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0. INTRODUCCION 

Geograficamente la Hoja de Las Veguillas 503 (13-20) del Mapa Topogréfico Nacional se 
sittia en el E de la provincia de Salamanca. 

El clima es continental con cierta influencia atlantica y se caracteriza por precipitaciones esca- 
sas, con veranos calurosos con algunas tormentas e inviernos frios y prolongados. 

El desarrallo econdmico se basa mas en la ganaderia, porcino, vacuno, avino, que en la agri- 
cultura (cereales). 

Los principales nicleos de poblacion son, por este orden: San Pedro de Rozados, Las 
Veguillas, Encinar de Arriba, Pedrosillo de los Aires, Monterrubio y Morille. 

La mayor parte de la Hoja es una penillanura con cotas de 900 a 950 m de aititud, de la que 
tinicamente sobresalen en el cuadrante SO algunas sierras o crestones, comao Pefa Gudina 
(1.194 m), Dueda (1.172 m) y Silo (1.127 m) definidas por los niveles conglomeréticos de la 
parte superior de la F. Monteirubio. En contraste con ellas, el rio Tormes se encaja figera- 
mente en el limite entre los materiales terciarios y paleozoicos (820 m). 

La red hidrografica cowesponde al rio Duero y el curso tributario mas importante que cruza 
la Hoja de S a N es el rio Tormes. 

Geolégicamente la Hoja se sita en el centro de la Zona galaico-casteliana de LOTZE (1945b) 
o bien en ¢l centro-narte de la Zona Centroibérica de JULIVERT et af. (1972), modificado del 

antenor. 

Los materiales aqui aflorantes estan representadas por metasedimentos del Vendiense supe- 
rior-Cambrico inferior en un 65% del total, sedimentos terciarios y cuaternarios en un 30% 

y el resto par rocas graniticas. 

Esta Hoja se situa en la Zona Centroibérica diferenciada por la gran extensidn de aflora- 
miento del anteordovicico y el cardcter discordante del Ordovicico sobre su sustrato 
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Cambrico y/o Precambrico (JULIVERT et al, 1972). Desde el punto de vista estructural la Hoja 
de Las Vequillas pertenece al Dominio de los Pliegues Verticales de la Zona Centroibérica, en 
la que las estructuras de la primera fase hercinica tienen su plano axial subvertical (DIEZ 
BALDA et al, 1990). 

La orogenia hercinica afecta a los materiales véndico-cambricos con una deformacion poli- 
fasica acompanada de metamorfismo y plutonismo. La primera fase herciniana origina plie- 
gues de direccion NO-SE de plano axial subvertical con una esquistosidad asociada S,, que 
se observa al SO y S de la Hoja. La segunda fase, con un acortamiento subvertical, origina 
pliegues de plano axial subhorizontal con una esquistosidad S, asociada; esta esquistosidad 
es generalizada en el centro-norte de la Hoja y oblitera a la esquistosidad anterior. La terce- 
ra fase es responsable de la estructura principal de la Hoja: La Antiforma de Martinamor, de 
plano axial subvertical y con una esquistosidad S; asociada de desigual desarrollo y que cre- 
nula a la esquistosidad anterior. Esta antiforma pliega a la segunda foliacion a las isogradas 
de metamorfismo y a los granitos deformados por la sequnda fase. 

Respecto a la geologia prealpina, ademas de los antecedentes ya citados, cabe mencionar 
entre otros a: SCHMIDT-THOME (1938-1941), MINGARRO y LOPEZ AZCONA (1970), 
MARTINEZ GARCIA y NICOLAU (1973), GONZALO CORRAL (1975), PELLITERQC et al. (1976), 
PELLITERO (1980), DIEZ BALDA (1975 a 1988), equipo de INTECSA (Hojas geoiogicas del 
PLAN MAGNA limitrofes), equipo de MAYASA (investigacion fosfatos 1986-1988) y DIEZ 
BALDA et al (1992). 

Los materiales cenozoicos se encuadran dentro de la Cuenca del Duero y més concretamente 
forman parte de la terminacion occidental del borde sur de la misma. Los trabajos realizados 
sobre la geologia de estos materiales comienzan con VILANOVA (1873) y GIL y MAESTRE 
(1880) en las provincias de Zamora y Salamanca, respectivamente. En ellos se habla ya de un 

Eoceno y Oligoceno, basandose exclusivamente en criterios litoestratigraficos. MIQUEL 
(1906) y ROMAN y ROYO GOMEZ (1922) aportan los primeros datos paleontoldgicos sobre 
estas series que atribuyen al lapso Luteciense-Mioceno. Ademas de estos estudios estan los 
clasicos trabajos regionales de TEMPLADQ y PASTORA (1946), SCHMIDT-THOME (1950), 

ACCORDI (1955) y CRUSAFONT y TRUYOLS (1957). Con todo, es durante las décadas de los 
setenta y ochenta cuando comienzan a obtenerse, de forma sistemaética, resultados sobre 

aspectos estratigraficos y paleontolégicos. 

Las aportaciones mas relevantes de este periodo se deben a JIIMENEZ (1970, 1972, 1974, 

1975, 1977, 1982 y 1983), quien divide la sucesion paledgena en dos grandes ciclos sedi- 
mentarios y considera gue entre ellos tiene lugar una fase tecténica. Al primero le asigna una 
edad preluteciense y al segundo lo data como Eoceno-Oligoceno. IMENEZ (1973) y IIMENEZ 
y GARCIA (1982) diterencian dentro del Nedgeno dos conjuntos litologicos: uno lo atribuye 
al Mioceno inferior y otro al Mioceno medio. 

CORROCHANO (1977, 1982) asume las ideas de IIMENEZ (op. cit.) y considera que en la 

region de Zamora el ciclo Eoceno-Oligoceno se puede dividir en dos unidades estratigraficas 
dispuestas en continuidad sedimentaria. En el drea de Salamanca, ALONSO GAVILAN (1981) 
modifica la sucesion estratigrafica propuesta por JIMENEZ (op. cit.) al considerar que existe 
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una discordancia intra-eocena. Diferencia distintas litofacies dentro de los depositos paleo- 
genos y realiza un estudio sedimentolégico detallado de Jos mismos, 

En la datacion cronologica la unica fuente de informacion ha sido biobliografica en base a 
trabajos de JIMENEZ (1974, 1977 y 1982), MAZO y JIMENEZ (1982), GARZON y LOPEZ 
(1978) y POLO et al. (1987). 

1. ESTRATIGRAFIA 

Los materiales mas antiguos que afloran en esta Hoja pertenecen a las Formaciones 
Monterrubio y Aldeatejada, que tienen para esta drea un gran predominio detritico y se con- 
sideran equivalentes a las unidades mas superiores del Complejo Esquisto-grauvaguico, 
ambas situadas por debajo del Cambrico inferior datado con fosiles, es decir, por debajo de 

las Areniscas de Tamames (Hoja 527) (DIEZ BALDA, 1980). 

Para el conjunto de sedimentos precambrico-cambricos de la mitad sur-oriental de la Zona 
Centroibérica, se han establecido recientemente (ALVAREZ NAVA et al, 1988), tres grupos 

Iitoestratigraficos separados entre si por discordancias de distinto tipo. Se les ha denomina- 
do, de mas antiguo a mas moderno: Grupo Domo Extremeno, al que se atribuye una edad 
Rifeense superior; Grupo tbor, al que se le asigna una edad Vendiense superior y Grupo 
Valdelacasa, cuyo contenido paleontoldgico parece evidenciar un Vendiense superior- 
Cambrico inferior. 

Mds recientemente (VIDAL et al) (in litt) analizan el significado de estas discordancias, y 

VIDAL, JENSEN y PALACIOS {1994) discuten las edades, considerando de hecho que todos los 

grupos (hasta el Cambrico inferior datado con fésiles) tienen una edad Vendiense Superior 

El registro cenozoico se encuentra localizado en el tercio oriental de la Heoja y en algunos 
afloramientos mas emplazados en su centro septentrional. La edad cenozoica de estos ulti- 
mos es cuestionada, pues es posible gue sean una representacion mesozoica. Ei resto del 
registro alpino es fundamentalmente pale¢geno, pero tapizado de innumerables depdsitos 
nedgeno-cuaternarios. 

1.1. PRECAMBRICO SUPERIOR-CAMBRICO INFERIOR 

El Grupo Valdelacasa, de ALVAREZ NAVA et al. (1988), agrupa para el area de Salamanca- 
Tamames a cinco formaciones: Fm. Monterrubio, Fm. Aldeatejada, Fm. Areniscas de 
Tamames, Fm. Calizas de Tamames y Fm. Pizarras del Endrinal. Se apoya discordantemente 
sobre la Serie Inferior del Domo de las Hurdes (RODRIGUEZ ALONSO, 1979, 1985, ROBLES 
CASAS et al., 1988). La discordancia se sigue a lo largo de diversas Hojas: 575 (Hervas), 552 
(Miranda del Castanar), 551 (Martiago), 526 (Serradilla del Arroyo), etc. La Serie Inferior, que 

no aflora en esta Hoja, esta constituida por alternancias pelitico-arenosas casi siempre masi- 
vas, con intercalaciones de niveles conglomeraticos y tramos desorganizados gue represen- 
tan una facies turbiditica tipica de lobuio, interldébulo y canal. 
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El Grupo Valdelacasa a escala regional (Montes de Toledo-Domo de las Hurdes} puede pre- 
sentar en la base un nivel megabréchico de cantos decimétricos de caliza, cuarzo y arenisca 

y matriz arenoso-calcarea. Este nivel, a veces discontinuo, puede alcanzar los 50 m. de 
potencia. En zonas proximas al area que nos ocupa ne se detecta ese nivel y, la base del 
Grupo Valdelacasa (Fms. Monterrubio + Aldeatejada) se apoya directamente sobre la Serie 
Inferior (Hoja 522, Miranda del Castanar y colindantes). E! limite superior del citado grupo a 
escala regional es también una discordancia, atribuida a movimientos preordovicios (fase sar- 
dica), DIEZ BALDA (1981), RODRIGUEZ ALONSO (1985). Esta discordancia se observa en la 
Hoja de Tamames (527) donde la cuarcita armoricana reposa sobre fas Calizas de Tamames. 

1.1.1. Formacion Monterrubio 

La Fm. Monterrubio y la Fm. Aldeatejada suprayacente a ella constituyen un conjunto sedi- 
mentario de caracteristicas litologicas y sedimentolégicas parecidas. Se han subdivido (DIEZ 
BALDA, 1986), por razones de indole practica, tanto en fo que se refiere a la identificacion 
cartografica de las estructuras como a su posicion estratigrafica, en la sucesion Véndico- 
Cambrica y considerando gue en fa Fm. Monterrubio existen varios tramos de conglomera- 
dos cuarciticos y cuarzofeldespéaticos, muy escasos en la Fm. Aldeatejada que es fundamen- 
talmente pelitica. 

Esta formacion aflora en la Antiforma de Martinamor de tercera fase hercinica (D) y en los 
Anticlinales de primera fase hercinica (D,) de Pedrosilio de los Aires-Llen-Martin Pérez, Vega 
de Olleros-Cerro Amatos-Pelayos y Pefa de Cabra-Las Veguillas-Berrocal (fig. 6). 

Los tramos mas bajos de la sucesion véndico-cambrica en el Area sur de Salamanca 
(F. Monterrubio) afloran en la Antiforma de Martinamor anteriormente citada, en el exire- 

mo SE de la Hoja de Guijuelo (528) y en la parte occidental de ia Hoja de Sta. Maria del 
Berrocal (504). 

La Fm. Monterrubio que se establecié de manera informal (en el drea de Guijuelo-Tamames- 
Salamanca no aflora el muro), es una sucesién de mas de 1.500 m de potencia constituida 
por pelitas y limolitas grises y verdes, pelitas microbandeadas, asi como numerosas interca- 
laciones de areniscas, cuarditas y conglomerados. Es relativamente frecuente detectar en ella 
la presencia de "porfiroides” (rocas porfidicas cuarzofelsdepaticas a veces con participacién 
ignea) y areniscas con anfibol del tipo hornblenda-actinolita. MARTINEZ GARCIA y NICOLAU 
(1973) describen rocas andesiticas y riodaciticas intercaladas. 

Esta somera descripcion se ajusta aproximadamente a la parte alta de la formacion en zonas 
de bajo gradiente de metamorfismo y deformacion, donde se reconocen las estructuras sedi- 
mentarias y donde se han podido levantar columnas estratigraficas y sedimentolégicas (por 
ejemplo, Anticlinal de Pelayos-Cerro Amatos-Vega de Oileros). 

Los tramos bajos de la formaciéon (focalizados en la Antiforma de Martinamor) presentan 
caracteristicas peculiares. Por una parte, se observa un aumento progresivo y rapido de 
metamorfismo y de la intensidad de la deformacién; las facies de pelitas y limolitas con inter- 

12



calaciones arenosas o microconglomeraticas de las areas epizonales (S y SW), afectadas por 

una deformacién D, y un metaformismo M, de bajo grado, pasan rapidamente a micaes- 
quistos y cuarzoesquistos meso-catazonales a medida que se desciende en la secuencia 
estructural generada por la deformacion D, (aumento progresivo de la intensidad de la 
deformacion). En el nlcleo de la antiforma afloran los alargados cuerpos graniticos prefase 
dos-prehercinicos (Ortoneises de S. Pelayo, de Buenavista y del sur de Martinamor), hay una 
disminucion notable de tramos conglomeraticos, asi como un aumento de los niveles de 
cuarcitas anfibélicas y areniscas feldespaticas y/o “porfiroides”) en compleja relacién con los 
citados ortoneises que significan para el Area sur de Salamanca el tramo mas profundo de 
la Fm. Monterrubio. 

El techo de la Fm. se sitUa en el Ultimo tramo conglomeratico-arenoso con suficiente poten- 
cia y continuidad cartografica. Este limite asi establecido presenta en determinadas zonas 
problemas cartograficos y estratigraficos debido a gue la continuidad de los niveles no es 
total porque se amalgaman y se suceden en el espacio y en el tiempo. Lo propio ocurre en 
el muro de la Fm. Aldeatejada, en la que puede aparecer algun nivel conglomeratico y/o are- 
noso aungue de escasa entidad. Un dato importante para la fijacion del limite entre las dos 
formaciones es que hadcia la base de la Fm. Aldeatejada se define una franja de pelitas micro- 
bandeadas de considerable potencia y continuidad lateral, muy evidente a todo lo largo de 
la zona de estudio. 

1.1.2. Formacion Aldeatejada 

El término Serie de Aldeatejada fue introducido por MARTINEZ GARCIA y NICOLAU (1973), 
aungue definido formalmente por DIEZ BALDA (1980). Se sitda por encima y concordante- 
mente con la Formacién Monterrubio. 

Ya hemos explicado anteriormente que el techo de la Fm. Monterrubio se situaba en el Glti- 
mo tramo conglomerético, de potendia y continuidad suficiente y que hacia la base de la Fm. 

Aldeatejada aparece un nivel de pelitas negras microbandeadas que ayuda considerable- 
mente en la practica cuando se cartografia. El techo de la Fm. Aldeatejada es también un 
transito gradual con la formacion suprayacente de Areniscas de Tamames observado, entre 
otras, en las Hojas 528 (Guijuelo) y 527 (Tamames) y ese paso esta definido por la aparicion 
de niveles cada vez mas potentes de areniscas y cuarcitas, con frecuentes huellas de biotur- 
bacion. 

Aflora principalmente en las estructuras sinclinales de 1.7 Fase de Vecinos-Pedro Llén, 
Negrillos-Cabrera-Galinduste, S. Pedro Acerén-Las Duenas-Montejo y la parte terminal del 
Sinclinal de Pedro Martinez-Terrones (Hoja de Matilla de los Cafos del Rio, 502) que es la 
esquina SW de esta Hoja (fig. 7) 

Sus caracteristicas litologicas son semejantes a las descritas para la Fm. Monterrubio, aun- 
que varian las proporciones de las litologias dentro de la columna sedimentaria. En la Fm. 
Aldeatejada hay una gran predominancia de términos limoliticos y pelitico-arenosos a veces 
de caracteristicas masivas, potentes niveles de pizarras microbandeadas sobre todo hacia la 
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base y una disminucién considerable de los niveles conglomeraticos. No se han detectado 
"porfiroides” y se ha observado esporadicamente la presencia de algun nivel centimétrico de 

areniscas anfibdlicas. Ocasionalmente, en areas relativamente alejadas (Hoja 478, 

Salamanca), pueden aparecer niveles carbonatados brechoides que ocasionalmente contie- 
nen cantos rodados de cuarzo y niveles discontinuos de carbonatos. 

La potencia puede estimarse en unos 1.600 m, en el corte de Frades de la Sierra-El Endrinal 

(Hoja 528, Guijuelo). 

1.1.3. Descripcion de columnas estratigraficas, facies e interpretacion 

1.1.3.1. Descripcion de columnas 

Para la descripcion estratigrafica y sedimentologica tanto de la Fm. Monterrubio como de la 
Fm. Aldeatejada se han levantado diez series en el Area sur de Salamanca en las zonas con 
mejor afloramiento y a su vez menos afectadas por la deformacion y el metamorfismo regio- 
nal. La ubicacion de estas series es la reflejada en la fig. 1y las descripciones de detalle de 
las mismas se realizan en las memorias de las Hojas correspondientes: la columnan.® 1 enla 
Hoja n.° 527 (Tamames); las columnas n.© 2,3,4 y 5 en la Hoja n.° 502 (Matilla de los Carios 

del Rio), las columnas n.° 6,7 y 8 en la Hoja n.° 528 (Guijuelo) y las columnas n.° 9y 10 en 
la Hoja n.© 478 (Salamanca). En la Hoja que nos ocupa, dados los malos afloramientos de las 
areas epizonales, Unicamente se realizé un estudio puntual de los conglomerados del techo 
de la F. Monterrubio en las proximidades de Frades de la Sierra (Anticlinal de 1.2 fase de Pefia 

de Cabra-Las Veguillas-Berrocal) que se describe a continuacién. 

En el afloramiento de Pefia Orcada (fig. 2) los materiales subyacentes a los conglomerados 

se pueden observar en escasos puntos. Se trata de unas pelitas con un fino bandeado de 
limos o arena fina. En algunos tramos aparecen capas centi a decimétricas de arena fina, de 
geometria planoparalela, con laminacién cruzada a pequefa escala, producto de migracién 
de “ripples”. El grado de deformacién no permite apreciar el mecanismo de formacién de 
dichos “ripples”. 

En la misma localidad, se puede apreciar que la base de fos conglomerados es erosiva, aun- 
que no permite mayores observaciones. 

Los conglomerados alcanzan una potencia de 11 m ofreciendo un claro ciclo positivo (Casa 
Lagarejos) tanto en espesor de las capas como en general en el tamano de grano; dentro del 
mismo se aprecian numerosos ciclos, tanto a nivel de capas como a grupo de ellas. 
Basicamente constituidos por cantos de cuarzo con algunos subordinados de fosfatos y can- 
tos blandos. 

En términos generales, existen dos tipos de secuencias: 

A) Capas conglomeraticas de unos 25 cm de espesor, de base erosiva y con deformaciones 
por carga, si se encuentran sobre un tramo pelitico. No presentan una marcada granoclasi- 
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ficacion en lo que respecta a los cantos de cuarzo, aunque si de otros componentes mas 
accesorios como el fosfato. Su organizaciéon interna corresponde a una incipiente laminacion 
cruzada por imbricacion de sus cantos. 

Encima de esta capa conglomeratica encontramos una capa cuarcitica bien gradada, con 

desarrollo de “ripples” al techo. Su espesor depende del grado de erosién de la capa supra- 
yacente, oscilando de 0 a 20 cm. 

B) Secuencias conglomeraticas de unos 40 cm, bien gradadas que pasan a cuarcitas y con 
cantos blandos en la base; no se les aprecia organizacion interna salvo laminacién "ripple” 
a techo. 

La sucesion de estas secuencias es anarquica dentro del paquete conglomeratico, ofrecien- 
do un relleno policiclico con numerosas reactivaciones. 

1.1.3.2. Descripcion de facies 

1.1.3.2.1. Pizarras y limolitas (5 y 8) 

En estas facies se incluyen algunas areniscas intercaladas y los depdsitos desorganizados. 
Corresponden a facies de plataforma y talud y son las mas predominantes. 

Estan representadas por un conjunto de limolitas arenosas y pizarras de color gris-azulado y 
verdosas en 1as que la laminacion viene marcada por pasadas mili-centimétricas. En este 
caso, las capas arenosas suelen tener tamafos de grano fino a medio y geometria tabular. 
La base de las capas presenta laminacion paralela y esporadicamente fluidificaciones. En el 
techo se observan “ripples” de oleaje y “hummocky cross stratification”. Se aprecia cierta 
gradacion y las estructuras sedimentarias indican un origen turbiditico producido por tor- 
mentas. 

Localmente, aparecen acumulos arenosos organizados en ciclos estrato y granocrecientes 
que se asimilan a barras de plataforma. La parte baja de estas barras esté compuesta por una 
alternancia entre capas de tormenta arenosas y niveles peliticos y localmente esta afectada 
por fenémenos de licuefaccion. La parte alta estd compuesta por capas de tormenta y 

estructuras tipo “hummocky cross stratification” amalgamadas. 

Los tramos desorganizados alcanzan cierto desarrollo en Cespedosa (Hoja 528, Guijuelo), 

Mozarbez (Hoja 478, Salamanca) etc.; se presentan como materiales peliticos muy esquisto- 
sados entre los que aparecen lentejones, cantos y bolos arenosos y excepcionalmente algun 
canto carbonatado. El grado de desorganizacion aumenta cuanto mayor es el predominio de 
los términos finos; si predominan los términos arenosos la estratificacion estd mal definida o 
distorsionada, careciendo las capas de continuidad lateral. Se trata de acumulaciones consti- 

tuidas por materiales turbiditicos recientemente depositados y posteriormente deslizados y 
desorganizados por cualquier causa de inestabilidad (se asimilan a procesos de tipo “debris 
flow" y “mud flow"). Son frecuentes los “slumps”. 
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Los términos pizarrosos y limoliticos aqui descritos corresponden a las zonas menos afecta- 
das por el metamorfismo y la deformacién (epizona). A escala microscépica, la textura que 
presentan estos materiales suele ser blastopelitica. Su mineralogia estéd compuesta por filo- 
silicatos {(clorita, moscovita, biotita), con proporciones variables de cuarzo y en segundo lugar 

de feldespato de tamano limo o arena muy fina. Como minerales accesorios se encuentran 
turmalina, circén, apatito y opacos y como secundarios sericita. La petrografia de las arenis- 
cas intercaladas se realiza en el apartado contiguo. 

1.1.3.2.2. Conglomerados, areniscas y cuarcitas (6 y 9) 

Su mayor desarrollo se alcanza en el limite con la Fm. Aldeatejada y aunque no exclusivos 
son los elementos mas caracteristicos de la Fm. Monterrubio. Corresponden a facies canali- 
zadas y rellenan incisiones encajadas en el borde del talud. 

El relleno se organiza en ciclos estrato y granodecrecientes amalgamados, que en conjunto 
configuran una secuencia positiva. La parte baja de los ciclos estd compuesta por conglo- 
merados cuarciticos con abundantes cicatrices. Estan constituidos por cantos predominan- 
temente de cuarzo, bien rodados, y en menor proporcién de areniscas, cuarcitas grises, fos- 
fatos y fragmentos angulosos de pizarra {cantos blandos) normalmente de mayor tamafio. 
Generalmente, son grano-soportados aunque aparecen paraconglomerados que pasan late- 
ral y verticalmente a pelitas arenosas con cantos. La granulometria oscila entre los 5 cm de 
didmetro y el tamano arena. Son frecuentes las estructuras de carga. 

La parte alta de los ciclos estd compuesta por capas arenosas y cuarciticas amalgamadas, de 

potencia decimétrica a centimétrica. El tamafio de grano varfa de grueso a fino, y las estruc- 
turas sedimentarias reflejan una disminucidn de la energfa en vertical, presentandose 
“hummocky c¢ross stratification” de gran longitud de onda y estratificacion cruzada de angu- 
lo elevado en los términos mas bajos, y “ripples” de oleaje en las capas mas superiores del 
ciclo. Estos ciclos poseen potencias comprendidas entre 50 cmy 3 m y los términos de menor 
granulometria y mas baja energia sélo se preservan en la parte superior de las secuencias de 
rellenc de canal. 

Al microscopio los conglomerados presentan textura blastosefitica, formada por clastos 
heterométricos muy redondeados en una matriz de proporcién variable. £l esqueleto esta 
formado mayoritariamente por granos de cuarzo (mono-policristalino} a veces con golfos de 
corrosion y en menor proporcion de feldespato. Con cierta frecuencia, aungue accesoria- 
mente, pueden encontrarse fragmentos de roca pelftica, ndédulos fosfatados y cuarzo micro- 
cristalino. En el material intersticial se reconoce una fraccion arenosa mas grosera constitui- 
da por cuarzo, escasos feldespatos y fragmentos de roca y otra granulometria mas fina com- 
puesta por filosilicatos (sericita, biotita, clorita) con escaso cuarzo. Minerales accesorios son 
moscovita, opacos, turmalina, circdn y apatito. 

Las areniscas presentan una textura blastosamitica y granobldstica constituida por granos 
subangulosos de tamano arena fina media y con un “sorting” moderado a bueno. El esque- 
leto es fundamentalmente cuarzo con menor proporcién de feldespato y fragmentos de roca 
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(pelitica-cuarzo microcristalino). €l material intersticial es sericitico-cloritico-hiotitico. 

Accesoriamente se encuentran opacos, moscovita, turmaling, circén y carbonatos. 

W 

1.1.3.2.3. Pizarras microbandeadas (7 y 10) 

Es uno de los tramos méas caracteristicos tanto de 12 Fm. Monierrubio como de la Fm. 
Aldeatejada, constituyendo, junto con los conglomerados, un excelente nivel guia, pues 
estas facies son muy constantes en cast todo el area Centroibérica. En la Fm. Monterrubio 
tienen en cualquier caso menor desarrollo que en 1a Fm. Aldeatejada. 

Dentro de este grupo se incluyen lutitas negras masivas, lutitas microbandeadas con un ban- 
deado gnis claro-negro de frecuencia milimétrica a centimétrica originados por distintos con- 
tenidos en matena organica, y limolitas bandeadas de frecuencia centimétrica con bandas 
gris claro-gris oscuro asimiladas al retrabajamiento de las lutitas microbandeadas. 

