de fluidos. 

2) Base erosiva fuertemente ondulada y de escala variable (desde cm a dm), laminacion 

paralela concordante con dicha superficie (“hummockies”), laminacién cruzada debida a 

ripples de oscilacion y pelitas. 

La secuencia de tipo 1) registra la acumulacién a partir de corrientes tractivas con una elevada 
tasa de sedimentacion. Estas corrientes serian asimilables a corrientes de turbidez diluidas (pre- 
cisando que éstas son un mecanismo de transporte que no tiene connotaciones ambientales). 

La secuencia de tipo 2) corresponde al retoque de materiales arenosos (probablemente 

secuencias de tipo 1) por el oleaje. La presencia de estructuras de tipo hummocky senalarian 
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una profundidad relativa probablemente por debajo del nivel de base del oleaje normal, por 
lo que se adscribiria su formacién a momentos de tormentas. 

Las capas masivas con granoseleccion positiva pueden corresponder tanto a un tipo de 

secuencia como al otro. 

El esquema de funcionamiento de la cuenca para las pelitas microbandeadas y sus depdsi- 
tos asociados ya se explicé en el apartado correspondiente (2.2.1.). 

Por lo que respecta a las intercalaciones arenosas de las pelitas verdes, éstas pueden mos- 
trar secuencias similares a las descritas para las pelitas microbandeadas, si bien en este caso 
nos encontramos con un mayor conjunto de secuencias. Dentro de éstas se encuentran 
representados todos los tamanos de grano, desde conglomerados hasta limo. Con el fin de 
precisar la interpretacion se consideran dos conjuntos de secuencias, unas conglomeraticas 
y otras arenosas. 

Las secuencias conglomeraticas estan representadas por dos tipos fundamentales: 

a) Base erosiva irregular, conglomerados desorganizados con soporte por la matriz, arenis- 
cas con laminacion horizontal de alto régimen de flujo y cruzada por ripples de corriente 
y pelitas. En esta secuencia son muy abundantes los clastos de pizarras correspondientes 
a los niveles areniscosos las estructuras de carga y escape de fluidos. 

b) Base erosiva con morfologia de canal, conglomerados con soporte por los cantos con gra- 
noseleccion positiva (masivos o, en ocasiones, con estratificacién cruzada en surco), are- 

niscas con granoseleccion positiva, laminacién horizontal de alto régimen de flujo y cru- 
zada por ripples de corriente y pelitas. Como en el caso anterior son abundantes los 
clastos de las pizarras infrayacentes y las estructuras de deformacion por carga y escape 
de fluidos en los niveles areniscosos. 

La secuencia de tipo a) es atribuida, en base a sus caracteristicas texturales, a sedimentos 

acumulados a partir de flujos de tipo debris-flow. 

La secuencia de tipo b) se interpreta, en base a su morfologia y secuencia de estructuras, 
como canales subacuaticos rellenos por sedimentos acumulados a partir de corrientes densas. 
Estos rellenos de canales son similares a los que han sido descritos en la literatura como cana- 
les correspondientes a abanicos turbiditicos, si bien su elevada relacién anchura/profundidad 
hace que se interpreten como desarrollados en zonas de relativamente baja pendiente. 

Dentro de las capas areniscosas podemos encontrar las siguientes secuencias fundamenta- 
les, ademds de las citadas para las pelitas microbandeadas. En este caso, realizaremos la 
interpretacion de las secuencias con la descripcion debido al namero de éstas: 

1) Areniscas microconglomeraticas a medias con granoseleccién positiva, laminacién hori- 
zontal de alto régimen de flujo, laminacion cruzada por ripples de corriente y pelitas. 
Ademés, se pueden observar estructuras de deformacién por carga y escape de fluidos y 
slumps de escala centimétrica. Se interpretan como sedimentos acumulados a partir de 
corrientes de alta densidad (turbiditas relativamente diluidas). 
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2) Areniscas de grano medio a fino con ripples trepadores. En este caso, se pueden encon- 
trar dos tipos en cuanto al patrén de paleocorrientes que muestren. Por una parte, estan 
aquellas cuyas paleocorrientes coinciden con el patron general y se interpretan como acu- 
muladas a partir de corrientes tractivas en condiciones de alta velocidad de sedimenta- 
cion. Por otra, tenemos aquellas cuyas paleocorrientes forman un angulo considerable 
con las de los sedimentos adyacentes, generalmente canales turbiditicos, y que se inter- 
pretan como depdsitos de leveé y/o desbordamientos de dichos canales. 

3) Areniscas de grano medio a fino con laminacion cruzada de bajo angulo y numerosas 
superficies de erosidon internas (netas y planas). Por su posicién, ligadas a depésitos cana- 
lizados y de Jeveé, y la abundancia de superficies erosivas, creemos que corresponden a 
depdsitos de desbordamiento a partir de zonas canalizadas. 

4) Areniscas de grano medio a fino con laminacion cruzada debida a ripples de oscilacion y 
estructuras de tipo hummocky de escala centimétrica a decimétrica). Se interpretan como 
resultado de la removilizacion de capas arenosas anteriores por el oleaje de tormenta. 

5) Areniscas de grano medio a fino con estratificacion cruzada en cuerpos plano-convexos. 
La morfologia y estructura interna de estos cuerpos hacen que estos sedimentos se inter- 
preten como barras. 

6) Areniscas afectadas por slumps de escala centimétrica. Se interpretan como resultado del 
deslizamiento y deformacién gravitacional de las capas debidos a inestabilidad de las pen- 
dientes en las que se encontraba el sedimento. 

Queda por ultimo resefar la presencia en la mayor parte de la sucesion Cambrica de niveles 
de cuarcitas o areniscas anfibdlicas. Estos niveles son predominantes en los tramos béasales 
de la serie, y su potencia no suele sobrepasar el orden centimétrico. 

En estos materiales se agrupan rocas clasificadas como cuarcitas con silicatos célcicos, cuar- 
citas epidoticas y anfibolitas en sentido amplio. Las cuarcitas con silicatos calcicos estan com- 
puestas esencialmente por cuarzo, clinozoisita, anfibol tremolitico acicular y una fraccion 
variable de plagioclasas; como minerales accesorios deben citarse apatito, circéon, xenotima, 

minerales opacos y leucoxeno; estos dos ultimos, al igual que la clinozoisita, mantienen una 
fuerte tendencia a aparecer marcando netamente niveles composicionales de la roca. Dentro 
de las anfibolitas tenemos por una parte cuarzoanfibolitas con una separacion mineralogica 
clara en niveles ricos en cuarzo y niveles ricos en anfibol y epidota y por otra rocas con gran 
abundancia de anfibol tremolitico de afinidades texturales “skarniformes”. Son rocas con 
textura nematoblastica a granoblastica en las que esta practicamente ausente cualquier ani- 
sotropia planar clara. Estan compuestas por anfibol tremolitico-actinolitico de textura acicu- 
lar radial y clinozoisita como componentes esenciales acompanados en cantidades menores 
de anfibol prismatico de pleocroismo verde, clinopiroxeno, cuarzo y ocasionalmente grana- 
te y clorita; como accesorios aparecen los descritos anteriormente. Por sus caracteristicas 
mineraldgicas y sobre todo texturales las anfibolitas en sentido amplio, deben considerarse 
diferentes de las cuarcitas epidéticas y de las que tienen silicatos célcicos. 

Como conclusion, las pelitas verdes y demas depdsitos asociados representan una sedimen- 
tacion de plataforma de tipo oceanico (con buena circulacion de las masas de agua) con epi- 
sodios de agitacion por tormentas (secuencias con ripples de oscilacion y hummockies) y 
aportes de materiales mediante barras. Por otra parte, también registra una sedimentacion 
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en forma de aparatos de tipo abanico turbiditico (secuencias conglomeraticas y arenosas 1), 

2), 3) y 6) aunque por la extension de las secuencias y representatividad de las distintas gra- 

nulometrias no parece tratarse de aparatos de una escala considerable y debieron transpor- 

tar, fundamentalmente, sedimentos finos. Estos aparatos turbiditicos pueden situarse tanto 

en zonas de talud como en zonas de plataforma con pendientes moderadas a altas (zonas 

de ruptura de pendiente que podrian considerarse como un pseudotalud somero), en nues- 
tro caso consideramos como posible este Ultimo asentamiento, o un talud de baja pendien- 
te debido al escaso desarrollo de las secuencias “slumpizadas” (generalmente de escala cen- 
timétrica) y a las morfologias muy tabulares (elevada relacién anchura/profundidad) de los 
canales. 

Se describiran a continuacion los aspectos microscépicos de las areniscas y de los microcon- 
glomerados. En este sentido agrupamos litologias cuya caracteristica principal es la frecuen- 
te presencia de cristales de cuarzo y feldespato de tamario milimétrico que destacan sobre 
la matriz. En algunos casos se les denominé “porfiroides”, MARTINEZ GARCIA y NICOLAU 
(1973) como procedentes de materiales igneos de composicién acida. El tipo de roca inicial 
varia desde areniscas muy ricas en cuarzo (ortocuarcitas), términos arcdsicos-subarcosicos y 
términos grauvaquicos en funcién tanto del contenido en feldespatos como el porcentaje en 
matriz. Las granulometrias son variables en funcién del tamano de grano original, del grado 
de transformacion metamorfica alcanzado y de la intensidad de la deformacion. 

En las zonas de la clorita-biotita se observan grano de plagioclasa o feldespaticos milimétri- 
cos cuyo caracter heredado es reconocible; aparecen inmersos en una matriz blastica folia- 
da que les rodea constituida por un agregado de micas de pequeno tamano y cuarzo. Aqui 
se desarrolla una S, grosera (“rough cleavage”) definida por la elongacion del agregado 
cuarzofeldespatico, aplastamiento de los clastos de cuarzo y orientacion de las micas. 

En las zonas de la biotita y granate se desarrolla una foliacién plano-linear que se caracteri- 
za por la formacion de un agregado granoblastico elongado de mayor tamano de grano y 
una mejor definicién de los planos ricos en biotita en forma de niveles finos. En unos casos 
la foliacion es una crenulacion y en otros una “schistosity” y aunque se observa estratifica- 
cion y gradacion sedimentarias, son aparentes y no hay evidencias o restos de clastos de 
naturaleza detritica. La foliacién es aqui una alternancia de dominios ricos en cuarzo y pla- 
gioclasa, lenticulares, que quedan envueltos por dominios ricos en micas. En los microlitones 
se observa una orientaciéon, de subgranos de cuarzo u opacos, oblicua o perpendicular al 
plano de foliacion. 

La asociacién mineral es cuarzo, que representa a la fraccion predominante tanto en lo que 
respecta a los clastos como a la matriz; plagioclasa y feldespato potasico menos abundan- 
tes que el cuarzo; tanto el cuarzo como la plagioclasa se presentan como predeformativos 
ya que algunos contienen inclusiones relictas de pequefos cristales de biotita y opacos rela- 
cionadas con su etapa ignea; el feldespato potasico se observa también heredado en rocas 
de bajo grado y asociado a la clorita; la fraccion de roca pelitica (cantos blandos) tiene la 
misma composicion que las pelitas verdes y el material intersticial tiene ademas de cuarzo 
y feldespatos fraccion fina (sedimentaria + metamérfica) de filosilicatos en el que las micas 

blancas estan débilmente coloreadas en tonos verdes y amarillos mas o menos palidos y la 
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biotita aparece junto a la moscovita en forma de lepidoblastos orientados paralelamente a 
la esquistosidad principal; presenta tonos verde-oscuros y amarillentos que pasan a rojizos 
y pardos. 

2.2.4. Carbonatos laminados. (12) 

Aparecen en la zona occidental de la Hoja, a muro de la sucesion Cambrica. En ocasiones, 
afloran de forma discontinua y suelen dar un cierto resalte sobre la penillanura pelitica. 

Estan formados por una alternancia de escala centi- a decimétrica de bancos de carbonatos 
laminados y pelitas microbandeadas, con las que se relacionan tanto lateral como vertical- 
mente. 

Los carbonatos laminados pueden presentarse de dos maneras, bien como alternancias de 
laminas claras y oscuras de aspecto irregular y discontinuo o como tramos con laminacién 
horizontal tractiva y laminacién cruzada por ripples de corriente. En el primer caso conside- 
ramos que estas alternancias de laminas corresponden a una sedimentacion carbonatada de 
plataforma en condiciones normales (aguas relativamente calidas, saturadas en carbonato y 
poco agitadas) con alternancia de épocas de mayor o menor acumulacion de materia orga- 
nica (etapas de mayor o menor productividad). En el segundo caso, la naturaleza detritica 

del carbonato hace considerarlo como una removilizacion de los niveles antes descritos (por 

su proximidad dentro del registro sedimentario). 

Por su parte, las pelitas microbandeadas (en este caso consideramos solo el fango) tienen un 
significado similar al anteriormente expuesto, sedimentacién fina siliciclastica en una plata- 
forma con escasa circulacién de las aguas de fondo, y corresponderian a momentos de 
menor salinidad de las masas de agua (subsaturacion en cuanto al carbonato) o condiciones 
acidas y reductoras de la masa de agua (fendmeno normal en masas de agua fuertemente 
estratificadas, debido a la acumulacién de materia organica en el fondo que produce la inhi- 
bicion en la precipitacion del carbonato). 

En base a estas consideraciones el esquema légico para estos materiales parece ser el de 
una plataforma somera con precipitacion de carbonatos (bancos laminados} y momentos 
de agitacion (niveles carbonatados detriticos) en la que se pueden producir fenomenos de 
restriccién de la circulacion profunda (fuerte estratificacion de las aguas) con la consi- 
guiente sedimentacion siliciclastica fina asociada (las condiciones reductoras y acidas del 

fondo inhibirfan la precipitaciéon del carbonato y en su lugar se sedimentarian los fangos 
microbandeados). 

2.2.5. Carbonatos turbiditicos. (13) 

Es un nivel de potencia variable (0-200 m) que aflora en las proximidades de Villar de la 
Yegua y se prolonga hacia el SE por la Hoja de Ciudad Rodrigo (MARTIN IZARD, 1989) donde 
termina bajo el recubrimiento de los materiales terciarios de la Fosa de Ciudad Rodrigo. 
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La caracteristica principal de este perfil es la organizacién en secuencias negativas de las 
alternancias de los bancos de carbonatos laminados y pelitas microbandeadas dando una 
megasecuencia negativa total. 

El conjunto se interpreta como un sistema de plataforma con alternancia de condiciones de 
oxigenaciéon y anoxia del fondo. La tendencia general representa un paso de plataforma 
“restringida” (con escasa circulacién de las masas de agua) a una plataforma con una cier- 
ta circulacion profunda. 

2) Aldea del Obispo 

Representa tramos equivalentes a los del perfil del Fuerte de la Concepcién, si bien en este 
caso se pueden apreciar secuencias de tipo de tormenta y formas de tipo barra, lo que apo- 
yaria una interpretacion de plataforma relativamente somera. 

3) Rio Agueda 

El perfil levantado en este recorndo esta caracterizado por abarcar la parte media-alta de la 
columna estratigrafica propuesta como tipo para esta zona. 

La secuencia comienza por pelitas microbandeadas que pasan gradualmente a carbonatos 
turbiditicos con un gran desarrollo de slumps y vuelven a pasar gradualmente a pelitas 
microbandeadas. Esta secuencia de pelitas y carbonatos muestra una tendencia positiva que 
se registra en el aumento de importancia de los depdsitos finos hacia techo {aunque muy 
sutilmente). Sobre éstas, y en transito gradual, se dispone un potente paguete de pelitas ver- 
des en las que el desarrollo de secuencias arenosas es muy importante. Estas pelitas verdes 
forman una megasecuencia negativa compuesta por secuencias positivas de orden menor. 
Comienza con pizarras con pasadas arenosas que van haciéndose mas importantes a techo, 
hasta que llegamos a encontrarnos depdsitos conglomeraticos canalizados y de tipo debris- 
flow. Culmina la secuencia con un paquete de pelitas verdes que vuelven a pasar a pelitas 
microbandeadas. 

Como rasgos principales a destacar hay gue mencionar que en ella se puede observar la tran- 
sicion entre las facies de pelitas microbandeadas y calizas turbiditicas mediante tramos de 
microbandeadas con intercalaciones de calizas, carbonatacion progresiva de las microban- 

deadas y, finalmente, sustitucion de éstas por niveles margosos o de carbonatos micriticos. 
Esta transicion se puede observar tanto a muro como a techo de las calizas. Asi mismo, hay 
gue sefalar gue es en esta columna donde mayor desarrollo tienen los fenémenos de slump 
y que es la Unica donde se ha podido observar verdaderas secuencias canalizadas y dep6si- 
tos de tipo debris-flow. 

En cuanto a la evolucion de ambientes registrada en este perfil se observa una evolucién 
desde ambientes de plataforma siliciclastica con circulacién profunda restringida (pelitas 
microbandeadas) a plataforma mixta (terrigeno-carbonatada) y a talud carbonatado (carbo- 
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natos turbiditicos). Posteriormente, registra la sustitucion de la sedimentacion carbonatada 

por siliclastica (pelitas microbandeadas) en la base de una secuencia final de somerizacion 
con el paso desde ambientes de talud a plataforma-talud (pelitas verdes). 

4) Fuente de la Pizarra 

Este perfil abarca el tramo superior de la columna estratigrafica regional y en el se encuen- 
tran representadas las facies de pelitas verdes. 

Es caracteristico en este perfil la aparicion de intercalaciones de pelitas microbandeadas 
entre las pelitas verdes, evidenciando la estrecha relacion existente entre ambos tipos de 
facies. 

Este perfil muestra una organizacion en secuencias positivas que se organizan dando una 
megasecuencia negativa. Estas tendencias se interpretan como resultado de la actuacion 
individual de los mecanismos turbiditicos (secuencias positivas) y una tendencia a la progra- 
dacién de éstos hacia zonas mas distales (megasecuencia negativa). A techo se instala un 

potente banco de pelitas que registraria la vuelta a las condiciones de sedimentacion nor- 
males de la cuenca. 

5) Saélices el Chico 

Este perfil, aunque fuera de la Hoja, registra el transito entre materiales de una parte del 
tramo medio de la columna regional (pelitas microbandeadas-carbonatos turbiditicos-carbo- 
natos laminados-pelitas microbandeadas-pelitas verdes). 

La organizacién de este perfil en secuencias positivas refleja la tendencia somerizante de los sis- 
temas, lo cual, a su vez, queda plasmado en la tendencia positiva general que registra un paso 
{(descontando las pelitas microbandeadas basales) de ambientes de talud a plataforma, asi 
mismo gueda registrado un paso de condiciones de anoxia a circulacion de las masas de agua. 

Es de destacar en este perfil que pudiera existir una conexion entre las facies de carbonatos tur- 
biditicos y las facies de carbonatos laminados, la cual parece invocar una relacion genética entre 
ambas representada por los niveles turbiditicos de removilizacion de los niveles laminados. 

2.2.7. Correlacion entre los perfiles y conclusiones 

Los perfiles estudiados representan distintos tramos dentro de la columna estratigrafica 
regional. En el presente apartado se intentaran situar cada uno ellos dentro de ésta y se dara 
una interpretacion tentativa de dicha columna (Fig. 2). 

Los perfiles de Aldea del Obispo y Fuerte de la Concepcion se situan en la base de la colum- 
na regional y representan un ambiente de plataforma somera con circulacion restringida 
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evolucionando hacia condiciones de mejor circulacién de las masas de agua (plataforma 
externa). 

Los perfiles del Rio Agueda y Saélices el Chico representan un tramo mas alto dentro de la 
columna y en ellos se registra un paso a condiciones méas profundas con respecto a la base 
y el rellenc de la cuenca (dando una secuencia somerizante) registrandose un cambio gra- 
dual en el tipo de sedimentacion (de carbonatada a siliciclastica). 

Finalmente, el perfil de la Fuente de la Pizarra representa la parte mas alta de la columnay 
en él queda registrada una sedimentacién de plataforma externa con desarrollo de aparatos 
turbiditicos que evolucionan hacia sistemas mas someros. 

En conjunto, la columna general muestra un ciclo complejo, que en general es de profundi- 
zacibn-somerizacién cuyo maximo de profundizacién (punto de inflexion del ciclo) viene 
marcado por los tramos de carbonatos turbiditicos. 

Como resumen se puede concluir que a nivel litoldgico los metasedimentos de la Hoja cons- 
tituyen una sucesion compleja en la que se pueden encontrar representados carbonatos, 
pelitas de diversos tipos y terrigenos (desde conglomerados hasta limos). 

Sedimentolégicamente registran ambientes de plataforma andxica, plataforma oxigenada y 
talud con registro de episodios de tormentas y actuacion de corrientes turbiditicas. 

La columna general registra un ciclo compuesto cuya tendencia mayor es profundizacion- 
somerizacion y un cambio de condiciones de escasa circulacion de las masas de agua pro- 
fundas hacia la implantacién de unas condiciones de circulacién bien desarrolladas. 

2.2.8. Edad y correlaciones regionales 

La sucesién hasta aqui descrita (Serie Superior) discordante sobre las materiales de la Serie 

Inferior estd basculada y separada de los materiales suprayacentes (Ordovicico) por una discor- 
dancia erosiva y angular, MACAYA (1980), RODRIGUEZ ALONSO (1982); DIEZ BALDA (1982). 

Se correlaciona lateralmente con las Formaciones Monterrubio-Aldeatejada, DIEZ BALDA 
(1986) y con la Formacion Limolitas del Pusa de los Montes de Toledo, SAN JOSE (1983), ya 
que mantiene las mismas caracteristicas litologicas y de facies representando una sedimenta- 
¢ién de plataforma (s.1.) con sucesivas pulsaciones (registro de episodios de tormenta) y actua- 

cion de corrientes turbiditicas NOZAL y ROBLES CASAS (1988). Por otra parte, la Formacion 
Limolitas del Pusa y las Formaciones Monterrubio y Aldeatejada (equivalentes en el area sur de 
Salamanca, DIEZ BALDA, 1982), se encuentran en transito continuo hacia el techo con las 
Formaciones Areniscas del Azorejo (0 Gévalo) y Areniscas de Tamames respectivamente, ambas 
datadas con trilobites y numerosas trazas fésiles atribuidas al Cé&mbrico Inferior MORENO 
SERRANO et al. (1976); GARCIA DE FIGUEROLA y MARTINEZ GARCIA (1972). 

El nivel megabréechico carbonatado basal de la sucesién hasta aqui descrita y detectado en 
la zona de Fuenteguinaldo-Pastores, puede ser gorrelacionado con el Nivel de Fuentes, tam- 

bién basal de la Formacion Limolitas del Pusa (ALVAREZ NAVA et al., 1988). 
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Por lo que respecta a la edad, los niveles detriticos acompanantes de los Carbonatos turbi- 
diticos (13) en las proximidades de Saélices el Chico ;jieron icnofdsiles clasificados como 

Planolites ?, Phycodes ? y c.f. Torrowangea s.p., MARTIN HERRERO et al. (1989) 

BRASIER et al. (1979) identifican y estudian diversos tipos de icnofauna y discos carbonosos 

del tipo Chuaria en la Formacion Limolitas del Pusa. Segun dichos autores, la asociacion 
encontrada presenta afinidades Cambricas. 

PERCONIG et a/ (1983) en los niveles fosfatados dentro del tramo medio-superior de la F. 
Limolitas del Pusa describen la existencia de espiculas de esponja. SEPKOSK! (1978) parece 
tajante en admitir la aparicién de los poriferos al principio del Tommotience (Cambrico 
Inferior). Niveles fosfatados de caracteristicas equivalentes fueron detectados en la Serie 

Superior en el area de Fuenteguinaldo (Dehesa Sageras). 

CRIMES et al. (1977) discuten la importancia de las pistas fosiles para la datacion del 
Proterozoico Superior (Vendiense) y del Cambrico Inferior (Tortoniense-Oretience) e indi- 
ca que Phycodes aparece en el Cadmbrico asi como que Planolites no tiene valor estrati- 
grafico. 

Los acritarcos encontrados en niveles carbonatados de la Formacion Aldeatejada, al SO de 

Arapiles (Hoja 478 Salamanca) y reconocidos en (DIEZ BALDA et al., 1981), como 
Michrystidium dissimilone, VOLKOVA (1969} y Synsphaeridium s.p. no incompatibles con un 
Cambrico Inferior han sido revisadas recientemente, PALACIOS et af (in litt) indicando que la 
primera de las especies citadas corresponde a Mychrystidium Lanceolatum. YIN LEIMING 
(1985) acordes con una edad Vendiense tardio. Estos autores situarian entonces el limite 
Precdmbrico (Vendiense)- Cambrico en una zona indeterminada entre la parte basal de las 
Areniscas de Tamames y la parte alta de la Formacién Aldeatejada. 

Como se habra observado las opiniones de los diferentes autores distan de ser unanimes. 
Por nuestra parte indicamos, para la sucesion aqui descrita una edad Vendiense superior- 
Cambrico inferior. 

2.3. ORDOVICICO 

Es regionalmente transgresivo, yace discordante sobre la Serie Inferior (CEG) y las 
Formaciones Aldeatejada, Areniscas de Tamames y Calizas de Tamames. Aflora en tres uni- 
dades estructurales denominadas: Sinclinal de Salamanca-Golpejas, Sinclinal de Tamames- 
Ahigal y Sinclinal de la Sierra de Francia-Torralba. 

2.3.1 Ortocuarcitas (Cuarcita Armoricana). Ordovicico Inferior. (14) 

Estan representadas en la esquina SE de la Hoja, formando la terminacién periclinal septen- 
trional del Sinclinal de la Sierra de Francia-Torralba, no observandose el contacto con los 

metasedimentos cdmbricos debido a los recubrimientos terciarios. 
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No existen buenos afloramientos en la Hoja, pero se puede establecer un buen corte de la 
citada estructura en sus proximidades, en la Carretera Nacional 620 (Kms 312y 317,5). Aqui 
el flanco NE del sinclinal es suave con buzamientos al SE que oscilan entre los 15°y los 40° 
y el flanco SO esta practicamente verticalizado con buzamiento al NE entre los 75y 90° La 
potencia estimada en este flanco, que representa a su vez el mejor afloramiento, es de unos 

100 m. Aqui los materiales constituyen un tramo predominantemente cuarcitico (Cuarcita 
Armoricana) que se puede corresponder con la denominada Unidad Ill de CARBALLEIRA et 
al. (1980), subdivisidn realizada por los citados autores para el Ordovicico inferior en la Sierra 
de Francia. No estan por lo tanto representadas aqui ni la Unidad |, basal, de conglomera- 
dos y areniscas, ni la Unidad Il, intermedia, de areniscas, cuarcitas y pizarras. 

Lo mas evidente del corte son tres resaltes, con potencias que oscilan entre los 30 y 50 m, 
de ortocuarcitas, separados por tramos de alternancia de cuarcitas y pizarras. 

Los tramos mas competentes estan constituidos por ortocuarcitas de grano fino-medio, 
blancas o blanco grisaceas, bien estratificadas en bancos continuos, con superficies planares 
netas. Los bancos oscilan entre los 20 cm y los 2 m. Es frecuente encontrar estratificacion 
cruzada planar y “ripples”. 

Los tramos de alternancias consisten en bancos de 0,10 m a 0,40 m (a veces menores) con 

superficies basales netas, siendo frecuente el acufamiento de capas. Presentan estratifica- 
cién cruzada planar, estratificacién hummocky v ripples de olas. En menor proporcion, apa- 
recen limolitas de color gris claro y lajeadas que dan tonos rojizos por alteracion. 

Sedimentoldgicamente la unidad responde a un caracter secuencial con megasecuencias 
negativas entre 20 y 100 m, que corresponden a la progradacién de formas arenosas sobre 
otras mas lutiticas dentro de un ambiente de plataforma marina somera abierta y afectada 
eventualmente por tormentas. 

Suelen ser frecuentes las estructuras organicas con restos de Wesillum, Scholitos y Crucianas 

tipicos del Ordovicico inferior. 

Al microscopio se han reconocido cuarcitas con textura granoblastica-blastosamitica, cuyo 
componente esencial es el cuarzo, con escasa proporcion de fragmentos de roca, feldespa- 

tos y sericita. 