Normalmente, esta litologia aparece 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 éxidos de hierro por {a aHera- 

cién de la pirita. El espesor de fos tramos microbandeados puede oscilar entre 10y 150 m. 

Representan las facies de menor energia. Se generan al abrigo de barras de plataforma y en 
las zonas mas distales donde solo llegan aportes por suspensién. Toman caracter transgresi- 
vo y se desarrollan en dreas andxicas y ambientes claramente reductores. Esto esta reflejado 
por la abundancia de agregados de pirita, y componentes carbonosos producto de la preser- 
vacion de materia organica. Esporadicamente, se observan nodulaciones y fosfatizaciones. 

Estas facies, asi como los conglomerados relacionados con elias, se han interpretado recien- 
temente como contornitas y “gravel [ag contornitas” (OCZLON y DIEZ 8ALDA, 1992). 

Al microscopio estas facies presentan una textura blastopelitica pizarrosa donde esta per- 
fectamente definida una S0 por la alternancia de niveles negros grafitosos y/o arenosos 
(tamado limo) y micas. La mineralogia es principalmente cuarzo, grafito, mica incolora, clo- 
rita, biotita, dxidos, plagioclasas, turmalina, circén. Aisladamente, pueden aparecer nddulos 
de material fosfatada rico en materia orgénica. 

1.1.3.3. Descripcion del esquema interpretativo 

El esquema de la fig. 3 muestra un corte 1deal SSW-NNE del 4rea sur de Salamanca (desde 
Guijuelo o Linares a Salamanca capital) de las fms. Monterrubio y Aldeatejada y se funda- 
menta ea el andlisis de 10 columnas estratigraficas levantadas en 1as zonas de mejor aflora- 
miento (fig.1). 

Figura una seccién parcial de la cuenca debido a que el registro estratigrafico esta incom- 
pleto. No se observa en ninguna columna la base de a Fm. Monterrubio y por est2 circuns- 
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tancia, al no tener una referencia basal, se carece de un valiosisimo dato para conaocer la 

geometria de la cuenca. Por otra parte, sélo en dos localidades se ha llegado hasta la Fm. 
JArenisca de Tamames (no aflorantes en esta Hoja), cuya base, si bien no constituye un 

nivel gula isocrono y horizontal, supone la Unica referencia superior posible. Por tanto, el 
esquema interpretativo se ha realizado en base a columnas parcisles y la geometria de 
los depdsitos ha sido deducida exclusivamente a partir del anélisis de facies sedimenta- 
rias. 

El esquema de la fig. 3 pone en evidencia una cierta apertura y profundizacién de la cuen- 
ca hacia el NNE, donde las series se hacen algo mas potentes y distales. Asimismao, se apre- 
cia una tendencia progradante de la plataforma y el talud hacia el NNE. 

Se han individualizado varias subunidades separadas por rupturas en {a plataforma, que se 
evidencian a lo largo de toda la cuenca (fig. 4). Estas subunidades se han correlacionado con 
las diferenciadas en los Montes de Toledo (Valdelacasa) en la Fm. Limolitas del Pusa (ALVA- 
REZ NAVA et al., 1988). 

Cada subunidad corresponde a un ciclo sedimentario asimilable a una secuencia deposicio- 
nal. En estos ciclos se desarroilan de muro a techo: facies conglomeraticas canalizadas, facies 
de plataforma pelitico~arenosas y facies euxinicas bandeadas. 

Un caso especial lo constituyen los materiales reconocidos en las columnas de Cespedosa, 
ya que se observa un andmalo desarrollo de depdsitos desorganizados, que probablemente 
deberian asociarse a un estadio de la cuenca con taludes mas inclinados y una mayor ines- 
tabilidad. 

1.1.3.4. Modelo de ciclos sedimentarios 

Se ha establecido un modelo de ciclos sedimentarios valido para la mayorfa de las subuni- 
dades. Ei ciclo ideal se ha elaborado en base a la superposicién de facies y relaciones latera- 
les (fig. 5). 

El limite inferior de las subunidades viene marcado por una serie de incisiones en el borde 
del talud provocadas por un momento de bajada relativa del nivel del mar. Estas incisiones 
se rellenan por conglomerados, arenas y cuarcitas configurando ciclos positivos, que se asi- 
milan a procesos de relleno de canal. 

Una subida progresiva del nivel del mar produce progradacion en la plataforma, sedimen- 
tandose materiales limoso-peliticos y turbiditas diluidas. Estas facies pueden pasar en verti- 
cal a barras arenosas compuestas esencialmente por capas de tormenta y estructuras tipo 
“hummocky cross stratificaciéon” amalgamadas. 

El maximo momento de subida del nivel del mar esta representado por facies (lutitas micro- 
bandeadas y negras) en las que pueden observarse localmente nodutaciones y fosfatizacio- 
nes asimilables a series condensadas. 
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1.1.4. Edad de las series y correlacion 

Los acritarcos encontrados en niveles carbonatados de la Fm. Aldeatejada al SW de Arapiles 
(Hoja 478, Salamanca) y reconocidos, en DIEZ BALDA et al. y FOURNIER VINAS {(1981), como 
Michrystidium dissimilone (VOLKOVA, 1969) y Synsphaeridium s.p. no incompatibles con un 
Cambrico inferior, fueron revisadas recientemente [VIDAL et al. (in litt.)] indicando que la pri- 

mera de las especies citadas corresponde a Heliosphaeridium s.p. acorde con una edad 
Vendiense tardia. Estos autores situarian entonces el limite Precambrico (Vendiense)- 
Cambrico) en una zona indeterminada entre fa parte basal de las Areniscas de Tamames y la 
parte alta de la Fm. Aldeatejada. 

Las Fms. Monterrubio y Aldeatejada se encuentran por debajo, en transito gradual de la fm. 
Arenisca de Tamames, que representa con seguridad un Cambrico inferior (GARCIA DE FIGUE- 

ROLA y MARTINEZ GARCIA, 1972, DIEZ BALDA, 1980, 1986). La Fm. Arenisca de Tamames 
es equivalente a la Fm. Areniscas del Azorejo o a la Fm. Gévalo de Los Montes de Toledo, ya 
que presenta las mismas litologlas, facies y restos fasiles, (SAN JOSE et al. (1974), MORENO 

SERRANO et al. (1976)). Asi pues, las Fms. Monterrubio y Aldeatejada equivalen a la Fm. 
Limolitas de! Pusa, ya que mantienen las mismas caracteristicas litolégicas y de facies [NOZAL 
MARTIN y ROBLES CASAS (1988)]. BRASIER et al. (1979), opinan, por la icnofauna detectada 

en la Fm. Limolitas del Pusa, que la edad de la citada formacion al menos para su parte media- 
alta (que es donde encuentran los restos fésiles) es Cambrico inferior y posteriormente LINAN 
et al. (1984) situan el limite Precdmbrico-Cambrico dentro de la citada formacion. 

Ya se ha visto la correlacidn entre las Fm. Monterrubio y Aldeatejada con la Fm. Limolitas del 
Pusa de los Montes de Toledo. En lo que respecta a la correlacion de las oitadas formacio- 
nes con los materiales de la zona W de Salamanca (Domo de las Hurdes) se puede decir que 
son equivalentes a parte de [a Serie Superior de RODRIGUEZ ALONSO (1985) y a la también 
denominada Serie Superior de ROBLES CASAS y ALVAREZ-NAVA (1988). 

1.2. CENOZOICO 

En el sector suroccidental de la Cuenca del Duero se han diferenciado cuatro grandes uni- 
dades litoestratigraficas en cierto grado comparables al concepto UTS de MEGIAS (1882). 
Dos corresponden al Paledgenc y dos al Nedgeno y todas ellas presentan rasgos comunes y 
extensién superficial, polaridad sedimentaria y limites definidos por discordancias de rango 
regional (SANTISTEBAN et al., 1991, 1992). En todas ellas se trata de sedimentos de carac- 
ter silicicldstico y dmbito continental correspondiente a ambientes aluvial y fluvial en donde 
pueden aparecer registros sedimentarios ligados a procesos edaficos y lacustres. Esta dife- 
renciacion, que parte de las bases estratigraficas establecidas en esta region por los ya cita- 
dos JIMENEZ (1970 a 1983), CORROCHANO (1977, 1982) y ALONSO GAVILAN (1981), prin- 
adpalmente supone algunas matizaciones, sobre todo en el orden morfoestratigrafico y en 
algun caso cronoestratigrafico pero sin variar sustancialmente el marco estratigrafico regio- 
nal. 

Las caracteristicas distintivas de estas grandes unidades estan controladas por factores como 
area fuente, tectdnica, clima e incluso posicién morfolagica, que varian con el tiempo. A 
veces estas mismas incluyen litofacies cuyas relaciones laterales son dificiles de determinar 
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debido a que confluyen varias areas fuentes, a la modificacion de situaciones por la tectoni- 
ca o por la superposicion de procesos de alteracion que uniformizan el depésito. 

1.2.1. Cretacico-Paleoceno 

Los metasedimentos y rocas igneas de zécalo hercinico de la Meseta se presentan afectados 

por un intenso proceso de meoteorizacion hipergénica de naturaleza caolinitica desarrolla- 
do en condiciones de clima tropical durante al menos la segunda parte del Mesozoico (JIME- 
NEZ, 1974; BUSTILLO y MARTIN-SERRANO, 1980; MOLINA y BLANCO, 1980; MARTIN- 

SERRANO, 1988; MOLINA et al, 1989; MOLINA, 1991). En el ambito de la Hoja de Las 

Veguillas las series de este manto de alteritas se desarrollan sobre el cuadrante noreste. Este 
perfil de alteracion cuyo espesor varia entre 2 y 10 m suele quedar fosilizado por los mate- 
riales mas antiguos del registro sedimentario alpino. 

Los materiales siliciclasticos con caracter siderolitico que constituyen el citado registro se han 
agrupado en dos miembros concordantes que forman una megasecuencia positiva con 
caracter expansivo (ALONSO GAVILAN, 1981). 

1.2.1.1. Conglomerados y areniscas con matriz caolinitica y cemento ferruginoso (11). 
Cretacico superior-Paleoceno 

Aflora exclusivamente en una pequefia mancha situada en la parte central del borde norte 
de la Hoja. Un buen corte de esta unidad se puede observar en la carretera N-630, unos 3 

km al sur de la poblacion de Mozarbez. Se dispone disconforme sobre los metasedimentos 
gue constituyen el zécalo o bien en contacto mecanico con éstos. Presenta una base irregu- 
lar debido al caracter diferencial que presenta el modelado del zécalo (GARCIA ABBAD vy 
MARTIN-SERRANO, 1980) y un espesor que no supera los 30 m, mostrando una estructura- 
cion en bloques delimitados por fracturas de direcciones N-S, NE-SO y, excepcionalmente, E- 
O y NO-SE como consecuencia de |a fragmentacion alpina. 

Es equivalente al miembro Areniscas de Terradillos de ALONSO GAVILAN (1981) y a las capas 
de Santibafiez, de IIMENEZ (1970) en la zona de Salamanca, y en la de Zamora correspon- 
diente a la Facies Montamarta de CORROCHANO (1977). 

Esta compuesta por conglomerados y areniscas con un alto contenido en caolinita y con 
cementaciones locales por 6xidos de hierro (hematites y goethita) y cantidades variables de 
silice (0palo C-T) (BUSTILLO y MARTIN-SERRANO, 1980). Presenta un aspecto general blan- 
cuzco y abigarrado con colores blancos o cremas y manchas violaceas. 

Los conglomerados son la facies predominante. Contienen un 50-80% de grava, entre el 10 
y el 30% de arenay entre el 20 y el 40% de arcilla. La fraccion grava, con centiles entre 0,5 
y 15 cm y modas de 0,2 a 5 ¢m, estd constituida por cantos subredondeados a subangulo- 
sos de cuarzo (principal), cuarcita y lidita (accesorios). Las fracciones arena y limo estan for- 
madas por granos de cuarzo (principal) y feldespato muy alterado (accesorio hacia techo). La 
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fraccion arcilla esta compuesta por caolinita (principal) e illita (trazas) acompanadas en oca- 
siones por trazas de esmectitas. Los 6xidos de hierro son la principal fase cementante de 
estos sedimetnos y se disponen dispersos en la matriz, en parches o concentrados en nive- 
les formando costras de espesor centimétrico. La silice es escasa y suele aparecer como 
impregnaciones interparticulares o dando pequefas concentraciones mas frecuentes hacia 
techo de la unidad. 

Las areniscas (de grano grueso y con un contenido en matriz limo-arcillosa en torno al 10- 
40%) presentan una composicidon muy similar a la de los conglomerados. Cuarzo como com- 

ponente principal de las fracciones arena y limo, y caolinita (heredada) como principal mine- 

ral de la fraccién arcillosa. Las micas (moscovita), illita (heredada) y esmectitas son compo- 
nentes accesorios y la primera estd muy alterada. La proporcion de esmectitas es siempre 
superior a la existente en los conglomerados; su origen puede ser tanto detritico (proceden- 
te de la desmantelacion de los tramos medios del manto lateritico; MOLINA, 1991) como de 

noeformacion (existe una estrecha relacién entre la presencia de rasgos postsedimentarios 
de caracter edafico y el contenido en esmectitas en la roca; BLANCO, 1991). Los éxidos de 
hierro son la fase cementante principal de las areniscas. 

La sucesion presenta un caracter muy monotono. Esta constituida por la superposicion de 
bancos granodecrecientes de conglomerados y areniscas. Estos bancos estan formados por 
la superposicién de canales delimitados por /ags de cantos y relleno por conglomerados y 
areniscas con estratificacion cruzada en surco o planar (centil 5 mm). Estos cuerpos presen- 
tan bases céncavas claramente erosivas. Se interpretan como canales trenzados sin estiajes 
claros cuyo relleno registra avenidas con alta descarga de sedimento. Estos canales, por las 
paleocorrientes deducidas de las estructuras primarias, fluian hacia el norte y noreste. 

En otras ocasiones se observan bancos tabulares de areniscas con cantos con laminacion 
paralela o masivos que por su disposicion lateral a los canales y su geometria se interpretan 
como dep6sitos de desbordamiento y/o llanura de inundacion arenosa. 

La homogeneidad de facies, granulometria y caracteristicas de relleno a lo largo de todo el 
area de estudio nos llevan a considerar que estos sistemas fluian a lo largo de valles excava- 
dos en el zécalo a favor de la alteracién desarrollada sobre éste o de las fracturas que lo afec- 
tan. 

1.2.1.2. Conglomerados, areniscas y lutitas con cemento siliceo y ferruginoso (12). 
Cretacico superior-Paleoceno 

Aflora en relacion a la unidad anterior, aunque con una extension superior. Un buen corte 
de esta unidad se puede observar en la carretera que une las poblaciones de Mozarbez y 
Monterrubio de la Sierra. Se dispone discordante o en contacto mecanico con los metasedi- 
mentos y rocas igneas del zocalo hercinico. Su espesor méaximo puede alcanzar los 60-80 m 
y muestra una estructuracion en bloques delimitados por fracturas de direcciones N-S, NE- 
SOy, excepcionalmente, E-O y NO-SE. 
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Equivale al miembro Areniscas de la Pena Celestina y miembro Conglomerado siliceo de Los 
Arapiles, de ALONSO GAVILAN/(1981), las Areniscas de Amatos, Areniscas de Salamanca y 

Areniscas del rio Almar, de JIMENEZ (1970) y la Facies Zamora, de CORROCHANO (1977). 

Esta constituida por conglomerados, areniscas y limolitas que se caracterizan por una fuerte 
cementacién por épalo C y C-T (BUSTILLO y MARTIN-SERRANO, 1980; BLANCO y CANTA- 

NO, 1983) y, raramente, calcedonita y cuarzo. En ocasiones, este cemento siliceo puede 

estar acompanado por otro de naturaleza ferruginosa (goethita y hematites). 

Esto hace que la unidad presente colores blancos y violaceos o pardos, segun la relacion 
entre los cementos siliceo y ferruginoso y el grado de oxidacion (tardia) de este ultimo. 

Los conglomerados, de tonos blancos con algunas manchas pardas o violaceas, presentan 
un contenido medio del 75% en gravas, 0-15 % en arenas y 0-10 % en arcilla. La fraccion 
grava, con centiles entre 1y 8 ¢cm y modas de 0,3 a 3 cm, esta constituida por cantos subre- 

dondeados de cuarzo (principal), cuarcita y lidita (accesorios). Las fracciones arena y limo 
estan formadas por granos de cuarzo (principal) y feldespato muy alterado {(accesorio). La 
fraccién arcilla estd compuesta por caolinita {principal) e illita (trazas) acompanadas en oca- 
siones por trazas de esmectitas. La sflice es la principal fase cementante de estos sedimen- 
tos y se dispone en parches o afectando al conjunto de la roca. Los oxihidréxidos de hierro 
son escasos y suelen aparecer dispersos hacia el techo de cada banco conglomerético. 

Las areniscas (de granc medio a grueso y con un contenido en matriz limo-arcillosa en torno 
al 10-20%) y limotitas (mezcla de limo y arcilla) presentan una composiciéon muy similar a la 
de los conglomerados: cuarzo como componente principal de fracciones arena y limo, y cac- 
linita (heredada) como principal mineral de la fraccion arcillosa. Los feldespatos, micas (mos- 
covita) e illita (heredada) son componentes accesorios y los dos primeros estan muy altera- 
dos. La proporcion de esmectitas es siempre superior a la existente en los conglomerados y 
suelen ser mas abundantes en las limolitas; su origen puede ser tanto detritico (procedente 
de la desmantelacién de los tramos medios del manto lateritico segin MOLINA, 1991) como 
de neoformacion (existe una estrecha relacion entre la presencia de rasgos postsedimenta- 
rios de caracter edafico y el contenido en esmectitas en la roca; BLANCO, 1991). La silice es 
la fase cementante principal de areniscas y limolitas. Sin embargo, el grado de cementacion 
de las primeras suele ser inferior al que muestran los conglomerados. En las limolitas es fre- 
Cuente observar, ademas, procesos de reemplazamiento de grandes zonas de la matriz ori- 
ginal por una mezcla de ¢épalo y esmectitas. En cuanto a los oxhidréxidos de hierro cabe 
sefialar que su contenido es superior al de los conglomerados (alcanzando valores entre 10 
y 15%) y este rasgo coincide con un predominio de los colores violaceos en el sedimento. 

La sucesion presenta un caracter muy mondtono. Estd constituida por una alternancia de 
bancos tabulares de naturaleza conglomeratico-arencsa, con otros, también tabulares, com- 
puestos por areniscas y limolitas. 

Los bancos de conglomerados y areniscas (2-4 de espesor) estan formados por la amalga- 
macion de cuerpos de geometria canalizada y con relaciones profundidad/anchura alrededor 
de 1/5. Su estructura interna consiste en estratificacion cruzada en surco de gran y mediana 
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escala. Se interpretan como depdsitos de canales trenzados con formas del lecho que migra- 
ban paralelas al eje del canal, lo que implica una baja sinuosidad. Estos canales, por las paleo- 
corrientes deducidas de las estructuras primarias, fluian hacia el Ny NE. 

El contacto de los bancos conglomeratico-arenosos con los de areniscas y limolitas suele ser 
bastante neto. Estos bancos de grano fino muestran abundantes rasgos de caracter edafico 
(intensa alteracion de feldespatos y micas, nodulizacién del sedimento, reemplazamiento de 
la matriz por silice y esmectitas y concentraciones de oxihidréxidos de hierro alrededor de 
clastos, en relacién a pedotubluos o en forma de nédulos) y se interpretan como depdsitos 
de llanura de inundacién sometidos a una intensa actividad edafica. 

Uno de los aspectos mas discutidos de estos materiales es la procedencia y los procesos que 
favorecieron la precipitacion de la silice. Actualmente existen dos opiniones, si bien ambas 

coinciden en que la precipitacion de silice se produce en un momento inmediatamente pos- 
terior a la acumulacion del sedimento siliciclastico. Para BUSTILLO y MARTIN-SERRANO 
(1980) la silice llega desde el exterior de la cuenca y precipita a favor de los niveles méas poro- 
sos (conglomerados) que actdan como trampa; en este sentido puede considerarse como un 
proceso asociado a niveles fredticos. Por otra parte, sefialan que en la silicificacién de los 
materiales mas finos (lutitas) debe jugar un papel decisivo la accion de las raices, dado que 
el tipo de silice que precipita es una fase desordenada (épalo C-T). BLANCO y CANTANO 
(1983) y BLANCO (1991) proponen que el origen y la precipitacion de la silice debe relacio- 
narse unicamente con el desarrollo de paleosuelos intrasedimentarios. 

Desde nuestro punto de vista, los procesos propuestos en estas dos hipétesis no son exclu- 
yentes sino que se complementan. En los niveles de limolitas el origen de la silice probable- 
mente esta relacionado con las transformaciones diagenéticas que sufren los materiales sili- 
ciclasticos durante el desarrollo de un suelo (cuarzo+caolinita— esmectita aluminica + silice; 
BLANCO, 1991) y en este sentido el proceso de silicificacion puede considerarse como eda- 
fico. Sin embargo, 1) la presencia de niveles arenosos muy poco cementados por silice, y 2) 
la buena preservacién de los rasgos sedimentarios primarios de los conglomerados y arenas 
(estratificaciones cruzadas) son aspectos que caracterizan a las silicificaciones asociadas a 
capas freaticas (THIRY et al, 1991). En este sentido consideramos que la silicificacién que 
afecta al tramo superior del manto lateritico debe estar también ligada a procesos desarro- 
llados en relacién a niveles freaticos. 

1.2.1.3. Interpretacion y edad de las formaciones sideroliticas 

Estos depositos sideroliticos registran la fosilizacién progresiva de una paleotopografia (sola- 
pamiento expansivo). Se interpreta como la evolucion de sistemas trenzados que progresi- 
vamente fosilizan una paleotopografia, por lo que los paisajes cada vez eran mas abiertos. 
Esto provocd que hacia techo de la unidad los valles fluviales presentaran cauces cada vez 
mayores con franjas de llanura de inundacion. La avulsién del cauce en un momento con- 
creto provocaba la rapida sustitucion de sus depositos por los de la llanura de inundacion. 
Probablemente la progresiva disminucion de la energia junto con un incremento en la esta- 
bilidad de los canales, relacionade con unas menores tasas de avulsion, provecé una dismi- 
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nucién en el tamano de grano transportado (tendencia granodecreciente), asi como un 

incremento en la cantidad de sedimento acumulado entre avulsiones (tendencia estratocre- 

ciente). Las condiciones climéticas bajo las que se desarrollaron estos sistemas fluviales debie- 
ron ser calidas, humedas y con estaciones secas marcadas, ya que para que se produzca la 
precipitacion de silice son necesarias unas condiciones de cierta estacionalidad (STEPHEN, 
1971; BUSTILLO y MARTIN-SERRANO, 1980; BLANCO, 1991). Asi, el clima reinante durante 

el lapso de tiempo que abarca la sedimentacién de esta unidad debio ser ligeramente mas 
arido que el reinante durante el desarrollo del manto de alteracion de tipo lateritico. 

BLANCO et al. (1982) dataron un cemento alunitico situado a techo de la unidad mediante 
K/Ar obteniendo una edad de 58 m.a. (Tanatiense). Con todo, diversos autores opinan que 

la edad del conjunto puede incluir parte del ciclo finimesozoico (MOLINA et al., 1989). 

1.2.2. Paleégeno 

Aflora en el tercio oriental de la Hoja mostrando un contacto cartografico con los materia- 
les del zécalo de direccion NNE-SSO que responde al accidente alpino de Alba-Villoria. 

Se dispone discordante sobre los metasedimentos paleozoicos del zécalo hercinico o en con- 
tacto mecanico con éstos. Presenta una geometria relativamente sencilla al alojarse en una 
depresion tecténica simple, limitada por un gran accidente, al que nunca llego a fosilizar por 
completo. Su espesor maximo es de unos 80-100 m. Es equivalente a las Areniscas de 
Garcihernandez (JIMENEZ, 1973; CORROCHANO, 1982) y a las Facies Madrigal y Facies 

Puente Runel (CORRALES, 1982; CORROCHANO et al,, 1983). 

Cartogréaficamente se han diferenciado dos tramos de igual composicion litolégica, pero mas 
grueso el superior. 

Estd constituida por gravas, arenas y lutitas arcésicas, de tonos verdes a blancos, y con un 

contenido en carbonato muy bajo. 

1.2.2.1. Arenas arcosicas blancas (13). Oligoceno-Mioceno inferior 

Aflora en una franja de direccidén NNE-SSO adosada al borde oriental de la Hoja. Se pueden 
observar buenos afloramientos de esta unidad en las proximidades de las poblaciones de 
Sieteiglesias de Tormes y Fresno-Alhandiga. Presenta una geometria sencilla y su espesor se 
mantiene relativamente constante aunque aumenta ligeramente hacia el N, donde alcanza 
valores préoximos a 80-90 m. 

Los materiales arcésicos de color blanco-verdoso (SY 7/2) que integran este tramo son gra- 

vas, arenas y, en menor proporcion, lutitas. 

Las gravas muestran un contenido medio del 70% en la fraccién grava, 0-15% en la de 
arena y 15-30% en la de arcilla. Los tamafios de grano muestran variaciéon tanto en la ver- 
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tical como en la horizontal. La fraccion mas gruesa presenta tamanos entre 1y 3 ¢m, con 
centiles de 20 ¢m, en la base de la unidad y hacia el N, y 1-5 ¢cm, con centiles de 40 c¢m, 
hacia el techo y hacia el 5. Los clastos superiores a 2 cm estan constituidos por cantos subre- 
dondeados a redondeados de cuarzo, cuarcita y, en menor proporcion, lidita y rocas igneas. 
La fraccion inferior a 2 c¢m estd formada por cuarzo (10-30%) feldespato aprecepotasico 
{microclina y ortoclasa) subanguloso (10-15%) y raramente calcosodico, fragmentos de gra- 
nito (20-40%), cantos de cuarcita (15-25%) y ocasionalmente, cantos de lidita. La fraccién 

arenosa (arena media-gruesa) esta constituida por cuarzo, feldespato, en buen estado de 
preservacion o ligeramente alterado (sericitizado), fragmentos de rocas igneas y cuarcitas. La 
fraccion arcillosa estd constituida por esmectitas y, ocasionalmente, caolinita y moscovita. 
Parte de la fraccién inferior a 2 um y de las micas se disponen en torno a las gravas y arenas 
y, mas raramente, formando puentes entre ellas. Esta distribucidn de la fraccion arcillosa se 
interpreta como debida a iluviacion de material fino desde horizontes superiores, lo que per- 
mite adscribirlos a una translocacién mecénica por flujos verticales durante las primeras eta- 
pas de enterramiento del sedimento o en un momento inmediatamente posterior a su sedi- 
mentacion. Otra parte importante de esta matriz se dispone en los espacios intergranulares 

y su génesis debe relacionarse con la alteracion “in situ” de fragmentos labiles (feldespatos 
y fragmentos de rocas metamdrficas de grano fino). Su organizacién interna consiste en 
estratificacion cruzada planar (Gp) o en surco (Gt) de mediana escala y ésta se hace tanto 
més difusa @ medida que el contenido en arcillas de la roca acumenta. 