2.4. TERCIARIO 

Durante la realizacion de los proyectos ”Confeccién de las Hojas del Mapa Geologico de 
Espana E. 1:50.000 (MAGNA) n® 422, 423, 424, 448 bis, 449, 450, 451, 452, 474, 475, 476 

y 500" y "Confeccion del Mapa Geoldgico de Espafa E. 1:50.000 (MAGNA) n°® 477, 478, 
501, 502, 503, 528, 728, 729, 734 y 735" se ha obtenido un conjunto de nuevos datos que 

nos ha permitido ampliar y concretar los conocimientos scbre la estratigrafia y evolucién tec- 
tosedimentaria de los sedimentos terciarios que conforman el borde O de la Cuenca del 
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Duero y parte del borde N y del sector centro-occidental de la Fosa de Ciudad Rodrigo. 
Como resultado de todo ello se han diferenciado cuatro UTS (sensu MEGIAS, 1982) dentro 

del Paledgeno y dos correspondientes al Nedgeno de estas zonas. Estas unidades presentan 
€oMmo rasgos comunes su extension regional, polaridad sedimentaria y limites definidos por 
discordancias tecténicas de rango regional. 

De estas UTS, en la Hoja de Villar de Ciervo, solo estan representadas las UTS P3 (Arcosica 

Superior) y N1 (Detritica Roja). Ambas estan integradas por sedimentos siliciclasticos que, en 
lineas generales, constituyen el registro de ambientes aluviales. 

2.4.1 UTS P3 (Arcésica Superior). (15 y 16) 

Se distribuye a lo largo del borde E de la Hoja y es en el cuadrante SE donde presenta el 
maximo espesor (40 m). Esta constituida por un conjunto de materiales arcésicos que se dis- 
ponen inconformes sobre los granitoides y discordantes sobre los metasedimentos que con- 
forman el zécalo hercinico en esta region. El limite superior de la unidad es erosivo y queda 
definido por un conjunto de superficies morfoldgicas escalonadas hacia el O, donde se 
encuentra el rio Agueda. 

Materiales de caracteristicas litologicas similares y con una posicion estratigrafica equivalen- 
te se han designado en el ambito de la Fosa de Ciudad Rodrigo como: Formacion Arcosas 
de la Alamedilla (ALONSO GAVILAN y POLO, 1986-1987) y Unidad Arcésica Superior (CAN- 
TANO Y MOLINA, 1987). En el ambito de la Cuenca del Duero se senalan como Areniscas 

de Garcihernandez (JIMENEZ, 1973). POLO et al. (1987) datan mediante restos polinicos la 

base de la Formacion Arcosas de la Alamedilla como Oligoceno. Nosotros asumimos esa 
edad para el conjunto de esta UTS P3 dado que los depdsitos mas modernos que afloran en 
el area de estudio (UTS N1, Mioceno) son tanto por sus rasgos sedimentarios como postse- 
dimentarios claramente distintos. 

Dentro de esta UTS hemos diferenciado en cartografia dos tramos de igual composicién 
litolégica si bien, el superior (Tramo conglomeratico) muestra una granulometria mucho 

mas grosera que el inferior (Tramo arcésico). Esta diferenciacion se ha realizado porque el 
tramo conglomeratico es erosivo sobre el arcésico y ademas se encuentra estrechamente 
relacionado con cada una de las superficies morfologicas que constituyen el techo de esta 
unidad. 

Tramo arcosico (15) 

Presenta una geometria cuneiforme y su espesor aumenta progresivamente desde el NE 

hacia el S y SE, donde alcanza valores préoximos a 40 m y fosiliza parcialmente el paleorre- 
lieve que constituye la actual Sierra de Camaces. 

Los materiales arcésicos de color blanco-verdoso (S5Y 7/2) que integran este tramo son con- 
glomerados, arenas y, en menor proporcion, lutitas. 
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Los conglomerados presentan un contenido medio del 75 % en gravas, 0-15 % en arena y 
10-25 % en arcilla. La fraccion grava, con centiles de 5 a 10 ¢m, muestra un marcado carac- 

ter bimodal con tamanos gue oscilan entre 3-5 mm y 3-7 cm. Estd constituida por cantos 
angulosos-subangulosos de cuarzo (10-30 %), feldespato (10-35 %), fundamentalmente 
potéasico (microclina y ortoclasa) y en menor proporcion calcosédico y fragmentos de granito 
(20-40 %) presentando ademas, ocasionalmente, cantos de lidita, esquisto y cuarcita. La frac- 
cién arenosa (arena media-gruesa) esta constituida por cuarzo y feldespato, en buen estado 
de preservacion o ligeramente alterado (sericitizado). La fraccion arcillosa esta constituida por 
biotita, moscovita, como accesoria, esmectitas y, ocasionalmente, caolinita. Tanto la fraccién 
inferior a 2 pm como las micas se disponen en torno a las gravas y, mas raramente, forman- 

do puentes entre ellas. Esta distribuciéon de la fraccion arcillosa se interpreta como debida a 
iluviacion de material fino desde horizontes superiores, lo que permite adscribirlos a una 
translocacion mecanica por flujos verticales durante las primeras etapas de enterramiento del 
sedimento o en un momento inmediatamente posterior a su sedimentacion. Por Ultimo, cabe 

senalar que ocasionalmente la fraccién arcillosa puede aparecer parcialmente reemplazada 
por calcita y mas raramente por dolomita (epigénesis carbonatada). Su organizacion interna 
consiste en estratificacion cruzada planar (Gp) o6 en surco (Gt) de mediana escala y ésta se 
hace tanto mas difusa a medida que el contenido en arcillas de la roca aumenta. 

Las arenas, arcosas o subarcosas de submaduras a inmaduras, son de tamario de grano grue- 
50 (1-0,3 mm) o medio (0,4-0,125 mm). Estan constituidas por cuarzo (40-65 %) de angu- 

loso a subredondeado, feldespato potasico (20-45 %) muy alterado y con abundantes gol- 
fos de corrosién y feldespato caicosodico (2-15 %) subanguloso y ligeramente alterado. La 
matriz, con un contenido que oscila entre 25y 35 %, es limoso-arcillosa y esta formada por 
granos de cuarzo, feldespato (generalmente con los bordes corroidos), bictita (en buen esta- 

do de preservacion o con formas de listén deflecado en los extremos), moscovita en escasa 
proporcién, esmectita y trazas de caolinita. Su organizacién interna es masiva (Sm), o bien 
muestra estratificacién cruzada en surco (St) o planar (Sp), las cuales son tanto mas difusas 

a medida que la roca muestra mayor proporcion de rasgos postsedimentarios (iluviacion de 
material arciiloso, alteracion de fos minerales mas degradables como biatitas y feldespatos, 

desarrollo de nodulos de 6xidos de hierro con limites difusos y, localmente, procesos de epi- 
génesis carbonatada). 

Las lutitas de tonos verdes (5Y) o verdes-rojizas (5YR) estan constituidas por una mezcla de 
limo vy arcilla, arena en proporciones muy variables y pequenos clastos dispersos. Los granos 
son de cuarzo y feldespato; ambos presentan corrosion en sus bordes por reaccién con la 
matriz arcillosa y los feldespatos estan muy alterados o bien han llegado a transformarse 
completamente en sus productos de alteracion. La fraccién arcillosa esta constituida basica- 
mente por biotita muy alterada, esmectita y caolinita. Dentro de estos depositos son muy 
frecuentes los rasgos postsedimentarios ligados a procesos edaficos (pedotdbulos, iluviacion 
de arcillas a favor de fisuras irregulares, rubefacciéon del sedimento, desarrollo de nddulos de 

carbonato). 

Estos materiales forman cuerpos de base canalizada o bien se presentan en bancos de geo- 
metria tabular; estos ultimos son menos frecuentes que los primeros y se disponen lateral- 
mente o intercalados entre aquellos. 
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Los cuerpos de base canalizada presentan morfologias lenticulares o tabulares (Fig.3). En los 
primeros, con un espesor que raramente supera 1,5 m, la secuencia de relleno de canal mds 

frecuente es (de acuerdo con el codigo de facies de MIALL, 1978) Gt — Sm En los cuerpos 

tabulares (4-8 m de espesor) son muy frecuentes las superficies de erosion internas que deli- 
mitan depdsitos de facies Gp/Sp (se interpreta como debida a la migracion de barras con 
caras de avalancha en el sentido de MIALL, 1981) o bien, secuencias del tipo Sp—Sm—Fm 

gue registran la migracion de barras sobre el fondo del canal, el posterior abandono de éste 
con la consiguiente decantacion de finos y, por tltimo, el desarrollo de procesos edaficos. 

Los bancos de geometria tabular estan constituidos por arenas y lutitas, o bien por gravas 
finas (moda 3 mm) y arenas ordenadas en secuencias granodecrecientes (Fig. 4). Todos estos 

depositos suelen ser masivos y se caracterizan por presentar un contenido en arcillas alto, asi 
como abundantes rasgos postsedimentarios de caracter edafico. Consideramos que estos 

materiales se depositaron en un contexto ambiental de llanura de inundacién. Esta debio 
estar sometida a frecuentes periodos de exposicion subaérea (desarrollo de cobertera vege- 
tal) y durante los desbordamientos se debfan acumular gravas y arenas en las areas proximas 
a los canales y arenas y lutitas en las dreas mas alejadas. 

Con todo, consideramos que este tramo se sedimentoé a partir de un sistema fluvial de aguas 
claras con canales entrelazados (braided) por los que migraban barras que desarrollaban 
caras de avalancha. Este sistema discurria hacia el Sy SO por un paisaje abierto lo que favo- 
reci6 los desbordamientos y el desarrollo de los depoésitos de llanura de inundacion. El siste- 
ma mostraba un comportamiento episddico probablemente ligado a un régimen estacional. 

La evolucion vertical de la UTS muestra una tendencia granocreciente y estratocreciente que 
registra un incremento en la energia de los sistemas trenzados. 

En relacion a las condiciones climaticas reinantes durante la sedimentacidn de estos materiales 
Unicamente podemos sefnalar que las asociaciones palinolégicas encontradas en sedimentos de 
caracteristicas similares a los que integran esta UTS y en el borde S de la Fosa indican un clima 

mediterraneo arido (ALONSO GAVILAN y VALLE, 1987). El alto contenido en arcillas de iluvia- 
cién y neoformacion {esmectitas) en la base de las secuencias y la frecuencia de los procesos 
de alteracion edaficos abogan por unas condiciones climaticas en las que los periodos aridos 
son mas prolongados que los himedos. Por otra parte, la inmadurez del sedimento (marcada 
heterometria, poco redondeamiento, abundancia de fragmentos inestables) implica un grado 

muy bajo de alteracién de las areas fuentes que se correlacionaria con un déficit en humedad. 
La granulometria grosera y el tipo de organizacion del sedimento (importante amalgamacion 
de cuerpos con abundantes superficies ercsivas) indican un régimen hidrico caracterizado por 
importantes avenidas pero de caracter esporadico (régimen torrencial). Con estos rasgos se 
puede concluir que el clima durante esta UTS pasa a presentar largos periodos de aridez con 
una estacion humeda muy corta pero de importantes precipitaciones. 

Tramo conglomerético (16) 

Su espesor oscila entre 2 y 8 m y esta constituido por un conjunto de cuerpos con base ero- 
siva, morfologfa canalizada (1-3 m de longitud maxima y 0,5-0,7 m de espesor maximo) y 
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naturaleza conglomeratica arenosa (Fig. 5). Los conglomerados son clast-supported y petro- 
logicamente estan constituidos por clastos subredondeados de cuarzo y de cuarcita (con 
centiles de hasta 20 cm). Presentan matriz arenosa formada por granos de cuarzo y feldes- 
pato redondeados o subangulosos. Su estructura interna es masiva o bien muestran estrati- 

ficacion cruzada en surco Las arenas, de grano grueso y COn una composicidon mineralégica 
dominada por el cuarzo, los feldespatos y las micas (Fig. 4), son masivas o con estratificacion 
cruzada en surco. 

El conjunto de estos sedimentos se interpretan como depositos de sistemas fluviales braided 
gue migraban hacia el O-NO 

Estos materiales se distribuyen de un modo discontinuo a lo largo del cuadrante SE de la 
Hoja y ocupan posiciones topograficas cada vez mas bajas desde el E hacia el O. Si a este 
rasgo unimos: (1) su estrecha relacion con cada una de las superficies morfolégicas que 

se observan en el techo de esta UTS y (2) el cambio en las direcciones de aporte regis- 
trado (5-SO para el Tramo arc6sico y E-SE para este Tramo conglomeratico) podemos 
suponer gue estos materiales representan los primeros niveles de terrazas y que su géne- 
sis esta ligada con el inicio de la definicion de la red fluvial actual en la Fosa de Ciudad 
Rodrigo. 

2.4.2. UTS N1 (Detritica Roja). (17) 

Se trata de una unidad muy poco representada en el &mbito de la Hoja, si bien se distri- 
buye por todo el borde sur de la Fosa de Ciudad Rodrigo donde se ha denominado como 
Conglomerados Versicolores (JORDA, 1983; CANTANO y MOLINA, 1987), Facies Rojas 

del Cubito (GRACIA PLAZA et al., 1981), Conglomerado de Cabezuela (POLO et af,, 

1987). Su edad es desconocida y se atribuye al Mioceno inferior (CANTANO y MOLINA, 
1987). 

Aflora en las proximidades de Aldeanueva de Portanovis donde se distribuye de modo irre- 
gular adosada a las laderas de cerros constituidos por los metasedimentos del ciclo hercini- 
co. Esta constituida por lutitas masivas de un intenso color rojo (10R) con intercalaciones de 

niveles de 10-30 cm de cantos angulosos (centil de 15 cm) de cuarcita y, mas raramente, 
cuarzo. Estos cantos no muestran ordenacion alguna y estan embebidos en una matriz luti- 
tica. Su modo de yacer y la ausencia de ordenacién interna inducen a considerar a estos 
depdsitos, en primera aproximacion, como coluviones de edad Mioceno. 

Un rasgo caracteristico de estos materiales es que ocupan posiciones topograficas mas bajas 
que los sedimentos arcosicos mas antiguos (UTS P3 Tramo Conglomerético). Consideramos 
que esa distribucion, mas que responder al efecto de un accidente tecténico (en el &mbito 
de la Hoja no se observan fracturas), es consecuencia de que el sistema aluvial de la UTS N1 
poseia un nivel de base mas bajo que el del techo de la UTS P3 (Tramo arcésico). Por otra 
parte, esa tendencia generalizada al descenso del nivel de base podria interpretarse como 
gue la red atlantica ya alcanzd este sector de la Fosa de Ciudad Rodrigo y, en consecuencia, 
se halla en condiciones de vaciado. 

S 

%



Conglomerados 

Areniscas microcanglomerdticas (Naturaleza arcdsica) 

Estratificacion cruzada en surco 

Estratificacion cruzada ditusa 

Muestra N°0301 

Fig. 5. Esquema sedimentologico del tramo conglomeratico de la UTS P3 (Arcésica Superior). 



2.5. CUATERNARIO 

Los depdsitos mas recientes de la Hoja, los incluimos dentro del Pleistoceno y Holoceno, si 
bien la escasez de datos paleontoldgicos no nos permite una datacion mas concreta, esta- 

bleciendo una relacion Unicamente cualitativa de sus relaciones espaciales y caracteristicas 
litolégicas, de coloracién, etc. En general son escasos y estan reducidos a los cauces y algu- 
nas laderas, son de escaso espesor y presentan un control en base a la litologia del area 

madre de la cual proceden los materiales erosionados y transportados. 

2.5.1. Terrazas. (19, 20, 21) 

Dentro de la Hoja hemos diferenciado dos niveles de terrazas para el arroyo de la Rivera de 
la Granja y arroyo de la Rivera de Campos, y uno para el arroyo de la Ribera de Campanero, 
Arroyo de la Rivera del Lugar, arroyo del Espigén y el arroyo de la Rivera de Dos Casas. 

De forma general las caracteristicas litoldgicas entre estos depdsitos son muy parecidas, salvo 
en lo concerniente al deposito mas alto del arroyo de la Rivera de la Granja (19) con una cota 
media respecto al cauce actual de 10 metros; éste estd constituido por cantos de cuarcita 
subredondeados a redondeados, con una media de tamarno de los cantos de cinco centi- 
metros, englobados en una matriz arenosa y todo ello fuertemente cementado, todo el 
depdsito presenta una tonalidad ocre que respecto a los cantos forma una fina patina en 
superficie; la edad de este dep6sito la consideramos como posible Plioceno-Pleistoceno por 
correlacion con otros depdsitos ocres de la meseta, al igual que el depdsito de coluvion anti- 
guo, situado en la vertiente septentrional de la Sierra de Camaces, el cual presenta caracte- 
risticas de coloracion, cementacion, etc, muy similares a los materiales que conforman este 

nivel de terraza. 

El deposito superior del arroyo de la Rivera de Campos (20) esta formado de cantos de cuar- 
cita redondeados y englobados en una matriz arenosa constituida por cuarzo y algun fel- 
despato, presentando una cota media sobre el cauce de 5 a 6 metros; en general el dep6si- 
to estd muy poco cementado y el tamarno de los cantos no supera los tres o cuatro 
centimetros. La edad de este depdsito creemos se encuentra entre el Pleistoceno superior y 

el Holoceno. 

El resto de los depdsitos de terraza (21) presentan unas caracteristicas muy similares, variando 
el porcentaje de arenas en funcién de los materiales que forman el sustrato por el cual el cauce 
discurre; asi, si el sustrato es principalmente metasedimentos el porcentaje de limos vy arcillas 
es mayor al de arenas y, si el sustrato son principalmente granito y/o arcosas los porcentajes de 
arena respecto a limos y arcillas seran mayores. De forma general estan constituidos por are- 
nas, limos y/o arcillas de tonos grises a negros, que engloban cantos subredondeados a redon- 
deados de cuarcita, granitos y fragmentos de metasedimentos; estos se presentan flotando 
dentro de la matriz y por lo general no superan los 4 6 5 centimetros de diametro. 

El desarrollo de estos ultimos depdsitos es muy restringido, el de mayor dimension es el del 
arroyo de la Rivera del Lugar, en el que hemos medido una potencia visible de 50 cm. La 
cota media de estas terrazas respecto a los cauces respectivos oscila entre uno y dos metros 

y su edad la podemos considerar dentro del Holoceno. 
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2.5.2. Aluviales. (22) 

Los aluviales de la Hoja son muy escasos al igual que su potencia y quedan restringidos alli 
donde el curso de los rios y arroyos estd muy poco o poco encajado en el sustrato. Estos 
depdsitos estan formados principalmente por limos negros en las cabeceras de los rios y 
arroyos y, por arenas y cantos redondeados y subredondeados principalmente de cuarcita y 
cuarzo, si bien pueden aparecer fragmentos liticos (granitoides y metasedimentos), en los 

tramos medios y finales de los cursos fluviales. La edad de estos depositos la consideramos 
como Holoceno. 

Los cantos que aparecen en los tramos medios y finales presentan una heterometria muy 
marcada, encontrandose un espectro de tamanos que oscila entre maximos de 30 a 50 cm 
y minimos de 2 a 3 cm en general poco seleccionados y sueltos. Entre los cantos suele exis- 
tir una matriz areno-limosa formada por cuarzo, feldespato y fragmentos liticos. 

2.5.3. Conos de deyeccion. (23) 

Los conos de deyeccion son de escaso desarrollo dentro de la Hoja y estan restringidos a la 
salida de encajamientos de poco recorrido y escasa incision. La edad por su relacién con los 
aluviales la consideramos como Holoceno. 

Su litologia depende de los materiales que el curso de agua, generalmente estacional, reco- 
rra. Los sedimentos son por lo general de tamario arena y/o limo, siendo los cantos de tama- 
no superior a los 2 cm muy escasos. De una forma general podemos decir que los conos 
desarrollados a partir de materiales metamorficos y granitoides se alimentan de las altera- 
ciones que sobre estas rocas existen, mientras que los elaborados a partir de los terciarios 
presentan una litologfa arcésica muy similar a la de estos sedimentos, si bien son escasos los 
cantos superiores a los 2 ¢m, como hemos dicho anteriormente. 

2.5.4. Coluviones. (18, 25) 

Dentro de los dep6sitos coluviales hemos diferenciado dos tipos en cuanto a edad, el mas 
antiguo de éstos se localiza en la esquina SE de la Hoja, en la ladera septentrional de la 
Sierra de Camaces; el sequndo de los tipos lo constituyen el resto de los coluviones de la 
Hoja. 

El coluvion mas antiguo (18) esta formado por gravas de tonos pardos, constituidos por can- 

tos subredondeados de cuarcita mayoritariamente, cuarzo y en menos proporcién cantos 
blandos de los depdsitos arcésicos terciarios infrayacentes. Posee matriz areno-lutitica, de 
caracter arcoésico y mal calibrada. 

Presenta una estructura interna en estratificacion cruzada de surco a gran escala, con set 
de 0,7-1,5 metros de anchura y un espesor inferior a 0,75 m; cada set de laminas esta 
limitado por superficies erosivas, que en seccion transversal (perpendicular al flujo que 
origino dichas superficies) es concava hacia arriba y las laminas son concordantes con 
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dicha base, aunque también es frecuente observar 1dminas curvas que partiendo de un 
margen del surco se disponen tangencialmente a la misma. Cuando existe superposicion 
de set el surco basal de cada uno de ellos se encaja en el inferior y truncan, generalmente 
de forma simétrica, a aquellos generados en una etapa anterior En ocasiones dentro de 
cada set se observa una gradaciéon de tamanos de grano, de forma que los conglomera- 
dos (base de set) pasan gradualmente y a través de niveles con distinto contenido en 
arena y cantos, a arenas microconglomeraticas de caracter arcésico con escasos conteni- 
dos en matriz lutitica, un sorting pobre y cantos dispersos de cuarzo y cuarcita (centil 8 

cm, lecho del set). 

La geometria de este cuerpo, caracteristicas texturales del depésito y su organizacion 
interna, inducen a considerar que este depésito representa el relleno de paleocanales. Las 
corrientes gue generan esta forma transportaban gran cantidad de sedimentos por trac- 
cién y el hecho de que los set de laminas presenten granoseleccidn positiva aboga por 
unas condiciones de flujo fluctuante. Su edad la consideramos como Plioceno- 
Pleistoceno. 

El resto de los coluviones de la Hoja (25), a los cuales les hemos considerado una edad holo- 
cena, tienen una composicion litolégica variada, que depende de los materiales que consti- 
tuyan el sustrato alli donde se desarrollan. 

Aquellos formados a expensas de materiales arcésicos son dificiles de separar del depésito 
terciario, si como pasa en muchos casos, la ladera sobre la que estan desarrollados se 
encuentra regulatizada, en caso contrario su morfologia los delata. Su litologia es la de las 
mismas arcosas, favorecida su conservacién por el escaso transporte sufrido. 

En el caso de los materiales metasedimentarios y los granitoides los depdsitos coluviales que- 
dan formados por fragmentos de roca mas o menos angulosos (si bien en los granitoides 
pueden existir fragmentos redondeados por procesos de desagregacion, ya sea granular o 
en forma de escamas), entre los que existe una matriz de arenas, limos vy arcillas que relle- 
nan los huecos entre los fragmentos liticos. 

2.5.5. Depdsitos de navas. (26) 

En zonas de escasa pendiente 0, mas o menos planas y por lo general asociadas al naci- 
miento de algun arroyo se producen areas potenciaimente encharcables, ademas en el caso 
de gue el nivel freatico esté cerca de superficie, estas zonas permanecerdn mas tiempo en 
condiciones de encharcamiento. 

Los depésitos desarrollados en estas zonas esté&n constituidos principalmente por limos y 

arcillas negras, existiendo una importante cantidad de materia organica. El desarrollo de 
estos depositos se produce por la descomposicion en ellos de la materia organica, cuyos sub- 
productos y el exceso de agua dan lugar a la descomposicion de los materiales del sustrato 
rocoso gue los soporta. Su edad la establecemos como Holoceno. 
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2.5.6. Canchales. (24) 

Se trala de cantos y blogues suelios, sin matiiz y con posible movilidad subactual, por lo que 
los englobamaos en el Holoceno. Aparecen formando dos pequenos depdsitos en la Sierra de 

Camaces. 

3, PETROLOGIA 

3.1. ROCAS IGNEAS 

En este capitulo se describirdn las rocas Igneas que conforman el Macizo de Fuenles de 

Onoro y el Batolito de Villar de Ciervo - Banobarez asi como su geoquimica, el metamocfis- 
mao de contacto producido en las rocas en 1as que encajan, y el metamorfismo regional, que 
afecta 3 1as rocas de la Serie Superior. Tambien, 1as conclusiones a las que se puede llegar 

en cuanto a la edad de las intrusiones. 

Por ultimo, se hara referencia a los diques de cuarzo, “sierros”, tan comunes en el oeste sal- 
mantino. 

3.1.1. Macizo de Fuentes de Onoro 

Como ya se ha explicado anteriormente (ver lntroduccion), constituyen el extremo surarien- 
tal del Batohto de Guarda En esta Hoja sélo entra una pequeda porcién de su borde norle, 
y estd constituida por: 1) un granito biotitico porfidico de grano arueso, y 2} una facies de 
barde aplitica. 

Su contacto con la Serie Supernor encajanie es neto y claramente discordante. Estd jalonado, 
casi siempre, con und masa aplitica (+biolita, + moscovita, + turmalina) de anchura variable, 
y en sus proximigades son {recuentes diques apliticos (+ turmalina), pegmatiticos, o pegmo- 
aplilicos, y de cuar20, de 1 m a 5 m de anchura, subpaialelos a la direccién del contacte 
(N125° £-N'140° E) y, a veces, subhorizontales. 

3.1.1.1. Granito biotitico porfidico de grano grueso. (2) 

Aflora coma grandes bolos redondeados de dimensiones métricas formando berrocales, vy 
como lanchares extensos, de manera que Proporciona muy buenos afloramientos. 

Esta facies es la Unica que aflora en esta Hoja de las principales descritas por CORRETGE vy 
LOPEZ PLAZA (1977) en el macizo y, sequin estos aulores, pasa insensiblemente a granitos 

MONZONILICOS. 

Se caracteriza por un tamano de Qrano Qrueso & muy gruese, por ser fundamenialmente 
biotitico, por tener pequenos cristales de cordierila, y por tener megacristales de feldespato 

potasico de entre 5 cm y 8 cm de tamaio habitual. Estos cristales definen una foliacion para- 
lela al contacto del macizo, N140° E, aungue 1ambién son habituales direcciones norteada 
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y, en menor proporcién N110° Ey N160° E, a veces coincidiendo varias de ellas en un mismo 
afloramiento. 

La descripcién petrografica de esta facies se hara de manera conjunta con la facies mayori- 
taria del Macizo de Villar de Ciervo, puesto que son similares. 

3.1 1.2. Fadies apliticas y micrograniticas de borde. (6) 

Se incluyen dentro de este grupo una serie de rocas leucograniticas de textura aplitica que 
constituyen el borde del macizo. Afloran formando una banda casi continua de anchura 
variable alrededor del granito biotitico porfidico, y también como masas aisladas en sus pro- 
ximidades. 

Su mineralogia es variable: existen unas zonas en las que predominan moscovita y turmali- 
na, y otras en las que la cantidad de biotita es mayor; aunque esto sea asi se cartografian 
dentro de un mismo grupo ya que los pasos entre ellas son graduales y no tienen significa- 
do genético diferente CORRETGE y LOPEZ PLAZA (1977). Estas facies apliticas también aflo- 
ran en el contacto sur del Batolito de Villar de Ciervo con el encajante metamorfico, y asi, 

serdn descritas mas detalladamente en los siguientes apartados que se corresponden con la 
descripcion de dicho macizo. 

Asociados a esta facies de borde hay algunos diques apliticos de mineralogia similar, y otros 
pegmoapliticos, de dimensiones no cartografiables. 

Junto a estas rocas aparecen dos pequenas apofisis constituidas por un microgranito biotiti- 
co de textura granuda de grano fino, sin megacristales y con claro predominio de la biotita 
sobre la moscovita. No se diferencian en cartografia a causa de sus pequefas dimensiones, 
y a que se consideran relacionados con esta facies de borde. 