Las arenas, arcosas o subarcosas, de submaduras a inmaduras, son de tamano de grano 

grueso (1-0,3 mm) o medio (0,4-0,125 mm). Estan constituidas por cuarzo {15-45%) de 

subanguloso a subredondeado, feldespato potasico (5-10%) algo alterado, fragmentos de 
rocas fgneas (20-30%) y fragmentos de cuarcitas (5-10%). La matriz, con un contenido que 

oscila entre 30y 55%, es limoso-acillosa y estéd formada por granos de cuarzo, feldespato 
(generalmente con los bordes corroidos), moscovita, esmectita y trazas de caolinita. Presen- 

tan abundantes rasgos postsedimentarios (iluviacién de material arcilloso, alteracién de los 

minerales mas degradables, desarrollo de nédulos de carbonato). 

Las lutitas de tonos verdes (5Y) son muy escasas y estan constituidas por una mezda de limo, 
aralla, arena en proporciones muy variables y pequefnos clastos dispersos. Los granos son de 
cuarzo, feldespato, rocas igneas y cuarcitas; ambos presentan corrosion en sus bordes por 
reaccion con la matriz arcillosa y los feldespatos estdn muy alterados o bien han llegado a 
transformarse completamente en sus productos de alteracion. La fraccion arcillosa esté cons- 
tituida basicamente por moscovita, esmectita y caolinita. Dentro de estos depdsitos son muy 
frecuentes los rasgos postsedimentarios ligados a procesos edaficos {(pedotubulos, iluviacion 
de arcillas a favor de fisuras irregulares, desarrollo de nédulos de carbonato y, en situacio- 
nes extremas, costras (calcitico-paligorskiticas) de 0,2-1 m de espesor. 

Se organizan en cuerpos canalizados de gravas y arenas que se cortan los unos a los otros, 

dando bancos de gran continuidad lateral, limitados por cicatrices erosivas de orden mayor 
0, en ocasiones, encostramientos carbonatados. En raras ocasiones se pueden encontrar los 
restos de bancos arcillosos de geometria tabular. 

Estos cuerpos suelen presentar relaciones profundidad/anchura proximas a 1/2 y espesores 
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que rara vez superan los 6 m. La secuencia de relleno de canal presenta una base fuertemen- 
te erosiva y un relleno simple compuesto por secuencias [Gm — Gt], [Gm — Gp — Sm -»> Ply 
[Gt - Sm — P ]. Alo largo de toda la columna se observa la acumulacion de arcillas de ilu- 
viacion y neoformacion (esmectita) en la base de las secuencias individuales. Estos dep6sitos 
se interpretan como sedimentos de canales trenzados con frecuentes cambios de posicién por 
los que migraban barras transversas. Estos canales se debieron rellenar mediante avenidas sim- 
ples de gran poder erosivo, como lo indica la répida secuencia vertical de relleno en la que no 
se observan superficies internas que registren un caracter multiepisodico del relleno. La pre- 
sencia de carbonatos a techo de las secuencias, en los casos en que no se encuentran trunca- 
das, v la acumulacién en la base de las mismas de arcillas de iluviacion, junto con la impor- 
tante neoformacion de arcillas, implica que entre dos episodios de avenida transcurrié un lapso 
relativamente prolongado de tiempo sin sedimentacién en el que actuaron procesos edaficos. 

Los bancos de geometria tabular estdn constituidos por arenas y lutitas, o bien por gravas 
finas (moda 3 mm) y arenas ordenadas en secuencias granodecrecientes que pueden culmi- 
nar con pequenos niveles de concentracion de calcita en forma de nédulos o costras. Todos 
estos depositos suelen ser masivos y se caracterizan por presentar un contenido en arcillas 
alto, asi como rasgos postsedimentarios de caracter edéfico. Consideramos que estos mate- 
riales se depositaron en un contexto ambiental de ilanura de inundacion. Esta debio estar 
sometida a frecuentes periodos de exposicion subaérea (desarrolio de cobertera vegetal) y 
durante los desbordamientos se debian acumular gravas y arenas en las areas proximas a los 
canales y arenas y lutitas en las areas mas alejadas. 

Consideramos que este tramo se sedimento a partir de un sistema fluvial de aguas claras con 
canales trenzados (braided) por los que migraban barras que desarrollaban caras de avalan- 
cha. Este sistema discurria hacia el N y NE, después de drenar el zécalo situado al S, por un 
paisaje limitado al O por un macizo elevado y abierto hacia el E. El sistema mostraba un com- 
portamiento episédico probablemente ligado a un régimen estacional. 

La evolucion vertical del tramo muestra una tendencia granocreciente y estratocreciente que 
se atribuye a una sedimentacion en unas condiciones de diastrofismo acelerado. 

En relacion a las condiciones climaticas reinantes durante la sedimentacion de estos mate- 
riales Gnicamente podemos sefalar que las asociaciones palinoldgicas encontradas en sedi- 
mentos de caracteristicas similares a los que integran esta unidad y en el borde sur de la Fosa 
de Ciudad Rodrigo indican un clima mediterraneo (ALONSO GAVILAN y VALLE, 1987). El alto 

contenido en arcillas de iluviacion y neoformacién (esmectitas) en la base de las secuencias 

y la frecuencia de los procesos de alteracién edaficos abogan por unas condiciones climéti- 
cas en las que los periodos aridos son mas prolongados que los hiimedos. Por otra parte, la 
inmadurez mineralégica del sedimento (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 vy el tipo de organizacidén del sedimento (importante 
amalgamacion de cuerpos con abundantes superficies erosivas) 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 unidad pasa a presentar largos 
periodos de aridez con una estacion hiimeda muy corta pero de importantes precipitaciones. 
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La edad de los depositos que integran esta unidad es un tema ampliamente discutido. 
Inicialmente se atribuyeron al Cuaternario. ROYO GOMEZ (1935) los situ6 en el Mioceno 

gracias al hallazgo de restos fésiles en Arévalo (Avila). IMENEZ (1971) retoma los datos de 
CRUSAFONT et al. (1968) y considera que los depésitos arcdsicos de Arévalo pueden situar- 
se en el Vallesiense Inferior. JIMENEZ y GARCIA MARCOS (1981) atribuyen a las Areniscas 
de Garcihernandez una edad de Vindoboniense inferior basandose en los datos de SALVA- 
DOR PALACIOS (1977), quien establece en la region de Valladolid un cambio lateral de facies 

entre los depositos de la Tierra de Campos (atribuidos a esa edad) y materiales arcésicos. 
CORROCHANO et al. (1983) vuelven a correlacionar los depdsitos de Arévalo con los de la 

Fosa de Alba-Villoria y £ de Salamanca y los sittan en el Vallesiense inferior. Con todo, for- 
maciones semejantes en areas mas préximas que Arévalo, como es la Fosa de Ciudad 
Rodrigo, se les ha adjudicado una edad de Oligoceno por su posicidén con respecto a las uni- 
dades infra y suprayacentes (CANTANO y MOLINA, 1987) y por dataciones mediante polen 
(POLO et al.,, 1987). Al este, con la misma edad han sido datados en el yacimiento de Los 
Barros (Avila) mediante micromamiferos (GARZON y LOPEZ, 1978). En nuestra zona de estu- 
dio, la posicion suprayacente con respecto a depodsitos datados como Mioceno inferior 
(MAZO y JIMENEZ, 1982) en las proximidades de Salamanca, asi como el hecho de que fre- 

cuentemente se presente afectada por la alteracion roja de la misma edad (MARTIN-SERRA- 
NO, 1988: BLANCO et al., 1989) inclinan su atribucion al Oligoceno. 

1.2.2.2. Arcosas y gravas arcasicas (14). Ofigoceno-Mioceno inferior 

Estos materiales son una litofacies gruesa de la unidad anterior que se emplea a techo de la 
misma. Ha sido observada en los escarpes de la ribera occidental del Tormes donde consti- 
tuyen los Ultimos 20-30 m de los mismos. Son una repeticion de cuerpos de base erosiva y 
morfologia canalizada y naturaleza conglomeratico arenosa con colores algo rojizos. Las gra- 
vas que son clastosoportadas estdn constituidas por clastos subredondeados-subangulosos 
de cuarzo y cuarcita (¢: 15-20 cm). Su matriz, arenosa, esta formada por granos de cuarzo 

y feldespato redondeados o subangulosos. 

Las arenas, que presentan como componentes fundamentales el cuarzo, los feldespatos v los 
fragmentos de rocas igenas y cuarcitas, son masivas 0 muestran estratificacion cruzada en 
surcos o planar. Parecen organizarse en secuencias complejas entre las que dominan las de 
tipo [Gm — Gp] correspondientes a la migracion de barras trasnversas [G+ — Gp] interpre- 
tadas como barras diagonales que indican canales trenzados de alta energia. Como en otros 
casos, la elevada cantidad de matriz arcillosa no implica que se tratara de flujos con impor- 
tante carga en suspension. La matriz tiene un origen diagenético. 

1.2.3. Nedgeno inferior 

Se suelen atribuir a esta edad los restos de formaciones rojas que descansan directamente 
sobre los materiales arcésicos sefalados como Paledgeno. Sin embargo, la relacion de estos 
depositos con el resto de las formaciones terciarias precedentes es compleja, razon por la 
que la situacion cronoestratigrafica de las mismas, o mejor, de los distintos afloramientos es 
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siempre controvertida. Donde parece que ofrezcan pocas dudas es en la mitad meridional, 
donde dan lugar a altas superficies. No es asi cuando se encuentran en posiciones topogra- 
ficas mas bajas, como es el caso de varios afloramientos en el valle del Tormes pues sus rela- 
ciones morfoestratigraficas plantean graves problemas de interpretacién. Su consideracion 
como tales supone importantes cambios en las hipétesis evolutivas hasta ahora aceptadas. 
Otro problema anadido es la fuerte rubefactacién asociada a esta etapa que afecta a todos 
los materiales premiocenos, lo que ha motivado dada su espectacularidad a que muchos de 
ellos hayan sido confundidos como depdsitos rojos. 

Los mejores puntos de observacion se encuentran en las proximidades de la Dehesa de 
Mataseca y en la N-630 en las proximidades de Fresno-Alhandiga. Se dispone discordante 
sobre los materiales arcdsicos oligocenos y sobre los materiales igneos y metamérficos del 
zocalo. Su espesor es reducido, superando raramente los 20 m. Es equivalente a la Facies 
Mirazamora (CORROCHANQ, 1977), Series Rojas (MARTIN-SERRANO, 1988), Facies Villalba 

de Adaja (CORRALES, 1982), Conglomerados de Villoria (CORROCHANO et al., 1983) den- 

tro de la cuenca del Duero y en la Fosa de Ciudad Rodrigo a los Conglomerados Versicolores 
(JORDA, 1983; CANTANO y MOLINA, 1987), Facies Rojas del Cubito (GRACIA PLAZA et. al., 

1981) y Conglomerado de Cabezuela (POLO et al., 1987). 

En cuanto a edad, en esta region esta generalizada la idea de atribuirla al Mioceno inferior- 
medio, en base a yacimientos paleontologicos (MAZO y JIMENEZ, 1982) y a posicion estra- 
tigrafica (MARTIN-SERRANO, 1988). Aunque existen varias litofacies, por la complejidad de 
sus relaciones es aconsejable su simplificacion cartografica en una dnica unidad. 

1.2.3.1. Conglomerados, arenas y lutitas rojas (15). Miocenc inferior-medio 

Son sedimentos siliciclasticos con gruesos centiles (80 cm) y abundante matriz arcillosa, de 
color rojo intenso debido a su tincion por oxi-hidroxidos de hierro. Se presentan en manchas 
de espesor irregular (inferior a los 20 m) discontinuas y superpuestas en horizontalidad mani- 
fiesta sobre el resto de los materiales aflorantes que dan lugar a areas culminantes del relie- 
ve de la Hoja, tanto sobre el Paleozoico come scbre el Paledgeno. 

Los materiales gruesos estan compuestos por fragmentos de cuarzo, cuarcita y lidita, siendo 
los fragmentos de pizarras y esquistos raros en las gravas y mas abundantes en las brechas,. 
Presentan abundante matriz arcillosa compuesta por illita, esmectita y cantidades menores 
de caolinita. Parte de esta matriz es detritica, pero se ha podido observar que una gran parte 
de la fraccién arcilla proviene de la alteracién de los clastos més inestables (pizarras y esquis- 
tos) una vez depositados; este rasgo se puede apreciar en ldmina delgada ya que se preser- 
van, en certo grado, en los fragmentos alterados las laminaciones tractivas o metamérficas 
(esquistosidades) originales de la roca fresca. 

La fraccion arena estd compuesta por granos de cuarzo mono y policristalinos, algunas micas 
y escasos feldespatos muy corroidos. 

La fraccién arcilla, como se ha mencionado en parrafos anteriores, es en gran parte de neo- 

formacion y esta impregnada de Oxidos de hierro. Muestra una fabrica caracterizada por ras- 
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gos postsedimentarios tales como cutanes y reorientacion de arcillas que evidencian su ori- 
gen relacionado con la alteracion. 

Las unidades mas abundantes son de geometria cuneiforme, tendente a tabular, con una 
longitud en sentido del flujo en torno a los 5 km y espesores que en rara ocasion superan 
los 5 m. Estos cuerpos, constituidos por gravas, arenas y, en menor proporcion, arcillas, se 
presentan tanto como niveles tabulares como en cuerpos de base canalizada. 

Los cuerpos tabulares tienen espesores entre 9,5 y 1 m; su techo y muro suele ser plano, 
aungue en ocasiones la base puede presentar surcos erosivos muy tendidos. Presentan una 
fabrica granosoportada en la que las Gnicas estructuras observadas son imbricaciones y una 
burda granoseleccion positiva. Se localizan en las partes mas proximales de las unidades api- 
landose unos sobre otros; ocasionalmente pueden alcanzar posiciones intermedias e inter- 
calarse entre los cuerpos canalizados. Se interpretan como depdsitos torrenciales sin zona de 
canalizacion (sheet-flow). 

Los cuerpos de base canalizada, que estan mucho mas desarroliados, los forman gravas, are- 

nas y escasas arcillas. Presentan espesores entre 1y 2 m y tienen base erosiva y techo plano. 
Forman secuencias granodecrecientes en las que las gravas se presentan en surcos con estra- 
tificacion cruzada en surco y planar que registran el desarrollo de barras laterales y longitu- 
dinales. Estos surcos suelen presentar unas “alas” laterales formadas, generalmente, por un 

nivel simple de cantos que representa el momento de maxima avenida. Sobre estos niveles 
se encuentran arenas masivas, en algunas ocasiones, niveles de arcilla delgados y disconti- 
nuos y, a veces, niveles de nédulos de carbonato. El grado de amalgamacion es variable, 
siendo mayor hacia las partes proximales. Las paleocorrientes medidas indican un transpor- 
te hacia el N con un cierto grado de dispersion (desde NO hasta NE) en el cuadrante NO de 
la hoja y hacia el E y N en la mitad oriental (en relacién con el rio Tormes). Se interpretan 
como depdsitos de canales trenzados bajo régimen torrencial y marcada estacionalidad, 
debido a la naturaleza fuertemente erosiva de su base y su naturaleza grosera no se puede 
asegurar el grado de estabilidad de estos canales, si bien las frecuentes cicatrices erosivas 

tanto en las gravas como en las arenas atestiguan abundantes cambios en la posicién de los 
canales. 

1.2.4. Neédgeno superior-Cuaternario 

La presencia del registro sedimentario mds moderno esta ligada a la actividad del rio Tormes 
en la elaboracién de su valle actual. Es por tanto en su sistema de terrazas donde esta repre- 
sentado este Intervalo de tiempo y, como expondremos en el capitulo de geomorfologia, 
probablemente abarque todo el Nedgeno. Con bastante sequridad en los depdsitos de la 
mayor parte de las terrazas del Tormes esta representado el Nedgeno, mientras que e 
Cuaternario lo estd en los terrenos mas bajos y los aluviones actuales. La descripcién de 
estos depdsitos superficiales y recientes se realiza a continuacion, pero puede complemen- 

tarse con la que sobre los mismos se desarrolla en el correspondiente capitulo de geomor- 
fologfa. 
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1.2.4.1. Conglomerados siliceos, arenas y lutitas (16). Terraza fluvial. Nedgeno superior 

Se localizan en el borde suroriental de la Hoja, a ambos margenes del rio Tormes. Tienen 
escaso espesor (2 a 8 m) e importante extensién superficial, ya que recubren la mayor parte 
del sustrato arcdsico terciario de la depresion de Alba de Tormes. 

Constituyen acumulaciones conglomerdticas de caracter siliceo generalmente constituidas 
por gravas arcésicas en cuerpos de morfologia canalizada. Son gravas clastosoportadas y 
redondeadas de cuarcita y cuarzo (c: 15 cm) con matriz arenosa de granos de cuarzo y fel- 
despato, fragmentos de rocas igneas y cuarcitas. 

Su estructura interna esta compuesta por estratificaciones cruzadas en surco y planar, inter- 
pretdndose como debida a la migracion de barras laterales y diagonales en un régimen flu- 
vial de canales trenzados. 

1.2.4.2. Conglomerados siliceos, arenas y lutitas (17). Terrazas fluviales. Pleistoceno 

Estos depdsitos constituyen las terrazas més bajas del sistema del rio Tormes, muy proximas 
a la llanura de inundacién. 

Litoestratigraficamente son muy semejantes a [as terrazas mds antiguas. Son conglomerados 
siliceos coronados por una capa de limos con materia organica. Fundamentalmente dominan 
los cuerpos de gravas clastosoportadas de cuarzo y cuardita: arenas y limos son igualmente sili- 
ciclasticos y la selectiva abundancia de fracciones tamario arcilla se debe a procesos edéficos. 

1.2.4.3. Gravas, arenas y limos (18). Conos de deyeccion. Holoceno 

Constituyen bancos tabulares de planta cénica cuya composicion varia en funcién del area 
de alimentacion, aunque al ser ésta de caracter arcdsico, pues es sobre el valle del Tormes 
donde més desarrollo tienen, son fundamentalmente arenosos. La coalescencia de varios de 
ellos a lo largo de ese valle da lugar a franjas alargadas con funcionalidad manifiesta. 

1.2.4.4. Gravas y arenas (19). Coluviones. Holoceno 

Son acumulaciones por gravedad y escorrentia constituidas por material suelto y de gran 
heterometria. Fundamentalmente arenoso sobre fos escarpes del rio Tormes pues se nutre 
del sustrato terciario y brechas sueltas de cuarcita y pizarra sobre las laderas de |a Sierra de 
Frades. Ambos tienen poca representatividad cartografica. 

1.2.4.5. Arenas, gravas y limos (20). Aluvial fondo de valle. Holoceno 

La mayoria de los valles secundarios estan ocupados por depésitos de arenas y gravas con 
escasa matriz de colores claros, buena seleccion y espectro litolédgico dominado por cuarzo 
y cuarcita (C: 20 cm). Su estructura interna muestra imbricaciones y estratificacion cruzada 
de bajo angulo. 
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La sedimentacion ligada al rio Tormes implica diferenciaciones en el drea de inundacion y en 
el propio cauce. La llanura esta cubierta en su lecho por material arenoso y limoso dispues- 
to en bancos tabulares de espesor centimétrico; la presencia de materia organica es fre- 

cuente pero su distribucion es irregular. Las barras del cauce estan formadas por gravas (c: 
15-25 cm) y arenas con estratificacién cruzada en surco y planar. 

1.2.4.6. Escombreras y removilizacion de tierras (21). Antropico. Holoceno 

Son acumulacdiones aisladas como consecuencia de la actividad humana en las cercanias a 
los nucleos de poblaciéon importantes. 

2. TECTONICA 

2.1. INTRODUCCION 

Los materiales véndico-cambricos y las rocas graniticas hercinicas ocupan el 70% de la super- 
ficie de la Hoja de Las Veguillas. 

Uno de los primeros trabajos que hacen referencia a la estructura de la region es el de 
MARTINEZ GARCIA y NICOLAU (1973) que estudia la misma zona que la que nos ocupa. 
Estos autores indican la existencia de dos fases de deformacién sinmetamorficas con plie- 
gues isoclinales y esquistosidad subhorizontal y otras dos posteriores responsables de las 
estructuras cartograficas. ROLZ (1975) atribuye las estructuras mas manifiestas en la carto- 

grafia (Sierra de Tamames y Sierra de Francia) a la fase principal de deformacion que lleva 
asociada una esquistosidad de plano axial; también distingue otros planos subhorizontales 
que interpreta como una segunda esquistosidad. El trabajo de DIEZ BALDA (1986) realiza- 
do para una amplia area al S de Salamanca {(entre Salamanca y la Sierra de Francia) incluye 
la Hoja de Las Veguillas y establece que la deformacion hercinica es polifasica, distinguién- 
dose tres fases principales de deformacién, zonas de cizalla subverticales tardias, menos 
importantes, y una etapa de fracturacion tardihercinica. En el trabajo “Investigacion geold- 
gico-minera de la zona de Guijuelo (Salamanca)”, de DIEZ BALDA y HACAR (1979), de resul- 
tados aplicables al area sur de Salamanca, ya se indicaba que la estructuraciéon de la zona 
se debe a la superposicion de tres fases principales de deformacion: la primera fase generé 
pliegues de plano axial vertical; la sequnda pliegues apretados isoclinales a veces, una fuer- 
te esquistosidad en el cuadrante SE de la citada zona de Guijuelo y cizallas subhorizontales 
en el Leuconeis de Cespedosa vy la tercer fase pliegues de direccion NW-SE, de plano axial 
vertical que pliegan a la esquistosidad S, y llevan una esquistosidad de crenulacion asocia- 
da (S3). 

El caracter rotacional de la deformacion D,, su cinematica y direccién de cizallamiento se 
establecieron en DIEZ BALDA (1986). Otros trabajos posteriores precisan que la deformacion 
D, puede interpretarse como una gigantesca zona de cizalla extensional de varios kms de 
anchura y limites subhorizontales, que habria desplazado hacia el SE el bloque de techo y 
seria responsable del adelgazamiento observado en las zonas de metamorfismo (DIEZ BALDA 
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et al, 1992). Segun se observa en la fig. 7, en la Hoja de Las Veguillas aflora una gran parte 
de la zona de cizalla D, distinguida en el trabajo de DIEZ BALDA et al. (op. cit.), cuyos limi- 
tes se sittian muy préximos o coincidentes con la isograda del almandino. 

La deformacion fragil, que se remonta a la etapa tardihercinica, del macizo tiene una gran 
importancia durante la orogenia alpina, pues es la causante de la distribucién morfoestruc- 
tural actual de la region en relieves montafiosos y cuencas sedimentarias. Dicha fragmenta- 
cién aprovecha las lineas marcadas en época tardihercinica con sistemas de desgarres trans- 
versos a los rumbos de la orogenia anterior que suelen actuar durante el Paledgeno como 
fallas normales o inversas. 

2.2. DEFORMACION PREORDOVICICA 

En la Hoja de Las Veguillas no es posible ver la discordancia entre el Ordovicico y su sustra- 
to, pero si es evidente en areas préximas (Hoja de Tamames 527), DIEZ BALDA (1986) y en 
la sierra de la Peria de Francia (RODRIGUEZ ALONSO, 1985; MARTIN HERRERO et al., 1988). 

Por otra parte, parece evidenciarse en algunas zonas proximas de las Hojas de Tamames, 
Fuenteguinaldo, Villar de Ciervo, etc., que las lineaciones de interseccién L, (entre la estrati- 

ficaciéon y la primera esquistosidad hercinica) presenta valores del angulo de inclinacion 
(plunge) que pueden alcanzar los 50°, lo que implicaria para esas areas una cierta actividad 
preordovicica. Esta deformaciéon se ha llamado sardica en numerosos trabajos, pero preferi- 
mos denominarla preordovicia, porque en su area de definicion Cerdena representa una 
edad mas moderna: Ordovicico medio-superior (HAMMANN et al,, 1982). 

Por lo que respecta a la Hoja que nos ocupa, la L, es posible diferenciarla al SW de la misma 
y se observa que es aproximadamente subhorizontal. Las capas en esta zona no debieron 
sufrir fuertes basculamientos en la tectonica preordovicica. 

2.3. OROGENIA HERCINICA 

La orogenia hercinica es responsable de las estructuras, de la deformacién interna y del 
metamorfismo que se observan en el drea estudiada. La deformacién producida es de carac- 
ter polifasico y afecta a las rocas véndico-paleozoicas generando pliegues, foliaciones y 
deformacion interna. Asociado al engrosamiento cortical, producido durante la primera fase, 

se produjo un metamorfismo progrado del tipo de presion intermedia que alcanzé el grado 
medio-medio (alto) en los primeros estadios de la deformacién D,. Posteriormente, se detec- 

ta un cambio hacia condiciones de menor presion durante la D,, que pudo ser isotérmico y 
gue se relaciona con la extension producida durante la citada fase (DIEZ BALDA et al., 1992). 
Las rocas igneas deformadas por la D, afloran en los nucleos de las antiformas tardias y del 
estudio de su fabrica (planolinear o preferentemente linear) se puede deducir que muchas 
de ellas como los leucogranitos de dos micas de Martinamor, los leuconeises de Cespedosa- 
Narrillos (Hoja 528, Guijuelo) o los ortoneises de S. Pelayo estan deformadas por la D, (DIiEZ 
BALDA, 1986). Los neises que presentan fabrica preferentemente linear se han interpretado 
como prehercinicos (DIEZ BALDA et al., 1992). 
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Fig. 6. Mapa tecténico de Las Veguillas.



De un modo general, se puede indicar que existen tres fases de deformacién importantes, 
de efectos no uniformes en toda la Hoja y una serie de estructuras mas o menos aisladas, 
que deben corresponder a movimientos tardihercinicos. 