3.1.2. Batolito de Villar de Ciervo-Banhobarez 

Ocupa la mayor parte de la mitad norte de la Hoja. Sus afloramientos tienen diferentes 
caracteristicas a uno y otro lado de la carretera de Ciudad Rodrigo a Vitigudino: al oeste se 
trata de extensos berrocales en los que siempre se pueden apreciar todas las peculiaridades 
y estructuras de las diferentes rocas, asi como los contactos entre ellas, mientras que al este, 

zona de relieve mucho mas plano, existe un gran desarrollo de suelos de alteracion, lo que 
da lugar a que los afloramientos sean discontinuos y muchas veces, las rocas sélo puedan 
ser observadas en los fondos de los arroyos. 

Se establecen en él dos unidades principales: 

a) Macizo Granodioritico de Banobarez (MGB). es la unidad que tiene menor superficie de 
afloramientos; haciendo abstraccion de su continuacién en Portugal, tiene forma alargada 
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segun una banda de direccion E-O, que discurre por el norte de la Hoja, que se curva hacia 
el SO en las Hojas de Villavieja de Yeltes (476) y La Fuente de San Esteban 8501) para adap- 
tarse a la rama S de la cuarcita armoricana del sinclinal de Tamames-Ahigal de los Aceiteros; 
su anchura maxima (N-S) es proxima a 8 Km., pero su borde S estd oculto bajo la cobertera 
terciaria. 

Intruye en los materiales de la Serie Superior con contactos netos verticales o buzantes unos 
70° al norte, constituidos por una sucesion de tramos rectilineos localmente retocados por 
fracturas tardias. Al suroeste de Puerto Seguro y en el sector comprendido entre esta locali- 
dad y San Felices de Los Gallegos, este contacto es bastante complicado en cuanto a su car- 
tografia, ya que es muy elevado el nimero de enclaves metasedimentarios decamétricos y 
hectométricos que se encuentran en sus proximidades, y también a causa de las numerosas 
estrechas inyecciones de los materiales granodioriticos sobre los metasedimentos. Para darle 
una mayor simplicidad al mapa geolégico se ha optado por cartografiar exclusivamente 
aguellos enclaves de mayor tamano y obviar los de menores dimensiones. 

A lo largo de todo el contacto nunca se ha observado ningln tipo de deformacién que 
pudiese estar relacionada con el emplazamiento. 

Comprende los siguientes tipos de rocas: 

— Granodiorita de Barobarez 
— Facies tonalitica - granodioritica 

b) Macizo de Villar de Ciervo (MVC) ocupa el resto de los afloramientos del batolito. 

Limitandonos a su extension en territorio espafol, tiene una forma alargada en direccién E- 
O, pero en la esquina nororiental de esta Hoja corta al MGB con direccién N4Q° E y su pro- 
longacién en esa misma direccion constituye el Macizo de Villavieja de Yeltes. 

En su borde sur estd intruyendo en los materiales del CEG, mientras que por el norte y el 
este lo hace en el MGB. Ambos contactos son netos, subverticales, constituidos también por 

una sucesion de tamos rectilineos retocados por fracturas tardias de direccion préxima a 
N20° E, y suelen estar jalonados por aplitas y pegmatitas de desigual desarrollo. En el con- 
tacto norte con la GB es facil ver apofisis de este granito en ella, a la vez que enclaves de la 
GB en el granito. En el contacto sur es muy frecuente la presencia de enclaves del encajan- 
te metamorfico: 

Comprende los siguientes tipos de rocas: 

— Granito biotitico porfidico de grano grueso a intermedio, facies mayoritaria. 
Granito biotitico porfidico de grano intermedio a fino. 

— Granito biotitico cordieritico de grano fino 
Facies leucograniticas cupuliformes 

— Diques porfidicos acidos 
Digues apliticos de borde 

! 
| 
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3.1.2.1. Granodiorita de Banobarez (GB). (1) 

Macroscopicamente, lo primero que llama la atencion al ver esta roca es la cantidad y tama- 
Ao de los megacristales de feldespato potasico, que contiene: su tamafio habitual oscila 
entre 7 cm y 10 c¢m, y su anchura esta proxima a 3 cm; normalmente tienen gran cantidad 

de inclusiones de biotita con disposicién “Frasl” muy marcada. Estos cristales destacan 
mucho sobre la matriz, que es grisdcea y muy grosera; la biotita estd regularmente distri- 
buida y es el componente de la matriz que tiene un menor tamano; los cristales de cuarzo 
llegan a medir 1,5 cm; la ausencia de moscovita es norma general. 

Es, pues, una roca con textura porfidica muy marcada, cuya matriz es inequigranular y de 

tamano de grano grueso a muy grueso. Los diferentes aspectos que pueda presentar se 
deben a la variacién en la densidad de los megacristales, aunque su tamanc casi no varie, y 
a las ligeras variaciones en el tamano de grano de la matriz. Los megacristales de feldespa- 
to potasico suelen estar orientados segutin dos direcciones principales: N120° E a E-O, y N-S 
a N40° E. 

Existen dos sistemas de diaclasas principales de direcciones aproximadas N-S y E-O. Las pri- 
meras son verticales, mientras que las del segundo grupo suelen buzar al S y con frecuencia 
estan rellenas por pequenos diquecillos apliticos, pegmatiticos o de cuarzo. 

La presencia de enclaves es otra de las caracteristicas generales de esta roca. 

Los xenolitos corresponden a materiales que provienen del encajante directo y a tipos leu- 
cograniticos o leucogneisicos. 

Los primeros pueden llegar a tener dimensiones hectométricas, pero también son comunes 
con dimensiones decimétricas o centimétricas; tienen formas angulosas mas o menos rec- 

tangulares y suelen consistir en esquistos biotiticos poco o nada digeridos por la granodiori- 
ta, en los que se reconocen las estructuras sedimentarias originales. Los enclaves leucogra- 

niticos son mucho menos frecuentes que los anteriores, tienen formas alargadas o 
redondeadas, su tamano es decimétrico, y corresponden a granitos de grano fino funda- 
mentalmente moscoviticos que estan deformados. 

Los enclaves microgranudos estan relacionados con la facies tonalitica de este mismo maci- 
zo, por lo gue su descripcion se hara en el apartado correspondiente. 

Se caracteriza por ser una roca de marcada textura porfidica debido al desarrollo de feno- 
cristales y megacristales de feldespato potasico que muy frecuentemente superan 16 2 cm 
de longitud en lamina delgada; en ocasiones también las plagioclasas desarrollan fenocris- 
tales, pero de tamario muy inferior a los de feldespato potasico. La textura de la mesostasis 
varfa de hipidiomorfica a alotriomorfica heterogranular y es de grano grueso. En cuanto a su 
clasificacion modal, la mesostasis es de composicion claramente granodioritica, aungue el 
porcentaje y tamano de los megacristales de feldespato potasico eleva la tasa feldespatica, 
haciendo derivar su composicién hacia el campo composicional de las adamellitas. 

Los constituyentes mayoritarios son cuarzo, feldespato potasico, plagioclasa y biotita; los 
accesorios mas frecuentes son apatito, opacos, circdn, rutilo, xenotima y, quizas monacita. 
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Como minerales de cristalizacion tardia y/o secundarios contiene sericita, moscovita, clorita, 

albita, ilmenita, rutilo, esfena, fluorita, zoisita-clinozoisita y carbonatos. 

El feldespato potasico se concentra principalmente constituyendo megacristales, y en la 
mesostasis es poco abundante. Los megacristales muestran habitos subhedrales, suelen estar 
maclados segun la ley de Carlsbad y son pertiticos. Las pertitas mas frecuentes correspon- 
den a los tipos “string, band or ribbon y patch” segun la clasificacion de ALLING (en SPRY, 
1969) o bien presentan morfologias mas irregulares. Salvo algunas pertitas de exolucion 
(“string”) se trata fundamentalmente de pertitas originadas por sustitucién durante proce- 
sos de albitizacion tardi- o postmagmaticos. Algunos cristales pueden presentar la macla de 
la microclina parcial o totaimente desarroliada, y extinciones anémalas. 

Engloba inclusiones de biotita, plagioclasa y feldespato potésico de menor tamario, las cua- 
les pueden mostrar disposicion zonal (inclusiones “Frasl”), y cuya abundancia determina que 
en muchos casos adquieran una textura poiquilitica. Ademas, pueden englobar porciones de 
mesostasis, por [0 que parece que su desarrollo haya tenido lugar en mas de una etapa de 
crecimiento. También son muy frecuentes las inclusiones de cuarzo, parte de las cuales estan 
originadas por procesos de corrosion en etapas postmagmaticas, aunque no se puede des- 
cartar gue algunos cuarzos de morfologias alargadas, a veces asociados a los bordes de 
inclusiones de biotita y plagioclasa, representen una cristalizacion precoz de! cuarzo, a par- 
tir de gotas de magma residual atrapadas en el feldespato potasico, tal y como describe 
SCHERMERHORN (1956). 

También aparece como pequefos cristales de habitos anhedrales o con caracter intersticial 
en la mesostasis. Estos cristales son poco pertiticos, no suelen estar maclados y son paobres 

en inclusiones. 

Por otra parte, parece tener un cierto crecimiento blastico en etapas postmagmaticas, duran- 
te las cuales crece a partir de los fenocristales provocando una pérdida de su habito original 
mas idiomorfo, y sustituye parcialmente a las plagioclasas segun pequenas manchas irregu- 
lares a modo de antipertitas. También aparece asociado con otros productos de alteracion 
de plagioclasa. 

Las plagiociasas suelen aparecer como agregados de cristales subhedrales y, en algin caso, 
como fenocristales que destacan ligeramente en tamano frente al resto de los componentes 
de la matriz. Estan macladas y zonadas de manera continua, oscilante multiple o a parches 
("patchy zoning” de VANCE, 1965). Su composicién oscila entre albita y oligoclasa (Ang_5;) 

en el limite con andesina acida. Engloban inclusiones de biotita, plagioclasas de menor tama- 
Ao, opacos y apatitos de habitos prisméaticos a veces muy alargados. 

La alteracion es muy variable en intensidad de unos cristales a otros; pueden estar sericitiza- 
das, originandose agregados de sericita-moscovita o cristales de moscovita con disposiciones 

orientadas; en otros casos estan saussuritizadas dando como productos de alteracion mez- 

clas de filosilicatos, feldespato potasico, zoisita-clinozoisita y carbonatos. Ademas, son fre- 
cuentes los cristales anhedrales de fluorita, mineral de cristalizacién tardia relaci~nado muy 
probablemente con los procesos de alteracion (SCHERMERHORN, 1956). 
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Otro tipo de plagioclasa presente, corresponde a albita secundaria originada por procesos de 
albitizacion postmagmatica (CORRETGE y MARTINEZ, 1975) en la que, ademds de la albita 
originada por procesos de pertitizacién por sustitucion antes descritos, se distingue: 1) albi- 
ta mirmequitica originada en el contacto entre feldespato potasico y plagioclasa; esta albita 
se desarrolla en los bordes de las plagioclasas primarias con morfologias lobuladas, que pro- 
vocan la pérdida del habito original mas idiomorfo de la plagioclasas y corrosion scbre el fel- 
despato potasico; y 2) albita intergranular monocristalina y mas frecuentemente policristali- 
na, originada principalmente en el contacto entre feldespatos potasicos o entre feldespato 
potasico y plagioclasa. 

El cuarzo se encuentra principalmente en agregados de tamafno variable, pero que suelen 
destacar frente al resto de los componentes de la mesostasis; también se encuentra como 
pequerios cristales de caracter intersticial. Muestra extinciones ondulante y fenémenos de 
poligonizacién de intensidad variable, los cuales provocan en algunos casos la formacion de 
subgranos en los agregados mas deformados. Engloba biotitas, plagioclasas, apatito y ruti- 
los aciculares. 

En etapas postmagmaticas, existe una recristalizacion del cuarzo durante la cual, corroe, 
sobre todo, al feldespato potdsico y plagioclasa, en donde aparece como inclusiones que 
muestran extincion comun entre ellas y con el cuarzo externo adyacente. Ademas, otro cuar- 
zo de cristalizacién tardia seria el cuarzo de mirmequitas desarrollado en la albita postmag- 
matica. 

La biotita, aunque aparece en cristales aislados, forma frecuentemente agregados de varios 
cristales. Es subhedral o anhedral, muy pleocroica (Ng, Nm: castano muy oscuro y Np: ama- 
rillo) y rica en inclusiones de apatito, opacos, circon y quizas otros minerales radiactivos 
como xenotima y monacita. Estd mUy poco alterada: la cloritizacion suele ser parcial, segun 
las trazas de exfoliacidn, originando como consecuencia rutilo sagenitico, iimenita y esfena; 

ademds se encuentra parcialmente moscovitizada, apareciendo en este proceso moscovita 

en continuidad cristalogréfica o no con la biotita, e ilmenita con morfologias frecuentemen- 
te muy alargadas, que pueden formar intercrecimientos de tipo simplectitico con la mosco- 
vita. 

La moscovita es escasa y de origen tardio o secundario. Ademds de la moscovita originada 
a partir de biotita, creciendo en ocasiones a modo de apoéfisis dactiliticas en sus bordes, y en 
los procesos de alteracion de las plagioclasas, existen algunos cristales de moscovita bléastica 

o histerdgena, que crecen principalmente a expensas del feldespato potasico. 

Entre los accesorios, el apatito presenta formas hexagonales, redondeadas o prismaticas de 
habito corto incluido en biotita, habitos prismaticos con elevadas relaciones longitud/anchu- 
ra cuando estd incluido en plagioclasa, mientras que cuando esta englobado en cuarzo y 
albita postmagmatica suele desarrollar habitos aciculares. El circén puede ser redondeado, 
pero predominan los cristales bipiramidales con zonados concéntricos; junto con otros mine- 
rales como xenotima y monacita (?), estd mayoritariamente incluido en las biotitas. Los opa- 
cos son anhedrales y como los anteriores estan asociados en gran medida a la biotita. El ruti- 
lo aparece con formas aciculares, incluido, principalmente, en el cuarzo. 
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En cuanto a los minerales tardios o secundarios, ya que han sido descritos en cada tipo de 
alteracion solo queda por mencionar que los carbonatos, ademas de aparecer como pro- 
ducto de alteracion de las plagioclasas, se encuentran rellenando pequenas fracturas o fisu- 
ras en la roca. 

3.1.2.2. Facies tonalitica~granodioritica. (1a) 

Con este nombre se engloba un grupo de rocas de composicion entre tonalitica y grano- 
dioritica que estan intimamente relacionadas entre si y con la granodiorita de Banobérez, y 
que representan una importante extension volumeétrica en el MGB. Afloran, siempre, dentro 
de esta ultima como enclaves de enjambres con aspecto brechoide, en los que suele haber 
unos enclaves de mayor tamano (decamétricos) y otros mas pequenos a su alrededor (métri- 
cos 0 decimétricos), que se van diseminando progresivamente en la GB y adquieren el tama- 
Ao de tipicos enclaves. Se ha optado por representar en la cartografia las zonas donde su 
abundancdia es mayor poniendo una trama indicativa sobre la GB. Ocasionalmente, también, 

afloran como pequenos enclaves en la facies comun del MVC. 

El contacto con la GB puede ser neto o gradual, incluso en un mismo enclave. En el primer 
caso, no se han observado bordes de enfriamiento. En el sequndo caso, el transito suele 

hacerse en unos pocos centimetros. 

Las formas que presentan son redondeadas, semejando muchas veces “pillows”, con con- 
tornos frecuentemente lobulados y convexos hacia la GB; también existen terminaciones 
adelgazadas, mas frecuentes cuando los enclaves son de menor tamano. 

En el caso de grandes enjambres, la matriz que hay entre ellos es mas maéfica que la GB nor- 
mal, y sucede lo mismo con las venillas irregulares de GB que penetran en los enclaves. De 
la misma manera es frecuente ver que en zonas aledafas en la GB se producen concentra- 
ciones de megacristales de feldespato potasico. Es decir, se produce una redistribucion del 
material entre las dos facies (GB y enclaves tonaliticos), lo cual origina la aparicién de zonas 
con procesos de hibridacion. 

Texturalmente, son rocas muy heterogéneas que llegan a presentar grandes variaciones 
dentro de un mismo afloramiento. Un extremo esta representado por tipicas tonalitas de 
color gris oscuro y grano muy fino, mientras que el otro corresponde a grancdioritas por- 
fidicas con fenocristales grandes de feldespato potasico (similares a los de la GB y casi 
siempre con texturas de corrosion o reaccion), de cuarzo (rodeados a veces de coronas de 
maficos), de biotita y de plagioclasa (estos dos Gltimos mas pequefios), en una matriz de 
grano fino de mineralogia similar en la que puede faltar el feldespato potasico, muy rara- 
mente, se han observado prismas de cordierita (pinnitizada) de pequeno tamano. Todos 
estos fenocristales son considerados xenocristales, pues son fases minerales pertenecien- 
tes a la GB gque han entrado a formar parte de la facies tonalitica. Entre estos dos extre- 
mos hay toda una gama de estados intermedios cuya composicién variara en funcién del 
grado de hibridacion que haya habido entre las dos facies. Dentro de un mismo enclave 
pueden existir zonas tonaliticas y zonas mas granodioriticas con una distribuciéon total- 
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mente irregular, asi como otros enclaves menores (dobles enclaves) de tipo tonalitico y de 
tamario de grano mas fino. 

La foliacion definida en la GB por la alineacion de cristales de feldespato potasico es la misma 
que la definida de manera similar en los enclaves tanaliticos (granadioriticos) mas porfidicos. 
Ello indica que ambos, GB y enclaves, cristalizaron durante un mismo periodo de enfria- 

miento. 

Las relaciones existentes entre la facies tonalitica-granodioritica y la GB implican necesaria- 
mente la existencia de algin mecanismo que haya sido capaz de originar la hibridacién entre 
ambos tipos de rocas. Las estructuras descritas anteriormente, tanto macroscopicas como 

microscépicas, son similares a las que diversos autores VERNON (1983); VERNON et al. 
(1988); FURMAN y SPERA (1987); FROST y MAHOOD (1987); LINDBERG y EKLUND (1988); 

CASTRO et al. (1990); DORAIS et al. (1990); consideran como evidencias de mezcla de mag- 

mas. La facies tonalitica habria sido incorporada a la GB como burbujas o glébulos de 
magma no habiéndose podido liegar a una homogeneizacién total de ambos magmas debi- 
do al contraste de sus viscosidades ("Magma mingling”), pero si habiéndose producido 
diversos grados de hibridacion. 

Si bien la granodiorita de Bafiobarez engloba enclaves correspondientes a xenolitos de mate- 
riales metasedimentarios (paragneises y esquistos), enclaves de tipo surmicaceos muy ricos 
en biotita y enclaves leucogneisicos o de granitos mas o menos leucocraticos, para la reali- 
zacion de este informe se ha considerado el estudio de los enclaves cogenéticos con la gra- 
nodiorita, dada su abundancia e importancia petrogenética en el establecimiento de la géne- 
sis y evolucion de magmas calcoalcalinos. 

Los enclaves cogenéticos con la granodiorita, correspondientes a los denominados enclaves 
microgranudos, segun la terminologia de DIDIER (1973), muestran una composicion modal 
variable entre los campos de las dioritas, tonalitas, cuarzomonzodioritas y microgranodiori- 
tas biotiticas. La textura suele ser hipidiomarfica, generalmente de caracter microporfidico, 
pudiendo aplicarse también en algin caso el término de textura doleritica en el sentido 
amplio utilizado por DIDIER (1973) para enclaves microgranudos. En ocasiones, los enclaves 
contienen a su vez enclaves milimétricos de composicion dioritica muy ricos en biotita 

Si bien, la variedad petrografica de estas rocas puede ser en parte de origen primario, es 
decir, previa al momento de ser englobadas por la granodiorita, existen evidencias de que, 
en alguna medida, el espectro compaosicional que muestran esta provocado por la existen- 
cia de procesos de mezcla o hibridacion de diferente intensidad entre los enclaves y la gra- 
nodiorita encajante. Asimismo, aunque los enclaves desarrollen microfenocristales, parte de 
ellos presentan caracteristicas (citadas en la siguiente descripcién) que permiten considerar- 
los como xenocristales, por lo que sus texturas de caracter porfidico pueden estar provoca- 
das o intensificadas por los mismos procesas de hibridaciéon o mezcia antes citados. 

Sus componentes principales son plagioclasa, biotita, cuarzo y, en las microgranodioritas, 
feldespato potasico. Como accesarios contienen opacos, apatito y circon principalmente. Los 
minerales de alteracién secundaria son clorita, esfena, ilmenita, sericita-moscovita. 

. BN —



La mesostasis estd constituida por plagioclasas, cuarzo y biotita en los términos dioriticos- 
tonaliticos, y feldespato potasico en los microgranodioriticos o de afinidad monzonitica. Los 
microfenocristales son principalmente de plagioclasa y cuarzo, mientras que los de feldes- 
pato potasico, aunque de tamafo muy superior a los anteriores, son Mas escasos. 

Las plagioclasas suelen ser subautomorfas, estan escasamente alteradas y, cuando aparecen 
como constituyente de la mesostasis, muestran principalmente zonados composicionales 
continuos, mientras que en los fenocristales predominan los zonados oscilantes o parches. 

Su composicion es principalmente oligoclasa-andesina (An,s_4,). Los cristales de la matriz son 
pobres en inclusiones, mientras que los fenocristales presentan algunos aspectos a destacar 
respecto al contenido en inclusiones: tienen nucleos exentos de ellas o engloban algun cris- 
tal de biotita, pero por el contrario es frecuente que parte de los cristales tengan una zona 
externa marcada por un anillo de diferente composicién o por un rosario de diminutas inclu- 

siones de cuarzo redondeado, y es muy rica en inclusiones de biotita y apatito; en general, 
las biotitas englobadas en la zona externa son de menor tamano que las que ocasionalmente 
engloban en los nucleos. 

La biotita es de muy pequefio tamario y, a diferencia de las contenidas en la granodiorita 
encajante, suelen englobar Unicamente opacos. Existen algunos cristales que destacan en 
tamano frente al resto de los componentes de la mesostasis, constituyendo microfenocris- 
tales, en este caso son mas ricas en inclusiones de apatito, circén y en halos pleocroicos, es 

decir, de caracteristicas mas préximas a las contenidas en la granodiorita. Estd muy poco 
alterada a clorita +ilmenita, esfena, y escasas cantidades de feldespato potasico. 

El cuarzo aparece como cristales anhedrales, pero mas frecuentemente desarrolla grandes 

placas poiquiliticas que engloban a la bictita y plagioclasas de la matriz. Puede ser rico en 
inclusiones de rutilo acicular y, al igual que las plagioclasas de la mesostasis, en apatitos que 
suelen mostrar habitos prismaticos muy largos, los cuales son interpretados por diversos 
autores como indicativos de cristalizacion rapida. Ademas, aparece como fenocristales 

redondeados que, como ocurria con las plagioclasas, tienen nucleos exentos de inclusiones 
y zonas externas poiquiliticas y anhedrales en donde engloba abundantes cristales de bioti- 
ta y apatitos; en ocasiones se observa un limite neto entre ambas zonas. 

Los megacristales de feldespato potdsico presentan las mismas caracteristicas que los descri- 

tos en la granodiorita. A partir de ellos se desarrollan cristales poiquiliticos anhedrales que 
destacan en tamafo en la roca y engloban biotita, plagioclasa y apatitos aciculares; como 
ocurrfa con el cuarzo, es frecuente que parte de los cristales muestren un nucleo de contor- 
no circular exento de inclusiones y una zona externa poiquilitica, existiendo un limite neto 
entre ambas. Estos cristales se encuentran en la periferia de los fenocristales o dispersos en 
la roca. En las variedades tonaliticas, y en mayor porcentaje en las microgranodioriticas, se 
encuentra también como cristales anhedrales del mismo tamafo que el resto de los compo- 
nentes de la mesostasis, dispersos en ella. 

Entre los minerales accesorios, ademas de opacos anhedrales y circones a veces zonados y 
bipiramidales, destaca por su abundancia el apatito que estd incluido, al contrario que en la 
granodiorita, en la fraccién leucocratica de la roca, y muestra elevadas relaciones longi- 
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tud/anchura. La abundancia y habito que muestra el apatito es indicativo de una cristaliza- 

cién répida VERNON (1983). 

3.1.2.3. Granito biotitico porfidico de grano grueso e intermedio (facies mayoritaria). (2) 

Macroscépicamente es una roca de color gris claro, porfidica, en la que la biotita suele ser 

mas abundante que la moscovita, y con una matriz inequigranular cuyo tamano de grano 
varia entre medio y grueso. 

Su textura porfidica viene determinada por la presencia de megacristales de feldespato pota- 
SiIco, cuyos tamanos varian entre 2 cmy 6 ¢m, aungue por lo general, lo hacen entre 2 ¢cm 

y 4 cm; son idiomorfos a subidiomorfos, pero su morfologia es diferente de la de aquellos 
que forman parte de la GB, pues éstos son menores y mas estilizados; son normales las 

maclas de Carlsbad y la presencia de pequenas inclusiones de otros minerales, formando 
estructuras “Frasl” poco marcadas. 

El cuarzo y el feldespato potasico son los minerales de mayor tamano, de los que forman la 
matriz: puede llegar a tener 1 ¢m de didmetro. La plagioclasa forma cristales de diferentes 
tamanos, pero por lo regular idiomorfos a subidiomorfos. La biotita, entre 1 mm y 4 mm, 
suele ser subidiomorfa y formar pequedas concentraciones de cristales. La maoscovita, el 
mineral de menor tamanfo, estd presente en casi todas las muestras, pero nunca es muy 

abundante. 

Como es habitual en este tipo de granitos, existen variaciones en la densidad y tamano de 
los megacristales de unos lugares a otros, lo que unido a las ya citadas en el tamano de 
grano de la matriz, da lugar a que esta roca no sea siempre homogénea. Estas variaciones 
se producen de forma gradual en distancias métricas o decaméiricas; asi, es posible ver acu- 

mulaciones locales de megacristales de feldespato potasico en zonas en donde su presencia 
no es muy abundante. También pueden producirse variaciones hacia un menor tamano de 

grano en zonas proximas a los contactos con las facies de grano fino, aungue ese contacto 
sea neto. Este hecho es patente en la zona que circunda el granito de Camporredondo (4) 

donde, ademas de tener una matriz de grano mas fino y ser los megacristales de menor 
tamano, son muy abundantes las cavidades miaroliticas con turmalina y moscovita. 

Aunque no se han separado en cartograffa otros tipos graniticos de grano grueso por 
considerar que forman garte de esta misma facies, es necesario sefalar que en toda el 
area situada al norte del Ria Granja y al este del puente del mismo nombre, el tamano 
de grano de la matriz es eminentemente grueso, lo que da lugar a que los fenocristales 
de feldespato potasico no resalten tanto a la vista como en otros lugares; esta caracie- 
ristica va unida a la presencia constante de cordierita y hace que en este sector la roca 
existente sea exactamente igual que la descrita mas al noroeste como Macizo de 
Villavieja de Yeltes. En la prolongacion, hacia el noreste de estos afloramientos, se ha 
podido comprobar que lo descrito hasta ahora como dos macizos diferentes: Villar del 
Ciervo y Villavieja de Yeltes, CARNICERO (1980), forma parte, en realidad, de un mismo 
cuerpo granitico. 
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Los megacristales de feldespato potasico definen una serie de foliaciones, a causa de su 
orientacion preferente, que se pueden agrupar en los siguientes sistemas: el més constante 

_es el gue tiene direcciones comprendidas entre N-S'y N40° E; en segundo lugar, el sistema 

cuya direccién varia entre E-O y N120° E; y, por ultimo, aparecen ocasionalmente direccio- 
nes N160° E. 

Los principales sistemas de diaclasas tienen direcciones de N-S a N20° E y E-O a N110° E, 

pero existen también en algunas zonas direcciones proximas a N150° E. 

Otros aspectos macroscopicos a destacar son: la presencia, no muy abundante, de cavida- 
des miaroliticas con turmalina y moscovita; la existencia, tampoco muy frecuente, de zonas 
en las que se reconocen estructuras de flujo, tales como, schlierens biotiticos y bandas holo- 
feldespaticas asociadas a ellos. 

Esta facies mayoritaria se considera comparable a fa que constituye el Macizo de Villavieja de 
Yeltes y a la facies comun del Macizo de Cipérez-Garcirrey (DIEZ MONTES y GALLASTEGU, 
1992), pero se han observado, sin embargo, ciertas diferencias que seran citadas al final de 

este apartado. 

La textura de esta roca varia de alotriomorfa a hipidiomorfa inequigranular, y es de tenden- 
cia porfidica mas o menos acusada debido al desarrollo de fenocristales y megacristales de 
feldespato potasico que destacan en tamano, frente a los componentes de ia mesostasis; en 
ocasiones también las plagioclasas muestran tendencia a formar fenocristales, pero siempre 

de menor tamano que los anteriores. 

Las principales variaciones observadas en esta roca radican en el diferente grado de porfi- 
dismo, asi como en las diferencias en los porcentajes relativos de los constituyentes mayori- 
tarios, y en la relacion biotita/moscovita. 

Los constituyentes esenciales son: cuarzo, feldespatlo potasico, plagioclasa y biotita, mientras 
que la moscovita es, salvo raras excepciones, un mineral muy escaso y de origen secundario 
y/0 tardio. Una caracteristica a destacar es la presencia comun, aungue siempre en cantida- 
des accesorias, de seudomorfos o agregados procedentes muy probablemente de la deses- 
tabilizacion total de cordierita, mineral que nunca se ha observado fresco en las muestras 
estudiadas. Otros accesorios, siempre presentes, son apatito, opacos, rutilo, circén y, proba- 
blemente, xenotima y monacita. Como minerales de cristalizacion tardla y/o secundarios se 
encuentran sericita, moscovita, clorita, rutilo, esfena, leucoxeno, epidotas, prehnita, feldes- 
pato potasico, albita, cuarzo, 6xidos de hierro, carbonatos, 1opacio, fluorita y turmalina. 

El feldespato potasico, ademas de constituir fenocristales o megacristales, se encuentra 
como cristales o agregados de tamano proximo al resto de los componentes de la mesosta- 
sis o rellenando intersticios en la roca. Puede mostrar fracturas y extinciones andémalas por 
deformacion. 

Los fenocristales suelen desarrollar habitos subhedrales, aungue pueden perder este habito 
debido a crecimientos blasticos y corrosiones albiticas tardi o postmagmaéticas. Casi siempre 
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estan maclados segun la ley de Carlsbad y suelen mostrar la macla de la microlina, que 
puede afectar parcial o totalmente al cristal. Son muy ricos en inclusiones de cuarzo, bioti- 
1a, feldespato potasico de menor tamano y, sobre todo, plagioclasas, las cuales suelen mos- 
trar una disposiciéon orientada (inclusiones “Frasl”). La abundancia de inclusiones hace que 
en muchos casos presenten un habito marcadamente poiquilitico. Por otro lado, algunos 
cristales parecen haber tenido mas de un episodio de crecimiento, que se pone de manifiesto 
por el reconocimiento de antiguos bordes mas o menos netos, que pueden estar marcados 

por inclusiones. 

Otra caracteristica, es que suelen ser cristales muy pertiticos en los que no es raro que se 
desarrolle mas de un sistema de pertitas conjugadas. Morfoldgicamente pueden considerar- 
se como “film pertite” y “vein pertite” correspondientes principalmente a los tipos stringlet, 
string, bando or ribbon, patch”, y menos frecuentemente “interpenetrant, compout”, 

segun la clasificacion de ALLING (in SPRY, 1969), o de morfologia mas irregular. Asi pues, 
aunque existen algunas pertitas de exolucidn (stringlet, string), son en su mayoria pertitas de 

sustitucion debidas a procesos de albitizacién postmagmatica. 

Los cristales o agregados de la matriz son generalmente anhedrales vy, a diferencia de los 
fenocristales, no suelen estar maclados; son escasamente o nada pertiticos y pobres en inclu- 
siones. 

Por otra parte, parece tener un desarrollo blastico en etapas postmagmaticas, durante las 
cuales crece a partir de los fenocristales englobando los constituyentes de la mesostasis y 
provocando una pérdida de su habito original méas idiomorfo. Ademas, en esta etapa susti- 
tuye parcialmente a las plagioclasas, segun pequenas manchas irregulares a modo de anti- 
pertitas. 

También aparece como un mineral secundario asociado con otros productos de alteracion 
de plagioclasa y en los procesos de cloritizacion de la biotita, en cuyo caso se dispone con 
forma de huso, siguiendo los planos de exfoliacion de la clorita. 

La plagioclasa puede encontrarse en cristales aislados y, mas frecuentemente, en agregados 
con habitos subhedrales; en algunos casos constituye fenocristales que destacan ligeramen- 

te sobre la matriz; suelen estar maclados segun las leyes de la albita, Carlsbad, albita- 

Carlsbad y periclina, y presentan zonados composicionales continuo u oscilante o, frecuen- 
temente, zonados irregulares o a parches, “patchy zoning” de VANCE (1965), afectando a 

los nucleos de los cristales. Su composicién es, segun CARNICERO (1980), albita-oligoclasa 

(An,,g) o incluso andesina. 

Engloban inclusiones de biotita, opacos, plagioclasas de menor tamano, cuarzo y apatito. 
Pueden mostrar fracturas, maclas mecanicas, o formas y maclas curvadas por deformacion. 

La alteracion es variable en intensidad y casi siempre parcial, afectando principalmente ai 

nucleo de los cristales. Puede ser de tipo sericitico, en cuyo caso da lugar a agregados de 
sericita-moscovita 0 moscovita en cristales alargados con disposicién orientada y formando 
enrejados, aunque es mas frecuente la alteracién sausuritica. Los productos de alteracion 
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mas comunes son mezclas de filosilicatos, feldespato potasico, zoisita-clinozoisita, carbona- 

tos y fluorita anhedral, mineral de cristalizacién tardia o secundaria relacionado muy proba- 
blemente con el proceso de alteracién SCHERMERHORN (1956). 

En algun caso, presentan nucleos o zonas concéntricas alteradas a agregados microcristali- 
nos de color rosado o pardo rojizo. 

Otro tipo de plagioclasa presente corresponde a albita secundaria desarrollada en procesos 
de albitizacién postmagmatica, en la que ademas de la albita originada en los procesos de 
pertitizacion por sustitucién antes descritos, se incluirian: 1) albita mirmequitica, originada 

en el contacto plagioclasa-feldespato potasico, con formas bulbosas, y 2} albita intergranu- 
lar monocristalina, policristalina y, muy frecuentemente, coalescente, a veces débilmente 

mirmequitica, desarrollada principalmente en la interfase feldespato potésico-feldespato 
potasico, tal y como describen CORRETGE y MARTINEZ (1975), dentro de los procesos de 

albitizacion secundaria o postmagmatica. Esta albitizacién secundaria provoca la pérdida del 
habito original mas idiomorfo de la plagioclasa primaria y la corrosién del feldespato potasi- 
<o con la consiguiente pérdida también de su habito. 

El mayor porcentaje de cuarzo en la roca se encuentra como agregados de cristales anhe- 
drales que facilmente alcanzan o superan el centimetro y engloban los minerales previa- 
mente cristalizados. Estos agregados presentan frecuentemente formas externas globosas, 
mientras que los contactos entre granos suelen ser saturados. Muestra sefales de deforma- 
¢ién como extincién ondulante y poligonizacién mas o menos intensa, que en los agregados 
mas deformados llega a dar lugar a la formacién de pequenos subgranos, sobre todo en el 
contacto entre cristales. Algunos de ellos son ricos en agujas de rutilo. Ademas el cuarzo se 
encuentra rellenando intersticios en la roca. 

Aungue es dificil de asegurar, con anterioridad al desarrollo del cuarzo normal de la roca es 
probable que haya habido una escasa cristalizacion de cuarzo mas precoz, representado por 
inclusiones englobadas principalmente en el feldespato potasico a partir de gotas de magma 
residual atrapadas en él SCHERMERHORN (1956). De todas formas, gran parte de las inclu- 
siones de cuarzo contenidas en el feldespato potasico son debidas a corrosiones tardias. 

El resto del cuarzo presente en la roca es tardio o postmagmatico. Corresponde: 1) al origi- 
nado por recristalizacién del cuarzo normal de la roca, que corroe a la biotita y sobre todo 
al feldespato potésico y plagioclasa, en los que llega a aparecer como inclusiones que mues- 
tran una extincién comun entre ellas y con el cuarzo externo adyacente; 2) cuarzo mirme- 
quitico asociado a la alhita secundaria; y 3) escasas cantidades relacionadas con moscovita 
histerégena o con feldespato potasico de morfologia reticular. 

La biotita se encuentra principalmente como cristales aislados y mas raramente forma agre- 
gados de dos o tres cristales. En cualquier caso, pueden reconocerse en ella sefiales de defor- 
macién tales como, curvaturas de las trazas de los planos de exfoliacién, etc. Presenta nor- 

malmente tamanios inferiores a 4 mm y es de habito subhedral o anhedral (mas frecuente 
en las secciones basales) y muy pleocroica, Ng y Nm, amarillo rojizo o castaino muy oscuro, 
y Np, amariflo claro. 
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Tiene abundantes inclusiones de apatito, opacos, circon vy, a veces, otros minerales radiacti- 
vos (que por sus habitos parecen corresponder a xenotima y monacita), que le proporcionan 
una extraordinaria riqueza en halos pleocroicos. 

La alteracion es variable en cualidad e intensidad de unos cristales a otros. Puede estar parcial- 
mente sustituida por moscovita, que crece en muchos casos en continuidad cristalografica con 
ella; esta transformacion suele ir acompanada de la formacién de ilmenita, a veces en inter- 
crecimientos simplectiticos con la moscovita. El otro proceso de alteracion es la cloritizacion, 
parcial o total, sequn las trazas de exfoliacién; los productos de alteracién mas frecuentes que 
acomparian a la clorita son rutilo sagenitico, esfena, epidotas, rutilo granular + leucoxeno, fel- 
despato potasico, fluorita, o ilmenita. En algunos casos también muestra alteracion prehnitica. 

La moscovita se encuentra en porcentajes variables de unas muestras a otras, pero siempre 
es muy escasa y de tamano inferior a la biotita. Suele estar asociada a ella en cristales de 
habito subhedral o blastico, aunqgue este habito es mas marcado cuando aparece en crista- 
les aislados que crecen preferentemente sobre el feldespato potasico. 

Se trata de un mineral de cristalizacion tardia, moscovita histerégena, que se desarrolla prin- 

cipalmente a expensas del feldespato potdsico en etapas postmagmaticas, o de origen 
secundario originado en la alteracién de las plagioclasas y biotita, segun ya se ha descrito. 
Puede estar intercrecida con cuarzo desarroliando intercrecimientos simplectiticos principal- 
mente en los bordes de cristal. 

Por ultimo, aparece en agregados junto con clorita, constituyendo un producto de la deses- 
tabilizacion total de la cordierita, a la que recuerdan algunos seudomorfos por la forma que 
presentan. 

La cordierita esta totalmente desestabilizada a moscovita y clorita, a las que pueden acom- 
pafar cuarzo y andalucita. Ha sido considerada como un resto de fusién, restitica, y su deses- 

tabilizacion total se explicaria por la influencia de un magma rico en K (CARNICERO, 1980). 
Una misma interpretacion sobre el origen restitico de este tipo de cordieritas es la propor- 
cionada por UGIDOS (1973) y MARTINEZ FERNANDEZ (1974), entre otros. Asimismo, parte 
de la biotita contenida en este tipo de granitos podria tener el mismo origen o significado 
CARNICERO (1980). De todas formas, es necesario dejar claro que estos silicatos de alumi- 

nio pueden cristalizar en condiciones magmaticas, WALL et al. (1987), CLEMENS y WALL 
(1981, 1988); PHILLIPS et a/. (1981); SEVIGNY et al. (1989). 

El circdn, incluido en buena parte de los constituyentes esenciales de la roca, tiene frecuen- 
temente habitos bipiramidales y zonados concéntricos, pero cuando estd incluido en biotita 
suele tener menor tamaro y una morfologia mas redondeada. Es posible que los halos ple- 
ocroicos de la biotita no sélo sean originados por inclusiones de circén, sino que también 
pueden ser debidos a otros minerales radiactivos que, por su habito pudieran corresponder 
a xenotima y monacita. 

El apatito es otro accesorio incluido en casi todos los constituyentes de la roca. Muestra habi- 
tos prismaticos, hexagonales o aciculares, éstos ultimos mas frecuentes cuando esta inclui- 
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do en cuarzo y albita secundaria. Los opacos son escasos, de peguerio tamano y habitos 
anhedrales o redondeados. El rutilo es relativamente abundante como cristales de habito aci- 
cular incluido, en gran parte de los constituyentes mayoritarios, aunque es mas abundante 
en el cuarzo. 

Como minerales de cristalizacion tardfa, ademas de fluorita anhedral asociada a las plagio- 
clasas y, con formas alargadas siguiendo trazas de exfoliacién, en biotita y clorita, es muy 
frecuente el topacio, normalmente anhedral, que esta relacionadc principalmente con las 

plagioclasas y feldespatos potésicos, en donde también aparece con formas irregulares muy 
finas. Ademas, en escasas muestras, se ha observado algun cristal de turmalina ascciado al 
feldespato potasico. La prenhita, relacionada con biotita y plagioclasa, suele mostrar habitos 
anhedrales pero también se ha observado un cristal con la tipica forma en “lazo de corba- 
ta” en una plagioclasa; en la biotita constituye husos que estan deformando las trazas de 
sus planos de exfoliacion, 

Enclaves 

Ademas de los enclaves de rocas encajantes son relativamente frecuentes los microgranudos 
de pequeno tamano (5 cm), y otros porfidicos constituidos por fenocristales pequerios de fel- 
despato potasico y cuarzos redondeados en una matriz de grano medio a fino bastante rica 
en biotita. 

Los xenolitos corresponden a esquistos afectados por el metamorfismo regional y suelen pre- 
sentar paragénesis del tipo biotita + moscovita + andalucita + sillimanita; como accesorios 
contienen circon, opaco, rutilo + leucoxeno; la andalucita estd parciaimente transformada a 

moscovita quedando pequenos restos frescos o alterados a filosilicatos de color oscuro. La 
sillimanita aparece como agregados de fibrolita asociados a biotita y como pequerios pris- 
mas o aqujas incluidas en la moscovita originada en la desestabilizacion de la andalucita. Por 
otra parte, se observan agregados de moscovita y clorita que podrian derivar de la transfor- 
macion total de cordierita (?). 

Los enclaves de naturaleza granitica suelen ser tonalitas biotiticas de grano fino y microgra- 
nodioritas biotiticas. La textura suele ser microporfidica con una mesostasis hipidiomorfica 
en los términos tonaliticos y alotriomdrfica en las microgranodioritas. Los constituyentes 
mayoritarios son plagioclasa, biotita, cuarzo y, en las microgranodioritas feldespato potasi- 
co. Los accesorios son apatito, opacos, circon y en algunas de las microgranodioritas, mos- 
covita. Como productos de alteracion existen escasas cantidades de clorita + esfena, epido- 

ta, rutilo sagenitico, ilmenita y sericita-moscovita. 

Las plagioclasas muestran habitos subhedrales largos y disposiciones palmeadas o radiales 
en la mesostasis de los enclaves tonaliticos, mientras que en las microgranodioritas son mas 
anhedrales y equidimensionales. Ademas, constituyen la mayor parte de los microfenccris- 
tales desarrollados en los enclaves, pudiendo corresponder, al menos algunas de ellas, a 

xenocristales. Todas ellas, suelen mostrar zonados concéntricos continuos u oscilantes, aun- 

que los zonados oscilantes y a parches (“patchy zoning”) son méas complejos o intensos en 
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Las cavidades miaroliticas son mas abundantes en este caso que en la facies mayoritaria, y 
estan asociadas con frecuencia a concentraciones de fenocristales de feldespato potésico. 

3.1.2.5. Granito biotitico-cordieritico de grano fino (Camporredondo) (4). 

Aflora en el centro-oeste de la Hoja rodeado siempre por la facies mayoritaria, con la que 
tiene contactos netos y graduales. También, como pequefas masas no cartografiables en sus 
alrededores. Ha sido considerado (CARNICERC 1980) como un enclave de los granitos de la 

serie palingenética en la serie calcoalcalina posterior. Durante la realizacion del Plan MAGNA 
todavia no se ha podido llegar a ninguna conclusién sobre este tema. 

Macroscopicamente, es una roca de color claro (también amarillento o rosado por altera- 
cion), de grano fino, con megacristales de feldespato potasico de desigual distribucion, feno- 
cristales de cuarzo, biotita y moscovita en cantidades similares, cordierita omnipresente (pris- 

mas de 4 mm a 8 mm) siempre pinnitizada, y turmalina muy abundante ya sea en cavidades 
miaroliticas o formando nicleos con forma de rosetén. Son caracteristicos los cristales de 
biotita de forma alargada o acicular de unos 4 cm. 

Las orientaciones preferentes de los megacristales de feldespato potéasico definen una folia- 
cién de direccién similar a la que predomina en la facies mayoritaria (N20° E). También los 
sistemas de diaclasas tienen las mismas direcciones que las ya descritas en esa facies. 

Presentan un contenido muy variable de moscovita, 1o que condiciona que en algunos casos 

se puedan clasificar como granitos biotiticos y en otros como granitos biotiticos con mosco- 
vita. La textura es alotriomorfica, heterogranular, de grano medio, en muchos casos de ten- 
dencia porfidica ya que las plagiociasas, el cuarzo y, sobre todo, el feldespato potasico sue- 
len constituir microfenocristales que destacan en tamano frente al resto de los componentes 
de la roca. 

Los componentes mayoritarios son cuarzo, feldespato potasico, plagioclasa, biotita y, en 
algunos casos, moscovita, ya que como se ha dicho antes la moscovita es, en parte de las 
muestras, un mineral accesorio y a veces muy escaso. Otros accesorios comunes son apati- 

to, circodn, opacos, rutilos y, como mineraies de cristalizacion tardia, sericita, moscovita, clo- 

rita, feldespato potasico, dxidos de hierro, ilmenita, rutilo sagenitico, turmalina, epidota (zoi- 

sita-clinozoisita) y quizas topacio. 

Algunas muestras contienen silicatos de aluminio, andalucita y sillimanita (fibrolita), asi como 

seudomorfos de cordierita; estos Ultimos son, en ocasiones, muy abundantes y hacen que la 
roca pueda llegar a clasificarse como un granito biotitico o biotitico-cordieritico con moscovita. 

Ademas de las diferencias resefiadas hasta el momento dentro de este conjunto de granitos, 

como es el porcentaje variable de moscovita y cordierita, existen otras referentes a las pla- 
gioclasas: se observan casos en los que la mayor parte de ellas son de composicion albitica 
-lo que parece corresponder con las variedades mas ricas en moscovita-, y otros en lo que 
predominan plagioclasas de composicién mas calcica. 
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Las plagioclasas son anhedrales o subhedrales y de tamano muy variable, de forma que llegan 
a constituir microfenocristales de tamano solo ligeramente superior a los constituyentes de la 
mesostasis (2-2,5 mm). Algunos cristales muestran fracturas y desarrollo de maclas mecanicas. 

En las rocas en las que las plagioclasas son principalmente de composicion albitica, se carac- 
terizan por no presentar zonados composicionales y por tener una alteracion fundamental- 
mente de tipo sericitico. En el contacto con el feldespato potasico el desarrollo de mirme- 
quitas es muy débil y esporadico, y no se suele observar albita intergranular en los contactos 
entre los feldespatos potasicos. Por el contrario, y quizas correspondiendo con las varieda- 
des mas biotiticas, las plagioclasas son mas subhedrales, presentan zonados composiciona- 

les continuos y oscilantes y, en ocasiones, marcados zonados a parches (”patchy zoning” de 
VANCE, 1965); su composicion es albita-oligoclasa (An,_,g), segun CARNICERO (1980). En 

cuanto a la alteracién, aunque también puede ser de tipo sericitico, predomina la de tipo 
sausuritico con formacion de zoisita-clinozoisita; también es muy frecuente que se alteren a 
agregados microcristalinos de color pardo y presenten ndcleos ricos en éxidos de hierro; de 
la misma manera aumenta ligeramente el porcentaje de fluorita asociado a este tipo de pla- 
gioclasas. En este segundo caso, existe un mayor desarrollo de mirmequitas en los contac- 
tos feldespato potésico-plagioclasa, y de albita intergranular, a veces coalescente y débil- 
mente mirmequitica, en la interfase feldespato potasico-feldespato potasico. 

Se observan plagioclasas con nucleos de feldespato potasico, plagioclasas con una corona 
externa de feldespato potasico, o bien manchas de éste ultimo en las plagioclasas a modo 
de antipertitas. Por otro lado, es frecuente que las plagioclasas estén intensamente corroi- 
das por cuarzo, el cual puede aparecer como abundantes inclusiones, sobre todo concen- 

tradas en las partes mas externas de aquellas. 

El feldespato potasico presenta también tamanos muy variables y es el principal responsable 
de la textura porfidica de la roca, encontrandose cristales de 5-7 mm de longitud. En la 
mesostasis muestra habitos anhedrales y puede aparecer en cristales aislados, en agregados, 
0 con caracter intersticial; no suele ser pertitico y raramente esta maclado. 

Los microfenocristales suelen tener habitos mas anhedrales, estar maclados, segun la ley de 
Carlsbad, y tener pocas pertitas, siempre de tipo “string” y “patch”, segun la clasificacion 
de ALLING (SPRY 1969); engloban inclusiones de plagioclasa, biotita, feldespato potasico de 

menor tamano y multitud de cristales de cuarzo, de manera que adquieren en muchos casos 
un caracter poiquilitico. En cuanto, a las inclusiones de cuarzo, aungue en su mayor parte 
sean debidas a procesos de corrosion, existen algunas de habitos alargados y bordes corro- 
idos que podrian representar pequenas porciones de cuarzo cristalizadas precozmente. 

Con caracter tardio o postmagmatico, ademas del que sustituye a las plagioclasas, existen 
pequenas cantidades de feldespato potasico de origen secundario relacionado con los pro- 
cesos de cloritizacion de la biotita. 

El cuarzo, al igual que los anteriores minerales, muestra una gran variedad de tamanos. 

Aparece en agregados o cristales aislados en la mesostasis, con habitos anhedrales, englo- 
bando plagioclasas, biotitas y rutilo acicular a veces muy abundante. 
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Presenta una deformacién inhomogénea puesta de manifiesto por procesos de poligoniza- 
cion de diferente intensidad; su morfologia es mas o menos elongada y, en algunos casos, 
llegan a formarse multitud de pequefos subgranos. Los contactos entre granos son mas 

suturados, segun se intensifican los procesos de poligonizacion. 

Dos caracteristicas relacionadas con el cuarzo, que no han sido observadas en otras facies 
integrantes en este macizo son: 

1) Presencia en parte de las muestras estudiadas de cuarzos monocristalinos de morfologia 

esférica o ligeramente elipsoidal, que destacan en tamafno frente al resto de los compo- 
nentes de la roca (4 mm) y que recuerdan en parte a los desarrollados en rocas tipo por- 
fido. 

2) Frecuentes intercrecimientos de cuarzo y feldespato potasico que, aunque en ocasiones 
son de morfologia irregular, suelen corresponder a tipicos intercrecimientos de tipo 
micrografico o micropegmatiticos. 

Por tltimo, como cuarzo postmagmatico hay que citar: el que corroe a los minerales previa- 
mente cristalizados, el que constituye mirmequitas, y un cuarzo de morfologia reticular bas- 
tante frecuente en el feldespato potasico; este ultimo puede corresponder al cuarzo VI de 
SCHERMERHORN (1956), considerado como posterior al cuarzo de mirmequitas y posible- 

mente correlacionable con el que forma intercrecimientos con moscovita histerégena. 

La biotita se presenta en proporciones variables de unas muestras a otras, en cristales aisla- 
dos o en agregados con tamanos inferiores a 2 mm. Presenta, en parte de las muestras, habi- 
tos alargados, es muy pleocroica y puede ser rica en inclusiones de circon, apatito y en halos 
pleocroicos. Esta parcialmente moscovitizada y cloritizada, y los productos de alteracion mas 
frecuentes son ilmenita, feldespato potasico, rutilo granular £ leucoxeno, éxidos de hierro y 
fluorita. 

La moscovita muestra ain una mayor variacion modal de unas muestras a otras. Se encuen- 

tran en cristales aislados o en agregados, y puede desarrollar tamanos algo superiores a los 
de la biotita. Presenta fracturas o formas y trazas de exfoliacién deformadas, y extinciones 
ondulantes. Puede estar asociada a la biotita, al feldespato potasico, en el que desarrolla 
apofisis dactiliticas e intercrecimientos simplectiticos con cuarzo, o aislada en la roca. Su 
habito es subhedral o poiquiloblastico. 

Es casi siempre un mineral de origen secundario originado en la alteracion de biotita, pla- 
gioclasa, cordierita, andalucita, o bien crece blasticamente sobre el feldespato potasico. 

La cordierita no se ha observado fresca en ninguna lamina estudiada, pues esta totalmente 
transformada a agregados de moscovita, clorita o micas verdes + biotita + turmalina. Estos 
minerales constituyen seudomorfos, que alcanzan tamanos 2,5 mm. 

En cuanto a los silicatos de aluminio, la andalucita suele encontrarse en menor proporcién 
que la cordierita, y aparece constituyendo cristales relicticos con un débil pleocroismo rosa- 
do, que estan englobados en moscovita blastica; se ha observado, sin embargo, una mues- 
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tra relativamente rica en andalucita, en comparacion con Ios porcentajes en que suele 
encontrarse, también parcialmente moscovitizada, en la que algunos cristales llegan a alcan- 
zar 0,8 mm de longitud. La sillimanita se encuentra como aguijas de fibrolita englobadas en 
moscovita asociada o no a la andalucita. 

Estos minerales, andalucita, cordierita y sillimanita, han sido considerados como restos de 
fusién o restitas (CARNICERO, 1980). De todas formas, algo de andalucita se formaria, segun 

esta autora, por la alteracion de la cordierita. En las muestras estudiadas no se ha observa- 
do, sin embargo, andalucita asociada a los seudomorfos o agregados procedentes de la 

desestabilizacion de cordierita, sino que siempre aparece aislada rodeada de moscovita. Por 
otra parte, la sillimanita asociada a moscovita histerégena y andalucita podria tener un ori- 
gen secundario a partir de la fase aluminica sobrante en la moscovitizacién de la andalucita. 

La desestabilizacion total de cordierita en pinnita y moscovita se explicaria por la influencia del 

magma rico en K* (CARNICERO, 1980), como ya se ha dicho para la facies anterior, mientras 

que la andalucita y sillimanita se conservarian ya que son estables en condiciones superiores al 
“minimun melt” segun las curvas de RICHARSON et al. (1969); ALTHAUS (1967) y ALTHAUS 

et al. (1970). Una misma interpretacién sobre el origen de la andalucita, sillimanita y cordieri- 
ta es la proporcionada por UGIDOS (1973) y MARTINEZ FERNANDEZ (1974) entre otros. 

De todas formas, es necesario tener en cuenta que los silicatos de aluminio son fases mine- 

rales que pueden cristalizar a partir de magmas ricos en aluminio (WALL et a/., 1987; CLE- 

MENS y WALL, 1981, 1988; PHILLIPS et al., 1981; SEVIGNY et al., 1989). 

Asimismo, parte de la biotita contenida en este tipo de granitos podria tener el mismo ori- 
gen o significado CARNICERO (1980). De todas formas, aunque aun por confirmar, no se 

puede descartar que la andalucita observada en una de las muestras (mds abundante, de 
mayor tamano y menos desestabilizada que en el resto de las muestras estudiadas) tenga un 
origen debido a procesos de metamorfismo de contacto por parte de otras rocas graniticas 
emplazadas posteriormente, tal y como describen BARRERA et al. (1985) en algunos maci- 
zos graniticos de Galicia. 

Por ultimo, la turmalina es bastante abundante en algunas muestras y es un mineral de cris- 

talizacion tardia y habitos xenoblasticos. Se encuentra, también, formando parte de los seu- 

domorfos de cordierita. 