Primera fase hercinica D, 

Esta fase produce pliegues de todos los ordenes con la caracteristica comin de un plano 
axial proximo a la verticalidad y una direccién de las charnelas NW-SE. 

Las estructuras mas importantes de esta fase son, de N a S (fig.6): Sinclinal de Vecinos-Pedro 

Llén, Anticlinal de Pedrosillo de los Aires-LIén, Martin Pérez, Sinclinal de Negrillos-Cabrera- 

Galinduste, Anticlinal de Vega de Olleros-Cerro Amatos-Pelayos, Sinclinal de S. Pedro 

Acerén-Las Duenas-Montejo, Anticlinal de Pefa de Cabra-Las Veguillas-Berrocal y Sinclinal 
de Pedro Martinez-Terrones (esquina SW, donde termina esta estructura). Son macroestruc- 

turas de plano axial vertical, que caracterizan al Dominio de los pliegues verticales de DIEZ 
BALDA et al. (1990). La longitud de onda oscila entre 1,5 y 3 km y las amplitudes entre los 
400 y los 800 m. 

Los meso y micropliegues de esta fase son mds accesibles al estudio de su geometria, pero 
las estructuras observadas son muy escasas y éstas se localizan preferentemente al SW de la 
Hoja, zona donde la incidencia de la fase dos hercinica es minima. 

Los sedimentos véndico-cambricos funcionan durante la orogenia como un “multilayer”. Si 
las alternancias arenosas-peliticas son de orden deci-centimétrico, las capas arenosas pre- 
sentan pliegues de la clase 1C (proximos a 1B) y las pelitas pliegues de la clase 3 o proximos 
a ella. Los angulos entre los flancos oscilan entre 30 y 50° y hay engrosamiento en la char- 
nela. Respecto a las formas de las superficies plegadas, éstas corresponden a los pardmetros 
2D, 3D y 3E del grafico de HUDLESTON (1973 a). 

Esquistosidad de primera fase hercinica 

Es subparalela a los planos axiales de los pliegues de primera fase (D,) y es la estructura pla- 
nar mas evidente de la zona suroccidental de la Hoja, hasta el flanco S del Sinclinal de 
Vecinos-Pedro Llén (de S a N); a partir del flanco N del citado sinclinal y hacia el NE la estruc- 

tura mas penetrativa es la esquistosidad de segunda fase S,. En toda esta zona surocciden- 
tal es muy penetrativa en las pizarras, mencs en las areniscas y de muy dificil observacién en 
los términos conglomeraticaos. 

En los niveles peliticos del area citada, se trata de un clivaje pizarroso (“slaty cleavage”) defi- 
nido por una crientacién preferente de los filosilicitados, que da lugar a una fabrica planar 
homogénea. En los niveles arenosos o microconglomeraticos es del tipo “rough cleavage”, 
es decir, es una esquistosidad espaciada o grosera que define una fabrica relativamente 
heterogénea, donde los minerales micaceos estan algo orientados y la roca adopta un aspec- 
to ligeramente bandeado. 
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Esta esquistosidad se observa relativamente bien desde el S de la Hoja hasta el flanco S del 
Sinclinal de primera fase de Vecinos-Pedro Lién. Una caracteristica peculiar es que a la altu- 
ra del Sinclinal de Negrillos-Cabrera-Galinduste se empiezan a observar grandes blastos de 
biotita, con pleocroismo marrén oscuro, que son claramente post S,. En el flanco N del 
Sinclinal de Vecinos-Pedro LIén (coincidente con el flanco S de la Antiforma de tercera fase 
de Martinamor) el reconocimiento “de visu” de la primera esquistosidad puede llegar a ser 
problematico, se confunde con la segunda esquistosidad y para diferenciarlas es necesario 
tomar muestras orientadas y observarlas al microscopio. Aqui la S, se paraleliza a la estrati- 
ficacion y los filosilicatos (clorita y moscovita principalmente) estan perfectamente orienta- 
dos y empiezan a estar crenulados por la fase dos. Los porfiroblastos de bictita anterior- 
mente citados quedan englobados en forma de huso por la S, desarrollando muchas veces 
en sus extremos sombras de presion. 

A partir del flanco N del Sinclinal de Vecinos-Pedro Llén y ya dentro de la Antiforma de 
Martinamor, estamos en una zona mas profunda, nos encontramos con esquistos con 
almandino o estaurolita, dentro de la zona de cizalla D, (fig. 7), la esquistosidad S, esta prac- 
ticamente borrada por la deformacién D, y sélo es posible identificarla al microscopio en 
esporadicas charnelas de micropliegues de segunda fase. 

Lineacion de interseccion (L) 

Esta lineacion es resultado de la interseccion entre la superficie (S¢) y la esquistosidad (S,). Es 
paralela a los ejes de los pliegues y su distribucién puede verse en el mapa geolédgico. En la 
mayor parte de la zona suroccidental de la Hoja (donde se puede observar) presenta escaso 
plunge y es, en general, subparalela al trazado cartogréfico de las macroestructuras. 

Lineacion de estiramiento 

Es subparalela a la L, y a los ejes de los pliegues y esta casi simepre definida por un alarga- 
miento de los granos. En las dreas epizonales consideramos que es debida a la primera fase. 
En las dreas mesozonales, con dos o mas deformaciones superpuestas, la lineacion resultan- 
te es debida a la superposicidn de las deformaciones D, mas D, (DIEZ BALDA, 1986). 

Segunda fase hercinica (D,) 

La segunda fase de deformacién es responsable de la aparicién de nuevas estructuras, plie- 
gues de geometria variable, de plano axial casi siempre subhorizontal, desde angulares y 
abiertos en areas epizonales a apretados y en vaina en areas mas profundas, normalmente 
asociados a una esquistosidad S, que puede variar desde una crenulacién a una “schistosity”. 

Las macroestructuras de la deformacion D, no son evidentes en los afloramientos de las 
areas epizonales; sin embargo, se ha deducido en algunos cortes (DIEZ BALDA, 1986), que 
son pliegues poco apretados con angulo entre flancos de 90 a 130°, con longitud de onda 
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de orden kilométrico, amplitud hectométrica, con el plano axial subhorizontal y que llevan 
asociada una esquistosidad de crenulaciéon. Por efecto de estas estructuras cambia aparen- 
temente la vergencia de las estructuras de primera fase. Los pliegues mencres son angula- 
res, poco apretados, con angulo entre los flancos de 80 a 110°, longitud de onda decimé- 

trica y amplitud centimétrica. Las formas corresponden a los parametros 1 E-F y 2 E-F del gra- 
fico de HUDLESTON (1973a). 

En las dreas que consideramos incluidas dentro de la zona de cizalla D, (4rea en gris de la 
fig. 7) como, por ejemplo, en la Antiforma de Martinamor, hay buenos cortes para la obser- 
vacion y el estudio de los pliegues de segunda fase, destacando entre otros el de la trinchera 

del ferrocarril al SW de Alba de Tormes (fig. 8) y el del Arroyo del Canuelo (afluente del 
Zurgén) al N de Morille. En estos cortes los pliegues de segunda fase son mas apretados, 
incluso isoclinales, los &ngulos entre los flancos varfan entre 0 y 30°, a veces son fuertemente 
asimétricos con charnelas que presentan dispersion y que a menudo son curvas (fig. 9), por 
lo que en su relacién con el corte topografico es frecuente ver formas cerradas (vaina). Las 
formas de las superficies plegadas corresponden a los pardmetros 3 C-D, 4 C-Dy 5§ C-D del 
grafico de HUDLESTON (op. cit.). Respecto a la geometria, puede indicarse que los pliegues 
de las capas mas competentes pertenecen a la clase 1 C de RAMSAY (1967) y tienden a 
aproximarse a la clase 2 a medida que nos desplazamos hacia las zonas mds profundas. 
Tanto los pliegues epizonales como los de la mesozona se originaron por “buckling” en 
capas competentes al que se superpone un aplastamiento creciente hacia las zonas profun- 
das. La variacién que experimentan se puede explicar por la existencia de una zona de ciza- 
lla en la que la deformacién tuvo una componente rotacional importante. La intensidad del 
cizallamiento parece aumentar hacia las zonas mas profundas, donde los pliegues estan 
fuertemente apretados, son asimétricos y de charnelas frecuentemente curvas. 

En las areas epizonales no hay evidencias de deformacion rotacional y en ellas los plieques 
probablemente se originaron por cizallamiento puro; sin embargo, en las areas mesozona- 
les el acortamiento esta ligado a un cizallamiento simple con el plano de flujo subhorizon- 
tal. La direccién de flujo deducida es N130E y el sentido de desplazamiento hacia el E de las 
zonas superiores respecto a las inferiores (DIEZ BALDA, 1986). 

Esquistosidad de segunda fase hercinica (S,) 

La esquistosidad S, se observa en este area en relacién con la Antiforma de tercera fase de 
Martinamor (que hace aflorar las partes mas profundas del drea de estudio). En un corte de 
S a N se empieza a detectar la S, en el flanco S del sinclinal de primera fase de Vecinos-Pedro 
LIén en bandas espaciadas de potencia decamétrica y es la estructura mas penetrativa a par- 
tir del flanco N del citado sinclinal. 

La esquistosidad S, se desarrolla paralelamente al plano axial de los pliegues de segunda fase 
y puede presentar diferentes caracteristicas segun el tipo de roca afectada y el nivel estruc- 
tural en que se produce. Esta esquistosidad es subhorizontal, aunque se observa con fre- 
cuencia plegada por la deformacion D. Puede diferenciarse desde una esquistosidad de cre- 
nulacion incipiente, una “schistosity” o un bandeado tecténico y todo ello es debido a que 
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Fig. 7. Mapa de isogradas y afloramiento de la zona de cizalla D,, en el drea sur de Salamanca (tomado de Diez Balda et al., 
1992, y que comprende la hoja de Las Veguillas. Localidades: B-Belefia, LV-Las Veguillas; M-Morille; Ma-Martinamor; Ms- 

Monterrubio de la Sierra; PA-Pedrosillo de los Aires; R-Revilla. 
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Fig. 8. Pliegues de segunda fase en la antiforma de Martinamor.



Pliegue de la segunda fase que dobla a lalineacion de interseccion L, 
Afecta a una capa de cuarcita intercalado en mica- 

esquistos; la geometria de la capa cuarcitica permite clasificarlo como 

un pliegue de la clase 1C de Ramsay (1967).Trinchera del Ferrocarril 
al SW de alba de Tormes. 

I 
~_= 

Pliegue de la segunda fase de charnela curva que 
dobla a la lineacion anterior L1. al Nde Morille 
Arroyo del Zurguen. 

Fig. 9. Pliegues de segunda fase que doblan a la lineacién L.. 



se desarrollé en condiciones fisicas variables, pues durante la segunda y tercera fases se 
alcanzan el maximo de metamorfismo. 

En las rocas peliticas de dreas epizonales (Zona del Sinclinal de Vecinos-Pedro Lién) la esquis- 
tosidad S, puede oscilar, desde una crenulacion incipiente, con desigual espaciado, en la que 
no siempre se materializan los planos de esquistosidad (y cuando lo hacen es una concen- 
tracién de 6xidos de hierro), pero en donde se observan los filosilicatos de S, plegados simé- 
tricamente (flanco S del sinclinal citado), a una esquistosidad de crenulacion mas regular 
(zona de biotita) donde es dificil diferenciar en campo si es S, ¢ S, (flanco N de! sinclinal). 
Agui los micropliegues de S, son asimétricos, en las charnelas empiezan a aparecer cristales 
neoformados, las laminas de esquistosidad definidas por cloritas y moscovitas reorientadas 
o neoformadas coinciden con los flancos largos de los micropliegues y la S, comienza a 
manifestarse como un bandeado tecténico. En las areas mas profundas (almandino) la 
esquistosidad de crenulacion es regular y paralela, al microscopio se manifiesta como un 
bandeado tecténico, con bandas oscuras (ricas en opacos) y claras (ricas en cuarzo). Las 

micas son oblicuas a las bandas claras y se paralelizan al bandeado en las oscuras. Entre las 
bandas micaceas es frecuente observar micropliegues que demuestran que el origen de esta 
S, es a partir de una esquistosidad de crenulacion. 

En las rocas cuarciticas y microconglomeraticas de la epizona casi no se perciben los efectos 
de la esquistosidad S,. En las zonas mas profundas (mesozona) se manifiesta por un alarga- 
miento de los clastos de cuarzo y feldespato que en lamina delgada presentan evidencia de 
deformacion como la poligonizacion y la extincién ondulante. Si la proporcion micacea en 
areniscas supera el 50% la S, es una esquistosidad de crenulacién bien desarrollada y cuan- 
do eso ocurre en rocas cuarzo-feldespéticas la S, es un bandeado tectonico. 

Los mecanismos mas importantes que intervienen en la génesis de la esquistosidad de cre- 
nulacion (PULGAR, 1980), son la flexion de las micas, la recristalizacién dindmica con poli- 

gonizacién, rotacién de las micas de los flancos y sustitucién de granos doblados por granos 
rectos sin deformar. En el area que nos ocupa a medida que nos desplazamos de SW a NE 
aumenta la deformacidn, y en las rocas peliticas las crenulaciones se hacen mas apretadas, 

llegando a originarse una “schistosity”. En cuarcitas, microconglomerados y rocas graniticas 
hay una recristalizacién dindmica del cuarzo que implica la creacidén de nuevos granos de 
menor tamano. 

Las rocas graniticas (ortoneises de S. Pelayo y granitos y leucogranitos de dos micas del 
Macizo de Martinamor) aparecen deformados en relacion con la deformaciéon D,, unos mas 
intensamente que otros como veremos a continuacion. 

Los ortoneises tienen una fabrica linear o planolinear en general del tipo L>S con una lnea- 
cion mineral intensa de direcciéon N70-100E subhorizontal. La fabrica planar debia ser sub- 
horizontal en origen aunque estd afectada por los pliegues de D;, tiene una direccion N8O- 
100E y un buzamiento entre 5-35° al N y es paralela a la $, de los metasedimentos enca- 
jantes. En el ortoneis de Castellanos (Hoja 529, Sta. Maria del Berrocal) continuacién del de 

San Pelayo, se identifica una foliacion relicta anterior a S, por lo que se suponen preherci- 
nicos, afectados por la D, y la D, (DIEZ BALDA et al., 1992). 
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Los segundos leucogranitos son cuerpos lenticulares aplastados paralelamente a la S, del 
encajante, muestran una deformacion interna de débil a mediana intensidad caracterizada 
por una fabrica planolinear subhorizontal y se consideran sin-tardicinematicos con D,. 

En ambos se observan estructuras S-C y colas de presion asimétricas en porfiroclastos. En los 
primeros, las estructuras en milonitas S-C del tipo Il de LISTER y SNOKE (1984) muestran tex- 
turas miloniticas y en los segundos milonitas S-C del tipo |. Ambos tipos dan un sentido de 
traslacion del bloque superior hacia el SE. Las colas de presion del tipo alrededor de feldes- 
patos en los ortoneises proporcionan criterios semejantes. También se identifican algunas 
bandas de cizalla que indican el sentido del bloque superior hacia el NW y que se interpre- 
tan como conjugadas. 

Tercera fase hercinica (D;) 

Esta fase produce pliegues de todos los érdenes, abiertos, de pequefia amplitud y plano axial 
subvertical que deforman aia S, y a la foliacién de las rocas graniticas deformadas por D,. 
Las isogradas de metamorfismo aparecen también afectadas por la macroestructura de esta 
fase (fig. 7). También se relacionan con esta deformacion zonas y superficies de cizalla, sub- 
verticales, de direccion N70 y N130E. 

La macroestructura mas importante es la Antiforma de Martinamor, de longitud de onda 
kilométrica (20 km) y escasa amplitud (1 km); estda acompafiada de pliegues menores de lon- 
gitud de onda variable desde uno a varios metros a 1 km. El eje es subhorizontal, paralelo a 
la lineacién de interseccidn entre S, y S;, con una direccion N90-110E. Esta estructura lleva 
asociada una esquistosidad de crenulacién bastante verticalizada S. Esta antiforma hace aflo- 
rar las zonas estructurales mas profundas o, dicho de otra manera, el bloque de muro de la 
zona de cizalla D,, es decir, las rocas mas metamorficas (fig. 7). 

Los pliegues menores D, tienen longitudes de onda y amplitudes variables pero siempre la 
relacion entre ellos es alta. Por las formas de las superficies plegadas pueden dlasificarse en 
los parametros 1D, 2D y 3E del gréfico de HUDLESTON (1973a). Es frecuente la superposi- 
cién de estos pliegues con los de fase dos, originando figuras de interferencia del tipo 3 de 
RAMSAY (1967). 

Es frecuente reconocer en el drea de estudio y en las hojas limitrofes fallas y zonas de ciza- 
lla subverticales de direccion N70 a N130E, tanto en los metasedimentos como en los gra- 
nitoides de Martinamor y S. Pelayo; en los metasedimentos son evidentes cartograficamen- 
te al W de la Hoja y en los granitoides en un afloramiento al E de la Alquerfa de Matamala, 
(DIEZ BALDA, 1986), en los que la anchura deformada por cizalla varia de escala centi a dec- 

métrica y donde la esquistosidad dibuja un sigmoide, que indica un desplazamiento relativo 
senextro. Bl desplazamiento relativo de la mayoria de las cizallas es casi siempre senextro, 
coherente con un acortamiento NNE-SSW que es el mismo deducido para los pliegues y 
esquistosidad de tercera fase. 

Estas cizalias son posteriores a las subhorizontales debidas a la D, porque son coherentes con 
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el acortamiento sufrido por la regiéon durante la D, y ademas en la mayoria de los casos 
{excepto las del W de la Hoja que afectan a la S,) afectan y desplazan ala S,. 

Recientemente se ha descrito un caso de cizalla dextra en la zona de Tamames-Escurial (Hoja 
527, Tamames) probablemente asociada a esta fase y de direccién aproximada N110E (DIEZ 
BALDA et al., 1990}. 

El granito de Sta. Genoveva, Cuyo contexto es claramente intrusivo en el encajante defor- 
mado por D,, es sin-tardicinematico en relacion con la deformacion D3, pues se observan 

esporadicas micas alabeadas y con extincion ondulante, a veces kinkadas, asi como plagio- 
clasas rotas y cuarzos con poligonizacién incipiente y extincion ondulante. Ademas, esta cor- 
tado por fracturas N70-130E gque como se ha visto son ¢oherentes con el acortamiento rea- 
lizado durante la tercera fase. 

Esquistosidad de tercera fase hercinica (S,) 

Esta esquistosidad es una crenulacion gue se desarrolla preferentemente al N de la Hoja, 
donde la intensidad de la deformacién D, es muy alta y por tanto hay superficies de aniso- 
tropia bien desarrolladas (la S,} y convenientemente orientadas (subhorizontales) para ser 

plegadas. En otros casos mas raros es la S, la gue se pliega por la deformacién D,, como por 
ejemplo la zona limitrofe de Tamames-Escurial (Hoja 527, Tamames) donde la S, subvertical 
y orientada casi N-S, se coloca en el campo de acortamiento de Ds. En las zonas de mejor 
desarrollo de D, la S; se concentra en las charnelas de los micropliegues de caracteristicas 
angulares tipo “chevron” gque dibuja la S,. 

Al microscopio no se considera una esquistosidad en sentido estricto. Si los micropliegues a 
los que se asocia la Sy estan en la epizona, la esquistosidad se define por acumulacién de 
oxidos en los planos axiales de los mismos. Si los micropliegues son mesozonales sélo se 

observa en ocasiones crecimiento de clorita subparalela a los planos axiales. 

Fracturacion y otras deformaciones 

En el apartado anterior se hacia referencia a un tipo de cizallamiento o de fracturacion de 
direccion N70-130E ligado probablemente a la defoermacion D;; sin embargo, en la carto- 
grafia se observan varias fracturas con esa orientacion fosilizadas por cuarzo, lo que parece 
indicar la posibilidad de que hayan jugado en mas de una ocasion. 

La fracturacion mas evidente es el sistema de direccion N4OE que afecta tanto a las es- 
tructuras de fase tres como a los granitos. Su desplazamiento es casi siempre senextro y 
las fracturas suelen estar fosilizadas por digques de cuarzo que pueden alcanzar el orden 
decamétrico. Provocan una fuerte tectonizacion en sus inmediaciones, desarrollan en 
sus proximidades “kink-bands” que cortan a las esquistosidades previas, afectan a los gra- 
nitos tardios y por eso su edad; de acuerdo con PARGA (1969), puede considerarse tar- 
dihercinica. 
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2.4. OROGENIA ALPINA 

Con posterioridad a las principales etapas de deformacion, se ha desarrollado una tecténica 
fragil correspondiente a la tradicionalmente considerada como tardihercinica [PARGA (1968), 
ARTHAUD y MATTE (1977)], que a escala regional se resuelve en una serie de fracturas con 

direccion NNE-SSW y NE-SW de importante componente de movimiento horizontal, las cua- 
les deben haber sido reactivadas como normales o inversas en el Mesozoico y Cenozoico. De 
hecho los bordes y el sustrato de la Cuenca del Duero se encuentran afectados por acciden- 
tes hercinicos y tardihercinicos con rejuego posterior manifiesto. Por eso la presencia de 
importantes accidentes tectdnicos alpinos en el surceste de la cuenca ha sido reconocida 
desde hace tlempo (JIMENEZ, 1972, 1973; CORROCHANO et.al,, 1983). Muestran una gran 

dispersion de direcciones pero se pueden agrupar en cuatro sistemas fundamentales coinci- 

dentes con las principales direcciones tardihercincias: NE-SO, E-O, N-S y NO-SE. Los rasgos 
fundamentales del paisaje regional se ajustan a estas orientaciones, especialmente a la pri- 
mera de ellas, pues NE-SO es el frente de sierra que delimita el Sistema Central propiamen- 
te dicho con su piedemonte. 

La fracturacién aludida en parrafos anteriores ha tenido importantes rejuegos mesozoicos y 
cenozoicos como lo ponen de manifiesto las milonitizaciones y brechificaciones, que afectan 
a los diques de cuarzo y a la variedad de estrias y lineaciones que se encuentran en las zonas 
de falla. Asimismo aparecen "kink bands"” afectando a las esquistosidades S, y S,. Su plano 
axial tiene una orientacion N30-40F y buzamiento subvertical. Suelen estar préximos a las 
fallas de direccion N4OE, por lo que se relaciona con las mismas. 

Esta fragmentacion afecta también al registro sedimentario cenozoico. La evidencia mas 
patente es el importante accidente de Alba-Villoria que delimita el zdcalo de la sedimenta- 
cion mas reciente, pero también se constata sobre la formacién siderolitica centro-septen- 
trional de la Hoja, donde se determinan restos con valores supremos a la decena de metros. 
Ademas de la familia NE-SO también estan representadas fallas N-S y E-O. Presentan plano 
subvertical y desplazamientos senextros normal o inverso. Un excelente punto de observa- 
cion es la trinchera de carretera N-630 (km 13,300; Hoja de Salamanca) donde el zécalo anti- 
guo se apoya en falla inversa sobre la unidad siderolitica cretacico-paleocena. 

La falla alpina de mayor significacion regional es la denominada de Alba-Villoria (IMENEZ, 
1973) que delimita el registro terciario de la cuenca, al sureste de Salamanca, entre Alba de 
Tormes y frades de la Sierra. Mas al sur interrumpe sucesivamente las sierras de Frades, 
Tamames y de la Pena de Francia hasta que se articula con la Falla del Ponsul (Moraleja). Por 
el norte implica a la propia cuenca, que afecta directa e indirectamente a un relleno sedi- 
mentario JIMENEZ, 1973). 

El trazado de la falla que atraviesa toda la Hoja se articula en segmentos rectilineos o lige- 
ramente curvos y de magnitud kilométrica segun dos direcciones principales: N30-40 y N50- 
60. Su recorrido generalmente se ajusta a esa tendencia, N50 y N40 hasta Fresno Alhandiga 
y desde alli N60-70. Aunque en su complejo recorrido por la Hoja, interrumpido y escalona- 
do por otras fallas secundarias transversas, no aparece ninguna observacién de buena cali- 
dad, se le presupone un plano subvertical de movimiento complejo y multiepisddico. A nivel 
regional determina desplazamientos horizontales senextros, pero localmente se han obser- 
vado o deducido movimientos normales o inversos (JIMENEZ, 1973). 
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Genéricamente este accidente forma parte de la familia de desgarres senextros asociados al acci- 
dente mayor constituido por la Falla de Plasencia. Se presentan como fallas normales con algun 
segmento inverso pero funcionaron antes como desgarres senextros. Todo es producto de suce- 
visos esfuerzos compresivos, NE-SO primeramente y N140-170 (de origen bético) después. 

La familia de fracturas N10-20 que pueden afectar a sedimentos terciarios muestran un 
rejuego posterior a los sistemas antes referidos. Se las relacionan con un régimen extensio- 
nal detectado en otras areas del Sistema Central (CALVO et af., 1991). 

3. GEOMORFOLOGIA 

3.1. ANTECEDENTES 

Geoldgicamente la Hoja de Veguillas se encuentra situada en la terminacion occidental del 
borde sur de la cuenca del Duero y participa de dos dominios litoestructurales bien diferen- 
ciados. Por una parte los materiales metasedimentarios paleozoicos pertenecientes al Macizo 

Ibérico, deformados por la orogenia hercinica y las siguientes, y por otra, los sedimentos 
cenozoicos de la Cuenca del Duero, afectados por la orogenia alpina. Cada uno de estos 
dominios presenta unas caracteristicas particulares que son las responsables de la variedad y 
contraste morfologico existente entre ambas zonas. 

A nivel morfolégico no hay muchos estudios concretos realizados en la Hoja y s6lo se dispo- 
ne de trabajos locales en zonas préximas; hay que hacer mencion aparte de los concernien- 
tes a alteraciones y suelos, ya que si bien hay trabajos desarroliados dentro de la zona, éstos 
se refieren sobre todo a las caracteristicas composicionales y texturales sin que se relacionen 
directamente con las formas o los procesos evolutivos de éstas. Sin embargo, la geomorfolo- 
gia regional tiene su punto de partida en la investigacion de BIROT y SOLE (1954) sobre el 
Sistema Central y en esa referencia se enmarcan los posteriores y escasos trabajos realizados. 