3.1.2.6. Facies leucograniticas cupuliformes. (5) 

Se engloban bajo esta denominacion una serie de rocas leucograniticas de tamano de granc 
fino a medio que afloran al sur del granito de Camporredondo (4), y en la esquina noreste 
de la Hoja cortando el contacto rectilineo entre el MGB y la facies mayoritaria del MVC. Su 
morfologia es diversa, pues pueden aparecer como diques subverticales de direcciones prin- 
cipales E-O a N120° E, o como masas subhorizontales, muchas veces interconectados las 

unas con las otras. Sus contactos con las rocas en las que encajan son netos y estan contro- 
lados por fracturas. 
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Morfologicamente, los diques originan en el paisaje unos crestones rectilineos caracteriza- 
dos por su disyuncién paralelepipédica, mientras que las masas subhorizontales dan lugar a 
lanchares planos frecuentemente recubiertos por vegetacion. 

Aungue existen algunas variaciones petrograficas de unas rocas a otras, todas ellas se carac- 
terizan por su color muy claro (amarillento a blanquecino), presencia de fenocristales de 
cuarzo, biotita y moscovita, dominio de la moscovita sobre la biotita (que suele aparecer en 

grandes placas), y abundante turmalina. 

En algunas ocasiones, los diques presentan bandeados pegmatiticos. 

Esta facies se caracteriza por ser una roca, en general, de grano medio y textura alotriomér- 

fica muy marcada, asi como muy heterogranular, mostrando incluso una tendencia porfidi- 
ca, ya que tanto plagioclasas, feldespato potésico, como el cuarzo pueden llegar a destacar 
en tamanio frente al resto de los componentes. El porcentaje de biotita es bastante variable, 
de manera que las rocas pueden corresponder a granitos de dos micas o leucogranitos 
pobres en biotita. 

Los constituyentes esenciales son cuarzo, feldespato potasico, plagioclasa, moscovita y bio- 

tita;, los accesorios méas frecuentes son apatito, circon, opacos, rutilo y quizés xenotima. 
Dentro de los minerales de cristalizacién tardia y/o secundarios se han distinguido clorita, 
sericita, moscovita, iimenita, rutilo, fluorita, epidota, leucoxeno, dxidos de hierro, cuarzo y 

feldespato potasico. Por otra parte, contiene seudomorfos de cordierita, y silicatos de alu- 
minio (andalucita y fibrolita). 

Las plagioclasas son anhedrales o subhedrales y de tamafo muy variable, llegan a destacar 
frente a la mayor parte de los componentes de la mesostasis (3-4 mm). Pueden no estar 
macladas o presentar maclas de Carlsbad, albita, albita-Carlsbad y maclas mecénicas por 
deformacion; ademas, casi siempre muestran un zonado composicional continuo, mas mar- 
cado en los cristales de mayor tamano. Engloban biotita, circon, apatito y rutilos aciculares. 
En algunas muestras estan muy corroidas por cuarzo. 

La alteracién es variable en intensidad de unos cristales a otros y generalmente mas acusa- 
da en el nicleo de los mismos; los principales productos de alteracién son, sericita-moscovi- 
ta, fluorita y agregados microcristalinos de color pardo. Ademas, estan parcialmente susti- 
tuidas y corroidas por el feldespato potasico. 

El desarrollo de mirmequitas en el contacto entre ambos feldespatos suele ser bastante esca- 
so, asi como el desarrollo de albita intergranular, débilmente mirmequitica, en el contacto 
entre feldespatos potasicos. 

El feldespato potasico es casi siempre anhedral y, como ocurria con las plagioclasas, pre- 
senta una gran diversidad de tamanos. Se encuentra en cristales aislados, en agregados, o 
bien como cristales de caracter intersticial. Esporadicamente algunos de ellos llegan a alcan- 
zar tamarios de 4-5,5 mm, destacando frente a la mayor parte de los componentes de la 
roca. 
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Puede estar maclado segun la ley de Carlsbad o de la microclina, y las pocas pertitas exis- 
tentes son “stringlet” y “band or ribbon” segun la clasificacién de ALLING (en SPRY, 1969), 

asi como otras de morfologia mas irregular. Algunos cristales muestran extinciones anéma- 
las. Engloban plagioclasa, biotita, rutilo acicular y apatito. 

Por otra parte, aparece en la mesostasis en agregados de cristales de escaso tamano junto 
con plagioclasas, y como un producto secundario en los procesos de cloritizacién de la bio- 
tita. 

El cuarzo presenta, como los dos minerales anteriores, una gran heterogeneidad en el tama- 
fio de grano, pues llega en ocasiones a formar agregados de 6-7 mm que destacan neta- 
mente sobre el resto de los componentes de la roca. Es anhedral, con contactos bien sutu- 

rados entre granos y muestra extinciones ondulantes, asi como senales de poligonizacion 
mas 0 menos acusadas. Engloba plagioclasa, biotita, feldespato potasico, circdn, y es rico en 
rutilos aciculares. 

Ademas, existen muy escasas cantidades de cuarzo postmagmatico representado en las mir- 
mequitas e intercrecido con moscovita histerégena. 

La biotita forma cristales subhedrales o anhedrales y raramente constituye agregados, sino 
que es mas frecuente que aparezca en cristales aislados con tamanos inferiores a 2 mm 
Muestra un pleocroismo fuerte que varia de amarillo claro a castafio muy intenso; engloba 
apatito, circon, rutilo granular, opacos anhedrales, y puede ser muy rica en halos pleocroi- 
Cos. 

Estd escasamente moscovitizada, y su alteracion mas frecuente es la cloritizacién, en la que 

se originan como subproductos ilmenita, feldespato potasico, rutilo sagenitico, rutilo granu- 
lar + leucoxeno y, mas raramente, epidota. 

La moscovita, al contrario que en otras facies integrantes de este macizo, esta mas rara- 
mente asociada a la biotita, aunque a veces crece en continuidad cristalografica a partir de 
ella. De todas formas, es mas frecuente que se desarrolle sobre feldespato potasico y pla- 
gioclasa con habitos subhedrales o claramente blasticos. Su tamafo es proximo o algo supe- 
rior al de la biotita (2,5-3 mm). Los cristales de habitos blasticos pueden mostrar intercreci- 

mientos con cuarzo, a veces de morfologia simplectitica. 

Asimismo, la moscovita se encuentra formando parte de seudomorfos de cordierita y como 
producto de transformacion de andalucita. 

La cordierita esta totalmente transformada a agregados de moscovita, clorita o micas verdes 
+ biotita. La andalucita esta casi totalmente transformada en moscovita, en la que Unica- 
mente se observan pequenos cristales relicticos. El origen vy significado de estos minerales 
serfa el mismo que el dado en las facies antes descritas. 

Del resto de los minerales presentes en estos granitos, la fluorita sélo aparece asociada a las 
plagioclasas como un producto secundario criginado en la alteracion de las mismas. Los opa- 
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cos son anhedrales y pueden estar parcialmente alterados a rutilo-leucoxeno. La turmalina 
es escasa, anhedral y muestra un pleocroismo azulado; ademas es posible que exista berilo 
anhedral {¢) de gran desarrollo, aunque sin poder asegurarse ya que puede tratarse de gran- 
des apatitos. 

3.1.2.7. Digues apliticos y pegmatiticos. (6) 

Las zonas de afloramiento de estas rocas se localizan en el contacto sur del batolito con el 

encajante metamérfico, y en el contacto entre el MVC y el MGB fundamentalmente. 
También, hay pequerios diquecillos de anchuras centimétricas rellenando diaclasas de direc- 
cion aproximada E-O, que estan buzando al sur en el sector norte del batolito, y al norte en 

el sector sur. 

En el primero de esos casos puede encajar tanto en los materiales metamorficos, como en 
los graniticos. Forman diques de direccién preferente N20° E o constituyen orlas méas o 
menos discontinuas paralelas y adosadas al contacto granito-metamorfico (E-O). Se trata de 

aplitas ricas en moscovita, con granate y turmalina, a las gque, en menor proporcién, se aso- 

cian pegmatitas banales. 

En el segundo caso forman una orla mas o menos continua sellando dicho contacto e intru- 
yendo en las dos rocas. Su anchura es variable (5 m a 20 m) y raramente alcanzan entidad 

cartografiable. No se han detectado rocas de este tipo asociadas al borde norte del MGB. 

Son rocas de grano fino a medio, caracter leucocratico y generalmente con moscovita como 
anica mica, pues existen algunos términos moscoviticos y turmaliniferos exentos de biotita. 
La textura es generalmente alotriomorfica, equigranular a débilmente microporfidica debido 
a la existencia de algunos cristales de plagioclasa, feldespato potasico y cuarzo que desarro- 
llan tamanos ligeramente superiores al resto de los componentes de la mesostasis. 

Los componentes mineraldgicos mayoritarios son feldespato potasico, plagioclasa, cuarzo, 
moscovita, y en algunas variedades biotita, aunque ésta se encuentra en la mayor parte de 
las muestras estudiadas en cantidades accesorias 0 incluso llega a ser inexistente en los tér- 
minos holomoscoviticos. Como accesorios contienen apatito, circon, opacos y rutilo. 
Ademas, son muy frecuentes, aunque en cantidades accesorias, andalucita y agregados o 

seudomorfos que, por la forma que conservan, deben proceder muy probablemente de la 

desestabilizacion total de cordierita, mineral que, al igual que en las otras facies descritas 
hasta ahora, nunca se ha observado fresco en las muestras estudiadas, y cuyo origen o sig- 
nificado serfa el mismo que el dado en las citadas facies. 

Como minerales de cristalizacion tardia y/o secundarios se han observado clorita, sericita, 
moscovita, feldespato potasico, cuarzo, rutilo, leucoxeno, ilmenita, oxidos de hierro, fluori- 

ta, topacio, berilo (?) y turmalina. 

Las plagioclasas se encuentran en cristales aislados y principalmente en agregados, con tama- 
fios que raramente exceden los 2 mm. Las maclas mas frecuentes son las de Carlsbad, albita 
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y maclas mecanicas por deformacién; muy raramente, o casi nunca, se han observado crista- 
les zonados, y su composicién debe de ser predominantemente albitica. Estan parcialmente 
sericitizadas, corroidas por cuarzo y feldespato potasico, y sustituidas en parte por este ulti- 
mo. Engloban apatito, circon, rutilo granular £ leucoxeno, biotita, cuarzo y pequefos opacos. 
En ocasiones, presentan fracturas y se encuentran algunos cristales y maclas curvadas. No se 

observan, practicamente procesos de reaccion postmagmatica entre feldespato potasico y 
plagioclasas, Unicamente algun desarrollo muy débil y excepcional de mirmequitas. 

El feldespato potasico raramente constituye cristales bien desarrollados, sino que son mas 
abundantes los cristales anhedrales de un tamano préximo al resto de los componentes de 
la mesostasis, asi como cristales de caracter intersticial. S6lo en ocasiones presenta macla de 
Carlsbad, puede mostrar parcial o totalmente desarrollada macla de la microclina y casi 
nunca es pertitico. Engloba algunos cristales de plagioclasa. 

La moscovita es la mica dominante en gran parte de las muestras estudiadas, se encuentra 
asociada a la biotita, plagioclasa, y feldespato potasico, bien en cristales aislados o en agre- 
gados generalmente de tamanos inferiores a 2 mm, es decir, préximos o algo superiores al 
resto de los componentes de la roca. Muestra habitos subhedrales, generalmente, cuando 

esta asociada a la biotita, o se trata de moscovita histerégena de habito blastico y poiquilo- 
blastico. Puede presentar formas y trazas de exfoliacién curvadas y extincién ondulante. Los 
cristales blasticos desarrollan apofisis dactiliticas y pueden estar intercrecidos con cuarzo, 
sobre todo en las partes mas externas, a veces con morfologia simplectitica. Engloba circon, 
plagioclasa y cristales relicticos de andalucita. 

Se trata, en general, de un mineral de cristalizacion tardia o secundario, originado durante 

la alteracion de las plagioclasa, de la biotita, a la que llega a sustituir casi totalmente cre- 
ciendo en continuidad cristalografica con ella, y de la andalucita. Al contrario que en la facies 
comun antes descrita, la moscovita, que sustituye a la biotita, no suele estar asociada con 
ilmenita. Por ultimo, también, se encuentra como producto de desestabilizacion de la cor- 

dierita, junto con clorita o micas verdes, cuarzo y turmalina. 

La biotita aparece en cantidades variables de unas muestras a otras, pero generalmente en 
porcentajes inferiores a los de la moscovita y, como ya se ha dicho, llega a estar ausente en 
las variedades holomoscoviticas. Se encuentra en cristales aislados o en agregados, que rara- 
mente superan 1 mm de longitud, aunque, ocasionalmente, desarrolla mayores tamarios, 

llegando incluso a destacar ligeramente sobre el resto de los componentes de la roca. 
Muestra habitos subautomorfos o xenomorfos y esta muy sustituida por moscovita. 

Engloba circén, apatito, opacos y puede ser rica en halos pleocroicos y 6xidos de hierro. La 
cloritizacién es poco intensa y los productos derivados de esta transformacién son, princi- 
palmente, rutilo sagenitico, feldespato potasico, ilmenita, leucoxeno, rutilo granular vy fluo- 
rita. Como en el caso de la moscovita, puede mostrar sefiales de deformacién tales como 
extincion ondulante y formas y trazas de exfoliacion curvadas. 

El cuarzo forma también cristales aislados o agregados que no suelen superar en tamaro al 
resto de los componentes, siendo casi siempre inferior a 2 mm. Presenta formas anhedrales 
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o redondeadas, extinciones ondulantes y sefiales de poligonizacion. Ademas, es posible, que 
haya existido una cristalizacion precoz del cuarzo (?) ya que aparece incluido en feldespato 
potasico y plagioclasa con bordes corroidos, aunque de todas formas buena parte de las 
inclusiones que aparecen en ambos minerales son debidas a recristalizacion y corrosién del 
cuarzo normal de la roca. 

El cuarzo tardio es muy escaso, ya que ademas del antes descrito que corroe a feldespato 
potasico y plagioclasas, solo existen pequefas cantidades constituyendo mirmequitas en 
algunas muestras e intercrecidas con moscovita y turmalina blasticas. 

La turmalina suele constituir un mineral accesorio aunque en algunas muestras llega a ser un 

componente esencial (variedades turmaliniferas), principalmente en las variedades apliticas 

holomoscoviticas. Muestra habitos claramente blasticos, tamanos proximos al resto de los 

componentes de la roca y, en algunos casos, coronas externas o intercrecimientos de cuar- 
zo. También aparece asociada a los agregados o seudomorfos derivados de la cordierita. 

Otros minerales accesorios 0 de cristalizacion tardia son: circén, de habito redondeado o 
bipiramidal, y zonado; opacos anhedrales; fluorita, que ademas de aparecer con formas alar- 

gadas siguiendo trazas de exfoliacion en biotita parcialmente cloritizada, se encuentra como 
peguenos cristales anhedrales asociados a las plagioclasa; cristales anhedrales y en ocasio- 
nes de gran desarrollo que pueden corresponder a apatito o berilo (?) y topacio frecuente- 
mente asociado a las plagioclasas. 

3.1.2.8. Estructura del Batolito de Villar de Ciervo-Bafiobarez. 

Haciendo acopio de los datos que pueden ofrecer alguna informacién sobre la estructura de 
estos macizos graniticos, tales como la forma y caracter de los contactos con los materiales 
encajantes y entre las propias masas graniticas, las direcciones de las foliaciones determina- 
das por las orientaciones de los megacristales de feldespato potasico, las direcciones de las 
diaclasas y la fracturacion tardia, se pueden eshozar en este apartado algunas ideas sobre la 
estructura del batolito. 

La forma alargada en direccién Este-Oeste de los dos macizos y la ausencia de deformacio- 
nes penetrativas ligadas al contacto con los materiales encajantes indican que, los mecanis- 
mos de intrusion han sido de tipo pasivo y controlados por la fracturacion. 

Las orientaciones de los megacristales de feldespato potésico solo localmente son paralelas 
a los bordes de los macizos (las préximas a E-O, N120° E) reflejando un efecto de pared, vy 
mayoritariamente tienen direcciones comprendidas entre N-S y N4C®° E, similares a las exis- 
tentes en los macizos de Villavieja de Yeltes y Cipérez-Garcirrey, y a su direccion de alarga- 
miento. Esta direccion es también coincidente con la de las estructuras de la cuarta fase de 
deformacién, 1o que implica que tanto el Batolito de Villar de Ciervo-Banobarez, como el 
macizo de Villavieja de Yeltes, que como ya se ha descrito es la continuacion en direcciéon 
N4O(E del macizo de Villar de Ciervo, hicieron intrusién mientras todavia estaba activo el 
campo de esfuerzos originado durante la cuarta fase de deformacion hercinica. 
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En cuanto a las diaclasas, hay que resaltar que también son semejantes sus direcciones en 
todas las unidades graniticas existentes, lo que implicaria un enfriamiento solidario de todas 
ellas y una minima diferencia temporal entre la intrusion de cada una de ellas, caracteristi- 
cas ya apuntadas por LOPEZ PLAZA et al. (1984). Estos autores, teniendo en cuenta que en 
el grupo de diaclasas de direccion préxima a E-O las situadas al norte buzan hacia el sur y 
las situadas al sur buzan hacia el norte, proponen un modelo de morfologia en béveda, con- 
trolado por el desarrollo de diaclasas radiales apicales, relacionado con la geometria del 
batolito, pero no con su fabrica, con el consiguiente hundimiento del bloque central. 

3.1.2.9. Geocronologia 

Hasta el momento solamente existe una datacion absoluta en las rocas del Batolito de Villar 
de Ciervo-Banobdrez, (en el sector espafiol), que proporciona una edad de 248 + 8 Ma. 
GARCIA GARZON y LOCUTURA (1981). Estos autores utilizan para ello 4 muestras, que ana- 
lizan por el método Rb/Sr para roca total. El problema que presenta la datacion es que las 
muestras pertenecen a dos unidades diferentes del batolito (MGB y MVC) separadas por 
contactos intrusivos netos. 

En el sector portugués existen varios datos (REGENCIO MACEDO, 1988) en estas mismas rocas. 
Puesto que solo ha sido posible correlacionar con seguridad una de las facies, prescindiremos 
de los demas datos. Este autor proporciona una edad de 283 + 5 Ma. para el Granito de Souro 
Pires, continuacién hacia el oeste de la Granodiorita de Banobérez; en sus enclaves tonaliticos 

ha obtenido edades de 283 + 5 Ma. para una biotita de un enclave muy recristalizado, y de 
289 + 5 Ma. a 300 + 7 Ma,, esta ultima en un anfibol, en enclaves no recristalizados. 

Estos datos hacen pensar que las edades proximas a 300 Ma. podrian representar las corres- 
pondientes al MGB, mientras que las mas cercanas a 283 Ma. corresponderfan al MVC. 

3.2. ROCAS FILONIANAS 

3.2.1. Diques porfidicos acidos. (7) 

Solamente se han cartografiado dos diques de este tipo, aunque localmente han sido obser- 
vados otros de entidad no cartografiable. Estan situados en el norte de la Hoja y cortan al 
MGB vy a la facies mayoritaria del MVC con direcciones N80° E y N160(E. Producen ligeros 
resaltes topograficos. 

Uno de ellos tiene textura porfidica subvolcanica y tamano de grano medio. 
Mineraldgicamente, se caracteriza por la presencia de megacristales de feldespato potasico, 
fenocristales de cuarzo con golfos de corrosién, cordierita y biotita fundamentalmente. El 

otro, que sélo corta a la GB, es granudo, de tamano de grano medio a grueso, y es total- 
mente similar a la facies mayoritaria del MVC. 

Tanto su mineralogia como su aspecto en el campo obligan a pensar que estan asociados a 
las rocas del MVC. 
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3.2.2. Diques de Cuarzo (Sierros). (8) 

En la parte occidental de la provincia de Salamanca son muy abundantes los diques de cuar- 
zo lechoso con direcciones comprendidas entre N20° E y N35° E, que son llamados “sierros” 
por los lugarenos. En la primera descripcién de conjunto que se ha hecho de ellos, GARCIA 
DE FIGUEROLA y PARGA (1971), citan entre sus caracteristicas geclogicas generales las 
siguientes: la constancia de su direccion al NNE, y que solo aparecen dentro de rocas grani- 

ticas o en sus proximidades. 

En lo que a esta Hoja se refiere, aparecen principalmente en los sectores oeste y centro-este, 
y encajan fundamentalmente en terreno granitico. Estan rellenando tramos de grandes frac- 
turas de direccion NNE-SSO y pueden aparecer aislados o formar haces paralelos; frecuen- 
temente tienen disposicion en relevo y, a mayor escala, pequenos anastomosamientos loca- 
les y formas sigmoidales; sus longitudes varfan entre hectométricas y kilométricas, y sus 
potencias mas habituales rondan los 30 o 50 metros; normalmente criginan un relieve dife- 
rencial en las rocas en las que encajan. 

Los autores citados consideran que los “sierros” representan rellenos de grietas de tension 
relacionadas con un sistema de fracturacion de edad tardihercinica, que ha seguido actuan- 
do durante el mesozoico y el cenozoico, y direccion NNE-SSO, que estaria asociado a otro 

sistema conjugado NE-SO y NO-SE (PARGA, 1969). 

3.3. ROCAS METAMORFICAS 

El conjunto de rocas metamorficas que aparecen cartografiadas en la Hoja de Villar de 
Ciervo, han sido descritas anteriormente en el capitulo de Estratigrafia, por lo que a conti- 
nuacion, exclusivamente, se explicaran los episodios metamorficos que se produjeron en la 
zona estudiada. 

3.3.1. Metamorfismo regional 

El conjunto de los materiales de la Serie Superior presenta una evolucion en las condicio- 
nes del metamorfismo ligada al desarrollo de la deformaciéon hercinica. El estudio se ha 
realizado principalmente en las rocas peliticas (como se ha visto) y esta dirigido al conoci- 
miento de las relaciones temporales entre el crecimiento de los porfiroblastos y las fases 
de deformacién (Fig. 6). De acuerdo con esto, el metamorfismo regional (M1) comenzé 

para este drea durante la primera fase de deformacién y alcanzé su maximo en la interfa- 
se 1-2. 

Las diferentes paragénesis que aparecen en las rocas peliticas son: 

Cuarzo+Plagioclasa+Opacos+Clorita+Moscovita (Zona de la clorita). 

Cuarzo+Plagioclasa+Opacos+Clorita+Moscovita+Biotita (Zona de la biotita). 

Cuarzo+Plagioclasa+Opacos+Clorita+Moscovita+Biotita+Granate (Zona del granate). 
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Fig. 6. Esquema donde se muestra la relacion entre la blastesis mineral 
y las fases de deformacion.



Estas paragénesis delimitan zonas metamorficas como se observa en la fig.7. La paragénesis 
moscovita+biotita+granate (almandino), sitda las condiciones de maxima intensidad del meta- 

morfismo regional en torno a la transicién bajo-medio grado. Las condiciones de temperatu- 
ra se sitGan aqui en torno a los 450°C. No hay evidencias en la zona de estudio de paragé- 
nesis de mas alto grado, por lo que el metamorfismo regional comienza con el desarrollo de 
la esquistosidad principal (S;), alcanzandose el maximo grado en la interfase 1-2 o sinfase 2 
precoz. Las isogradas citadas anteriormente, estan plegadas por las deformaciones D,y D, {ver 
Hoja de Villavieja de Yeltes, n® 476); a su vez durante estas Gltimas deformaciones se produ- 
ce la retrogradacion de las paragénesis citadas a condiciones de méas bajo grado. 

3.3.2. Metamorfismo de contacto 

Los efectos térmicos de las intrusiones del Batolito de Villar de Ciervo-Bafiobarez y del 
Macizo de Fuentes de Ofioro se manifiestan en una aureola de contacto de anchura irregu- 
lar, en la que se encuentran esquistos y pizarras mosqueadas y ocasionalmente corneanas 
en la proximidad inmediata de los granitos. 

Las pizarras mosguedas son las rocas mas abundantes de las producidas por el metamorfis- 
mo de contacto. Se observa en ellas con claridad la esquistosidad dominante S, y/o S,y sobre 
ella andalucitas retrégradas o agregados de minerales de grano muy fino como cuarzo, mos- 
covita y clorita. La paragénesis mineral de estos materiales es cuarzo, moscovita y como se 
ha dicho posiblemente andalucita retrégradas. 

Las corneanas aparecen de forma ocasional en el contacto con los granitos no llegando a per- 
derse por completo los restos de la esquistosidad principal (S, y/o S,) manteniendo entonces la 
roca un cierto grado de anisotropia. La paragénesis mineral esta integrada por cuarzo, mosco- 
vita, biotita y andalucita. No se conserva en estas rocas clorita primaria y la andalucita se encuen- 
tra en forma de textura poiquiloblastica con cristales la mayoria de las veces de bordes rectos. 

3.4. GEOQUIMICA 

3.4.1. Granodiorita de Bafiobarez (Facies tonalitica-granodioritica) 

Son rocas peraluminicas poco diferenciadas, con bajos ID y Fe/Mg (tabla 1), bajos valores 

normativos de cuarzo, ortosa y corindén, y comparativamente con los otros granitos de la 
Hoja, mas altos en anortita, hiperstena, ilmenita y apatito. Esta composicién de tipo mas pla- 
gioclasica es la que hace que estas rocas sean clasificadas en el diagrama QAP 
(STRECKEISEN, 1976; STRECKEISEN y LE MAITRE, 1976) de la figura 8 como granodioritas. 
Los mayores contenidos en Fe, Mg y Ti son coherentes con la mayor proporcién de ferro- 
magnesianos (biotita) que presentan. 

En cuanto a las pautas de diferenciacion gue siguen estas rocas, tal y como muestra el diagra- 
ma de Rb-Ba-Sr de la figura 9 (BOUSEILY y SOKKARY, 1975), la granodiorita de Bariobérez se 
aleja de la trayectoria de diferenciacion que siguen el resto de granitos analizados. Estas rocas 

70



ESQUEMA METAMORFICO 

ot , 
WA ALY oy - 

{ % 4 

Tercraria 

Granitas sincinematicas 

Zona de la clarita 

Zona de brahta 

Zana del granate 

Zana de la estauralita 

Zana dela sillimanita 

LW
HB

HE
LE

D 

Zona de la silhmonito + F K 

Fig. 7. Mapa de la distribucion de las distintas zonas del metamorfismo regional 
asociado a la etapa M1.
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Fig. 8. Diagrama QAP de STRECKEISEN (1976).
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Fig. 9. Diagrama ternario Rb-Ba-Sr (BOUSEILY y SOKKARY, 1975).



aparecen proyectadas en el campo 3 de los granitos anémalos y no en el correspondiente a su 
composicion granodioritica (campo 4), debido a que aungue el contenido en Sr aumenta por 

presentar un contenido plagioclasico mayor (tabla 2), el ion Rb se encuentra en exceso. Esta 
anomalia en el contenido de los elementos representados en el diagrama es debida principal- 
mente a la gran cantidad de enclaves de composicion tonalitica que presenta esta facies, ade- 
mas de otros de tipo metamérfico como paragneises y esquistos. La abundancia de tales encla- 
ves hace suponer que en su génesis estuvo implicado un mecanismo de hibridacién que 
permitio la mezcla de ambos tipos de magmas (tonalitico y granodioritico) confiriéndole de esta 
forma a la roca el caracter anomalo que se detecta en el diagrama. 

En el diagrama de la figura 10, Rb-Y+Nb (PEARCE et a/., 1984) de discriminacion de elemen- 

tos traza para la interpretacion tecténica de las rocas graniticas, la grancdiorita de Bafobarez 
queda proyectada en el campo de los granitos generados en areas de arco volcanico aunque 
muy proxima al limite que separa este campo del de los granitos de tipo colisional. La data- 
cién geocronolégica de esta roca con una edad de 300 Ma., edad que se corresponde con las 
edades fijadas para las etapas orogénicas hercinicas, junto a la orientacién que presentan los 
megacristales de feldespato potasico hacen que sea interpretada como un granito colisional. 

3.4.2. Granito biotitico-cordieritico de grano fino (Camporredondo) 

El Unico analisis disponible responde a un granito moderadamente diferenciado (tabla 1) tal 

como queda representado en el diagrama de BOUSEILY y SOKKARY (1975) de la figura 9. Son 
moderados también los contenidos normativos en cuarzo, ortosa e hiperstena; la anortita y el 
apatito son bajos y el corindén moderadamente alto. La relacion Or/Ab es préxima a la unidad. 

Segun la clasificacién que se establece a partir del diagrama QAP (STRECKEISEN, 1976) de la 

figura 8, se trata de un monzogranito con unas composiciones similares al resto de granitos 
que afloran en esta Hoja y muy proximas a las del granito en el cual se encuentra enclavado. 

3.4.3. Granito biotitico porfidico de grano grueso 

Los andlisis muestran un conjunto de rocas algo heterogéneas, que tienden a ser modera- 
damente diferenciadas (tabla 1), con valores normativos poco acusados, aunque es caracte- 
ristico (salvo en una muestra algo anémala) que presenten relaciones Or/Ab < 1. Este grado 
de diferenciacion también queda marcado en el diagrama de la figura 9 (Rb-Ba-Sr), en el que 

puede observarse un enriquecimiento en Ba y Rb (tabla 2), como consecuencia del alto con- 
tenido en feldespato potasico que presentan estas rocas. En el diagrama QAP de la figura 8 
se clasifican como rocas monzograniticas. 

3.4.4. Granito biotitico de grano fino 

Se trata de unos granitos fuertemente diferenciados (tabla 1). En el diagrama de la figura 9, pre- 
sentan un mayor contenido en Rb que el resto ocupando asi la posicion de mayor diferenciacion 
dentro de la trayectoria que siguen todos los granitos analizados en esta Hoja. Los valores nor- 
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mativos de cuarzo y ortosa son altos, los de anortita e hiperstena bajos y apatito y corindén no 
presentan una pauta sistematica. Las relaciones Or/Ab son, sin embargo, mayores que la unidad. 

Clasificados segun el diagrama de la figura 8 (QAP de STRECKEISEN, 1976), son monzogra- 

nitos al igual que el resto de granitos que afloran en la Hoja. 

TABLA 1. ANALISIS DE MUESTRAS HOJA N° 500 

N° 19 4 8 48 5 9105 | 9107 | 9109 | 9101 | 9103 | 17 33 | 54 2 18 

SI0, | 70.46| 71.95( 71.19| 72.96| 7472 | 64.78| 64.06 | 68.86| 65.27| 66.24 | 69.87| 73.14| 73.87 | 71.91| 70.21 
11, 0.42| 039| 020 0.15] 0.01| 1.06| 136 060 094 094| 047 028 0.03| 045| 047 

Al,O, [ 15.00| 13.43| 1490 | 14.03| 13.68| 15.70| 15.13| 14.35| 1550| 15.01] 1526| 13.71| 13.58| 13.68 | 14.00 
Fe,0,| 0.00( 000 000 0.00] 000 000| 0.00{ 0.00| 000| 0.00| 0.00] 0.00f 000 000 0.00 
FEO 292| 291 177 1.82| 149| 555| 6.25| 374| 453| 466| 277| 236| 199! 2.78| 2.85 

MNO | 006| 004, 002| 0.04] 005| 0.08] 0.10| 005 006} 007| 004 008 0.07| 004| 004 

MGO | 080| 087 041| 045 031| 1.23] 1.79| 088 167 195 070/ 061 0.51| 085 089 

CAO | 111| 1d46| 1.00| 080 045| 335 354 194 321| 3.22| 009] 1.12| 096| 162| 153 
NA,O| 322| 323] 374| 3.6| 297| 4.04| 354| 364 381| 3.69| 347 329| 324| 3.20| 335 
K,0 461| 471 559| 500 478| 241 235 459| 350| 2.26| 585 411| 428 423 478 

PO; | 008 021 025 007 001 035 046| 025 033] 022| 007 003| 004 020| 0.19 

H,0 0.90| 051 063| 1.01] 118 069 072| 056 0.58| 1.12] 079 1.53] 0.69| 0.65| 1.00 
TOT | 99.58| 99.71| 99.70 | 99.49 99.65| 99.24| 99.30 99.46‘ 99.40| 99.38 | 99.32|100.26| 99.26 | 99.61 | 99.31 

NORMA CIPW 

N° 19 4 8 48 5 | 9105 | 9107 | 9109 | 9101 | 9103 | 17 33 | 54 2 18 

Q 28.56| 29.13| 24.64 | 31.81| 36.47| 20.12| 21.23 | 22.64| 18.14| 23.69| 24.21| 33.22| 34.24| 30.91] 26.29 

OR | 27.24] 27.94| 33.04| 29.55| 28.25| 14.24| 13.89| 27.13| 20.68| 13.36 | 34.57| 24.29| 25.29] 25.00 | 25.25 

AB | 27.25| 27.33| 31.65| 26.74| 25.13 | 34.19] 29.96 | 30.80| 32.24| 31.23| 29.36( 27.84| 27.42( 27.08| 28.35 
AN 496| 587| 333| 3.51| 217 1434|1456 799| 13.77|1454| 0.00| 536| 4.50| 6.73| 635 

HY 677 694 398| 4.29| 3.58| 11.65| 13.87| 8.16| 11.04| 11.99| 623] 554| 501| 6.55| 575 

IL 080 0.74] 038| 028 002| 201| 258| 1.14| 179 1.79| 078 053] 0.06| 085| 0.99 
AP 0.19| 049| 058| 0.16] 002| 081 1.07| 058 076 051 0.16| 0.07| 0.09] 046| 0.44 

C 289 057 148 213| 283| 1.19| 143| 046| 040 147| 322| 188 197 1.37| 093 
ID/TT | 83.05| 84.29| 89.22 | 88.10| 89.85| 68.55| 65.07 | 80.56| 71.07 | 68.27 | 88.14| 85.35| 86.95 | 82.99| 82.89 
FEMG| 065| 063 0.69‘ 068 0.73] 0.68| 062 | 067| 056| 0.3 0.65‘ 067 069| 061 0.5 

COORDENADAS AFM, INCLUIDO FE203 (TILLEY, JOUR PETROL , 1960) 

N° 19 4 8 48 5 9105 | 9107 | 9109 | 9101 | 9103 | 17 33 | 4 2 18 

67.79| 67.75| 81.06| 78.24| 81.15| 48.75| 42.28 | 64.05| 54.11| 47.37| 72.87| 71.36| 75.05| 67.18| 68.49 
25.28| 24.83| 1538 | 17.45| 1560 | 41.95| 44.87 | 29.11| 33.53| 37.10| 21.66| 22.76| 19.86 | 25.14| 24.07 

693| 742 356| 431 325| 930| 1285| 5.85| 1236|1553 | 547| 588| 5.09| 7.69| 750 -
 

Granito biotitico-corderitico de grano fino: 19. Granito biotitico de grano fino: 3, 4, 48,5 

Granodiorita de Bafiobarez: 9105, 3107, 9109, 9101, 9103 Granito biotitico porfidico de grano grueso: 17, 33, 54, 2, 13 

76



TABLA 2 

N° 19 4 8 43 5 9105 | 9107 | 9109 | 9101 | 9103 | 17 33 | 4 2 18 

L 55.00| 84.00]121.00| 9100 112.00 102.00] 113.00| 97.00| 7800 127.00| 83.00| 95.00| 98.00| 97.00| 100.00 
RB 28900 | 235.00( 355.00 | 297.00| 397.00] 191.00( 198.00 | 211.00| 177.00| 184.00 | 292.00| 305.00| 322.00 | 241.00 | 299.00 

BE 000 000] 000 000 000f 00O| 000| 5000 000] 000f 000 000f 000 0600| 0.0 
SR 87.00| 80.00| 49.00| 82.00| 40.00] 145.00]148.00| 110.00| 168.00] 156.00| 79.00| 76.00| 69.00| 92.00| 78.00 
BA | 33600/ 374.00( 286.00| 321.00| 328.00| 262.00| 328.00 |3043.00| 520.00| 365.00 | 371.00| 396.00 | 442.00 | 451.00 | 357 0C 
Y 000 0.0 000| 000 000| 2700{ 3400| 2500| 2400( 2600 000 000 000| 000 000 

R 000 000| 000| 000 000|33800|301.00] 25800 27200(207.00] 000 000f 000| 000 0.00 
NB 000| 000{ 000] 000 000| 2000 21.00] 1600 17.00{ '600| 000/ 0.00{ 000| 000 0.0 

PB 000| 000/ 000| 000 000 1800| 16.00| 27.00| 21.00( 1800| 000| 000f 000| 000| 0.0 
v 000 000| 000f 000[ 000 5000| 61.00| 33.00| 5700 60.00| 000| 000| 000| 000 000 

(R 000 000] 000 000 000| 4000 4800| 74.00| 6100( 6700 ©000| 000| 000 000 000 

(€4 000 000| 000l 000 000 1000 1200, 900/ 1100 1200] 000 000| 00O 000| 000 
Ni 000 0.00| 000| 000 000| 500 500 5000 5000 1200f 000 000] 000 000| 000 

w 000 000| 000| 000 0GO| 400 1200| 400 1200 1300 000| 000| Q00| 000 000 

N 000| 000| 000 000 00O| 9700 9400| 6300 7700\ 67.00| 000] 000| 000| 000 000 
B 000 000 000 o000] 000C| 800| 900| 700{ 5000 700 000] 000| o000| 0080| 000 

F 000 000] 000 0.00] 0.00125500]1705.00 |1170.00|1120.00 114500 | 0.00) 000 0.00) 000] 000 

4. TECTONICA 

4.1, INTRODUCCION 

Los materiales paleozoicos y los granitoides hercinicos ocupan las tres cuartas partes de la 
Hoja de Villar de Ciervo. Pertenecen a la Zona Centroibérica, caracterizada por el caracter dis- 

cordante del Ordovicico sobre su sustrato Cambrico y/o Precambrico JULIVERT et al., 1972). 

Los materiales terciarios pertenecientes a la Fosa de Ciudad Rodrigo, afloran en la parte 
oriental de la Hoja. La Fosa de Ciudad Rodrigo se gener6 como consecuencia de la reactiva- 
cién alpina de probables fracturas tardihercinicas. 

En el marco de la Hoja se han realizado diversos trabajos de indole estructural. Las primeras 
investigaciones con este enfogue corresponden a CORRETGE y LOPEZ PLAZA (1976) que, 
ademas de establecer una columna estratigrafica, deduce cuatro fases hercinicas principales 
de deformacion (tres de ellas con esquistosidad asociada). RODA QUEROL (1981) en su tesis 

de licenciatura en la zona de Mina Fé, realiza un columna estratigrafica donde define algu- 
nas caracteristicas sedimentoldgicas de los metasedimentos y aparte realiza un estudio 
estructural en el que identifica tres fases de deformacion hercinicas. La tesis doctoral de 
MARTIN IZARD (1989) ademas de una descripcién de detalle de las caracteristicas petrogra- 
ficas de los metasedimentos, define la existencia de una fase de deformacién prehercinica y 

tres fases principales hercinicas. 

En zonas relativamente muy proximas (NE) se detectaron diversas zonas de cizalla. Una de 
ellas es la de “Penalva do Castelo-Juzbado-Traguntia (ZCIT) de GARCIA DE FIGUEROLA y 
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PARGA (1968), importante accidente que con direccion N70° E y sentido de movimiento 
sinextro, modifica importantes estructuras de la primera fase de deformacién hercinica como 
el "Sinclinal de Tamames-Satao-Porto”. Hay, sin embargo, autores que indican que esta 

zona de cizalla pudo haber funcionado durante la citada fase de deformacion hercinica, 

IGLESIAS y RIBEIRO (1981), REGENCIO MACEDO et al. (1982). Estudios mas detallados como 
el de JIMENEZ ONTIVEROS et al. (1982) establecen una relacion temporal de la ZCJT con res- 
pecto a las fases de plegamiento hercinicas, considerandolas como posterior a su fase cuar- 
ta y antrior a la intrusion de los granitoides postcinematicos. 

Es mucho mas recientemente, VILLAR et al. (1992) cuando puede establecerse que el movi- 
miento mas patente de dicho accidente es posterior la tercera fase hercinica, ya que la ZCJT 
corta a macroestructuras de D; como el Antiforme de Yecla de Yeltes (Hoja de Villavieja de 
Yeltes, n° 476) de direccion N100°-130° E y es anterior a la cuarta fase cuyos pliegues y cre- 
nulaciones afectan a estructuras relacionadas con la ZCJT como foliaciones y lineaciones 
miloniticas. 

4.2. DEFORMACIONES PREHERCINICAS 

Se han descrito en la bibliografia de zonas limitrofes a la que nos ocupa, los siguientes eventos: 

Deformacion intraprecadmbrica 

Es dificil conocer su naturaleza y geometria, no obstante a escala de la zona Centroibérica esta 
marcada por la existencia de una discordancia erosiva y angular entre el Grupo Domo Extremerio 
(Alcudiense Inferior) y los grupos Ibor-Valdelacasa, ALVAREZ NAVA et al. (1988). En zonas pro- 
xima al area que nos ocupa, la discordancia estd definida entre 1a Serie Superior y la Serie 
Inferior, BASCONES ALVIRA et al. (1988), ROBLES CASAS y ALVAREZ NAVA (1988), ALVAREZ 
NAVA y ROBLES CASAS (1988) (Fig. 1). Asimismo, estos autores reconocen en diversos puntos 

de la Serie Inferior pliegues truncados por la esquistosidad S, (hercinica), asi como pliegues de 
Fase 1 que pliegan a capas vya invertidas. La lineacion de interseccién de Si con la So presenta 

“plunges” con valores medios de 60°-70°. 

Movimientos Preordovicicos 

Con posterioridad a la deformacién definida anteriormente se ha descrito una estructuracion 

regional a escala de la Zona Centroibérica, con fallas en extensionales que controlan la sedi- 
mentacion de la Serie Superior y del Cambrico Inferior Este modelo corresponde a la evolu- 
cion de un margen continental pasivo durante el Precambrico terminal y Cambrico (ORTEGA 
et al, 1988). 

Parece evidenciarse en zonas proximas como las Hojas de Ciudad Rodrigo (525) vy 
Fuenteguinaldo (550) que las lineaciones de interseccion L, entre las superficies de estrati- 
ficacion (Sy de la sucesion véndico-cdmbrica y la esquistosidad S, hercinica, presentan valo- 
res del &ngulo de buzamiento entre 0° y 45° con un promedio de 30°. 
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Por lo que respecta a la Hoja de Villar de Ciervo, se observa sobre todo en la parte oriental 
de la misma, que el plunge de las lineaciones de interseccion L, 4 tiene una marcada ten- 
dencia hacia el S entre los 20° y los 50°. 

Estos datos precen sugerir un basculamiento generalizado hacia el S 6 SE o bien el flanco de 
un gran pliegue, suave y sinesquistoso, consecuencia del rejuego bien en vertical o bien en 
direccién de las fallas extensionales anteriormente citadas. 

Evidencias cartograficas de la discordancia entre el Ordovicico y su sustrato se pueden obser- 
var en los trabajos de DIEZ BALDA (1986), RODRIGUEZ ALONSO (1985) y también en la car- 
tografia de la Hoja de Villavieja de Yeltes (476). 

4.3, OROGENIA HERCINICA 

La orogenia Hercinica es la responsable de las principales deformaciones que se observan 
en el area estudiada. La deformacion producida de caracter polifasico afecta de una u 

otra forma a todas las rocas prehercinicas, tanto a los metasedimentos como a las rocas 
fgneas. 

De un modo general se puede indicar que existen tres fases de deformacion importantes, de 
efectos no uniformes en todas las areas y una serie de estructuras tecténicas mas o menos 
aisladas que deben corresponder a movimientos tardihercinicos. 

4.3.1. Primera fase hercinica (D) 

Esta fase que se desarrolla al E de la Hoja (al O esta practicamente borrada por la deforma- 
cién D), produce pliegues de todos los ¢rdenes. Tienen todos en comun una direccion de 
ejes NNO-SSE y una vergencia practicamente generalizada al NE. 

Las estructuras mas importantes de primera fase son de O a E: Anticlinal de Sexmiro (refle- 
jado sobre todo en la Hoja de Ciudad Rodrigo), Sinclinal de Serranillo, Anticlinal de 
Valdemoral y terminacion Peri-Sinclinal de la Sierra de Camaces (Fig. 12). 

La longitud de onda de las estructuras citadas puede alcanzar en los materiales de la suce- 
sién cambrica los 4 Km. y en los ordovicicos 1,5 Km. La amplitud es del orden kilométrico (2 
Km.) para las megaestructuras anteordovicicas y de unos 200 m para los materiales de la 

Cuarcita Armoricana. En lo que respecta a mesoestructuras (pliegues medidos en el campo) 
de la zona de Saélices el Chico, la longitud de onda es 40 m y la amplitud 6 m. 

Los cortes reflejan un tipo de plegamiento asimétrico, con vergencia acusada hacia el NE (ver 
en figura 11 la proyeccion de los planos de esquistosidad). El flanco inverso es siempre el 
flanco N de los anticlinales, como ya apuntaban entre otros autores CORRETGE y LOPEZ 
PLAZA (1976), RODA QUEROL (1981), MARTIN IZARD (1986b), DIEZ BALDA (1986). 
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Esquistosidad S1 Lineaciones L1-0 

n = 71 n = 21 

Ejes F1 

n = 7 

Fig. 11. Proyeccion estereografica de los elementos de fabrica 
correspondientes a la fase de deformacion F1.
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El angulo entre los flancos de los pliegues puede oscilar entre 25° y 80( para la sucesién 

cambrica que podrian corresponder a pliegues entre apretados y cerrados de FLEUTY 

(1964). En la Cuarcita Armoricana los pliegues que se pueden deducir de la cartografia son 

sin duda de angulos mayores y corresponderian a pliegues entre abiertos y suaves del 

mismo autor. 

Respecto a las formas de las superficies plegadas de los materiales cambricos, éstas corres- 

ponderian a los parametros 3E, 4E y en algun caso 5D del grafico de HUDLESTON (1973). 

Por contra, las formas en la Cuarcita Armoricana serian del tipo 1D. 

Los pliegues de la sucesion anteordovicica son, en general mas apretados y con menor lon- 

gitud de onda que en el caso del Ordovicico. Son pliegues proximos al tipo 1C de RAMSAY 

(1967). En la Cuarcita Armoricana los pliegues son préoximos al tipo 1B, MACAYA (1980), 

DIEZ BALDA (1986). 

La esquistosidad de primera fase hercinica (S, es subparalela a los planos axiales de los plie- 

gues de fase 1 (D)), y es la estructura planar mas evidente del E del area. Esta superficie es 

penetrativa, sobre todo en pizarras, esquistos e incluso en areniscas, pero no se observa en 

los términos carbonatados. En los niveles pizarrosos o peliticos se trata de un “slaty cleava- 

ge” definido por una orientacién preferente de los filosilicatos, dando lugar a una fabrica 

planar homogénea. En los niveles arenosos o microconglomeraticos es del tipo “rough cle- 

avage”, es decir, se trata de una esquistosidad espaciada o grosera que define una fabrica 

relativamente heterogénea, donde los minerales micaceos estan algo orientados y la roca 

adopta un aspecto ligeramente bandeado. Esta esquistosidad grosera es la que también se 

observa en las intercalaciones arenosas (centimétricas) de la Cuarcita Armoricana. En los 

bancos potentes de la citada formacidn no suele observarse al menos a escala del aflora- 

miento. 

La lineacion de interseccion de primera fase hercinica (L.} es la resultante de la intersec- 

aién entre el plano de estratificacion So y el de la primera esquistosidad S, y es para el caso 

gue nos ocupa, aproximadamente paralela a los ejes de ios pliegues de esta fase. Como 

se observa en la figura 11 el plunge de las lineaciones L, medidas en el campo es siempre 

hacia el S. 

4.3.2. Segunda fase hercinica (D,) 

Esta fase tiene un desarrollo variable a escala regional. En una zona relativamente proxima 
al area que nos ocupa, como es la zona sur de Salamanca, su manifestacién es evidente, 

sobre todo en los antiformes de tercera fase (D). 
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Durante la fase dos (D,) se genera en esta drea una zona de cizalla de varios km. de anchu- 
ra que introduce en las rocas presentes una fabrica y una deformacién interna que se 

sobreimponen a la existente. No se observan macro ni mesopliegues (estos ultimos debido 

probablemente a la mala calidad de los afloramientos) de esta deformacién aunque si micro- 

pliegues apretados en lamina delgada. 

La esquistosidad de segunda fase hercinica (S,) es la estructura mas evidente y casi la Unica 

producida por la deformacion D, es una esquistosidad que buza, normalmente, entre 0 y 45° 

al E (efecto del plegamiento por D,.) Si se observa el corte estructural (ver Mapa Geolégico), 

en la parte mas alta del mismo (franja superior de S,) la esquistosidad es una crenulacion con 

un espaciado mas o menos regular donde se observan microlitones de filosilicatos de S, unas 
veces plegados y otras ortogonales. A medida que se profundiza, este espaciado se hace mas 

o menos regular pudiendo manifestarse en alguna ocasién como un bandeado tecténico. Si 

se profundiza mas (desplazamiento horizontal hacia el oeste), lo que se observa es una folia- 

cion bastante homogénea en la que se percibe con bastante nitidez el estiramiento de los 

minerales presentes (cuarzo y filosilicatos) y en la que se observan minerales relictos previos 

como granate (con esquistosidad interna rectilinea y transversa) y biotita. 

En algunos puntos irregularmente distribuidos en la zona de S,, se detectan en lamina del- 

gada, filonitas en la que son caracteristicas las sombras y colas de presion asimétricas en por- 

firoblastos de biotita y cuarzo. 

4.3.3. Tercera fase hercinica (D,) 

El mejor desarrollo de la fase tres es al N y sobre todo al O de la Hoja. Al SE practicamente 

no se percibe debido, probablemente, a que las fases uno y tres son aqui homoaxiales. 

Las estructuras mayores originadas por esta fase son el Sinclinal de Aldea del Obispo y el 

Anticlinal de Portanovis (Fig. 12); son de plano axial subvertical, van acompafiadas en oca- 

siones de pliegues menores que afectan sobre todo a la S,y llevan asociadas una crenu- 

lacion S5, Estas estructuras tienen una gran longitud de onda (escala kilométrica) y escasa 

amplitud en relacion a ella (escala hectométrica). La direccién de los ejes de los pliegues 

es ONO-ESE. ’ 

Los pliegues menores de escala deci- a centimétrica tienen en los casos que hemos medido 

una longitud de ondade 1,5m, 70 cm y 7,5 ¢m y una amplitud correspondiente de 20 cm, 

10 cmy 1,5 cm. Segun el grafico de HUDLESTON (1973), serfan formas del tipo 2E. La direc- 

cion de la esquistosidad S, reflejada en la cartografia es muchas veces reflejo de la envol- 

vente de S,, es decir, de una S, plegada por estos pliegues pequenos de fase tres. 
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Fsquistosidad de tercera fase hercinica (S 

La fabrica desarrollada durante la fase tres es una crenulacion paralela al plano axial de los 
micropliegues de D;. Aparece claramente en los lugares donde S, tiene buen desarrollo, es 
decir, en zonas de predominio pelitico y también donde los pliegues de la deformacion D, pre- 
sentan cierta ortogonalidad con los de la deformacion Dy, En alguna ocasion (Castillejo de Dos 
casas, Carretera de Villar de la Yegua a Villar de Ciervo), la S5 se concentra en bandas sepa- 
radas entre sf unos 10 cm, dando un aspecto de bandeado tecténico. La crenulacién S, no 
produce crecimiento de minerales crientados. Las intersecciones de la crenulacién S, con la 
esquistosidad S, producen lineaciones L, , paralelas a los ejes de los pliegues de tercera fase 
y con un plunge practicamente generalizado hacia el SE o ESE que oscila entre los 10° y 40° 

Al'S de Villar de Arganan, en los limites y dentroc de la Hoja de Ciudad Rodrigo, en el Arroyo 
de la Raya y en la Carretera de Gallegos de Argandn, se observa una esquistosidad de cre- 
nulacién que atribuimos a la deformacién D5, pero con una direccion que oscila entre NG6O(E 
a E-O. Esta crenulacion es probable que sea de plano axial de las estructuras reflejadas, por 
los carbonatos laminados en la zona de la Alameda de Gardén (MARTIN HERRERO et al., 
1989). Esa direccion es un poco anémala respecto a la orientacion general de S; a escala 
regional y podria deberse a una disposicion en abanico de la crenulacion S;en una gran sin- 
forma de fase tres que comprenderia todas las estructuras de D, desde el Terciario de la Fosa 
de Ciudad Rodrigo al granito de Villar de Ciervo. 

También se observan en las proximidades de Castillejo de dos Casas, diques de cuarzo bou- 
dinados y coherentes con un acortamiento NNE-SSO que también se deduce para los plie- 
gues y la esquistosidad S 

4.3.4. Deformaciones tardias; cuarta fase de deformacion 

Las deformaciones atribuidas a esta fase no tienen caracter penetrativo ni generalizado. La prin- 
cipal y casi Unica estructura observada atribuible a esta fase es el Sinclinal de Villar de Ciervo. 
Esta megaestructura de escala cartografica tiene una longitud de onda kilométrica y muy esca- 
sa amplitud en relacién con ella. Pliega suavemente las estructuras previas y define cartografi- 
camente una terminacion perisinclinal a la altura de Villar de Ciervo, donde es muy evidente el 

giro de la esquistosidad S;. Meridionalmente esa amplia estructura se pierde debido probable- 
mente a no tener unas referencias litoestratigraficas claras. La direccion del eje es N-S. 

En la zona de charnelas del citado sinclinal se desarrolla una fabrica planar que es una cre- 
nulacion S, casi siempre verticalizada que aparece alli donde previamente existia una aniso- 
tropia bien definida, en este caso las esquistosidades S, y/o S,. La S, no produce crecimiento 
de minerales orientados. La interseccion de la crenulacién S, con las superficies de esquisto- 
sidad S, y/0 S, produce unas lineaciones L, ; y L., con plunge bastante generalizado hacia el 
S que oscila entre los 20 y los 45°. En algunos puntos se observa como la crenulacion S, afec- 
ta claramente a la crenulacion S, Por otra parte y también a escala puntual, se observa la 
crenulacion S, en lugares aislados de la Hoja. 

A escala afloramientos se detectaron pliegues de escala decamétrica de la deformacion D, 

Estos pliegues que a veces no son mas gque suaves ondulaciones con pequenisima amplitud, 
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no parecen desarrollar siquiera la crenulacion S, a que anteriormente haciamos referencia. 

4.3.5. Fracturacién y otras deformaciones 

En una observacion de la cartografia se aprecian claramente dos sistemas principales de frac- 
turacién y de forma mas difusa, un tercero: 

Una fracturacién de direccion N165° E, reflejada exclusivamente en los metasedimentos y 

evidenciada sobre todo en las localidades de Castillejo de Martin Viejo y Sexmiro. La prime- 
ra de las fracturas (Castillejo) es claramente de caracter dextro, el desplazamiento es de 

orden kilométrico y presenta en varios puntos una brechificacién que puede alcanzar el 
orden métrico. La fractura de Sexmiro es subparalela a la anterior y su caracteristica princi- 

pal es el estar definida por una alineaciéon discontinua de resaltes de cuarzo de orden métri- 
co. El sentido del desplazamiento de estas fracturas es coherente con un acortamiento NNE- 
SSO. 

Otro tipo de fracturacion es la de direccién N45° E en los metasedimentos, que aparece 
también en el batolito de Villar de Ciervo-Bafobarez, aunque no es del todo seguro, donde 

se adquiere una direccion aproximada N20° E. Las fracturas mas importantes, como las de 

Barquilla, Villar de Arganan, etc. (Fig. 12) tienen un desplazamiento dextro, de orden hec- 
tométrico, sin embargo, la mayoria parecen ser fracturas sin desplazamiento. Tienen una 

caracteristica comun y es que estan fosilizadas por cuarzo, con una potencia de orden deca- 

métrico. El desplazamiento reflejado en los metasedimentos, dextro, es coherente con un 
acortamiento E-O. 

Existe un tercer tipo de fracturacion o diaclasado, de escasa entidad, no reflejado en carto- 

grafia pero evidente en el campo. Son fracturas o diaclasas de direccion E-O y buzamiento 

al N, entre 40° y 60°, que parecen reflejar los movimientos mas tardios del area, en este caso 
de caracter probablemente distensivo. Los planos de fractura suelen estar fosilizados por 
cuarzo. 

Queda, por ultimo, reflejar la existencia de “kinks” con ejes N280° E y plunge sobre 45°, 

observados sobre todo en los flancos del Sinclinal de Serranillo, que implican un acorta- 
miento aproximado NNE-SSO. 