En el sur las referencias morfolégicas se encuentran en dos trabajos de indole regional y 
objetivos distintos: SANZ DONAIRE (1979, 1986), abarcando un estudio general del corredor 
tecténico de Béjar y su entorno, y MORENQ (1990), que trata aspectos morfoestructurales y 
neotectonicos de las sierras de Gata y de la Peria de Francia y sus respectivos piedemontes. 

Precursor de la investigacién en la zona es JIMENEZ (1970, 1972, 1973) quien en su tesis 
doctoral trata sobre su estratigrafia, tectonica, paleontologia y rasgos morfolégicos mas 
importantes. Presenta descripciones de los materiales supuestamente adscritos al 

Cuaternario y realiza el andlisis de aquellas formas que estan relacionadas con posibles ras- 
gos tecténicos o los evidencian y las debidas a la incisién fluvial. 

Dentro de los trabajos en areas proximas cabe destacar los realizados en la Fosa de Ciudad 
Rodrigo, cuya extremidad oriental esta representada en el borde oeste de la Hoja, por 
GALLARDQ Y MOLINA (1982), MOLINA et al. (1982), CANTANOQ (1982), CANTANO Y MOLI- 

NA (1987), JORDA (1983) y MOLINA Y JORDA (1984), en los que se trata sobre las caracte- 
risticas morfoldgicas de la zona y su evolucion a lo largo del tiempo. Diferencian cuatro ciclos 
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dentro de la evoluciéon sedimentaria y morfoldgica de la fosa: el primero coincide con el 
desarrollo de un importante perfil de alteracién sobre el sustrato hercinico (inicios del 
Terciario), el segundo se desarrolla en un régimen tecténico mas activo y se corresponde con 
una sedimentacion arcosica (Paledgeno s.1.); el tercero corresponde a un periodo de reacti- 
vacion del borde sur de la fosa (Mioceno) y la formacion de importantes abanicos; y el cuar- 
to corresponde a la definiciéon y encajamiento de la red fluvial con el desarrollo de depésitos 
y formas tipo “rafa” y terrazas fluviales (Plio-Cuaternario). Otro grupo de trabajos proximos 
corresponde a los realizados con motivo de la elaboracion de las Hojas MAGNA situadas al 
este (hojas de Peflaranda de Bracamonte, Alba de Tormes, etc.) realizadas durante finales de 

los anos 70 e inicios de los 80; las conclusiones mas importantes de este periodo son la defi- 
nicion de un conjunto de superficies en graderio que se hunden hacia el sur y la determina- 
cion de los diferentes niveles de terrazas, durante el Cuaternario. 

En cuanto a los trabajos relacionados con los procesos de alteracion, desarrollados dentro de 
la vecina Hoja de Salamanca, cabe destacar los realizados por BLANCO et al. (1989) y BLAN- 
CO (1991), en los que se describen fundamentalmente las caracteristicas texturales y compo- 

sicionales del perfil de alteracion de color rojo desarrollado en la zona. Otros trabajos se han 
referido al perfil de alteracién mas antiguo presente en la zona (MOLINA, 1991) y al proceso 
de silicificacion desarrollado sobre los materiales del primer ciclo terciario (BLANCO y CANTA- 

NO, 1983). Trabajos mas recientes (SANTISTEBAN et af, 1991, in /itt. a,b) relacionan los pro- 
cesos de alteracion con los ciclos evolutivos alpinos mostrando la estrecha dependencia entre 
formas-alteraciones-sedimentos y su relacién con los estadios de evolucién de la cuenca. 

3.2. SITUACION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA 

La Hoja de Veguillas se encuentra situada en el angulo suroccidental de la cuenca del Duero 
en la submeseta septentrional o de Castilla La Vieja, comprendiendo los dominios geologi- 
cos alpino (terciario) de la propia cuenca y hercinico, de los materiales cdAmbricos y precam- 
bricos que en este lugar constituyen su borde. 

Los materiales mas antiguos representados en las dos terceras partes de su superficie corres- 
ponden a las formaciones cambrico-precambricas de Monterrubio y Aldeatejada (DIAZ 
BALDA, 1986), constituidas por metasedimentos esquistosos con conglomerados, cuarcitas y 
areniscas. Se sitian en-la Zona Centroibérica de JULIVERT et al. (1972) y desde un punto de 

vista estructural en el Dominio de los Pliegues Verticales de esa misma zona. El resultado de la 
orogenia hercinica es una deformacién polifasica acompanada de metamorfismo y plutonis- 
mo. Se originan pliegues de direccion NO-SE, esquistosidad asociada y una mega estructura 
principal: la Antiforma de Martinamor, que es la dibujada en el centro septentrional de la Hoja. 

La aparicion de registro mesozoico se cuestiona en el afloramiento siderolitico del centro- 
norte de la Hoja, pues aunque se ha atribuido al Paleoceno (BLANCO et a/,, 1982) existen 
opiniones que lo relacionan con el Cretacico (MOLINA et al., 1989). El resto del Cenozoico 
que se emplaza en la esquina suroriental, corresponde a un Paleégeno medio-superior de 
caracter arcésico que esta tapizado por un complejo sistema de terrazas neogeno-cuaterna- 

rias ligadas al curso del rio Tormes. 
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La Hoja se situa en el limite meridional de la penillanura zamorano-salmantina, que arrasa el 

z6calo de este angulo suroeste de la cuenca del Duero fuertemente incidido por la red flu- 
vial, antes de elevarse hasta las cumbres del Sistema Central (sierras de Béjar y de la Pena de 

Francia). En concreto, su ubicacion en un espolén de materiales antiguos que se eleva entre 

la terminacion septentrional de la Fosa de Ciudad Rodrigo y la de Pefiaranda-Alba determi- 
na unas especiales e interesantes caracteristicas morfologicas. 

La suave orografia moderadamente montafnosa de la Hoja con tan sélo poco mas de 150 m 
de desnivel, se inclina hacia el noreste. Precisamente en esa direccion la hendidura del rio 

Tormes en su borde oriental determina las maximas profundidades altimétricas, que son los 

840-810 m que senala el cauce de dicho rio entre La Maya y Alba de Tormes. 

Obviamente la distribucién geoldgica es la que indica los principales rasgos orograficos. 
Sobre los materiales mas antiguos del zécalo, que ocupan el 75% de la extension superficial 
de la Hoja, se sithan las maximas elevaciones, en torno a los 1.100-1.200 m, mientras que 
en el 25% restante, ocupado por el registro sedimentario terciario y el trazado del rio 
Tormes, la altitud media es sensiblemente mas baja, con cotas maximas alrededor de los 950 

m. La Sierra de Frades, en el angulo suroccidental, constituye una Unica y estrecha alinea- 
cion transversa con cumbres proximas a los 1.200 m (Pefa Gudifia 1.194 m; Duefa 1.172 

m). Hacia el noreste se repiten suaves alineaciones montafiosas muy poco sefaladas, cada 
vez menos, con cotas raramente superiores a los 1.000 m (Pefa Larralde, 1.043 m; Cabeza 

de Bernoy, 1.011 m) hasta dar lugar a una altiplanicie suavemente ondulada por leves resal- 
tes rocosos y una muy escasa incision fluvial. 

El valle del Tormes define en el este una relativamente amplia llanura aluvial de mas de 2 km 
de anchura y un trazado rectilineo perpendicular a los principales elementos geograficos del 
resto de la Hoja. 

El dima continental pero con corta influencia atlantica, presenta inviernos frios y profon- 
gados, veranos cortos y relativamente frescos y un régimen de precipitaciones compren- 
didas entre los 400-600 mm irregularmente distribuidas, preferentemente en primavera 
y otofo. 

Administrativamente situada en la provincia de Salamanca y con unos nucleos de poblacion 
pequenos y regularmente repartidos, basa su desarrollo econémico en la ganaderia y en 
menor grado en la agricultura (cereales). 

3.3. ANALISIS MORFOLOGICO 

Se realiza un analisis de las formas de relieve, teniendo en cuenta, en primer lugar, la 

influencia que ejercen la naturaleza y disposicion de los materiales, es decir de la estructu- 
ra y, en segundo lugar, la accion de los agentes externos sobre estos materiales ya exis- 
tentes. En definitiva, se trata de un andlisis desde dos puntos de vista: uno estatico y otro 
dindmico. 
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3.3.1. Analisis morfoestructural 

Se presentan dos grandes dominios morfoestructurales que coinciden respectivamente con 
los ambitos hercinico y alpino representados en la Hoja. El fuerte contraste litoestructural 
determinado por ambos dominios sefala sensibles diferencias morfoldgicas aunque no con- 
trastes espectaculares. 

Sobre el zocalo, la alternancia de materiales de diferente competencia (cuarcitas, conglome- 

rados y pizarras fundamentaimente) y una disposicion estructural favorable en pliegues de 
flancos paralelos que dan lugar a fuertes buzamientos y diques verticalizades de cuarzo, ori- 
gina un relieve diferencial muy bien sefalado en la mitad suoriental, la mas montanosa de 
la Hoja. En este subdominio se desarrolla una morfoestructura seudo apalachiana de peque- 
fias sierras alargadas ONO-ESE segun los rumbos del plegamiento hercinico. Dichas eleva- 
ciones aparecen con los afloramientos alternantes de las formaciones cambrico-precambri- 
cas de Monterrubio y Aldeatejada, puesto que estan dibujadas por capas de conglomerados, 
areniscas y cuarcitas, muy abundantes y bien desarrolladas en el contacto entre ambas for- 
maciones. La relativa constancia de las alineaciones montanosas se rompe con la fragmen- 
tacion alpina, dando lugar a elevaciones ligeramente escalonadas y discontinuas. El territo- 
rio septentrional definido sobre los tramos mas antiguos de la Formacion Monterrubio, pre- 
senta una topegrafia mas homogénea de la que apenas destacan suaves alineaciones con 
muy poca continuidad senaladas por capas de conglomerados, areniscas y porfiroides. Hacia 
la falla de Alba-Villoria, que separa los dominios hercinico y alpino, aparecen algunas aline- 
aciones rocosas paralelas a la misma, debidas a potentes diques de cuarzo, testigos de anti- 
guas manifestaciones de este importante accidente estructural (Los Martines, 984 m). 

El afloramiento de la formacién siderolitica pre-luteciense, en el centro septentrional de este 
subdominio, determina algunos cambios en su modelado general. Sus limites, en gran parte 
fallados, no presentan una clara definicion morfolégica, pero la disposicion tabular de su 
estructura y las fuertes silicificaciones que afectan al techo de la serie, da lugar a mesas y 
cerros testigos con escarpes y superficies estructurales que destacan moderadamente de la 
penillanura salmantina (Cabeza Rasa, 1.011 m; Cuatro Calzadas, 1.005 m). 

El limite del dominio morfoestructural hercinico suele presentarse bastante neto pues se 
sefiala a favor de la Falla de Alba-Villoria. Este importante accidente alpino estd muy bien 
definido con su orientacion general NE-SO entre Alba y Fresno Alhandiga, pero entre esta 
gltima localidad y la Sierra de Frades pierde definicion morfoestructural inflexionandose y 
complicandose hacia el suroeste. Por lo general da lugar a un escalén neto de casi un cen- 
tenar de metros en muchos de sus tramaos, presentandose ademas, en gran parte de su reco- 

rrido septentrional, como un verdadero escarpe de falla donde incluso se sefialan facetas 
triangulares (estacion de Alba de Tormes). Esta circunstancia es tan séio el resultado de un 
proceso de exhumacion de las arenas arcosicas terciarias, como consecuencia del proceso 
denudativo del Tormes, que en su recorrido hacia la Cuenca se ajusta al trazado de dicha 
falla. 

El Terciario constituye un dominio triangular ajustado a la esquina sureste pero laminado 
meridionalmente por una franja de afloramientos de zécalo, del que destacan marcadas ali- 

neaciones rocosas {conglomerados silicecs) que son los que cierran el embalse de Santa 
Teresa. El Tormes y todo su sistema de terrazas camufla con su desarrollo un modelado tri- 
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vial de escasa consistencia y muy poca complejidad estructural donde la aparicién de con- 
trastes litoldgicos es bastante excepcional. 

La red fluvial tiene en el Tormes su Unico elemento importante. Este se ajusta claramente a 
la directriz estructural alpina méas importante de la region: la falla de Alba-Villoria. El resto 
esta constituida por cauces de orden muy inferior definiendo una trama subsecuente en con- 
sonancia con la estructura hercinica muy bien senalada en la mitad suroccidental de la Hoja. 
Por el contrario, la fracturacion alpina tiene muy poca incidencia sobre el z6calo e insignifi- 
cante sobre el Terciario. 

3.3.2. Estudio del modelado 

Los agentes externos, al actuar sobre la superficie del terreno, dan lugar a una serie de for- 
mas, tanto erosivas como deposicionales. Estas formas se agrupan, sequn el agente y el pro- 
ceso que las origina, en lo gue se han denominado “sistemas morfogenéticos”. En la Hoja 
son los sistemas fluvial y poligénico los mejor representados. 

Se describen a continuacion las principales formas cartografiadas de los diferentes sistemas, 
atendiendo a su importancia. 

3.3.2.1. Formas de ladera 

Estan constituidas por coluviones debido a la accion combinada del agua corriente y de la 
gravedad en vertientes. En algin caso so6lo dan lugar a formas erosivas sin recubrimiento 
alguno (laderas reqularizadas). No obstante, son escasas y con representacion cartografica 
muy limitada, fundamentalmente restringidas a dos morfotipos concretos: pedrizas, sueltas 
y de forma triangular, en la cabecera de ios barrancos de la Sierra de Frades y cofuviones are- 
nosos que regulan los escarpes arcésicos del valle del rio Tormes en forma de cuerpos alar- 
gados y estrechos, gue en la mayoria de las ocasiones no puede representarse cartogréfica- 
mente. 

3.3.2.2. Formas fluviales 

Destacan, ademas de las propias de los valles actuales mas importantes (fondos de valle, lla- 

nuras de inundacion, barras) y de fa red hidrografica secundaria (incisiones) todo un desa- 
rrollado y antiguo sistema de terrazas originado por el Tormes. 

Los fondos de valle constituyen formas planas relacionadas con el drenaje actual y de carac- 
ter secundario pero limitado a unos pocos cursos y en éstos a los tramos finales de su reco- 
rrdo. En casos excepcionales pueden alcanzar amplitudes proximas a los 300-400 m (rega- 
to def Chivarro, arroyo de los Mendigos, arroyo de Fresno y arroyos de Carmeldo y de Martin 
Pérez). Son la expresion morfolégica de depositos de granulometria y espectro litologico 
variable y muy poco espesor. 
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El rio Tormes es el Unico curso permanente con desarrollo fluvial propiamente dicho. En los 
mas de 20 km de su recorrido por la Hoja, da lugar a una llanura de 263 km de anchura 
media. Su trazado a lo largo de esta franja alargada y rectilinea, que se ajusta a la direccion 
N30 sefalada por el accidente estructural de Aiba-Villoria, presenta morfologia entrecruza- 
da (“braided”) y sinuosidad de 1,18. Las barras activas se restringen a una banda mucho mas 

estrecha en relacion directa con el cauce de estiaje. Se pueden diferenciar tanto barras late- 
rales como diagonales y estdn compuestas por gravas limpias de matriz arenosa que forman 
relieves positivos. Presentan techos planos en los que se pueden observar canales de chute. 
La dinamica de estas barras muestra un comportamiento claramente estacional con una 
época de crecimiento coincidente con las épocas de avenida y otra de estabilizaciéon por la 
vegetacion coincidente con el estiaje. En la actualidad estas barras presentan tasas de migra- 
con muy bajas ya que el rio se encuentra completamente regulado y sometido a la explota- 
con de gravas en las partes activas, por lo que el aporte de material es negativo v las fluc- 
tuaciones de caudal minimas. 

El resto del valle actual del Tormes esta ocupado por la flanura de inundacidn constituida por 
una delgada cubierta superficial de limos que sepulta las acumulaciones arenosas sefaladas 
por las barras sin actividad. 

El sistema de terrazas del Tormes esta ampliamente representado en el angulo suroccidental. 
Constituyen sediplanos relacionados con el curso de dicho rio y su sistema de tributarios mas 
directos, pero también incluye altas plataformas aluvionares rojas de mas dudosa correlacion. 

Las plataformas mas altas estan mal definidas por su degradacion. Aungue se sittan en un 
entorno préximo al Tormes, lo hacen directamente sobre el basamento y a cotas claramen- 

te por encima de los 930 m. Superiores a los 950 m en las cercanias a Galinduste (dngulo 
sureste), 940-930 m en Sierra de Arriba, 952 m en Mataseca y 953 m en Belefia; todas con 

desniveles superiores a los 100 m (+100-125 m). En la esquina noroeste y a poco mas de 
900 m aparecen otras dos plataformas altas constituyendo el apice del sistema de terrazas 
en abanico relacionado con el curso secundario Ribera de Valmuza (Hoja 478, Salamanca). 
Desde esas altas plataformas hasta la llanura de inundacion del Tormes y su terraza mas baja 
(+5-10 m), cuyo gran desarrollo sefala toda la margen izquierda de este rio, se escalonan 

alrededor de diez replanos en escasamente cien metros de desnivel (920-830 m de cota). A 

diferencia de otros grandes rios mesetenos ni presentan gran continuidad lateral ni sus escar- 
pes estan siempre bien definidos debido a su avanzado estado de degradacion. 

La existencia de conos de deyeccion en su mayoria funcionales, esta ligada a la desembocadu- 
ra de cursos secundarios en el valle del Tormes. Son aparatos de dimension hectométrica y muy 
planos, que suelen constituir sistemas coalescentes especiaimente importantes en la margen 

izquierda del rio Tormes, donde el contraste morfoestructural y altimétrico es mas manifiesto. 

3.3.2.3. Formas endorreicas 

Areas de encharcamiento temporal son frecuentes en la Hoja. Por un lado, las zonas mal dre- 

nadas de la llanura del Tormes y, por otro, las navas de las cabeceras de los cursos drenan 
el sustrato hercinico, especialmente importante en la zona de interfluvio de Las Veguillas. 
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3.3.2.4. Formas poligénicas 

Las superficies de erosién son los elementos morfolégicos mas representativos de los paisa- 
jes de los macizos antiguos. En el Macizo Hespérico, la penillanura salmantina, representa- 
da en la mitad septentrional de esta Hoja, en detalle no es sino un sistema policiclico de 
superficies de erosion escalonadas en unos pocos metros de desnivel, tal y como sucede en 
otros lugares hespéricos (MARTIN-SERRANO, 1988). 

Apenas si pueden reconocerse superficies de erosidn mas antiguas que las contenidas en la 
propia penillanura “sensu” estricto. Entre Las Veguillas y Pedrosillo de los Aires, apenas unos 
estrechos retazos constituidos por ensanchamientos de los crestones rocosos que dibujan la 
Sierra de Frades a 1.060 y 1.040 m, se encuentran los testigos de posibles aplanamientos 
(S;) aln méas remotos que la propia penillanura. Otros replancs mejor representados (S,) a 
cota inferior (1.010-950 m), decapitan las alineaciones mas septentrionales de dicha sierra. 

Por otra parte, los valles definidos en esos lugares montafiosos presentan también superfi- 
cies parciales encajadas, dirigidas y descendentes (a partir de los 1.000 m) hacia el Tormes y 
en clara relacion con su sistema de terrazas. 

Los arrasamientos que por el norte se abren a la cuenca se sitdan entre los 900-1.000 m. 
Aungue la tendencia altimétrica general es claramente descendente hacia €l norte, la distri- 
bucion de los replanos erosivos esta influida por el Tormes y el arroyo de Ribera de Valmuza, 
hacia donde estan dirigidos. Como eje de tal disposicién morfoldgica actual se sitta el aflo- 
ramiento siderolitico cretacico-terciario con sus superficies estructurales (?), producto de la sili- 
cificacién y a méas de 1.000 m de cota (Cuatro Majadales, 1.019 m; Cabeza Rosa, 1.011 m; 

Cuatro Calzadas, 1.005m; Corral, 1.005 m). 

Los glacis se han representado en tres franjas concretas y bastante continuas: vertiente 
suroccidental de la Sierra de Frades, ladera septentrional del Pico de la Duena en la misma 

sierra y limite de las Gltimas serratas con la penillanura propiamente dicha, al suroeste de San 

Pedro de Rozados. En los tres casos se trata de glacis erosivos provistos de muy escasa 
cubierta de material removilizado, dispuestos en planos de tamano superficial decamétrico 
de articulacion de las series con el nivel de penillanura. 

3.4. FORMACIONES SUPERFICIALES Y/O CORRELATIVAS 

Se definen como tales todos aquellos materiales, coherentes o no, que han podido sufrir una 
consolidacion posterior y que estan relacionados con la evolucion del relieve observable en 
la actualidad y son cartografiables a la escala de este trabajo. Los depdsitos aqui senalados 
se asodian a la evolucion de Ja red de drenaje regional: terrazas, fondos de valle, aluviones, 

imos de inundacion y abanicos aluviares, constituyen alguno de los mismos. También colu- 
viones, glacis y, sobre todo, alteritas son importantes. 

El hecho de que el paisaje del Macizo Hespérico esté definido por elementos morfolégicos 
de génesis muy antigua y que la definicién de la propia red fluvial sefialada por el Tormes 
pueda remontarse a fechas intraterciarias, determina que fa edad de estos depositos "“super- 
ficiales” no deba considerarse precisamente como reciente. Las alteritas llegan a alcanzar el 
Mesozoico y gran parte de los depdsitos de terrazas fluviales el Neégeno. Dicha situacion 
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conlleva a representar en cartografia, ademas de depdésitos superficiales s.l., formaciones 
correlativas a los elementos morfolégicos. 

3.4.1. Depositos de ladera 

Las acumulaciones por gravedad y escorrentia en el enlace entre los interfluvios y los fondos 
de valle, no tienen una gran representacion debido a su dimensién cartografica y a la natu- 
raleza morfologica y litologica de gran parte de la Hoja. Los coluviones arenosos son espe- 
cialmente importantes en los escarpes determinados por el rio Tormes en el sustrato tercia- 
rio. También se han senalado pedrizas de material suelto (cuarcitas, arenas, pizarras) en los 

embudos que recogen la escorrentia en el interior de la Sierra de Frades. Las fuertes pen- 
dientes y la naturaleza litologica del entorno dan lugar a acumulaciones de tipo canchal. 

3.4.2. Depositos fluviales 

El rio Tormes da lugar a la franja de sedimentacion reciente mas importante de la Hoja. Las 
barras gue constituyen la mayor parte del sedimento estan constituidas por arenas y gravas 
{m) con matriz muy escasa, colores claros, una buena seleccién y una compaosiciéon domina- 

da por cuarzo y cuarcita; el centil de sus elementos mas gruesos no supera los 30 cm, mien- 
tras que su estructura interna muestra imbricaciones y estratificacion cruzada de bajo angu- 
lo. Hacia las areas marginales del valle, los cuerpos arenosos anteriores estéan tapizados por 
sedimentos mas finos en tramos tabulares de poco espesor y estratificaciéon horizontal. Se 
trata de arenas y limos (1), los constituyentes de la llanura de inundacion, que muestran colo- 
res claros e incluso oscuros debido a la descomposicion de restos organicos, generalmente 
fragmentos vegetaies. 

Los fondos de valle del resto de los cursos fluviales presentan mucha menos importancia y 
un desarrollo muy irregular. Arenas, limos y cantos (n) en proporciones diversas y espesor 
variable y discontinuo, es el rellenc mas frecuente en todos estos pequefios tabularios. 

El complejo sistema de terrazas del Tormes constituye en conjunto una de las unidades lito- 
estratigraficas mas importantes de la Hoja. En esencia son depésitos con gravas, arenas y en 
menor proporcion imos y arcillas, cuya base erosiva recorta el sustrato mas antiguo (gene- 

ralmente terciario) o bien aigun nivel de terraza precedente. 

Las terrazas mas antiguas (d,e) elevadas por encima del sustrato hercinico, constituyen acu- 
mulaciones conglomeréticas de hasta 10 6 15 m de espesor. Presentan gruesos centiles (casi 
métricos) y son ricas en matriz arencarcillosa de color rojo intenso. El alto grado de erosién 
dificulta la observacién de estructura interna, pero resulta indudable su origen fluvial. 

Las terrazas inmediatas a estas altas platafermas (f,g,h), son ricas en gravas arcésicas y matriz 
arcillosa blanco-verdosa. Sus espesores oscilan entre 2 y 8 m y estan constituidos por un con- 
junto de cuerpos de base erosiva, morfologia canalizada (1-3 m de longitud maximay 0,5- 
0,7 m de espesor maximo) y naturaleza conglomeratico-arenosa. Las gravas son cfastosos- 
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tenidas y petrologicamente estan constituidas por clastos subredondeados de cuarzo y de 
cuarcita (con centiles de hasta 15 cm). Presentan matriz arenosa formada por granos de 

cuarzo y feldespato redondeados o subanguiosos. Las arenas, con una composicion minera- 
logica dominada por el cuarzo, los feldespatos y los fragmentos de rocas igneas o cuarcitas, 
son masivas 0 muestran estratificacion cruzada en surco o planar. La matriz arciliosa esta 
compuesta por esmectita y, en menor proporcién, illita y caolinita. 

Estos materiales se organizan en cuerpos canalizados de grandes dimensiones (4 m de altu- 
ra por 50-100 m de anchura) de base fuertemente erosiva que se apilan unos sobre otros 
tanto en la vertical como lateralmente. Su relleno estd formado por secuencias complejas 
entre las que dominan las de tipo [Gm — Gp (gran escala) — Gp (pequena escala)], inter- 
pretadas como barras diagonales, que nos indican gue la sedimentacion tuvo lugar en siste- 
mas fluviales de canales trenzados de alta energia. Como en los canales infrayacentes, la ele- 
vada cantidad de matriz arcillosa no implica que se tratara de flujos con una importante 
carga en suspension, ya que esta matnz tiene un origen diagenético; por ello estos dep6si- 
tos corresponderian a flujos con una elevada carga de fondo (bed-fead) y aguas claras. 

El conjunto de estos sedimentos se interpreta como depdsitos de sistemas fluviales trenza- 
dos que migraban —de acuerdo con las direcciones de paleocorrientes observadas en la estra- 
tificacion cruzada- hacia el norte y noreste. 