4.4, DEFORMACION ALPINA 

La Fosa de Ciudad Rodrigo es una fosa de origen tectonico que comenzo a formarse en el 
Eoceno mediante el rejuego de fracturas tardihercinicas que delimitaron una serie de blo- 
ques en los que se sedimento el Terciario. En el borde N de dicha fosa, los materiales herci- 

nicos son fosilizados por los sedimentos terciarios mientras que en el S el contacto entre 

ambos es por fracturas con direcciones N60° E y N30° E, cuya actuacion parece haberse pro- 
longado durante el Mioceno. 
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Los sedimentos terciarios dentro de la Hoja muestran una disposicion horizontal o subhori- 

zontal y no se observan accidentes tecténicos que los afecten. Sin embargo, en el borde S 
de la Fosa depdsitos de caracteristicas litoldgicas similares y con una posicién estratigrafica 
equivalente aparecen fuertemente fracturados (ALONSO GAVILAN y POLO, 1986-1987). 

Para estos autores las principales fracturas que afectan a esos depésitos actuaron durante el 
Oligoceno y Mioceno. 

5. GEOMORFOLOGIA 

5.1. ANTECEDENTES 

Pocos son los autores que han trabajado en geomorfologia dentro de la zona, y en general, 
los trabajos de los que forma parte son de caracter muy general. Sf existen algunos en areas 
proximas gue plantean la problemdtica que nos ocupa, si bien son escasos. 

Aun asi nos basaremos en los trabajos cercanos (SOLE SABARIS, 1958; MARTIN-SERRANO, 
1979 y 1988), aquellos que hacen referencia a morfologias similares, si bien en zonas mas 
alejadas (HERNANDEZ PACHECO, 1929; SCHWENZNER, 1936; BIROT, 1937; PEDRAZA, 
1978; MOLINA, 1980; GARZON, 1980; CANTANO, 1982; MOLINA y JORDA, 1982, 1984; 
JORDA, 1983; MARTIN RIDALIRA, 1986; CANTANO y MOLINA, 1987; CENTENO, 1988; 
SANZ, 1988) y por ultimo a los trabajos de caracter general (HERNANDEZ PACHECO vy 
DANTIN CERECEDA, 1932; SOLE SABARIS, 1952). 

5.2. DESCRIPCION FISIOGRAFICA 

La zona gue comprende la Hoja de Villar de Ciervo esta limitada al sur por la Cuenca de 
Ciudad Rodrigo, al oeste por el fuerte encajamiento del rio Turones gue forma frontera con 
Portugal, y al este por las primeras estribaciones de la Cuenca terciaria del Duero. Al norte 
su limite fisiografico lo constituye el extenso berrocal localizado entre el rio Turones, la 
poblacién de Puerto Seguro, la carretera de San Felices de los Gallegos a Castillejo de Martin 
Viejo, el encajamiento del rio Agueda antes del Molino de Valcavo y la Algueria de 
Camporredondo en la carretera que enlaza las poblaciones de La Bouza y Aldea del Obispo. 

El clima es continental con cierta influencia atldntica, pasando de mesotérmico seco-subhu- 

medo en su mitad oriental a mesotérmico himedo en la mas occidental y esta caracteriza- 
do por precipitaciones relativamente escasas (oscilan alrededor de los 600 mm anuales en la 
mayoria del territorio y son superiores a los 700 mm en su extremo suroccidental); veranos 
secos y calurosos e inviernos frios con frecuentes nieblas (temperaturas medias anuales entre 
los 12° Cy 13° Q). 

Como es visible en la topografia de la Hoja y el mapa de pendientes, el drea que nos ocupa 
constituye una planicie (en el sentido topogréafico), inclinada ligeramente de Ea Oy en la 
que los resaltes morfoldgicos principales estan dados por los diques de cuarzo (sierros como 
los de Picdn de la Division, 677 m; La Serna, sobre 720 m; Atalaya, 774 m y El Guijo, 756 
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m) y las alineaciones de cuarcita de la Sierra de Camaces, cuyas cumbres mantienen una iso- 

altitud alrededor de los 910 m (Pefia del More, 915 m; Matahijos, 910 m; Madronial, 906 

m). 

La cota mas alta dentro de la Hoja la da el pico del Moro (915 m) situado en la Sierra de 
Camaces, alineacion fisiografica mas representativa de la Hoja y situada en el vértice SE. El 
resto del territorio mantiene una altura que oscila entre los 795 metros de Cumbres de 

Centenares en el NE de la Hoja y los 665 metros del Teso de las Entregas en la esquina NO, 
siendo la excepcion los encajamientos de los rios Agueda y Turones, con 380 metros al NE 
de Puerto Segura y los 600 metros al O del Pico Valtrigal, respectivamente. 

La red hidrografica, perteneciente a la cuenca del Duero, esta fuertemente condicionada por 

las direcciones estructurales del diaclasado y de la fracturacion de los materiales. Los cursos 
fluviales mas importantes son el Rio de Turones, que constituye el limite politico con Portugal 
y el Rio Agueda. Ambos siguen direcciones tardihercinicas muy norteadas y como ya hemos 
comentado dan origen a profundos encajamientos. 

5.3. ANALISIS GEOMORFOLOGICO 

5.3.1. Estudio Morfoestructural 

Dentro del marco geomorfoldgico regional, la Hoja de Villar de Ciervo se sitda en el borde 
norte de la cuenca terciaria de la Fosa de Ciudad Rodrigo. Este borde constituye un zocalo 
arrasado que enlaza hacia el norte con la Penillanura Salmantino-Zamorana y hacia el sur y 
sureste es recubierto por los depdsitos de la Fosa. Hacia el oeste queda limitado por los enca- 
jamientos o “arribes” del Rio Turones. 

La estructura geoldgica viene marcada por la presencia del basamento hercinico (rocas gra- 
niticas y metasedimentarias), que ocupa tres cuartas partes del drea cartografiada, y de los 

materiales terciarios de la Fosa de Ciudad Rodrigo que afloran en el cuarto oriental de la 
Hoja. En esta zona de borde de cuenca los materiales graniticos y peliticos del basamento 
exhumado, dan lugar a planicies bajas, mientras que los sedimentos terciarios ocupan una 
posicion mas elevada, marcada por la conservacion de superficies erosivas y aterrazamientos 
mas antiguos. Sélamente 1as cuarcitas ordovicicas de la Sierra de Camaces constituyen un 
relieve elevado por encima de la paleotopografia de la cuenca. 

Dentro del basamento hay que destacar que su mitad septentrional esta practicamente ocu- 
pada por rocas graniticas que intruyen en las rocas metasedimentarias aflorantes en su mitad 
meridional. En los granitos, las fracturas tardihercinicas (21 en la cartografia geomorfologi- 
ca) de direccion NNE-SSQO frecuentemente se encuentran rellenas por diques de cuarzo ("sie- 
rros”, 18 en la cartografia geomorfoldgica). Otras manifestaciones de la tecténica fragil, con 
expresion morfoldgica, son las zonas afectadas por un intenso diaclasado (19 en la carto- 
grafia geomorfologica). Las direcciones tardihercinicas tienen gran influencia morfogenética, 
ya que al encauzarse los rios y arroyos siguiendo las zonas de fractura, modelan los restos 
de superficies que quedan colgados en los interfluvios segun esas mismas directrices. 
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Dentro del conjunto metasedimentario, predominan los materiales peliticos del Cambrico infe- 
rior, con intercalaciones poco potentes de carbonatos y conglomerados que dan pequefios 
resaltes morfologicos en forma de cuesta (20 en la cartografia geomorfolégica). En la esquina 
sureste de la Hoja aparecen potentes bancos de cuarcitas ordovicicas en la terminacion de un 
sinclinal ONO-ESE de primera fase hercinica, discordantes sobre el Cambrico inferior. Es en 

estas cuarcitas donde adguieren mayor desarrollo las formas estructurales del tpo cuesta. 

5.3.2. Estudio del modelado 

5.3.2.1. Formas fluviales 

Dentro de este grupo, ios elementos diferenciados responden a funcionamientos a veces dis- 
pares, pero siempre controlados por la presencia de aguas concentradas o semiconcentra- 
das, mas o menos libres y de circulacion excepcional, estacional o permanente y segun dina- 
micas muy variadas. Partiendo de ello se establecen diferentes elementos, a veces muy 
autonomos: 

Aluvial y terraza actual (1 en la cartografia geomorfolégica). Corresponde al depdsito de 
fondo de valle de los cursos de agua, siendo en la zona de escaso desarrolio. Se encuentran 
definidos alli donde las corrientes fluviales tengan suficiente entidad para transportar y depo- 
sitar materiales. 

Terrazas (2 en la cartografia geomorfoldgica). Se corresponden con llanuras aluviales preté- 
ritas que han quedado colgadas por la accién erosiva de la dinamica fluvial. Estas formas se 
relacionan con depositos aluviales de diferentes edades: 

Dos episodios de aluvionamiento supuestamente oligocenos, el mas reciente ligeramente 
encajado bajo el anterior marcando surcos ESE-ONO. Se sittan entre los 770 y los 800 m de 
cota, descendiendo suavemente desde los contrafuertes de la Sierra de Camaces hacia el 
oeste. Estos aterrazamientos ocupan una posicién cuiminante en el borde de la cuenca, se 
extienden discordantemente sobre los depositos arcdsicos oligocenos infrayacentes y llegan 
a apoyarse directamente sobre el zécalo hercinico. Por tanto, consideramos que estan mar- 

cando el biselado y vacdiado hacia el Atlantico de este borde de la Fosa de Ciudad Rodrigo. 
Ocupan gran extensién en el margen oriental de la Hoja y debian extenderse hacia el oeste 
o noroeste, hacia el Duero y el Océano Atlantico. 

Un nuevo episodio finimioceno a pleistoceno situado a +10 m sobre los cauces actuales, ya 

ligado a una red de drenaje mas definida, y que hemos denominado terrazas altas. Se loca- 
lizan en la margen izquierda del arroyo de Rivera de la Granja, al este de la Casa del Corcho. 
Por debajo se encuentra otro nivel, terraza media, a +3 m de los cauces actuales, de edad 
estimada Pleistoceno a Holoceno. Se encuentran en la margen izquierda de Rivera de 
Campos Carniceros, a la altura de Hoyorredondo y Majada del Espino. Un ditimo nivel de 
terraza, terraza baja, a +1 m de los cauces actuales y de edad estimada del Holoceno, se 

haya representado en diversos cursos, como el Rivera de Dos Casas, el Rivera de Campos 
Carniceros, el Arroyo de Larios y el Rivera de Campanero. 
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Terrazas erosivas (3 en la cartografia geomorfologica). Corresponden a peguenos replanos 
en la margen izquierda del arroyo de Rivera de la Granja, a la altura de Casa de los Gananes 

y al noroeste de la Hoja junto a los rios Agueda y Rivera de Dos Casas. Fn ellos aflora el sus- 
trato entre pequenas acumulaciones de arenas sueltas de origen fluvial. Su altura respecto 
al cauce es vanable y representan, junto a Ias terrazas bajas, el Gltimo episodio de erosion - 
agradacion antes de la incision lineal de los cauces actuales, por lo que su edad debe ser del 
Holoceno. 

Conos de deyeccion (4 en la cartografia geomorfolégica). Se trata de elementos producto de 

la descarga de materiales alli donde la morfologia del terreno hace pasar a los cauces de con- 
centrados a semiconcentrados o dispersos. 

Presentan la morfologia de cono y su granulometria depende de la composicion del sustra- 
to. En esta Hoja, los conos de deyeccién presentan poca entidad, limitandose a la salida de 
algun encajamiento de arroyos. 

Erosién en regueros (6 en la cartografia geomorfolégica). Formas erosivas generadas por 
procesos de escorrentia semiconcentrada o concentrada, limitada a la incisién ligera en las 

laderas. 

Gargantas y encajamientos de la red. Son formas de incision lineal que se generan a partir 

de torrenteras, arroyos y rios. Como corresponde a su definicién la anchura es siempre 

menor a la magnitud de la profundidad. 

La mayoria se situa a favor de fracturas y fallas, que dan a los cauces una trayectoria rectili- 
nea, con bruscos codos que indican la interseccién entre fracturas. 

Segun sea la morfologia se diferencian: gargantas, desarrollo vertical mucho mayor que su 
anchura, aun cuando ésta pueda presentar suficiente amplitud para albergar un fondo alu- 
vial 0 mixto; su representacion cartografica corresponde al de cambios bruscos de pen- 
diente (ver epigrafe de Formas de ladera)./ncisiones lineales (7 en la cartografia geomorfo- 

logica), formas basicamente erosivas propias de un modelado de diseccion a favor de 
arroyos. 

Dentro de la Hoja, los ejemplos de gargantas e incisiones lineales son muy abundantes, de 
los primeros cabe destacar el rioc Agueda a lo largo de toda su trayectoria por la Hoja, en el 
que se destacan dos etapas de incision marcadas por un cambio de pendiente brusco en las 

laderas de sus margenes vy, la del rio Turones, si bien en esta Hoja no es tan espectacular 
como la de su vecino el Agueda, siendo més suavizada, si bien con una diferencia de altura 

respecto a la cota general de la Hoja importante. 

Como incisiones lineales tenemos la del arroyo de la Rivera de las Casas desde el Pico de 
Valdecanada hasta la poblacion de Puerto Seguro, el arroyo de la Rivera de Campos y su 
afluente el Regato de la Pefia de Banobdarez y, en general, en mayor o menor grado toda la 
red fluvial de la Hoja. 
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5.3.2.2. Formas endorreicas 

Areas endorreicas: Navas (7 en la cartografia geomorfoldgica). Se trata de zonas deprimidas 

con fendmenos de retencion de agua, decantaciones, desarrolio de hidromorfismo y gene- 
racion de suelos. Su cronologia es dificil de establecer, ya que muchas de ellas han podido 

funcionar a lo largo de todo el Cuaternario e incluso lo siguen haciendo actualmente. 

5.3.2.3. Formas poligénicas 

Dentro de las formas poligénicas adquieren especial relevandia las superficies de erosién, que 
defiren a grandes rasgos la morfologia de la zona Durante la realizacién de la cartografia 
geomorfoldgica a escala 1:50.000 de las Hojas 422, 423, 424, 425, 449, 450, 451, 452, 
475, 476 y 500; se han diferenciado seis superficies erosivas (S, a Sp, la mayoria de las cua- 
les se distribuyen suavemente escalonadas e inclinadas hacia el oeste. 

Dentro de la Hoja que nos ocupa pueden diferenciarse cinco de estos niveles de superficies 
S,a S, que corresponden al proceso de captura del borde occidental de la Cuenca del Duero 
por la red atlantica. 

- Superficie S, (9 en la cartografia geomorfoldgica): Tiene su mayor representacién en la 
mitad E del drea cartografiada, formando un escalén elevado con la vecina Hoja de La Fuente 
de San Esteban (501). Se trata de una superficie de arrasamiento desarrollada sobre ios 

materiales metamorficos y graniticos que desciende hacia el noroeste desde los 800 m que 
debe alcanzar en su entrongue con la Sierra de Camaces, hasta los 780 metros en el drea de 
Columbrana. Se relaciona regionalmente con la base del mas alto de los depdsitos de ate- 
rrazamiento oligoceno y en esta Hoja aparece practicamente recubierta por estos materia- 
les, aflorando sélo donde han sido desmantelados por la erosién. Se encuentra desarroliada 
tanto sobre el basamento como sobre las arcosas oligocenas, a cuya base corta en este 
borde de la Fosa de Ciudad Rodrigo. Su edad, atendiendo a las correlaciones realizadas en 
el capitulo de estratigrafia, debe ser oligocena superior. 

— Superficie S;(10 en cartografia): Se sitda entre los 780 y los 750 metros de altitud, desa- 
rrollada tanto sobre el basamento como sobre las arcosas oligocenas. Constituye la base, 
localmente exhumada, de un segundo episodio de aterrazamiento, también probable- 
mente oligoceno, encajado ligeramente respecto al anterior. Tanto la superficie erosiva 

como los depdsitos asociados se disponen en paleosurcos de direccion ESE-ONO por 
donde ahora discurren encajados los arroyos Rivera de Campos Carniceros y Rivera de La 
Granja, que aparentemente debian confluir sobre la directriz N-S que marca el actual Rio 
Agueda. Su edad debe corresponder asimismo al Oligoceno superior. 

~ Superficie S, (11 en cartografia). Presenta retazos distribuidos por casi toda la superficie 

de la Hoja, estando labrada tanto sobre el basamento como sobre los depositos terciarios. 

Se dispone suavemente inclinada hacia el oeste o noroeste, entre los 770 m de la zona del 
Hombo de! Cafo, en el NE de la Hoja y los 740 m en la margen def Rio Turones. En cuan- 
10 a su edad, esta superficie aparece regionalmente relacionada con depdsitos aluviales de 
edad Mioceno superior - Plioceno; en la Hoja de Villar de Ciervo debido a su posicion 
topografica podemos correlacionarla con los depositos de terraza alta del Rivera de 
Campos Carniceros, de similar edad. Sus relaciones con los depdsitos en facies rojas del 
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Mioceno inferior no son claras, por lo cual debemos extender el posible limite inferior de 
la edad de esta superficie hasta el comienzo del Nedgeno. 
Entre los 740 metros de la Dehesa de Campaneros y los 710 metros del Teso de 1as 
Carrascas, suavemente inclinados hacia el noroeste, se localizan los restos de la superficie 
S5(12 en cartografia). Su distribucién refleja una red de drenaje ya muy similar a la actual. 
Se encuentra desarroilada principalmente sobre los granitos y metasedimentos del basa- 
mento, aunque en el sureste de la Hoja, donde esta superficie presenta mayor altitud y la 
base de las arcosas se haya a menor cota, llega a afectar a los depositos oligocenos. Su 
edad, por situarse entre superficies de edad nedgena y las terrazas cuaternarias, y por los 
depdsitos de glacis en facies ocres que lleva asociada en otras Hojas (e.g. Vilvestre), debe 
corresponder al Plioceno o al Pleistoceno. 

— Superficie S; Esta unidad (13 en cartografia) queda representada en la Hoja de forma 
reducida, ligandose principalmente su desarroilo a los antiguos vailes del Rio Agueda y del 
Rivera de Dos Casas. Su cota oscila grandemente entre los 680 y los 640 metros, apare- 
ciendo bastante degradada y fraccionada por el encajamiento de estos cursos de agua. La 
edad que hemos estimado para la unidad es del Pleistoceno al comienzo del Holoceno. 

Otras formas poligénicas descritas también en otros lugares (MARTIN RIDAURA, 1986; 
PEDRAZA et al., 1989) son los berrocales, que presentan en la Hoja que nos ocupa una gran 

extension. Es sin duda uno de los estadios evolutivos mas maduros de un paisaje granitico, 
y constituye uno de los pasos en la degradacion natural de dicho paisaje. La génesis de estas 
formas hay que relacionarla con la concurrencia de dos 0 mas tipos de diaclasado, en gene- 
ral el curvo y subvertical, el primero da lugar a lanchas mientras el segundo genera bloques 
paralelepipédicos, que por desagregacion granular y escamacion producen los bolos. El 
berrocal nos marca unos procesos de alteracion que se estan llevando a cabo sobre el gra- 
nito y que actualmente son operativos, en general estas formas pueden desarrollarse sobre 
cualquier tipo de roca granitica, aunque su desarrollo mas espectacular para esta zona se 
produce sobre granitos biotiticos porfidicos. 

En cuanto a la edad no podemos concretar, pues no existen depdsitos correlativos que nos 
limiten temporalmente y por tanto pueden tener cualquier edad, siendo un elemento here- 
dado en sucesivos procesos de alteracién y generacion de superficies, que actualmente esté 
produciendo descamaciones y alteraciones, que hacen evolucionar este berrocal. 

Los relieves residuales son otra de las formas poligénicas que se han podido diferenciar en 
el estudio geomorfologico del area. Principalmente son de tres tipos inselberg: conicos, 
domicos y lineales. En todos ellos, su edad de formacion se inscribe entre la de las superfi- 
cies que los acoten. 

- Inselberg cénicos (15 en cartografia): se suelen desarrollar alii donde un elemento estruc- 
tural genera una resistencia puntual a la erosion. Los mejores ejemplos son los de Lancha 
de Los Ferreiros (717 m), Las Cumbres (732 m) y Lancha Blanca (758 m). 

— Inselberg démicos (16 en cartografia): presentan una litologia similar a las rocas de su 
entorno y quedan preservados de la erosion por su distancia de los cauces principales, pre- 
sentan una fisonomia mas redondeada vy nick menos marcados que los inselberg lineales, 
por ejemplo el Teso de La Garagalla (746 m). 
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- Inselberg lineales (17 en cartografia): son relieves residuales lineales de resistencia, en 
general sustentados por diques de cuarzo (sierros), por lo que tienden a presentar una 
direccidén NNE-SSO. Buenos ejemplos son los del Picdn de la Division (677 m), La Serna 
(sobre 720 m), Atalaya (774 m) y El Guijo (756 m). 

5.3.2.4. formas de Ladera 

En relacion a los cofuviones (22 en la cartografia geomorfoldgica), hemos diferenciado dos 

tipos segun edad. Por un lado tenemos los coluviones iigados a escarpes, encajamientos y 
relieves residuales, cuyo desarrollo parece mas o menos ligado a la pregresion holocena del 
encajamiento de la red fluvial, y por otro tenemos un coluvidn antiguo situado en la vertiente 
norte de la Sierra de Camaces, cuya posicion dentro del esquema morfodindmico, por enci- 
ma de las superficies cuaternarias y sin relacion con las incisiones actuales, lo hacen posible- 
mente adscribible al Nedgeno - Pleistoceno. 

Los canchales (23 en la cartogratia geomorfoldgica), son también formas con depdsito gene- 

radas por procesos gravitacionales. Su desarrollo tiene un fuerte control litolégico, fimitan- 
dose a los afloramientos de cuarcitas de la Sierra de Camaces que aportan gran cantidad de 
fragmentos angulosos de esta roca y una practica ausencia de matriz. Suelen tener una esca- 
sa continuidad longitudinal, apareciendo muchas veces como lenguas de derrubios con ten- 
dencia a encauzarse por valles paralelos a las pendientes. Su edad es del Holoceno mas 
reciente e incdluso con movilidad actual. 

Dentro de las rupturas bruscas de pendiente (24 en la cartografia geomorfologica) han sido 
representadas Unicamente las de mayor magnitud, es decir, las asociadas a los encajamien- 
tos mas recientes de la red (s Pleistoceno?), si bien, cada limite de superficie morfologica 

viene a corresponder con un escalon morfoldgico y un cambio de pendiente asociado. 

5.4. FORMACIONES SUPERFICIALES Y/O CORRELATIVAS 

5.4.1. Alteraciones 

Dentro de la Hoja de Villar del Ciervo hemos diferenciado dos tipos de alteraciones, por un 
lado la alteracion de los materiales graniticos que da lugar a un lehm (B en la cartografia 
geomorfoldgica), que se situa principalmente en el norte de la Hoja, destacando la esquina 
NE; esta alteracion crece en importancia en las Hojas vecinas de Lumbrales y Villavieja de 

Yeltes. Por otro lado, tenemos una alteracion de tonos rojos (E en la cartografia geomorfo- 
iogica) que produce la rubefaccién y argilizacion del sustrato, localizada en manchas a 1o 
largo de toda la Hoja. La mancha mas septentrional se sitia en ias cercanias del Pico de la 
Decision, la mas meridional al norte de la poblacion de Martillan; apareciendo otra en el area 
de Aldeanueva de Portanovis en relacién con los depdsitos de edad mioceno inferior. 

A la primera de las alteraciones citadas no la podemos atribuir edad por la falta de depési- 
tos asociados y su escasa relacion con otros depdsitos sedimentarios, en realidad puede 
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tener cualquier edad. En relacion con la sequnda cabria asignarla al Mioceno inferior, rela- 
cionandola de este modo con los dep6sitos rojos de la Fosa de Ciudad Rodrigo (CANTANO 
y MOLINA, 1987). 

5.4.2. Depésitos fluviales 

Depositos arcosicos oligocenos 

Los depdsitos arcédsicos oligocenos (A en la cartografia geomorfologica) cuya descripcién ha 

sido ya realizada en el capitulo de estratigrafia (UTS P3, Tramo arcésico), se presentan en la 
Hoja de Villar del Ciervo rellenando un paleosurco entre el basamento granitico-metasedi- 
mentario mas 0 menos arrasado que se extiende hacia el oeste y noroeste y el fuerte relie- 
ve residual que forma la sierra cuarcitica de Camaces. Dada la inclinacion de la base erosiva 
del depdsito y su naturaleza arcosica, el area fuente principal de los aportes debfa corres- 
ponder a los afloramientos graniticos del borde occidental de la Fosa de Ciudad Rodrigo. Por 
tanto, el funcionamiento de la cuenca es endorreico para el momento de su deposicién. 

Depositos conglomeraticos oligocenos 

Por encima de los depésitos arcésicos oligocenos aparecen unos materiales conglomeraticos 
{(C en la cartografia geomorfoldgica) cuya descripcion litologica, caracteristicas sedimentolé- 
gicas y posible adscripaon cronoldgica al Oligoceno superior han sido ya tratados en el capi- 
tulo de estratigrafia (UTS P3, Tramo conglomeratico). 

Se trata de aluvionamientos poco potentes (1 - 9 m) pero posiblemente con una gran exten- 
sion a escala regional, discordantes tanto sobre el terciario como sobre el basamento herci- 
nico y suavemente inclinados hacia el oeste o noroeste, encauzandose por paleosurcos hoy 
ocupados por importantes colectores de la red fluvial. Se componen de dos niveles de ate- 
rrazamiento; el mas alto se preserva principalmente en interfluvios de direccién ESE-ONO y 
su base erosiva se correlaciona con la superficie que hemos denominado S,. El sequndo ate- 
rrazamiento, que localmente se puede observar articulandose en forma de glacis con el mas 
elevado, se haya encajado bajo éste del orden de los 20 m y su base erosiva es correlacio- 
nable con la superficie S, Esta distribucidn de los depdsitos mas altos del Oligoceno implica 
para esta época el funcionamiento exorreico del borde occidental de la fosa de Ciudad 
Rodrigo, es decir, el establecimiento de una red de drenaje hacia el Atlantico que debfa 

corresponder con el primitivo Rio Agueda. 

Depositos de terraza 

El progresivo encajamiento de la red de drenaje durante el final del Terciario y el Cuaternario 
deja como testigos tres sucesivos niveles de terrazas, alta, media y baja (G, H vy § respectiva- 
mente en la cartografia geomorfoldgica), cuyas caracteristicas han sido ya tratadas en el capi- 
tulo de estratigrafia. El mas alto de ellos, de una edad posiblemente plio-pleistocena o tal vez 
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incluso miocena superior, puesto que no hay registro estratigrafico desde el Mioceno inferior, 
es posiblemente correlacionable con el nivel marcado por la superficie S, Los siguientes nive- 
les, de edades Pleistoceno-Holoceno y Holoceno, respectivamente, no guardan unas relacio- 

nes cartogréaficas claras con las superficies cronologicamente mas cercanas, SsY S¢ 

Depdésitos aluviales recientes 

Dentro de este epigrafe podemos englobar los depésitos fluviales recientes, tanto los de 
fondo de valle como los conos de deyeccion (K en la cartografia geomorfolégica), cuyas 
caracteristicas han sido ya tratadas en el capitulo de estratigrafia. Constituyen un exiguo ele- 
mento morfogenético, ya que durante el Holoceno cobran mayor preponderancia los pro- 
cesos de erosion frente a los de agradacion. De hecho, los principales cauces del area de la 
Hoja no presentan depdsitos recientes de importancia salvo en sus tramos mas altos o en 
colectores secundarios, donde todavia no han sido alcanzados por la erosién remontante. 

5.4.3. Depositos gravitacionales 

Los depositos mas antiguos a los que suponemaos un origen tal vez gravitacional son las luti- 
tas rojas con cantos de la UTS N1, de edad Mioceno inferior (D en la cartografia geomorfo- 
l6gica). Sin embargo, a causa de su limitado afloramiento en esta Hoja, la Unica informacion 
morfodindmica que podemos obtener es su encajamiento hacia el Rio Agueda, unos 50 m 
por debajo del techo del Oligoceno, corroborando el caracter exorreico y atlantico del dre- 
naje a partir del Oligoceno. 

El coluvion antiguo de la Sierra de Camaces (F en la cartografia geomorfologica) aparece 
marcando el nivel de base de la red fluvial para el final del Nedgeno - principios del 
Cuaternario, unos 60 - 70 m por debajo del techo de los depositos oligocenos. 

Los coluviones y canchales de edad holocena (I en la cartografia geomorfolégica), son depo- 

sitos de escasa repercusién geomorfologica en esta Hoja. 

5.4.4. Depdsitos endorreicos: navas 

Los depositos de zonas endorreicas o navas (L en la cartografia geomorfoldgica) aparecen 
ligados a superficies morfologicas de diferente edad, es decir, alli donde la baja pendiente 
posibilita los fenémenos de retencion de agua. Su desarrollo es, por tanto, relativamente 

independiente de la evolucion de la red fluvial, 

5.5. EVOLUCION DINAMICA 

El arrasamiento del edificio orogénico hercinico concluye con la creacidén de una gran mor- 
foestructura peneplanizada de edad mesozoica a paledgena. Esta superficie compleja, pues 
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puede resultar de la superposicion de varias superficies de distinta edad, es la Penillanura 
Fundamental de la Meseta (SOLE SABARIS, 1952). £l labrado de esta estructura peneplani- 

zada va acompanado de importantes procesos de alteracion y degradacion del sustrato bajo 
un clima de sabana (SOLF SABARIS, 1958; MOLINA v JORDA, 1982; MARTIN-SERRANO, 
1988). 

Los tiempos alpinos traen consigo el levantamiento de la morfoestructura, su desmembra- 
miento en blogues levantados y hundidos y el comienzo del rejuvenecimiento del relieve. 
Tras formarse la Cuenca del Duero, se individualizan cuencas de direcciones NE-SO, como la 

Fosa de Ciudad Rodrigo, que presenta una morfologia en semigraben, con un borde norte 
pasivo (drea a la que pertenece la superficie de la Hoja de Villar del Ciervo) y un borde sur 
tectdnicamente activo. Esta zona del borde noroeste de la Fosa presentaba una morfologia 
peneplanizada suavemente inclinada hacia el SE sobre la que destacaba el relieve residual de 
las cuarcitas de la Sierra de Camaces. 

La ausencia de depdsitos terciarios anteriores al Oligoceno implica que el &rea de la Hoja en 
estudio estuvo sometida a un proceso continuado de erosién durante este lapso de tiempo 
y que constituia un area fuente de materiales que eran transportados hacia el este. No es 
hasta el Oligoceno cuando la progradacion de los materiales de relleno de la Fosa de Ciudad 
Rodrigo recubre esta zona del borde de la cuenca. 

Hacia el final del Qligoceno, la direccion de los aportes cambia a ser hacia el oeste, como refle- 

jo del paso de la cuenca de un régimen endorreico a otro exorreico y atlantico. La disposicion 
de los aterrazamientos de conglomerados oligocenos, o de sus correspondientes superficies 
erosivas (S,y SJ, en niveles escalonados que se hunden progresivamente hacia el O (hacia el 
rio Agueda) implican un descenso continuado del nivel de base del sistema fluvial. 

Durante el Nedgeno y el Cuaternario, contintia el encajamiento de la red de drenaje como 
consecuencia de la erosién remontante del Duero desde el Atlantico (MARTIN-SERRANQ, 
1991). Durante esta etapa se labran las superficies S, (posiblemente en relacion con los depo- 
sitos fininedgenos de terrazas ocres y coluviones antiguos), Sqy S v se depositan las dltimas 
terrazas cuaternarias y los aluviales subactuales. 

5.6. PROCESOS ACTUALES 

Como ya hemos comentado con anterioridad, los depdsitos aluviales recientes se limitan a 
tramos altos de los principales cursos de agua o a cauces secundarios, mientras que aguas 

abajo dominan los procesos de incision. Esto indica que en la actualidad el &rea se encuen- 
tra en un estadio erosivo dentro de los ciclos agradacion - degradacion que caracterizan la 
dinamica fluvial. La erosidén remontante establece un nuevo perfil longitudinal en los rios y 
arroyos. Avanza aguas arriba vaciando los depdsitos de fondo de valle o dejandolos colga- 
dos en forma de terrazas. 

Otros procesos morfogenéticos activos son los de descamacion, arenizacion y formacion de 
berrocal en las areas graniticas; y en las laderas de la Sierra de Camaces, los derrubios de 
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bloques cuarciticos que forman los canchales, dada su inestabilidad por la ausencia de una 
matriz empastante, estan sujetos a posibles movimientos. 

6. HISTORIA GEOLOGICA 

Tiempos Precambricos (Precambrico terminal a Véndico-Cambrico) 

Hay evidencias de una tectogénesis Cadomiense en el Dominio de los pliegues verticales de 
la Zona Centroibérica: A) Las discordancias entre el Alcudiense Inferior y el Superior (BOUYX, 
1970; ORTEGA y GONZALEZ LODEIRO, 1983), las mismas que entre el Grupo Domo 
Extremeno (o su equivalente Serie Inferior del Domo de las Hurdes) y los Grupos Ibor (o Serie 
Intermedia) y Valdelacasa (que comprende entre otras a la Serie Superior de ALVAREZ NAVA 
et al. (1988). B) El volcanismo o plutonismo asociado, como la presencia de ortogneises pre- 

hercinicos en la Antiforma de Martinamor (GONZALO et a/., 1975) o en la Antiforma de 
Castellanos (DIEZ BALDA et a/., 1992). C) Una sedimentacién de tipo “flysch” relacionada 
con depo6sitos sinorogénicos en una margen pasivo (cuenca de antepais) (QUESADA, 1990). 

Tiempos Preordovicicos 

Considerando las descripciones y correlaciones establecidas en el Dominio de los pliegues 
verticales (ver apartados 1 1.y 1.2.), con posterioridad al plegamiento de los materiales del 
Domo de las Hurdes (Serie inferior o Domo Extremeno) y durante la sedimentacion del 
Grupo Valdelacasa (Serie Superior) habria una estructuracion del area por efecto de grandes 
fallas normales, que controlarian la sedimentacién del Grupo Valdelacasa anteriormente 

citado (ORTEGA et al., 1988). Estos movimientos se interpretan como relacionados con una 

tectonica de bloques (Mc DOUGALL et af., 1987). 

La fase sardica adquiere cierto desarrollo en la zona de estudio y colindantes, donde provo- 
ca un basculamiento generalizado (podria ser el flanco de un gran pliegue) de los materia- 
les véndico-cambricos hacia el Sy produce pliegues suaves sinesquistosos que podrian ser 
consecuencia del rejuego en direccion de las fallas normales citadas anteriormente. 
Recientemente se atribuye un caracter extensional a esta deformacién en la que se genera- 
rian basculamientos y semigrabens ligados a las fallas normales, que también explicarian la 
distribucién irregular de los depdsitos del Ordovicico inferior, asi como los cambios de poten- 
cia o de facies de estas series (MARTINFZ CATALAN et al., 1992). 

La ausencia de Cambrico Medio y Superior debe atribuirse a la emersion y regresion que pro- 
voca dicha fase de deformacion. 

Tiempos Ordovicicos, Siliricos y Devénicos 

Sobre el irregular paleorrelieve generado por las deformaciones previas y erosién subsi- 
guiente a la etapa de deformacion preordovicica se produce la transgresion postcambrica. 
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GUTIERREZ MARCO et al. (1990) agrupan los diversos episodios sedimentarios o megase- 
cuencias que forman el Hiperciclo postcambrico, en la Zona Centroibérica, en dos grandes 
unidades: la primera que va, desde el Ordovicico inferior al Carbonifero inferior y que inclu- 
ye tres megasecuencias de materiales preorogénicos y sinorogénicos tempranos y la sequn- 

da gue comprende el Carbonifero Medio y Superior y es una megasecuencia de materiales 
postorogénicos. 

En laregion de Salamanca se evidencian, aunque incompletas, dos megasecuencias de la pri- 
mera unidad (preorogénicas): la ordovicica y la silurico-devénico inferior. 

En la megasecuencia ordovicica se podrian diferenciar de acuerdo con PORTERO y DABRIO 
(1988) tres unidades tectosedimentarias (UTS). Las dos UTS basales refigjarian por una parte 
el control ejercido por el paleorrelieve (sedimentacidn fluvio-marina) y por otra la constancia 
de facies de la Cuarcita Armoricana (plataforma sublitoral) con un marcado caracter trans- 
gresivo en un margen de cuenca extensivo. La tercera UTS de predominio pelitico en la base 
y niveles arenosos a techo manifiesta un avance de areas sublitorales sobre la plataforma 
externa. Durante el Ordovicico superior o bien no se produjo sedimentacion o bien (mas 
probable) las series fueron erosionadas antes del Silurico. 

En la megasecuencia Siltrico-Devonico inferior se pueden diferenciar a escala regional dos 
UTS. La basal esta relacionada con la erosion de la plataforma ordovicica (bien por emersidn 
ligada a la fase Tacdnica o bien por un descenso relativo del nivel del mar: glaciaciones) y 
asociada a una etapa de extension cortical con fracturacion y volcanismo asociados. Estos 
desniveles tectdnicos producen cuencas locales y taludes bien desarrollados. La UTS superior, 
pelitica con volcanitas en la base y con tramos arenosos a techo, refleja una secuencia de 
somerizacion con vulcanismo asociado (lavas basicas con marcado caracter alcalino). 

Es posible, como indica DIEZ BALDA (1986), que en el area de Salamanca se sedimentase 
todo el Silurico superior y el Devénico, porque aungue no se han conservado (erosiéon post- 
hercinica), de las paragénesis encontradas en las rocas volcanicas siltricas del nucleo del 
Sinclinal de Tamames-Ahigal se deducen unas condiciones de presion de 1 a 4 Kbars, que 
pueden indicar un apilamiento de sedimentos de mas de 3 Km. 

Tiempos Hercinicos 

Los materiales hasta aqui depositados (y conservados) tanto precambrico como paleozoicos 
son deformados durante la Orogenia Hercinica. Esta orogenia es de caracter polifasico (tres 
fases principales de deformacién y algunas estructuras mas tardias y menos importantes) y 
va acompafiada de metamorfismo y plutonismo. Las caracteristicas de la primera fase (D) se 
han descrito en el capitulo de Tectdnica. Durante ella, la regién sufre un fuerte acortamien- 
to NNE-SSO y el metamorfismo M1, de bajo grado, comienza con esta fase y alcanza su 
maximo desarrollo en la interfase D,-D,. 

Las caracteristicas de la seqgunda fase (D,) también se describen en el apartado de tectonica. 
Esta fase representa un acortamiento subvertical de intensidad creciente hacia las zonas pro- 
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fundas, que origina un aplastamiento importante. Este aplastamiento tiene una componen- 
te de cizalla simple, gue implica un movimiento hacia el E de las zonas superiores respecto 
a las inferiores. Con un poco de retraso respecto a esta fase y hasta la sin-tardi fase 3 (D,) se 
desarrolla a escala regional (no en el area de estudio) un metamorfismo M2 de menor pre- 
sién y mayor temperatura, en el que se pueden alcanzar condiciones de sillimanita-feldes- 
pato potasico. 

La tercera fase (D) pliega las estructuras previas y puede originar figuras de interferencia del 
tipo 3 de RAMSAY (1967). En areas proximas pliega las isogradas del metamorfismo M1. En 
el area de estudio (no regionaimente) hay una cierta retrogradacién durante las deforma- 
ciones Dy y D, 

El Batolito de Villar de Ciervo-Banobérez es sin- a tardicinematico respecto a D, siendo el 
Macizo granodioritico de Banobarez precoz respecto al de Villar de Ciervo. 

La cuarta fase de deformacién afecta a todos los materiales descritos. 

Tiempos tardihercinicos 

La region fue afectada por la fracturacion tardihercinica siendo el sistema mas evidente el de 
direccion N40° E sinistro, PARGA (1969). Estas fallas han podido jugar posteriormente en 
tiempos alpinos y hasta recientes como normales o inversas €j. la que afecta al Terciario al N 
del Sinclinal de Endrinal, que presenta escarpes recientes. 

Tiempos Alpinos 

Es durante el Mesozoico, cuando comienza a generarse una superficie a lo largo del zécalo 
del borde N de la fosa de Ciudad Rodrigo que es fosilizada por los sedimentos terciarios 
(CANTANO y MOLINA, 1987). Esta superficie es atribuida a una morfegenésis poligénica en 
condiciones de sabana desarrollada a finales del Cretacico y cuya duracién se prolongd hasta 
el Nedgeno. Durante este periodo se sucedieron los procesos de alteraciéon y degradacion del 
zocalo preparando los materiales para el ciclo terciario (SOLE SABARIS, 1958; MOLINA vy 
JORDA, 1982; MARTIN-SERRANO, 1988). 

El zécalo hercinico que habia permanecido estable durante el Mesozoico comienza, a finales 
del Cretacico, va a notar los primeros pulsos de la orogenia Alpina, que dio lugar al desarro- 
llo de pequenos valles tectonicos de direccion N-S y otros mas importantes de direccion NE- 
SO, como la Fosa de Ciudad Rodrigo. Esta comenzo6 a rellenarse durante el Eoceno, sin embar- 
go, no es hasta el Oligoceno cuando se inicia la sedimentaciéon en el ambito de la Hoja. 
Durante este lapso de tiempo el clima debi6 estar caracterizado por periodos prolongados de 
estiaje y cortos periodos de lluvias torrenciales (mediterraneo arido) en los que grandes volu- 
menes de sedimento eran aportados a la cuenca mediante sistemas trenzados procedentes 
del Ny NE (UTS P3 Tramo arcosico). 
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La disposicion de los materiales del techo de la UTS P3 (Tramo conglomeratico) en niveles esca- 
lonados que se hunden progresivamente hacia el O (hadia el rio Agueda) es consecuencia de 
la captura progresiva de la Cuenca por la red fluvial atlantica desde el final del Oligoceno. 

Probablemente, una nueva reactivacion de los frentes de sierra, marcaria la entrada del 

Nedgeno en la Fosa de Ciudad Rodrigo. En este periodo (UTS N1) continua el encajamiento 
de los sistemas aluviales, como lo atestigua la disposicion topograficamente més baja de sus 
depdsitos con respecto a los del Paledgeno. 

Durante el cuaternaric la evolucién geoldgica del area esta marcada por la continuidad de 
los procesos de erosidn y encajamiento de la red fluvial; y localmente por procesos de sedi- 
mentacién que dejan testigos (terrazas) de los sucesivos pulsos de encajamiento. 

7 GEOLOGIA ECONOMICA 

7.1. RECURSOS MINERALES 

7.1 1. Minerales metalicos y no metalicos 

Los indicios y depdsitos de este grupo, en la presente Hoja, corresponden a mineralizacion 
de W, Sn y Li. En general, estdn representados por pequenas labores artesanales en gran 

parte consecuencia de la fiebre del wolframio de los afos 40, aunque la mayor explotacion 
minera estd definida por el “Grupo Minero Aurora” (S.0. de Barquilla) para recuperacién 
de Sn y Li, explotada durante varias décadas de este siglo por companias extranjeras. 
Minera de Duero, durante los anos 80, investigd dicho grupo minero recuperando las labo- 
res antiguas. 

Wolframio 

La mayoria de los indicios de esta Hoja corresponden a esta sustancia, y presentan una gran 
similitud, tanto en su morfologia como paragénesis. 

Se trata de haces de filones de cuarzo subparalelos, situados en torno al contacto del grani- 
to de Villar de Ciervo con el metamorfico encajante, sea en situacion intrabatolitica o extra- 
batolitica, y con direcciones, a grandes rasgos, similares a dicho contacto (N 80°E a N 110° 
E). Los buzamientos presentan una distribucidn simétrica, segun su situacion con respecto al 
granito: los filones situados al N del granito (Indicios 1, 2, 3y 5) buzan al sur (45° a 75°) y 
los situados al S del granito buzan al norte (35° a 70°) (Indicios 7, 8,9, 10, 11, 12,14, 15y 

16). Los filones son en general de poca potencia (2 a 25 cm), separados aproximadamente 
1 m, y con corridas maximas de 100 metros. 

La paragénesis metdlica es arsenopirita (mineral mas abundante), pirita, scheelita, wolframi- 

ta y casiterita, predominando en general la scheelita sobre la woliframita, y pudiendo faltar 
uno o varios de estos minerales en cada caso concreto. 
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Las alteraciones mas frecuentes son silicificacion, moscovitizacion y turmalinizacion, en una 

banda de pocos centimetros en las salbandas de los filones. 

LOPEZ PLAZA (1982), considera estos filones como rellenos, por fluidos hidrotermales, de 

diaclasas tensionales y de dilatacion en zonas marginales o apicales, debidas al enfriamien- 
to del propio granito. 

Segun la clasificacion de GONZALO y GRACIA (1985, 1987) para los yacimientos de Sny W 
del oeste de Espafa, estos indicios corresponden al grupo de “filones de cuarzo complejos”, 
en los que la mineralizacion se encuentra en enjambres o haces de filones (”swarms”) con 
una direccién predominante y buzamientos mas o menos constantes. 

Estano 

Los unicos indicios representativos de esta sustancia, aparte de que la casiterita se encuen- 
tre como accesorio en los indicios del grupo anterior, son los correspondientes al Grupo 
Minero Aurora: Indicio n® 19 (Mina Inesperada) y n° 20 (Mina Aurora). 

La roca encajante estd constituida por esquistos con niveles calcosilicatados, cuarcitas y cali- 
zas de la Serie Superior, afectados por procesos de silicificacién y excepcionalmente mosco- 
vitizacién en las salbandas de los filones. 

Presenta una morfologia filoniana: Filones de cuarzo blanco lechoso de direccion N15° 
E/30°-45° E, de 1 a 60 cms de potencia y corrida de hasta 350 m. 

La paragénesis estd constituida, ademas de cuarzo, por casiterita, ambligonita y sulfuros 
accesorios. 

Segln la clasificacién de GONZALO y GRACIA, (1985, 1987) corresponde al grupo de 
"Filones de cuarzo individualizados”. 

Litio 

La presencia de minerales de litio (fundamentalmente ambligonita) es importante en los indi- 
cios del grupo minero Aurora, aungue no existe referencia expresa de su beneficio. Diferente 
a dichos indicios, es el indicio n° 17 {sur de Aldea del Obispo) en el que la mena de litio esta 

constrtuida por micas-Li (con eucriptita y casiterita accesorios) encajando en una pegmatita 
bandeada subhorizontal, de al menos 1 m de potencia y unos 300 m de corrida. 

7.1.2. Minerales energéticos 

Cuatro son los indicios de uranio que hemos considerado en este trabajo (4, 6, 13, 18), aun- 
que existen varias zonas con anomalias radiactivas, siendo el mas importante la Mina 
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Esperanza (indicio n° 13), actualmente inactiva. Se encuentra situada al E de Villar de Ciervo, 

en el paraje Las Navas {término municipal de Villar de la Yegua). 

Este yacimiento fue detectado a finales de los afnos 50 y explorado mediante pozos y gale- 

rias por la IEN en los anos 60. Posteriormente, fue investigada mediante sondeos por ENUSA 

con el fin de determinar la extension de la mineralizacion. 

La mina Esperanza encaja en materiales de la Serie Superior, proxima al contacto con el grani- 
to de Villar de Ciervo, quedando situada dentro de la aureola de metamorfismo de contacto. 

La mineralizacion se encuentra en brechas y fracturas de direcciones predominantes N160° 
E, N10° E y N45° E. La mena principal es la pechblenda, llevando asociados sulfuros de hie- 
rro y plomo, y dando numerosos secundarios de uranio por alteracion supergénica. 

Las hipotesis mas recientes (ARRIBAS, 1985 y MARTIN IZARD, 1989) sobre la génesis de estas 
mineralizaciones sugieren una lixiviacion del U contenido en los niveles ampeliticos del CEG 
y su posterior deposicion en zonas fracturadas y brechificadas relacionadas con la tecténica 
alpina. 

7.1.3. Rocas industriales 

Las explotaciones de rocas industriales de la Hoja se limitan a algunas pequefas canteras de 
poca importancia de las cuales se extrajo roca {granito o pizarra) mediante labores artesa- 
nales y para uso exclusivamente local. Sin embargo, estas rocas muestran caracteristicas 
favorables para su uso como Piedra Natural en construccion. 

Granito 

De los distintos cuerpos plutonicos aflorantes en la Hoja, dos de ellos tienen cierto interés 

industrial como roca ornamental. El primero es la granodiorita de Bafiobarez; se trata de una 
roca biotitica, de grano grueso, porfidica, cuyos megacristales de feldespato alcanzan los 10 
c¢ms de longitud. Son frecuentes los enclaves basicos microgranudos. 

Su valor ornamental es medio-bajo debido a que se trata de una facies de granito gris 
comun. Su canterabilidad en algunos puntos es buena, como por ejemplo cerca del vértice 
Ferreiro con coordenadas x=648.85, y=4520.95,(indicio 21) donde el sistema de fracturas 

verticales permite obtener blogues naturales con una base cuya superficie media es de mas 
de 10 m* 

Otro granito interesante, aungue es también una facies comun de granito gris, por lo cual 
su valor ornamental es medio, es el granito de Villar de Ciervo. 

Se trata de un granito biotitico con cordierita y andalucita, de grano medio, porfidico, con 
fuerte orientacion de los megacristales, que presenta pocos cambios de facies. 



En la carretera de Puerto Seguro existen varios macizos con buena canterabilidad, alguno de 

ellos casi sin fracturas (x=691.4, y=4516), como el indicio n° 22 considerado. 

Ambos granitos han sido estudiados y valorados para su uso como roca ornamental por el 
IGME (1985). 

Pizarra 

Las pizarras limoliticas del Cambrico inferior pueden ser utilizadas como rocas de construc- 
aon (mamposteria, pavimentos, revestimientos), no siendo adecuadas para su uso como 

pizarras para cubiertas. 

Han sido explotadas de forma artesanal en las cercanias de Serranillo (x=696.350, 
y=4504.1)(indicio n° 23) y de Barquilla (x=691.0, y=457.1). En las cercanias del Puente de 

Siegaverde (x=698.8, y=4508) aflora una capa de unos 40 m de potencia de pizarra limoli- 
tica gris, cuya foliacion primaria, a pesar de estar ligeramente afectada por una foliacién de 
crenulacion secundaria, permite que la roca sea hendida o exfoliada en planchas de 1 cm de 
grosor, aproximadamente. 

7.2. HIDROGEOLOGIA 

7.2.1. Climatologia 

En general, las precipitaciones en la cuenca del Duero se caracterizan por la irregularidad en 
cuanto a la distribucion temporal y la desigualdad en cuanto a su distribucion espacial. La 
precipitacion media anual en la cuenca es de 615 mm, siendo 825 mm la correspondiente 
al aho mas humedo y 350 mm la del afio mas seco. En la Hoja, la precipitacion media se 
encuentra comprendida entre 600 y 700 mmv/ano. (Fig. 13), con isomaximas para un perio- 
do de 24 horas que varian entre 50 y 100 mm. 

La temperatura media anual oscila entre 12 y 13°C, coincidiente con la de la cuenca hidro- 
grafica (Fig. 13) y la evapotranspiracién potencial media calculada segin el procedimiento 
de Thornwaite esta comprendida entre 700 y 750 mm. 

El clima segun la clasificacion de Papadakis, es Mediterrdneo Templado, con temperaturas rigu- 
rosas y precipitaciones escasas. Por el régimen de humedad predomina en la zona el tipo dli- 
matico Mediterraneo seco. S6lo en algunas areas montanosas cambia a Mediterraneo hiimedo. 

7.2.2. Hidrologia Superficial 

El principal cauce que recoge la aportacion hidrica, fundamentalmente la escorrentia super- 
ficial, es el rio Agueda, cuyas aguas estan reguladas por el embalse del Agueda, que se 

encuentra situado aguas arriba y fuera de los limites de la Hoja. 
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ESQUEMA REGIONAL DE ISOYETAS E ISOTERMAS 
s 4 

ESCALA 1:1.200.000 (Extraido del Plan Hidrolégico de la Cuenca del Duero M.O.P.U.) 
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Fig. 13. Esquema regional de isoyetas e isotermas 
(Extraido del Plan Hidrolégico de la Cuenca del Duero, MOPU).



7.2.3. Caracteristicas Hidrogeolégicas 

Los materiales dominantes en la Hoja, principalmente granitos y rocas del paleozoico, no 
constituyen acuiferos de entidad regional dadas sus caracterfsticas litoldgicas que les confie- 
ren un comportamiento basicamente impermeable 0 de baja permeabilidad (Fig. 14). 

No obstante cabria admitir en los granitos una permeabilidad asociada tanto al desarrollo de 
fracturas como a la existencia de zonas de alteracion, si bien las captaciones existentes apor- 
tan caudales que no superan los 2 I/s. 

Por lo que se refiere a los afloramientos paleozoicos, deben considerarse impermeables por 
su propia naturaleza, con excepcién de las cuarcitas de la sierra de Camaces, que por su frac- 
turacion pueden dar lugar a surgencias locales en la mayoria de fos casos de caracter esta- 
cional. 

Es importante destacar, que afloran sedimentos terciarios que pueden constituir depésitos 
de interés hidrogeologico y que se distribuyen a lo largo del borde Este de la Hoja. Dichos 
sedimentos se sittian dentro de la fosa de Ciudad Rodrigo, que constituye una de las sub- 
cuencas asociadas a la Cuenca del Duero en su extremo mas meridional. En los sedimentos 
terciarios se ha diferenciado la Unidad Arcdsica, Conglomerdtica y la Lutitico- 

Conglomeratica Roja. 

También se encuentran depdsitos cuaternarios que pueden constituir acuiferos con caracter 
local y de pequefia entidad. En general son de reducido espesor y estan restringidos a cau- 
ces y laderas. Pueden distinguirse: 

— Terrazas con una permeabilidad debida a porosidad intergranuilar variable en funcion del 
contenido de arenas. 

— Aluviales y Conos de deyeccion gue constituyen depdsitos de escasa potencia, restringi- 
dos a los lugares en 10s que el cauce se encuentra poco encajado en el sustrato. Los conos 
de deyeccion se sitdan en la salida de encajarmientos de poco recorrido y escasa incision. 

— Coluviones con una composicion litoldgica variada y en ciertos casos dificil de separar del 
deposito terciario. 

En la clara relacion con las zonas hiimedas y el nacimiento de arroyos en areas llanas, citar 
la existencia de depdsitos constituidos por limos y arcillas negras con una importante canti- 
dad de materia organica. 

En la Hoja existen numerosos puntos de agua, la mayoria de los cuales estan constituidos 
por manantiales y pozos de didmetro intermedio con caudales de explotacion reducidos vy de 
escasa profundidad en general. Dichos puntos, cuyo resumen se adjunta en el cuadro 1, se 
sittian preferentemente en zonas de alteracién de materiales graniticos y en pequefos alu- 
viales. 

En cuanto a la calidad guimica de las aguas subterraneas, las facies procedentes tanto de los 
granitos como del paleozoico son bicarbonatadas calcicas y calcico-magnésicas, excepto en 

el triangulo formado por los pueblos de Villar de la Yegua, Barquilla y Castillejo de Dos 
Casas, donde las facies predominantes son sulfatadas y bicarbonatadas magnésico-calcicas. 
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ESCALA 1:1.200.000 (Extraido del Plan Hidrolégico de la Cuenca del Duero M.O.P.U.) 

I:I 1 Baja permeabilidad o /mpermeable 

2. Permeabilidad media alta, porosidad intergranular 

== <« = |imite de hoja considerada 1 50.000. 

Fig. 14. Esquema Hidrogeoldgico regional 
(Extraido del Plan Hidroldgico de la Cuenca del Duero, MOPU).
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Este hecho podria explicarse teniendo en cuenta la existencia de yacimientos e indicios de 
pirita. Por otra parte, senalar la existencia de facies cloruradas calcico-sédicas en el extremo 

suroriental de la Hoja, en la sierra de Camaces. 

En general las aguas estan muy poco mineralizadas, con un pH, normalmente acido, entre 
5.8y 7,7 y conductividad eléctrica comprendida entre 30 y 551 uS/cm. 

La dureza varia entre 6,7 y 230 ppm de calcio (en general son aguas blandas). 

Todas las muestras analizadas se pueden calificar de potables con conductividades por deba- 
jo de 600 pScm’! 
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