El resto de las terrazas hasta los niveles mas bajos junto a la llanura de inundacion, poseen 
litoestratigrafia muy semejante a los anteriores, es decir, gravas granosoportadas con centil 
decreciente (30 a 10 cm) y cantidades de arenas y arcillas presentes en cuerpos tabulares con 
base erosiva y techo plano. Su espectro litologico sigue formado por cuarzo, cuarcita en las 
fracciones grava/arena/limo, respectivamente. Son sedimentos igualmente siliciclasticos 
abundantes en matriz limo-arcillosa, en gran parte de génesis edéafica y/o alteracion s.|. de 
colores ocres y pardos y unos componentes arcillosos dominados por ilita y caolinita. Los 
depositos mas recientes (i,j,k) tienen colores mas claros y menor proporcién de matriz y 

tamano de grano. 

Los conos de deyeccion representados constituyen bancos tabulares de planta cénica y com- 
posicion variada dependiendo de su area de alimentacion, pero esencialmente material suel- 
to a base de gravas, arenas y limos (0). Suelen tener caracter funcional, pendientes inferio- 
res a 5° y dimensiones que oscilan entre los 100 y los 1.000 m. Se trata de pequefos aba- 
nicos coalescentes controlados por el régimen hidrico y los cambios de pendiente. 

3.4.3. Depositos con caracter poligénico 

3.4.3.1. Alteraciones 

El desarrollo de perfiles de alteracion es frecuente en la region salmantina, tanto sobre el 
26calo hercinico como sobre la cobertera cenozoica. Igual que en otras regiones hespéricas, 
su espesor, extension y tipologia estan sujetos a numerosas variaciones, especialmente a su 

naturaleza originaria ligada a la situacion temporal y a su conservacion. Su relacion con dis- 
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tintas formaciones sedimentarias, cenozoicas y mesozoicas, ha permitido la situacién crono- 

estratigrafica de muchas de estas alteritas (MARTIN-SERRANO, 1988), aunque no siempre su 

reconocimiento es facil. 

La alteracién més antigua, también llamada fundamental (MARTIN-SERRANO, 1988), afecta 

a los metasedimentos del zocalo sepultados por las formaciones sideroliticas cretacico/ter- 
ciarias del suroeste de Salamanca, por lo que se identifica en una aureola en torno a dichos 
afloramientos. Aunque es presumible que muchos de los restos de alteritas de la Hoja ten- 
gan su origen en dicho proceso de alteracién, la erosion y la superposicion de otros proce- 
sos de alteracidon mas modernos imposibilita su reconocimiento. Aunque solo se ha conser- 
vado la raiz de los perfiles alterados, el espesor de los mismos y la profundidad de las trans- 
formaciones mineralodgicas y geoguimicas, no son sino indicativos de su importancia en la 
evolucién del relieve y de la sedimentacién continental cretacico-terciaria. Los metasedimen- 
tos esquistosos han sufrido una importante argilizacion caolinitica y numerosas segregacio- 
nes de hierro y silice, que en los niveles mas superficiales del perfil, casi siempre erosionados, 
logra la desaparicion de su estructura original, preservandose de esa destruccién tan sélo los 
materiales mas resistentes: el cuarzo de los filones y las capas o barras siliciclasticas. 

Afectando a la unidad silicea de la formacion siderolitica, se desarrolla una fuerte silicifica- 

cion (31) que endurece el techo de dicha formacion y es la causante de la conservacién de 

mesas resaltes y superficies estructurales en la misma. Su génesis, aunque discutida en varios 
trabajos regionales, se relaciona con procesos edaficos y freaticos sin y post sedimentarios 
(BUSTILLO y MARTIN-SERRANO, 1980; BLANCO Y CANTANO, 1983) hace unos 58 m.a. 

(BLANCO et al., 1982). 

Uno de los rasgos mas frecuentes sobre los pizarrales de esta Hoja, la aparicién de areas 
terrosas de color rojo y aprovechamiento agricola, se debe a otro tipo de alteritas genera- 
lizadas y que regionalmente se han interpretado correlacionables con unas formaciones 
sedimentarias del mismo color cuya posicién estratigréfica es proxima al Mioceno inferior- 
medio (MARTIN-SERRANO, 1988) y muy abundantes en toda la region salmantina. Estas 
rubefacciones afectan no sélo a los metasedimentos del zocalo, sino a los afloramientos 
cretacico-paleocenos de la Cuenca. En la Hoja, las mayores extensiones de alteritas se rela- 
cionan claramente con la penillanura, porque se asientan sobre la superficie definida por la 
misma. 

De forma general se acepta la condiciéon epidérmica de esta alteracion y por tanto su carac- 
ter edafico, pero también su relacion con la circulacion de freaticos, especialmente sobre las 
formaciones sedimentarias terciarias. Su color tan llamativo y espectacular no es sino pro- 
ducto de la liberacion de hierro de minerales que lo contienen (especialmente biotita). Pero 

éste no es el Unico proceso que da lugar a este tipo de alteritas. Se han descrito ademas de 
la rubefaccion, otros como argilizacion, karstificacién y carbonatacién y segun un orden de 
aparicién determinado (BLANCO et al., 1989): argilizacién por transformacion de minerales 
labiles (micas, feldespatos), dando lugar a neoformacion de arcilla (ilita y esmectita) y libera- 
cion de hierro y calcio cuando el sedimento se encuentra saturado en agua; rubefaccion 

como resultado de la fijacién del hierro libre en la solucién acuosa oxidandose a hematites 
al producirse la desecacion del sedimento; la carbonatacion como resultado del acentua- 
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miento de la acidificacion da lugar a la precipitacién del carbonato de cuya reiteracion resul- 
tan potentes costras carbonatadas. 

La presencia de alteritas ocres, tan generalizada en otros sectores del zocalo de la region 

zamorano-salmantina, es dudosa. Su reconocimiento quedaria restringido a algunas laderas 

que articulan algunos glacis muy bajos, préximos a los fondos de valle de la penillanura y en 
algun caso en clara superposicion, epidérmica y penetrativa, sobre algin sector particular del 
extenso manto de rubefaccién anterior. Este tipo de alterita con importantes procesos de 
argilizacion (illita y caolinita) con segregaciones de goethita, implicaria en relacién a la alte- 
racion roja, una mejora sustancial del drenaje en los perfiles. 

La sucesion y/o superposicion de estos dos Gltimos mantos de alteritas sobre el zécalo de esta 
region, tiene un reflejo bastante paralelo en la catena de perfiles de alteracion del sistema de 
terrazas del rio Tormes entre el embalse de Santa Teresa y Alba de Tormes, circunstancia pro- 

blematica y polémica cuyo andlisis se trata en el capitulo de evoluciéon geomorfoldgica. 

A escala regional, la aparicién de suelos muy evolucionados sobre las plataformas aluviales 
mas altas del piedemonte (rafas), esta ligada a este ultimo proceso. Se desarrollan luvisoles 
ochricos con horizontes argilicos importantes y un tono general amarillento. Este tipo de sue- 
los amarillos que aparecen en la zona intertropical, estan asociados a climas predominante- 
mente hiimedos, sin periodo seco notable, y deben su color a la presencia de goetita, mien- 
tras que los suelos rojos deben su color a productos ferruginosos amorfos con un clima mas 
estacional (SEGALEN, 1969, en ESPEJO, 1978). Es lo que sucede en este caso, pues estos sue- 
los se desarrollan sobre los depositos rojos del piedemonte, herencia de condiciones esta- 
cionales que podrian cambiar a mas calidas y humedas dando lugar tras la formacion de los 
horizontes argilicos la ocreizacion del perfil. 

Sin embargo, las terrazas fluviales del Tormes presentan una evolucién edafica que parte de 
suelos rojos en los niveles mas antiguos. Dicha evolucién refleja un enrojecimiento del suelo 
con la edad (10 YR para las mas modernas, 7,5 YR para las medias y 2,5 YR en las superio- 
res). Otras caracteristicas acordes con la antigiiedad son la maduracion y la superposicion de 
suelos, el espesor y el desarrollo de horizontes argilicos y petrocélicicos. En el valle actual del 
rio aparecen fluvisoles districos con varias secuencias de horizontes acumulativos y en las 
terrazas mas bajas estan representados luvisoles gleicos que, ademas de rasgos de gleiza- 
cion, presentan acumulaciones de carbonatos en su tramo basal. En los niveles superiores, 
se desarrollan fuvisoles albicos y luvisoles calcicos y por fin luvisoles cromicos, los suelos méas 
rubefactados con potentes horizontes argilicos y petrocalcicos, en las terrazas mas antiguas. 

3.4.3.2. Glacis 

Se trata de mantos muy superficiales de geometria conica. Por su caracter coalescente cons- 
truyendo bandas alargadas que con pendientes muy suaves articulan algunos de los escasos 
desniveles de la penillanura. De composicién terrigena, incluyen localmente gravas y mate- 
ral arenoso, se interpretan como depésitos de pequefos abanicos controlados por un régi- 
men hidrico estacional. 
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3.5. EVOLUCION MORFODINAMICA 

3.5.1. Problemas cronoldgicos 

3.5.1.1. Las secuencias de alteritas 

La profundizacién diferencial del z6calo se asocia a importantes procesos de alteracion 
del mismo (MARTIN-SERRANO, 1988). Muchas alteraciones también afectan a la cober- 

tera alpina, pero tienen mucha menor incidencia en el relieve. Las alteritas mas potentes 
se conservan precisamente bajo esa cobertera, por lo que su localizacion mas frecuente 
constituye una orla en torno a la misma. Pero también muchas zonas internas del maci- 
zo antiguo aparecen cubiertas de material suelto superficial producto de la meteoriza- 
cion. 

A muro de la formacion siderolitica cretacico-paleocena, se encuentran las alteraciones mas 
profundas e intensas (CORROCHANO Y QUIROGA, 1974; IIMENEZ, 1974; CORROCHANO, 

1977; BUSTILLO Y MARTIN-SERRANOQ, 1980). Por su relacion cartogréafica y su correlacion 
petrolégica, mineralégica y geoquimica con dicha formacién, se las cataloga como finime- 
sozoicas (MOLINA et al., 1989). De la misma forma otros mantos de alteracidon mas moder- 

nos pueden situarse cronoestratigraficamente por su relacién con otros depdsitos de la 
cuenca, al mismo tiempo que asocian con determinados elementos geomorfolégicos. En ese 
sentido, tanto las alteritas rojas como las ocres pueden posicionarse en funcién de unos 
depésitos correlativos. Las primeras serian sobre todo las causantes de las formaciones rojas 
atribuidas al Mioceno inferior, medio, y las segundas al Neégeno superior (MARTIN-SERRA- 
NO, 1988, 1989; SANTISTEBAN et al., 1991, 1992). 

Por las observaciones actuales, las alteritas prepaleocenas tienen una importancia morfolé- 
gica y estratigrafica capital comparativamente con el resto. Por ello es correcto suponer que 
muchos de los rasgos de alteracion impresos en el paisaje hercinico son heredados de tal 
proceso con mayores ¢ menores retoques de otras etapas mas modernas. De hecho podria 
afirmarse que existe una etapa de alteracion fundamental, herencia mesozoica, que presen- 
ta modificaciones posteriores con mayor o menor importancia. 

3.5.1.2. Ef problema del encajamiento 

La ambigtedad de las referencias cronclogicas disponibles impide precisar la edad y dura- 
cion del encajamiento del rio Tormes. Este problema, comun en los rios que atraviesan el 
Macizo Hespérico, puede tener mejor solucion en este caso al disponer de un relativamente 
abundante registro sedimentario, previo y correlativo a la evolucién fluvial. Es necesario, al 
mismo tiempo, apoyarse en la cronoestratigrafia de las formaciones terciarias que constitu- 
yen el relleno de este lugar de la cuenca y en el andlisis de las litofacies de los depésitos rela- 
cionados con el encajamiento del rio. Puesto que existen analogias entre algunos de estos 
ultimos con ciertas formaciones que rellenan la cuenca en areas de la misma no decisiva- 
mente alejadas de aqui, resulta inevitable intentar el establecimiento de correlaciones. Como 
unos y otros depositos presentan una relacién comun con ciertos tipos de alteritas existentes, 
tanto sobre el zécalo antiguo como sobre otros materiales terciarios, dicha correlaciéon se 

hace extensible a éstas. 
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De ser ciertas tales correlaciones los planteamientos tradicionales que aseguran una etapa 
de incision relativamente reciente y centrada exclusivamente en el Cuaternario, deben ser 

rotundamente desechados, pues el encajamiento en el suroeste de la Cuenca del Duero 
comenzé en el Terciario. El hecho de que esta hip6tesis pueda apoyarse en argumentos car- 
tograficos y geomorfolégicos razonablemente contrastados en otras zonas de la region 
(MARTIN-SERRANO 1988, 1991), no implica que esta posibilidad deba considerarse siempre 

con precaucion. 

En el caso concreto del valle del Tormes, excavado sobre el Terciario de la cuenca, la incision 
del mismo debe producirse en el Nedgeno; con seguridad en la segunda mitad, aunque es 
probable que desde su comienzo. Esta Ultima afirmacion se basa en la posicién morfoldgica 
de algunos afloramientos de depdsitos rojos (atribuidos al Mioceno inferior-medio), pues se 
emplazan en pleno valle del Tormes. Estos dep6sitos estan sujetos a varias interpretaciones 
de diferente consideracion y resultado. Entre otras: litofacies heredadas por erosion de mate- 
riales rojos terciarios; recurrencia de facies en el tiempo (Terciario-Cuaternario); simple equi- 

valencia o correlaciéon cronoestratigrafica entre todos los sedimentos rojos; y superposiciéon 
de depdsitos, es decir de terrazas del Tormes sobre sedimentos rojos. Son planteamientos 
controvertidos cuya solucién regional no es alcanzable en el presente trabajo. 

3.5.2. Evolucion del relieve 

La peniflanura salmantina es el punto de partida de la reconstruccion de la historia paisajis- 
tica de la Hoja. Pero antes existen otras referencias: las de los elementos sobre ella destaca- 
dos, que es el caso de la Sierra de Frades. Esta constituye un relieve de resistencia y como se 
constata por los pequerios replanos que contiene, de evolucion policiclica y génesis diferen- 
cial como consecuencia de la desestabilizacion de las condiciones mesozoicas (GARCIA 
ABBAD y MARTIN-SERRANO, 1980). Dicha sierra no es sino testimonio de una época madu- 
ra, estable y con una climatologia tropical especialmente agresiva como atestiguan los sedi- 
mentos sideroliticos correlativos presentes en el afloramiento de Morille-Cuatro Calzadas. El 
desmantelamiento de las alteritas desde el final del Mesozoico y durante los albores del 

Terciario da lugar, en la cuenca, a tales depdsitos y sobre el zdcalo a una topografia rebaja- 
da cuyo estado final después de una lenta evolucion policiclica es la penillanura fundamen- 
tal (MARTIN-SERRANO, 1988). Este concepto recoge un conjunto de superficies agrupadas 
en escalonamientos muy proximos vy sin diferenciaciéon en el horizonte. A partir de esas altas 
superficies coronando los interfluvios, se ha rejuvenecido el relieve con el encajamiento casi 
imperceptible de una débil red de tributarios de escasa consideracién del maximo colector 
regional: el Tormes. Previamente, la sedimentacion del Paledégeno medio y superior supone 
la continuidad en la erosién del macizo y al mismo tiempo su fragmentaciéon y movilidad con 
elevacion y hundimiento de bloques a favor de importantes accidentes corticales; la falla de 
Alba-Villoria es en este caso el limite de dos de esos blogues: el elevado, donde prosigue una 
lenta denudacion, y el hundido, repleto de sedimentos arcésicos producto de la erosion del 
bloque levantado del Sistema Central durante el Paledgeno superior. 

Los depésitos rojos atribuidos al Mioceno inferior-medio sellan el accidente anterior, por lo 
que es de suponer que el cese de su actividad es previo a dicha etapa. El que dichos depo- 
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sitos o su alteracion correlativa suelen constituir el techo del interfluvio de la Hoja implica 
que es el punto de partida del encajamiento del Tormes. 

Con independencia a la consideracién de cualquiera de las dos dltimas opciones sobre la cro- 
nologia y modalidad de la diseccion del Tormes, ésta debe producirse ya en algun momen- 
to de la segunda mitad del Nedgeno. En dicha etapa y en el Cuaternario el proceso de enca- 
jamiento es desigual, pues éste se centra sobre la unidad terciaria extendiéndose a lo largo 
de un corredor que se ajusta al accidente de Alba-Vilioria; por el contrario, sobre el zécalo 
la incidencia de este rejuvenecimiento es muy débil. 

La evolucion climatica deducida a partir del registro sedimentario y de las alteritas durante el 
Paledgeno medio-superior es tendente a la aridez. En el Neégeno inferior se alcanzan con- 
diciones de tipo mediterraneo, mientras que en el Nedgeno superior la tendencia seria a con- 
diciones de humedad mayores. 

3.6. PROCESOS ACTUALES 

En la actualidad, los procesos morfogenéticos dentro de la Hoja acttan con tasas impercep- 
tibles. Esto es debido a la conjuncion de varios factores por una parte, la transformacion del 

paisaje por el uso agricola ha dado lugar a la estabilizacién de muchas laderas. Por otra, ha 
habido una modificaciéon de los patrones de drenaje mediante la creacion de una red artifi- 
cial reqgulada y la desaparicion de cauces antiguos por los efectos de la concentracion agri- 

cola. Asimismo, la regulacién de los principales cauces mediante embaises ha provocado un 
importante cambio en el régimen hidrico de éstos al homogeneizar el caudal a lo largo del 
ano, lo que ha provocado la estabilizacion de los cauces. Probablemente, la tendencia cli- 
matica actual (un menor contraste estacional) también amortigua los procesos morfogené- 

ticos. 

La confirmacion de tales argumentos esta en el hecho de que con anterioridad al uso inten- 
sivo del terreno y de la regulacién fluvial, hay registro histérico de que los procesos de ero- 

sién y sedimentacion ligados eran mas importantes (p. ¢j., avenidas y desbordamientos 
importantes del rio Tormes). 

En conclusién, no hay una importante actividad morfogenética en la actualidad debido a la 

accion antropica enfocada a menguar las modificaciones naturales del paisaje. 

4. PETROLOGIA 

En este capitulo se describen, por una parte, las caracteristicas generales de las rocas ig- 
neas (cartografia, descripcion macroscépica del afloramiento y de las facies, textura, com- 

posicion mineralégica y petrogénesis) y, por otra, el metamorfismo regional y de contac- 
to tanto de rocas metasedimentarias como de igneas y su relaciéon con las fases de defor- 
macion. 
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4.1. ROCAS IGNEAS 

Los granitoides que afloran en la Hoja se han clasificado en funcion de la relacion existente 
entre los plutones cartografiados y las fases de deformacion hercinica, asi como en las carac- 
teristicas petrolégico-mineraldgicas mas elementales de las facies predominantes en ellos, 
siguiendo en este sentido el tipo de clasificacion propuesto por BELLIDO et al. (1987) para 
las rocas graniticas del N de Galicia. De acuerdo con esta clasificacion se tiene: 

Granitoides prefase dos-prehercinicos 

- Ortoneises graniticos de S. Pelayo. 

Granitoides hercinicos 

- Granitos y leucogranitos de dos micas con granate y turmalina. Sin-tardicinematicos D,. 
Macizo de Martinamor (3). 

- Granito porfidico de dos micas de Sta. Genoveva. Tardi-postcinemético (4). 

En esta clasificacion el término prehercinico se debe tomar con ciertas reservas. Los ortonei- 
ses de S. Pelayo presentan una fabrica plano-linear a linear y es probable que sufrieran las 
deformaciones D, y D,. Por eso, porque sufrieron las mismas deformaciones y metamorfis- 
mo gue el encajante, se suponen prehercinicos. Las dataciones de 332+13 m.a. serian in- 
dicadoras de la deformacién D, en condiciones de alta T. Su edad mas probable es mas 
antigua Cadomiense (Pan-Africana) (DIEZ BALDA et a/, 1992). En cualquier caso la denomi- 
nacion prehercinica debe entenderse en el sentido de que los granitoides asi clasificados 
estan afectados por los eventos tectonometamorficos principales reflejados en la serie vén- 
dico-cdmbrica en gue se ubican. 

4.1.1. Granitoides prefase dos-prehercinicos 

Se incluyen en este apartado los cuerpos de origen igneo que muestran una fabrica interna 
foliada concordante a la que presentan las rocas encajantes. A escala regional parece que 
estos granitos afloran siempre a unos determinados niveles de la corteza (mesozona). 

4.1.1.1. Ortoneises de S. Pelayo (2) 

Afloran en un tramo relativamente horizontalizado del flanco norte de la Antiforma de 
Martinamor. Se han cartografiado tres cuerpos de forma alargada y distinto tamafio que en 
conjunto ocupan una superficie de unos 5 km?. Referencias de los mismos se encuentran en 

GONZALQ et af. (1975), PELLITERO et af. (1976), PELLITERO (1980-1981), SAAVEDRA et al. 

(1984), DIEZ BALDA (1986) y LINARES et al. (1987). 

El encajante son los materiales mas profundos de la F. Monterrubio, en los que el meta- 
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morfismo hercinico alcanza un grado medio-medio (alto). Las relaciones de contacto orto- 
neis-encajante son dificiles de precisar, ya que ambos materiales estan afectados por una 
esquistosidad S, que oblitera en la mayor parte de los casos las estructuras previas. Es, sin 
embargo, evidente la intrusién sobre los ortoneises de los Granitos y leucogranitos de 

Martinamor (p. ej., Dehesa Revilla). 

Los materiales ortoneisicos presentan un bandeado composicional cuarzofeldespatico y 
micaceo con unas tonalidades predominantemente oscuras; son ricos en micas, con mayor 
proporcién de biotita que de moscovita y tienen glandulas de feldespato. Estas oscilan entre 
los 0,4 y los 3 cm, predominando las menores de 1 cm, con separacion entre ellas de 3 a 6 
cm (las glandulas grandes estan separadas de 20 a 30 cm); no son idiomorfas y algunas estan 
muy estiradas. Los cuerpos préximos a Martinamor y Buenavista parecen tener mas cuarzo 
que el de S. Pelayo (s. str.), PELLITERO (1981) y SAAVEDRA et al. (1984) distinguen dos tipos 
entre los cuales existen todos los términos graduales, dependiendo principalmente de su 
contenido en biotita 0 moscovita (oscuro-claro). 

Estas rocas estan muy deformadas y su caracter hercinico o prehercinico ha sido discuti- 
do efectuandose algunas dataciones radiométricas. Las edades obtenidas fueron de 430 
m.a. por el método Rb/Sr en roca total (LINARES et af, 1987) y de 332+13 m.a. por 
el método U/Pb en zircones (GALIBERT, 1984). DIEZ BALDA et al. (1992) interpretan, 

basdndose en esas edades y en la presencia de una foliacién relicta S; en el ortoneis 
de Castellanos (idéntico al de S. Pelayo y en la misma estructura antiformal), que los 
ortoneises fueron afectados por todas las fases de deformacion y son por tanto preher- 
cinicos, siendo la edad méas probable Cadomiense (Pan-Africana). La edad de 332+13 
(Viseense) indicaria el calentamiento que sufrieron durante la D,, en la cual se alcanza- 
ron altas temparaturas (zona de sillimanita). La edad de 430 m.a. se interpreta como una 
edad de mezcla. 

Respecto a los analisis quimicos, GONZALO et al., (1975) dan los valores medios de 14 ana- 

lisis observando que la roca es de tendencia adamellitica. PELLITERO (1980) afirma que los 
rasgos geoquimicos del ortoneis corresponden a términos acidos calcoalcalinos. 

Estas rocas tienen una composicion netamente granitica. Su mineralogia principal esta repre- 
sentada por cuarzo, plagioclasa (oligoclasa acida), microclina, biotita y moscovita, encon- 
trandose como minerales accesorios apatito, circon, turmalina y escasos minerales opacos; 
minerales secundarios son sericita, clorita y rutilo; la textura de estas rocas es blastoporfidi- 
ca con matriz granolepidoblastica foliada y corresponde a la de granitoides fuertemente 
deformados y recristalizados. 

El cuarzo forma cristales alotrioblasticos de tamario bastante variable y con extinciéon ondu- 
lante variablemente definida. 

El feldespato potasico es una microclina pertitica, con pertitas irregulares y en venas y puede 
formar glandulas subidiomorfas o lenticulares que corresponden a la deformacién y recris- 
talizacion parcial de antiguos fenocristales de origen igneo. Contiene pequenas inclusiones 
subidiomorfas de plagioclasa y puede tener cordones policristalinos de granulos de plagio- 
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clasa albitica en los contactos entre distintos cristales. Puede tener maclacion en enrejado o 
de Carlsbad. También, se encuentran cristales menores alotriomorfos o agregados grano- 
blasticos en mosaico, procedentes de la recristalizacion de individuos mayores. 

La plagioclasa mas comun corresponde a una oligoclasa acida y se presenta como cristales 
alotriomorfos con maclacién variablemente definida. Hay algunos cristales de mayor tama- 
fio que pueden definir alguna pequena glandulita. También se encuentran agregados gra- 
noblasticos policristalinos que proceden de la recristalizacion de otros cristales mayores, y 
algunos cristales subidiomorfos de pequefo tamano incluidos en glandulas de feldespato 
potasico. Son muy frecuentes los crecimientos de laminas bien definidas de moscovita sobre 
la plagioclasa, que pueden formar un entramado geométrico. 

La biotita y la moscovita forman laminas subidiomorfas que pueden estar complejamente 
entrecrecidas y que definen la esquistosidad. En los micropliegues, tanto la biotita como la 
moscovita se encuentran formando arcos poligonales debido a una recristalizacién con pos- 
terioridad a la fase tres, responsable de este replegamiento. 

4.1.2. Granitoides hercinicos 

Se describen en este apartado las unidades graniticas del area de estudio cuyo emplaza- 
miento esta cronolégicamente relacionado con la segunda y tercera fases de deformacion 
hercinicas. 

4.1.2.1. Granitos y leucogranitos de dos micas con granate y turmalina. 
Sin-tardicinematicos D,. Macizo de Martinamor (3) 

Se localizan preferentemente en la parte centro-oriental de la Antiforma de Martinamor, en 
sectores bastante horizontalizados de la misma y se disponen como “sills”, de potencia 
métrico-decamétrica, inyectados en los metasedimentos mas profundos de la F. Monterrubio 
y en los ortoneises de S. Pelayo formando un complejo laminar sub o paraconcordante con 
la estructura mas penetrativa de la antiforma, que es la esquistosidad S,. Esta disposicion se 
puede observar en el regato de la Retuerta (al N de la dehesa Matamala) y en la dehesa 
Revilla. Alguno de estos “sills” reflejan en cartografia una considerable extension lateral que 
es debida a la adaptacién de la topografia a la parte superior del mismo; suelen dar resaltes 
entre los ortoneises de S. Pelayo a los que intruyen (en ocasiones las pegmatitas asociadas a 
los granitos engloban enclaves de ortoneises). 

Estan constituidos por una serie de granitos y leucogranitos de dos micas (moscovita >> 
biotita) de tamario de grano variable (predominando el fino) con variaciones pegmatoides. 
Es muy frecuente la presencia de granates y sobre todo de turmalinas; estas Ultimas estan 
unas veces en nodulos estirados de 0,2 a 2 cm de longitud y otras en finas agujitas idio- 
morfas que se suelen disponer paralelas a la fabrica. La biotita es muy escasa (casi siem- 
pre es accesoria) observandose esporadicamente en las inmediaciones de Martinamor 

(pueblo). 
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PELLITERQ (1981) diferencia dos facies, la pegmatoide y la normal que es semejante a la peg- 
matoide pero de grano més fino. 

Estos cuerpos lenticulares estan variablemente deformados; estan aplastados paralelamente 
a la esquistosidad S, del encajante (la fabrica tiene una direccién N10OE y el buzamiento 
entre 0 y 35° N), a menudo boudinados y con una deformacion de débil a mediana intensi- 
dad; en las pegmatitas se observan tanto plieques apretados como suaves asociados a la 
deformacion. 

Atendiendo a las caracteristicas petrograficas, estos granitos presentan una textura holocris- 

talina, heterogranular, de grano fino a grueso con orientacién deformativa. Los minerales 
esenciales son: cuarzo, feldespato potasico, plagioclasa, moscovita y ocasionalmente biotita. 
Los minerales accesorios son turmalina, granate, apatito, minerales de hierro, circdn y bioti- 
ta. Los minerales secundarios son sericita, clorita y rutilo como resultado de los distintos pro- 
cesos de desestabilizacién de los diversos minerales esenciales y accesorios. 

El cuarzo presenta un tamano de grano variable. Suelen tener extincion ondulante y estar 
frecuentemente poligonizados. En ocasiones estan estirados al igual que los feldespatos defi- 
niendo la fabrica de la roca (subparalela a los esquistos encajantes). 

El feldespato potasico es tanto ortosa pertitica como microclina, aunque ésta es mas abun- 
dante. Muchas veces los fenocristales son poiquiliticos e incluyen cuarzo, micas o pequenos 
cristales de plagioclasa. Es menos abundante que la plagioclasa. 

La plagioclasa en normaimente albita (8-10% An). Presenta maclas de albita y algunas veces 
de albita-Carlsbad. Algunas de estas maclas estan desplazadas o dobladas con signos de 
cataclasis. Es frecuente la textura poiquilitica englobando cuarzo, micas, cristales de feldes- 
pato potasico y también de apatito. Esporadicamente algunos cristales tienen textura mir- 
mequitica. 

La biotita es casi siempre accesoria; se presenta en pequenas placas con un pleocroismo que 
varia de marrén-rojizo a casi incolora. Define, cuando se observa, una foliacion. Estd muy 
desestabilizada a moscovita. La cloritizacion es escasa, dando como subproducto rutilo (tex- 
tura sagenitica). 

La moscovita es en su mayoria de origen secundario procedente de la desestabilizacién de 
varios minerales como biotita, de la que se presenta en grandes placas con restos de ella en 
el interior, asi como de opacos y circones; al presentar la misma exfoliacién y extincion que 
ella marca a su vez la foliacion; también puede proceder del feldespato potasico y de la pla- 
gioclasa, aunque son de menor tamano. 

La turmalina es muy abundante y algunas de ellas estan zonadas. Esporadicamente algunas 
de ellas tienen textura poiquilitica englobando a cuarzo. Los cumuios de turmalina que se 
aprecian en el campo se identifican al microscopio como un solo cristal en disposicion ame- 
boide, poiquilitico, pues todos los pequefios granos presentan la misma orientacion cristali- 
na. Llegan a definir la fabrica junto a micas, cuarzo y feldespatos. 
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El apatito es bastante abundante, acicular o prismatico con formas anhedrales. 

Los opacos son escasos y casi siempre de habito cuadrado. 

Los minerales secundarios como sericita de alteracion de feldespato y plagioclasa crecen 
debilmente del ndcleo hacia el borde de los cristales. La clorita a partir de biotita es escasa. 

Petrograficamente, este granito se puede clasificar como leucogranito de feldespato alcali- 
no y dos micas turmalinifero. 

4.1.2.2. Granito porfidico de dos micas de Sta. Genoveva (4) 

El granito de Sta. Genoveva es un plutén de menos de 1 km?, de forma subcircular, que aflo- 
ra al SE de Cuatro Calzadas, en el flanco N de la Antiforma de Martinamor. Intruye en los 
metasedimentos de la F. Monterrubio y en los granitos de la citada antiforma (ortoneises bio- 
titicos de S. Pelayo y granitos y leucogranitos de dos micas con granate y turmalina de 
Martinamor) formando una pequena culminacion topografica en la penillanura circundante. 
El contacto con los materiales encajantes es intrusivo y neto. Referencias sobre este macizo 
se encuentran en ARRIBAS (1979-1980), PELLITERO (1980-1381), SAAVEDRA et a/. (1984), 
DIEZ BALDA (1986), LINARES et al. (1987) y ARRIBAS et al. (1988). 

Es un granito porfidico o subporfidico de dos micas {8%) con biotita predominante sobre la 
moscovita. En &l se observan dos tipos de fenocristales de feldespato, unos mas escasos, 

alargados y tabulares, no muy contrastados de hasta 3 cm de longitud sin orientacion apre- 
ciable y otros mas abundantes, cuadrados de 0,8 a 1 cm en una matriz de grano medio (2- 

5 mm) en la que destacan cuarzos globosos, tipo porfido, equidimensionales de 4 a 8 mm. 
No se han observado enclaves. 

Son numerosos los diques de cuarzo masivo de direccién N4QOE, algunos de ellos vaciados, 
en cuyos hastiales se detecta una tincion amarillento-verdosa de escorodita, asi como un 
fuerte diaclasado subhorizontal (“setting”) de descompresién. También esta cortado por 
fracturas N70-115E subverticales. 

Geocronolégicamente, LINARES et al. (1987), indican para el macizo una edad de 313+10 m a. 

{método K/Ar); GALIBERT (1984), por el método U/Pb en circones da una edad de 298+28 m.a. 

Es intrusivo y cortante sobre los materiales encajantes afectados por D,. Se puede considerar 
sin-tardicinematico D, pues tiene algunos cuarzos con atisbos de poligonizacion y cristalizacion, 
asi como extincién ondulante, algunas micas estan alabeadas con extincion ondulante y kin- 
kadas y algunas plagioclasas rotas. Ademads estan cortadas por las fracturas N70E subvertica- 
les que DIEZ BALDA (1986) considera relacionadas con la deformacion D;. 

Petrograficamente, este granito presenta una textura holocristalina, porfidica, poiquilitica 
y simplectitica. Tiene como minerales principales cuarzo, feldespato potasico, plagioclasa 
(An 8%), biotita y moscovita, minerales secundarios son apatito, circén, opacos y fluorita y 
COmMO accesorios tiene sericita, moscovita, feldespato potasico y rutifo (agujas). 
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El cuarzo se presenta bien en cristales individuales o en agregados alotiomorfos de formas 
globosas y cristales de habito anhedral. Tienen la mayoria de las veces extincién ondulante 
y en ocasiones fendomenos de poligonizaciéon con subgranos de bordes suturados. Presenta 
inclusiones de moscovita, biotita, plagioclasa, opacos y feldespato potdsico. Puede haber 
cuarzo asociado a moscovita con crecimientos simplectiticos en los bordes y cuarzo inter- 
granular. Hay cuarzo goticular de forma redondeada incluido en el feldespato potasico. 

El feldespato potasico se presenta como cristales o agregados de habito anhedral y también 
como fenocristales subhedrales de unos 8 mm; a veces se presenta con caracter intersticial. 

Estd maclado segun carlsbad y microclina presentando texturas pertiticas. Tiene inclusiones 
de cuarzo, biotita, moscovita, plagioclasa, apatito y circon. 

La plagioclasa se encuentra como cristales mas bien aislados, de habito anhedral o subhe- 
dral. Presenta la macla de la albita, con un contenido en anortita del 8%. Tiene inclusiones 
de cuarzo, moscovita, biotita y apatito. Se puede diferenciar una albita secundaria (albiti- 
zacién postmagmatica) en los procesos de pertitizacion. Algunas plagioclasas estan zo- 
nadas y sericitizadas del ndcleo hacia los bordes. También pueden estar alteradas a mos- 
covita. 

La biotita se presenta en cristales casi siempre aislados, raramente en agregados, de habito 
subhedral o anhedral presentando fuerte pleocroismo que varia de marrén rojizo o castaho 
a amarillo claro. Tiene inclusiones de opacos, circones y apatitos. Los circones se diferencian 
por los halos pleocroicos y son de muy pequefio tamano. La cloritizacion de las biotitas es 
relativamente importante y da como subproducto rutilo sagenitico. Mas frecuente es la mos- 
covitizacién, mediante la cual se produce una sustitucion parcial, a veces total, de biotita por 

moscovita, la cual crece en continuidad 6éptica, cbservandose restos de biotita asi como las 

inclusiones que ésta tiene en la moscovita. 

La moscovita tiene menor proporcién, con tamanos de cristal variables, de habito normal- 

mente subhedral. Puede estar asociada al del feldespato potasico y a las plagioclasas, asi 
como a la biotita. Suele desarrollar crecimientos simplectiticos con el cuarzo. Presenta inclu- 
siones de cuarzo, circdn, apatito y opacos. 

El apatito se presenta en pequenos cristales aciculares o bien en cristales de mayor tamafo 
de forma redondeada. 

El circén se presenta como inclusiones de la mayoria de los minerales y sobre la biotita desa- 
rrolla siempre halos pleocroicos. 

4.2. ROCAS FILONIANAS 

4.2.1. Diques de cuarzo 

Son muy frecuentes, sobre todo en el borde oriental de la Antiforma de Martinamor. 
Reciben el nombre de “sierros” porque dan leves elevaciones del terreno sobre la penilla- 

67



nura salmantina. GARCIA DE FIGUEROLA et al. (1971) describen estos tipos de estructuras, 

considerandolos como zonas de tension dentro de los granitos. 

Presentan caracteristicas bastante constantes, ya que estan formados por cuarzo lechoso. 
Algunos esta mineralizados (véase Geol. Econémica). Presentan direcciones predominantes 

norteadas (N20-40E) muy constantes intruyendo en este caso a favor de fracturas tardiher- 

cinicas (PARGA, 1969); el recorrido suele tener una forma sigmoidal. 

También presentan otras direcciones N70-130E, jugando en este caso a favor de fracturas 
relacionadas con la tercera fase de deformacion. Las longitudes son variales, desde kilomé- 
tricas a decenas de metros O centimétricas, asi como las potencias, desde escalas decamé- 

tricas a centimétricas. 

4.3. ROCAS METAMORFICAS 

Los materiales metamaérficos de la Hoja estan representados fundamentalmente por un con- 
junto de esquistos, pizarras y metaareniscas, afectados por los procesos de metamorfismo 
regional hercinico. Estos materiales presentan asociaciones y paragénesis minerales que fluc- 
tdan entre las propias de grado bajo y de grado medio-alto, predominando los materiales de 
maés bajo grado metamorfico. Todo este conjunto se ha formado por la accién del meta- 
morfismo regional, sobre series pelitico-arenosas con intercalaciones de conglomerados, 

porfiroides y de rocas carbonatadas, que son identificables con las sucesiones Monterrubio- 
Aldeatejada. 

Entre los materiales de méas bajo grado, de procedencia pelitica y pelitico-arenosa, se 
encuentran pizarras y filitas cloritico-sericiticas con proporciones variables de cuarzo y pla- 
gioclasa, de grano fino y con baja cristalinidad de los filosilicatos. En estos materiales se apre- 
cia una esquistosidad de intensidad variable, que se traduce en distintos grados de fisibili- 
dad. También en estos materiales, y dependiendo de los dominios estructurales, puede 
observarse el desarrollo de finas laminaciones muy marcadas, debidas a un bandeado tecto- 
nico, asociado a una esquistosidad de crenulacion, por sobreimposicién de S, sobre S,. La 
esquistosidad de crenulacion también puede manifestarse como superficies dispuestas en 
relacidon con planos de esquistosidad incipientes de S,, 0 como un sistema de esquistosidad 
de crenulacién muy penetrativo y apretado en el que esporadicamente pueden reconocerse 
restos de la S,. La mineralogia metamorfica principal esta representada por moscovita-seri- 
cita, clorita+biotita, cuarzo+plagioclasa, pudiéndose encontrar como minerales accesorios 
apatito, circén y minerales opacos. La textura de estas rocas fluctua entre lepidoblastica y 
granolepidoblastica foliada, con estructuras de bandeado composicional que pueden ser 
debidas a laminaciones sedimentarias originales, o estar acentuadas por efecto del bandea- 
do tectonico. En algunas rocas pueden encontrarse microfenoblastos de minerales opacos 
gue desarroilan sombras de presion. 

Las estructuras relacionadas con D, y D, pueden estar variablemente afectadas por crenula- 
ciones de la D5, que se manifiestan como micropliegues, o en algunos casos en forma de un 
sistema de esquistosidad de crenulaciéon espaciada. 
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En los materiales de granulometria mas grosera, areniscosos o microconglomeraticos, se 
definen texturas blastosamiticas o blastosefiticas foliadas, pudiéndose observar en algunos 
casos un estiramiento muy importante de los clastos, rodeados por los planos de esquistosi- 
dad, que en estas rocas suelen estar peor definidos, debido al mayor tamario de grano. 

En rocas de grado metamorfico algo superior, en las litologias mas peliticas, comienzan a 
definirse fenoblastos de pequeno tamafo de clorita y/o de biotita. En algunos casos, en estos 
microfenablastos, pueden observarse inclusiones de minerales de [a matriz, orientadas segan 

la primera esquistosidad (S,). Estos fenoblastos estan abrazados o deformados por la esquis- 
tosidad S, y definen texturas porfidoclasticas foliadas. Estos microfenoblastos biotiticos des- 
tacan sobre una matriz granolepidoblastica mas fina, de composicion fundamental cloritica- 
sericitica con proporciones variables de cuarzo y plagioclasa. 

Con el aumento del grado metamérfico, tanto la clorita que forma parte de los fenoblastos, 
como la de la matriz, es sustituida por biotita, cambiando las litologias a filitas y esquistos de 
dos micas con mayor grado de cristalinidad, observandose un notable crecimiento de mos- 
covita y biotita a favor de las estructuras de D,. 

En condiciones de grado metamorfico mas elevado, se encuentran esquistos micaceos, con 
fenoblastos casi generalmente degradados a masas pseudomorficas cloriticas sericiticas de 
grano muy fino, que presentan secciones rectangulares o pseudohexagonales, o en otros 
casos equidimensionales o subredondeados. Estos pseudomorfos corresponden a antiguos 
cristales de estaurolita o de granate, que han sido intensamente retrogradados por efecto 
de la accion del episodio metamorfico de bajas presiones y por i0s eventos retrometamaorfi- 
cos tardios. En los casos mas favorables, que no son frecuentes, se observan dentro de estos 
pseudomorfos relictos no transformados de estaurolita y de granate, siendo mas frecuente 
la persistencia de restos de este dltimo mineral. 

En los restos y pseudomorfos de estaurolita se encuentran inclusiones heliciticas o sigmoi- 
dales, que ponen en evidencia que el mineral ha crecido con posterioridad al desarrollo de 
la esquistosidad S,, estando deformado o rodeado por la foliacion de D, y Ds. En el caso del 
granate, las texturas indican unas relaciones blastesis-deformacién muy similares, aunque en 
ocasiones los criterios texturales permiten apreciar que al menos una parte de los granates 
crecio con anterioridad a la estaurolita. 

En los pseudomorfos de granate, ademas de los productos secundarios micaceos de grano 
muy fino, no es raro encontrar cristales de biotita o de biotita cloritizada de mayor tamafio, 
que pueden definir una aureola marginal irregular de transformacion. 

También en estas rocas esquistosas es relativamente frecuente encontrar fenoblastos de clo- 
rita con relaciones de crecimiento muy tardias, sobreimpuestos a las microestructuras de D;, 
D, y D5, y que estan exclusivamente afectados por kinkamientos muy débiles. 

Las condiciones de mayor grado metamdérfico de la Hoja se localizan en el area correspon- 
diente a la Antiforma de Martinamor. En este sector las rocas peliticas y pelitico arenosas 
estan transformadas a micaesquistos y cuarzo-esquistos de grano grueso, con alta cristalini- 
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dad de los minerales, siendo bastante importantes las transformaciones retrégradas (mos- 
covitizaciones y cloritizaciones) que pueden estar acompafiadas de turmalinizaciones. Estas 
transformaciones son debidas a una apreciable actividad hidrotermal, que se asocia en abun- 
dantes inyecciones de pegmatitas y leucogranitos de intrusion intracinematica. Estos esquis- 
tos tienen asociaciones minerales con moscovita, biotita, estaurolita, granate, cuarzo y pla- 

gioclasa, apreciandose, como se ha indicado previamente, intensas moscovitizaciones, y en 

menor grado cloritizaciones. En estas rocas se aprecia una blastesis de micas muy importan- 
te en relacién con la D,, y también en relacién con estructuras posteriores que pueden estar 
relacionadas con la tecténica extensional. La retrogradacion de la estaurolita y el granate es 
importantisima, no encontrandose mas que de forma ocasional relictos de estos minerales. 
En alguno de estos micaesquistos se han observado posibles pseudomorfos moscovitizados 

de sillimanita fibrolitica, incluidos en el Q, aunque el numero de muestras en las gue se 
observan es muy escaso. 

También en esta zona se han encontrado algunos esquistos-neises micaceos, ricos en pla- 
gioclasa, que presentan unas caracteristicas muy afines con neises bandeados de sectores 
mas orientales del Sistema Central espanol. 

Intercalados con los materiales peliticos, peliticoarenosos y arenosos, también se encuentran 
niveles detriticos mas gruesos, de caracter conglomeratico-microconglomeratico y otros de 
caracter porfiroide, con cuarzo y feldespatos de posible procedencia vulcanogénica. 
Asimismo se encuentran intercalaciones de rocas calcosilicatadas que corresponden a litolo- 
gias con carbonatos, y que estan transformadas a metasamitas anfibdlicas, que pueden 
tener entre su mineralogia cuarzo, anfibol, plagioclasa, granate célcico, clinozoisita, epido- 
ta, biotita, clorita y titanita, dependiendo de la composicion original y del grado de recrista- 
lizacion metamorfica. Estas rocas presentan con frecuencia un marcado bandeado composi- 
cional, con capas mas ricas en cuarzo y plagioclasa de colores claros, y otras verdosas mas 
oscuras, mas ricas en anfibol, epidota o biotita. 

Bajo el punto de vista de las relaciones blastesis-deformacién, en los dominios de mas bajo 
metamorfismo se aprecia la existencia de dos fases deformativas sinesquistosas, con creci- 
miento de micas en relacién con las estructuras de ambas fases, y definiendo las esquistosi- 
dades de flujo y crenulacion. En relacién con estas fases también se producen recristaliza- 
ciones del cuarzo y los feldespatos. 

En las zonas en que las cizallas de D, son méas intensas se aprecia un fuerte estiramiento del cuar- 
zo, y en menor grado de los feldespatos, que llegan a constituir individuos acintados (“rib- 
bons”), posteriormente paligonizados por las recristalizaciones metamorficas posteriores a la D,. 

La cristalizacién del granate y de la estaurolita se produce en relacién con la etapa meta- 
moérfica de presiones intermedias. Estos minerales crecen con posterioridad al desarrolio de 
la esquistosidad de D, o sincinemaéticamente con ella, pero en momentos tardios, y estan 
afectados por las estructuras de D,, con las que son parcialmente sincinematicos. Con res- 
pecto a estos minerales, es de destacar el hecho de que en la gran mayoria de los casos estan 
totalmente desestabilizados y retrogradados a sericita y a clorita, aprecidndose en el grana- 
te una etapa previa de transformacion a biotita. 
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Aungue no existen buenas condiciones para fa observacién de las relaciones texturales de 
estaurolita y granate, parece, como ya se ha indicado, que la cristalizacion de este Gltimo es 
en parte anterior a la de la estaurolita. 

La sillimanita se ha observado en muy contados casos, en algunas muestras de la zona en 
que el metamorfismo ha alcanzado su maxima intensidad en este sector (Antiforme de 
Martinamor). 

La desestabilizacién de estaurolita y granate esta en relacién con el evento metamérfico her- 
cinico de bajas presiones (M,), cuyos efectos no son muy intensos en esta zona, manifes- 
tadndose principalmente en la recristalizaciéon de las micas y del resto de los componentes 
minerales. Asi, se aprecia que los minerales micaceos plegados por la D;, se transforman en 
arcos poligonales de individuos indeformados, lo que pone en evidencia que los efectos tér- 
micos de esta etapa han perdurado hasta estadios muy tardios con respecto a las fases 
deformativas principales. También en relacién con esta etapa puede encontrarse la genera- 
cion tardia de fenoblastos de clorita, muy poco deformados, que crecen sobreimpuestos a 
todas las estructuras principales. Por efecto de esta fase, también se ha producido la poli- 
gonizacion de la mayor parte de los minerales deformados por la D, y la D. 

Es problematica la posible presencia de cordierita en algin caso ocasional que estaria total- 
mente retrogradada a micas, y que se habria generado en este episodio metamorfico a 
expensas de biotita, a la que estos pseudomorfos parecen corroer. 

Con caracter mas tardio se observa una serie de transformaciones retrégradas consistentes 
en cloritizaciones, moscovitizaciones y sericitizaciones, que son en parte responsables de las 
cloritizaciones y sericitizaciones de granate y estaurolita. Estas transformaciones muy posi- 
blemente corresponden a las etapas de descenso térmico en relacién con el metamorfismo 
de bajas presiones en condiciones de descenso térmico y de abundancia de fluidos hidro- 
termales. 

5. HISTORIA GEOLOGICA 

TIEMPOS PRECAMBRICOS (PRECAMBRICO TERMINAL A VENDICO-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 Extre- 
meno y los Grupos Ibor y Valdelacasa de ALVAREZ-NAVA et a/. (1988); B) el vuicanismo o 
plutonismo asociado, como la presencia de ortoneises prehercinicos en la Antiforma de 
Martinamor (GONZALO et al., 1975) o en la Antiforma de Castellanos (DIEZ BALDA et al, 
1992), etc.; C) una sedimentacion de tipo “flysch” relacionada con depositos sinorogénicos 

en un margen pasivo (cuenca de antepais) (QUESADA, 1991). 

Las discordancias locales, las facies existentes, la presencia de depdsitos deslizados en masa 
(olistostromas), asi como el basculamiento de bloques y el vulcanismo asociado se pueden 
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explicar en el contexto de una tectonica extensional y en relacion con fallas que pudieron 
tener componentes transcurrentes. Este episodio extensional habria seguido de cerca la fase 
Cadomiense de la Orogenia Panafricana [VIDAL et al. (in litt)]. 

TIEMPOS PREORDOVICICOS (VENDIENSE SUPERIOR-CAMBRICO INFERIOR) 

Considerando las descripciones y correlaciones establecidas en el Dominio de los plieques 
verticales (ver apartados 1., 1.1 y 1.1.4), con posterioridad al plegamiento de los materiales 
del Domo de Las Hurdes (Serie Inferior o0 Domo Extremefio) y durante la sedimentacién del 

Grupo Valdelacasa (Fms. Monterrubio, Aldeatejada etc.) habria una estructuracion del area 
por efecto de grandes fallas normales que controlarfian la sedimentacién del Grupo 
Valdelacasa anteriormente citado (ORTEGA et al., 1988), como también se indica en la ulti- 
ma parte del parrafo anterior. Las discordancias preordovicicas y la sedimentacion de las 
series del Tremadoc se interpretan como relacionados con una tecténica de bloques (Mc 
DOUGALL et al., 1987). 

El Grupo Valdelacasa, discordante sobre el Grupo Domo Extremerio (o también Domo de Las 
Hurdes), tiene un espesor de mas de 4.000 m y se deposita en una cuenca que evoluciona 
desde condiciones de plataforma-talud a someras (“near shore”). 

La fase preordovicica no presenta evidencias en el &rea de estudio aunque adquiere cierto 
desarrollo en zonas colindantes, como Tamames (Hoja 527), Ciudad Rodrigo (Hoja 525), 
Villar de Ciervo (Hoja 500), etc., donde ademds de detectarse la discordancia cartografica 
entre el Ordovicio y su sustrato, provoca un basculamiento generalizado de los materiales 
véndico-cambricos hacia el S y produce pliegues suaves que podrian ser consecuencia del 
rejuego en direccion de las fallas normales citadas anteriormente. Recientemente se atribu- 
ye un caracter extensional a esta deformacién en la que se generarian basculamientos vy 
semigrabens ligados a las fallas normales, que también explicarian la distribucién irregular de 
los depdsitos del Ordovicio inferior, asi como los cambios de potencia o de facies de estas 
series (MARTINEZ 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, SILURICOS Y DEVONICOS 

Sobre el irregular paleorrelieve generado por las deformaciones previas y erosién subsi- 
guiente a la etapa de deformacién preordovicica se produce la transgresiéon postcambrica. 
GUTIERREZ MARCO et al. (1990) agrupan los diversos episodios sedimentarios 0 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 segun- 
da que comprende el Carbonifero medio y superior y es una megasecuencia de materiales 
postorogénicos. 
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En la region de Salamanca se evidencian, aunque incompletas, dos megasecuencias de la pri- 
mera unidad (preorogénicas): la Ordovicica y la Sildrico-Devonico inferior. 

En la megasecuencia ordovicica (Hunneberg-Llandeilo) se podrian diferenciar, de acuerdo 
con PORTERO y DABRIO (1988) tres unidades tectosedimentarias (UTS). Las dos UTS basales 

reflejarian por una parte el control ejercido por el paleorrelieve (sedimentacion fluvio-mari- 
na) y por otra la constancia de facies de la C. Armoricana (plataforma sublitoral) con un mar- 
cado caracter transgresivo en un margen de cuenca extensivo. La tercera UTS, de predomi- 
nio 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 sedimen- 
tacion o bien (maés probable) las series fueron erosionadas antes del Silurico. 

En la megasecuencia Silurico-Devénico inferior se pueden diferenciar dos UTS. La basal esta 
relacionada con la erosion de la plataforma ordovicica (bien por emersion ligada a la fase 
taconica o bien por un descenso relativo del nivel del mar (glaciaciones) y asociada a una 
etapa de extension cortical con fracturacion y vulcanismo asociados. Estos desniveles tectod- 
nicos producen cuencas locales y taludes bien desarrollados. La UTS superior, pelitica, con 
vulcanitas 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 drea de Salamanca se sedimentasen 
todo el Silurico superior y el Devénico porque aungue no se han conservado (erosion post- 
hercinica), de las paragénesis encontradas en las rocas volcanicas siluricas del nicleo 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 precambricos como paleozoicos 
son deformados durante la Orogenia Hercinica. Esta orogenia es de caracter polifasico (tres 
fases principales de deformacion y algunas estructuras mas tardias y menos importantes) y 
va acompanada de metamorfismo y plutonismo. Las caracteristicas de la primera fase (D) se 
han descrito en el Capitulo 2 (Tecténica). Con anterioridad a esta fase tiene lugar la intru- 
sion de los ortoneises de Castellanos y también (probablemente) los de S. Pelayo (del mismo 
tipo y en continuidad estructural) ya que en los primeros se han observado fabricas planares 
atribuidas a S, (DIEZ BALDA et a/, 1992). Durante la primera fase la region sufre un fuerte 
acortamiento NNE-SSW. El metamorfismo M, comienza con esta fase y alcanza su maximo 
desarrollo al principio de la sequnda. Es de grado bajo en la mayor parte del area estudiada 
y alcanza el grado medio-alto en las zonas mas profundas (isograda de la estaurolita o inclu- 
so de la sillimanita. Es un metamorfismo del tipo de presién intermedia. 

Las caracterfsticas de la sequnda fase (D,) estan descritas en el capitulo 2 (tecténica). Durante 

ella tiene lugar la intrusion de los granitos y leucogranitos de dos micas de Martinamor. Esta 
fase se interpreta en relacion con un gigantesco cizallamiento ductil de caracter extensional 
que desplazd hacia el SE las partes superiores con respecto a las inferiores. La evolucion 
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metamérfica durante la D, supone una fuerte descompresiéon (probablemente isotérmica) 

durante la cual se generaron abundantes fundidos y migmatitas (se observan en las Hojas 
colindantes de Guijuelo y Sta. Maria del Berrocal). La extension y descompresién es cohe- 
rente con el caréacter extensional deducido para este cizallamiento D,, que seria responsable 
de la sustracion de corteza y del apretamiento observado en las zonas metamarficas (casi 
desaparicidn de la zona del almandino) [DIEZ BALDA et al. (op. cit.)]. 

Como se ha dicho en el capftulo de Tecténica la tercera fase pliega las estructuras previas y 
puede originar figuras de interferencia del tipo 3 de RAMSAY (1967). También pliega las iso- 
gradas del metamorfismo M,. El metamorfismo M, es posterior a la deformacién D, y es 
retrogrado. El granito de Sta. Genoveva intruye sin-tardicinematicamente con esta fase de 
deformacion. 

TIEMPOS TARDIHERCINICOS 

La region fue afectada por la fracturacion tardihercinica, siendo el sistema mas evidente el 
de direccion N4OE senextro (PARGA, 1969). Estas fallas han podido jugar posteriormente en 
tiempos alpinos y hasta recientes como normales o inversas. 

TIEMPOS ALPINOS 

Durante la mayor parte del Mesozoico, el Macizo Hespérico representd un area emergida 
con relieves poco importantes y tecténicamente estable. La ausencia de sedimentacion 
durante este periodo y la actuacion de un clima tropical himedo dieron lugar a la formacién 
de un importante manto de alteracién lateritico sobre los metasedimentos y rocas igneas del 
z6calo (MARTIN-SERRANQ, 1988). La desestabilizacién de las condiciones climéaticas y tecto- 

nicas en el transito Cretacico-Terciario da lugar al desmantelamiento de los perfiles de alte- 
racion heredados del Mesozoico. Sus relictos quedan acumulados sobre una paleotopogra- 
fia irregular que es la suma de erosion diferencial y tectdnica. Sobre el zdécalo el resultado es 
una topografia rebajada salpicada de relieves de resistencia como la Sierra de Frades, cuyo 
estadio final después de una lenta evolucion policiclica es la penillanura fundamental 
(MARTIN-SERRANO, 1988). 

Los sitemas fluviales trenzados de las unidades siderolitica y silicea (afloramiento de Morille- 
Cuatro Calzadas) constituidos a expensas de estos perfiles desmantelados, fosilizan progre- 
sivamente estos relieves de tal forma que en el Paleoceno el paisaje estaba dominado por la 
planitud. 

De nuevo la fragmentacion del area (jfase neo-Laramica?) cambia el entorno geogréfico. Se 

crean pequenos valles de origen tecténico de direccion N-S y otros mas importantes orien- 
tados NE-SO que tienen su maxima expresion en la fosa de Ciudad Rodrigo al oeste de la 
Hoja. Durante el Eoceno inferior y medio se desarrolla un paisaje fluvial que da lugar a un 
importante registro sedimentario fruto de sistemas de rios inicialmente sinuosos pero pron- 

to trenzados y con profusién de interrupciones sedimentarias fruto de la tendencia climati- 
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ca hacia condiciones menos himedas y de la persistencia y/o aceleracion de la actividad tec- 
ténica, hecho que puede quedar registrado en la sedimentacion mediante encostramientos 
y ligeras disarmonias estratigraficas de caracter regional. 

Durante esta etapa paleégena, el progresivo levantamiento de la regién meridional concre- 
tado a las sierras asociadas al Sistema Central determina ambientes sedimentarios cada vez 
mas energéticos. Quizas se deba a una pulsacidn préxima en edad a la fase Pirenaica la rees- 
tructuracion completa del entorno, creandose una redistribucion de las areas sedimentarias 
y posiblemente un dmbito mas montanoso, con un aumento de la pendiente en |os sistemas 
fluviales, trenzados y de procedencia meridional que es el caso de 'a unidad arcésica de la 
fosa de Alba-Penaranda sedimentada a favor del importante accidente Alba-Vilioria. Sobre 
las zonas elevadas del zocalo prosigue a una lenta denudacién con un rejuvenecimiento del 
relieve mediante un encajamiento imperceptible de la red secundaria . 

Todo el Nedgeno e incluso el final del Paledgenc parece enmarcarse en un significativo 
cambio de situacién geodinamica. Hay que basarse en dos hechos fundamentales y signifi- 
cativos: la escasez de registro sedimentario y la relacién discordante y discontinua de éste 
con los depdsitos paledgenos precedentes. La sequnda mitad cenozoica se enmarca en un 
contexto general mas denudativo que acumulativo, al contrario gue en su primera mitad. 
En este sentido la unidad arcésico-conglomeratica que suele integrarse en un marco de 
diseccion general de la zona y por tanto suponer el inicio de un cambio geodindmico regio- 
nal. El cambio sefialado, con seguridad a condiciones de exorreismo mdas manifiesto, es 
independiente de otras manifestaciones geodindmicas, externas o internas. Es el caso de los 
depdsitos rojos sobre los que se edifica al complejo piedemonte de las Sierras de Tamames 
y de la Pefia de Francia, testigos de la reactivacién de los frentes de sierra de la Fosa de 
Ciudad Rodrigo durante el Mioceno inferior-medio (¢ fases savica/stairica?) y también de 
unas condiciones climaticas mas secas, de tipo mediterraneo. El notorio encajamiento de 
estos dep6sitos en el Paledgeno subyacente es un claro testimonio de ese proceso denu- 
dativo general nedgeno cuya continuidad se sigue manifestando hasta el momento actual. 

Los depositos rojos atribuidos al Mioceno inferior-medio sellan el accidente de Alba-Villoria, 
por lo que es de suponer que el cese de su actividad es previo a dicha etapa. El emplaza- 
miento de estos depdsitos rojos supone en cierto modo el cierre de una etapa y el inicio de 
otra en la que se ha venido esculpiendo el paisaje actual. Estas formaciones aluviales sellan 
los accidentes que afectan al Paledgeno, por lo que con ellas el cese de actividad tectdnica 
regional debe ser previo o inmediato a su emplazamiento, ya que como se acaba de sefialar 
también se les atribuye caracter de tectofacies (MARTIN-SERRANO et al, 1995). Por otra 
parte, el que dichos depésitos o su alteracion correlativa suelen constituir el techo del inter- 
fluvio de la Hoja implica que es el punto de partida del encajamiento del Tormes y de la his- 
toria geoldgica mas proxima. 

La diseccion del Tormes debe producirse ya en algin momento de la segunda mitad del 
Neogeno. En dicha etapa y en el Cuaternario el proceso de encajamiento es desigual, pues 
éste se centra sobre la unidad terciaria extendiéndose a lo largo de un corredor gue se ajus- 
ta al accidente de Alba-Villoria; por el contrario, sobre el zécalo la incidencia de este rejuve- 
necimiento es muy débil. 
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6. GEOLOGIA ECONOMICA 

6.1. MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 

Dentro de la Hoja de Las Veguillas se han localizado numerosos indicios mineros, la mayoria 
correspondientes a antiguas explotaciones abandonadas. Practicamente la totalidad de los 
mismos se localizan en la Antiforma de Martinamor (F. Monterrubio). Se hara una descrip- 

cién general del tipo de fas mineralizaciones y alguna particular en funcion de la importan- 
cia de las minas hasta la crisis del estano y wolframio en 1985, 

6.1.1. Estafo y wolframio 

Podrian agruparse “grosso-modo” en tres areas principales: Tornadizos-S. Pedro de Roza- 
dos, Morille y Martinamor. 

En el area de Tornadizos-S. Pedro de Rozados, el encajante estd formado por los esquistos, 
areniscas y niveles calcosilicatados de la F. Monterrubio. Las mineralizaciones son en su gran 
mayoria filonianas aunque también las hay estratiformes. En lo que respecta a las primeras, 
ios filones son de cuarzo, casi siempre hidrotermal {en alguna ocasién neumatolitico), sub- 
verticales y con direcciones de N 20-70 E y N 110-140 E; pueden ser uno o varios con lon- 
gitudes que oscilan entre los 25y los 300 m (predominio de 100 m} y potencias entre los 0,5 
y los 100 m (con predommio de orden métrico); la profundidad esta en torno a los 5 m. La 
mineralogia gque presentan es bastante simple con casiterita y/o scheelita y sulfuros como 
pirita, calcopirita, esfalerita y en algun caso malaquita, arsenopirita, hematites y pirolusita; 
entre los minerales que forman la ganga se encuentran cuarzo, feldespato, moscovita, tur- 
malina, calcita y fluorita. 

Las mineralizaciones estratiformes estan normalmente asociadas a bandas calcosilicatadas, 

aunque en algun caso parecen estar asociadas a bandas biotitico-feldespaticas (PELLITERO, 
1981). Respecto a las primeras, la longitud de la mineralizacién es normalmente mayor de 
los 50 m y la potencia de la zona mineralizada oscila entre los 5 y los 50 ¢m; PELLITERO (op. 
¢it.) indica dos tipos de rocas portadoras de mineralizacién, una de ellas de tipo cuarcitico 
con plagioclasa, anfibol, cuarzo, granate y clinozoisita, teniendo como accesorios esfena 

(rica en estano), circdn, apatito y opacos y como accidentales scheelita y/o casiterita. El otro 
tipo de roca presenta una zonacion con calcita en el centro, granate y vesubiana (la schee- 
lita esta dentro de los critales de vesubiana); otra zonacion es la formada por diépsido, cli- 
nozoisita, epidota plagioclasa y feldespato potasico acompanado de esfena rica en estano y 
teniendo como accesorios calcita, cuarzo y opacos. 

La citada autora también cita otro tipo de yacimientos estratiformes, ligados en este caso a 
bandas biotitico-feldespaticas; la banda portadora de mineralizacion esta formada por schee- 
lita, biotita, plagioclasa, moscovita, apatito y cuarzo, teniendo como accesorios rutilo, esfena, 
brookita y circon. 

En el area de Morille el tipo de yacdmiento predominantemente es el estratiforme. El enca- 
jante lo constituyen Ios esquistos, areniscas y niveles cacosilicatados de la F. Monterrubio; la 

direccion de la mineralizacion es la misma que la de los niveles calcosilicatados a gue estd 
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asociada, la longitud oscila entre los 50 y los 200 m y la potencia entre 2 y 5 cm. Los filones 
de cuarzo mineralizados (escasos en esta area) tienen una direccion entre N40-70E. Las 

mineralogias son las mismas que las descritas en el drea de Tornadizos-S. Pedro de Rozados. 

En el area de Martinamor hay un gran predominio de yacimientos filonianos (sdlo un caso 
estratiforme) en diques de cuarzo, normalmente hidrotermales. La direccion de fos filones es 
N100-115 E (excepcionalmente hay uno N30-50E); la longitud es superior a los 50 m (pro- 
fundidad 200 m), la anchura entre 10 y 200 m y la profundidad mayor de 10 m. El enca- 
jante son los esquistos de la F. Monterrubio, los ortoneises de S. Pelayo y los granitos y leu- 
cogranitos de dos micas sin-tardicinematicos (D,); la mineralogia es la misma que la descri- 
ta para el area de Tornadizos-5S. Pedro de Rozados con la salvedad de que el mineral de wol- 
framio es la wolframita en lugar de la scheelita existente en aquella area. 

Las alteraciones mas frecuentes (en las tres areas) son de tipo potéasico en los filones de cuar- 

zo (cuarzo, feldespato, moscovita, turmalina, biotita, pirita, sericita) y “skarn” en las calcosi- 

licatadas (calcita, feldespato, didpsido, epidota, turmalina, biotita, piroxeno), todo ello en 

bandas centimétricas en las salbandas de los filones. 

A continuacién se describen algunas minas de importancia histérica. 

Area de Tornadizos- S. Pedro de Rozados 

Mina 5. José. Tornadizos lll. (Coord. UTM: X 263,45, Y 4.522,8) 

La tipologia de la mineralizacion es filoniana y asociada a niveles calcosilicatados. La mena 
es scheelita y la ganga cuarzo, moscovita, turmalina y pirita; las rocas encajantes son esquis- 
tos y areniscas de la F. Monterrubio que llevan intercaladas aplitas y pegmatitas (a su vez 
asociadas a los granitos y leucogranitos de dos micas de Martinamor). La direccién de los 
filones de cuarzo es N55-65 E, subverticales; la longitud de la mineralizacién de unos 400 m, 
la anchura entre 30-50 m y la profundidad supera los 25 m. En su dia se realizaron 4 cortes 

a cielo abierto, en galerias en direccidon y tres pozos; el volumen de las escombreras tiene 

unos 25.000 m?, el tonelaje extraido de unos 50.000 Tm y se estiman unas reservas de 
3.000.000 Tm. 

Mina la Explotada. Tornadizos V. (Coord. UTM: X 263,8, Y 4.522,8) 

La tipologia de la mineralizacion es como la anterior La mena es scheelita y la ganga cuar- 
zo, turmalina, hematites, limonita, pirolusita y rodocrosita; las rocas encajantes son esquis- 
tos y areniscas de la F. Monterrubio (mosqueados) que llevan intercalaciones pegmoapliticas. 
La direccion de los filones es N65-70 E, subverticales; la longitud de la mineralizacion es de 
mas de 300 m, la anchura mas de 50 my la profundidad mas de 25 m. Las labores realiza- 
das en su dia son 3 cortas, 2 zanjas y ocho pozos, asi como antiguas galerias; el volumen de 
las escombreras es de 30.000 m?, el tonelaje extraido del orden de 75.000 Tm y se estiman 
unas reservas del orden de los 3.000.000 Tm. 
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Mina Loferso. Arroyo Becanuno. (Coord. UTM: X 265,3, Y 4.522,75) 

La tipologia de la mineralizacion es idéntica a las anteriores asi como la mena; la ganga es 
cuarzo, caolin, feldespato y turmalina. Las rocas encajantes son los esquistos y conglomera- 

dos de la F. Monterrubio, asi como los granitos y leucogranitos de dos micas de Martinamor 
(con sus diques asociados). La direccion de los filones es N150E con un buzamiento entre 

subverticales y 80° S; la longitud del campo mineralizado es mayor de 300 m, la anchura mas 
de 50 m y la profundidad méas de 25 m. Las labores realizadas son dos cortas, zanjas y cali- 
catas; el volumen de las escombreras es de 50.000 m?, el tonelaje extraido unos 100.000 Tm 
y el potencial de reservas de unos 3.000.000 Tm. 

Berta y Pilar (Grupo Velazquez). (Coord. UTM: X 266,4, Y 4.523,6) 

La tipologia de la mineralizacién es filoniana y estratiforme (niveles calcosilicatados). Las 

menas son scheelita y casiterita y las gangas cuarzo, feldespato, moscovita, turmalina, cal- 

cita, anfibol, pirita y calcopirita. La roca encajante son micaesquistos y areniscas de la 
F. Monterrubio, existiendo diques de pegmatitas (asociadas a los granitos y leucogranitos de 
dos micas de Martinamor). La direccidon de fos filones de cuarzo es N6OE, subverticales; tie- 

nen una longitud mayor de 500 m, una anchura mayor de 200 m y una profundidad mayor 
de 50 m. Es una antigua explotacién por pozos y galerias, posteriormente a cielo abierto y 
con varias cortas; el volumen de escombreras es de unos 500.000 m’, el tonelaje extraido 

desconocido; las reservas son superiores a los 2.000.000 Tm de todo uno de W, las leyes 
medias son de 500-2.000 ppm WO, y 500 ppm de Sn; el potencial es superior a los 
10.000.000 de Tm de todo uno en W. 

Adoracién y Maria. (Coord. UTM: X 267,65, Y 4.523,2) 

La tipologia de la mineralizacion es como las anteriores. Las menas son scheelitas y casiteri- 
ta y las gangas, cuarzo, feldespato, moscovita, calcita, anfiboles y turmalina. La roca enca- 

jante son micaesquistos con niveles de areniscas anfibdlicas (niveles calcosilicatados). La 
direccion de los filones de cuarzo es N20E buzando 80° al E. La longitud del campo minera- 
lizado es mayor de 200 m, la anchura mayor de 100 my la profundidad mayor de 15 m. Las 
labores son una corta a cielo abierto y unos 10 pozos y galerfas. El volumen de las escom- 
breras es de unos 20.000 m>, el tonelaje extraido y las reservas son desconocidos; las leyes 
medias son muy variables entre 1.000 y 10.000 ppm WO?; el potencial es superior a 
1.000.000 de Tm. 

Las cuatro hermanas. (Coord. UTM: X 265,85, Y 4.522,45) 

La tipologfa de la mineralizacién es estratiforme (asociada a los niveles calcosilicatados. La 
mena es sheelita y la ganga feldespato, cuarzo, anfiboles, calcita y epidota. La roca enca- 
jante son los esquistos y areniscas de la . Monterrubio, con diques pegmatiticos asocia- 
dos a los granitos y leucogranitos de dos micas de Martinamor. La direccion de la mine- 
ralizacion es la misma que la del encajante N150E 35°S y la del campo filoniano N70 E 
subverticales. La longitud de la mineralizacién es mayor de 100 m, la anchura de 1-1,5m 
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y la profundidad mayor de 3 m. Las labores realizadas son una corta a cielo abierto, dos 
pozos y varias calicatas de investigacion. El volumen de las escombreras es de unos 500 
m’, el tonelaje extraido del orden de 1.000 Tm, las reservas de 1.000.000 de Tm vy el 
potencial superior a los 5.000.000 Tm. Las leyes medias estan entre 1.000 y 5.000 ppm 
WO? en todo uso. 

Area de Morille 

Mina Mundaca (La Farinata). (Coord. UTM: X 271,95, Y 4.521,8) 

La tipologia de la mineralizacidn es estratiforme. La mena es scheelita y la ganga calcita, 
pirita, calcopirita, cuarzo y feldespato. La roca encajante son los esquistos y areniscas anfi- 

bolicas de la F. Monterrubio. La direccién de la mineralizacion es la misma que la def enca- 
jante N110E 15°S; la longitud del campo mineralizado es mayor de 400 m, la anchura 
mayor de 200 m y la profundidad mayor de 60 m. Las labores realizadas son 15 pozos y 
dos galerias. El volumen de escombreras es de unos 250.000 m?, el tonelaje extraido entre 
300-400.000 Tm, las reservas del orden de 1.000.000 de Tm vy el potencial superior a los 
1.000.000 de Tm. las leyes medias son muy variables entre los distintos niveles calcosilica- 
tados. 

Mina Claudina (La Vina). (Coord. UTM: X 272,5, Y 4.521,85) 

Es una mineralizacion de tipo estratiforme. La mena es scheelita y la ganga cuarzo, feldes- 
pato, calcita, pirita y calcopirita. La roca encajante son l0s esquistos, areniscas y niveles cal- 
cosilicatados de la F. Monterrubio. La direccion de la mineralizacion es la misma que la del 
encajante N110 E de subhorizontal a 30°N; la longitud del campo mineralizado es mayor de 
200 m, la anchura mayor de 100 y la profundidad mayor de 25 m. Las labores son una corta 
a cielo abierto, antiguas galerfas y 4 pozos. S6lo quedan unos 500 m? de escombreras (el 
resto fueron lavados). E! tonelaje extraido es de mas de 100.000 Tm, las reservas no estan 

evaluadas, el potencial es del orden de 1.000.000 Tm vy las leyes medias variables segun los 
distintos niveles. 

Mina Alegria. (Coord. UTM: X 272,6, Y 4.523) 

La tipologia de la mineralizacién es de tipo estratiforme La mena es scheelita y la ganga 
cuarzo, feldespato, calcita y sulfuros. La roca encajante son los esquistos, areniscas y rocas 
calcosilicatadas de la F. Monterrubio. La direccién de la mineralizacion, idéntica a la del ence- 
jante, es N115 E y de subhorizontal a 30°N; la longitud del campo mineralizado es mayor de 
700 m, la anchura mayor de 200 m y la profundidad mayor de 50 m. Las labores son tres 
cortas y antiguos pozos y galerias. El volumen de escombreras es de 20.000 m? finos (recha- 
zo de lavadero) y 100.000 m’ de estériles. El tonelaje extraido es del orden de las 250.000 
Tm, las reservas son superiores a las 500.000 Tm y el potencial del orden de los 5.000.000 
Tm. Las leyes medias son del orden de las 10.000 ppm. 

79



Mina Navalcuadro. (Coord. UTM: X 278,7, Y 4.519,95) 

La tipologia de la mineralizacion es filoniana. La mena es wolframita y la ganga cuarzo, piri- 
ta, calcopirita, moscovita y feldespato. La roca encajante son los granitos y leucogranitos 
de dos micas de Martinamor, con su cortejo pegmatoide asocoado. La direccion de ios filo- 
nes de cuarzo es N5OE subverticales. La longitud del campo filoniano es mayor de 500 m, 
la anchura mayor de 25 m y la profundidad mayor de 10 m. Las labores son una corta 
a cielo abierto, tres zanjones y muchas zanjas antiguas. El volumen de escombreras es 
de unos 000 m. El tonelaje extraido es del orden de las 7.000 Tm., las reservas del orden 
de 100.000 Tm, el potencial del orden de 250.000 Tm vy las leyes medias entre 500- 
1.000 ppm WO. 

Mina La Atalaya. (Coord. UTM: X 279,2, Y 4.519,95) 

La tipologia de la mineralizacion es filoniana y aluvionar. La mena es wolframita y la ganga 
cuarzo, hematites, pirita, calcopirita, malaquita y moscovita. La roca encajante son los orto- 
nesis de S. Pelayo, con intercalaciones de granitos y leucogranitos de dos micas de 
Martinamor asi como su cortejo filoniano asociado. La direccidén de los filones de cuarzo es 
N100-120 E y de subverticales a 80°S, la longitud del campo filoniano es mayor de 200 m, 
la anchura mayor de 200 m vy la profundidad mayor de 15 m. Los diques de cuarzo de 5 a 
25 cm de potencia estan separados entre si mas de 5 m. Las labores realizadas son dos cor- 
tas y antiguas labores artesanales y explotaciones de aluvion. £t volumen de escombreras es 
de unos 20.000 m?, el tonelaje extraido del orden de 50.000 Tm, las reservas de aluviones 
estan casi explotadas (de filones 50.000 Tm), el potencial del orden de 100.000 Tm vy las 

leyes medias posiblemente menores de 500 ppm WO 

Mina Matamala. (Coord. UTM: X 280,4, Y 4.518,55) 

La tipotogia de la mineralizacion es como la anterior, las menas son casiteria y posible wol- 
framita. La zona encajante son los ortoneises de S. Pelayo que tienen intercalados granito y 
leucogranitos de dos micas de Martinamor con sus pegmatitas asociadas. La direccidon de los 
filones de cuarzo es N110-130E subverticales y de las pegmatitas N6OE, buzando 30° al N. 
La longitud del campo mineralizado es de 700 m. Las labores realizadas son muitiples zan- 
jas en direccién, sobre antiguas labores y varias areas de explotacion de aluviones. El volu- 
men de escombreras es de unos 10.000 m?* de aluviones sin lavar; el tonelaje extraido del 
orden de 25.000 Tm, las reservas de 50.000 Tm de aluvidn con leyes bajas, el potencial 
puede ser muy alto pero con leyes muy bajas y las leyes medias son inferiores a 250 ppm de 
Sn en aluvion. 

6.1.2. Plomo 

Mina Marte. (Coord. UTM: X 282,55, Y 4.522,8) 

La importancia de este indicio se debe a que es la Unica mineralizacion de plomo del entor- 
no geologico de la Hoja. La tipologia de la mineralizacion es filoniana. La mena es galena 
(se citan estibina y blenda) la ganga cuarzo, pirita, calcopirita, smithsonita. La direccion del 
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filon de cuarzo es N30E subvertical?; tiene unos 25 cm de potencia. La longitud del campo 
mineralizado es mayor de 200 m, la anchura mayor de 1 my la profundidad mayor de 50 
m. La labor es un pozo de méas de 50 m y otros tapados hacia el SW. No existen escombre- 
ras (se utilizaron como aridos), se desconoce el tonejale extraido; no hay datos de reservas 
ni de evaluacion del potencial. La explotacidn se hizo por los afios 30 y se par6 alrededor 
de 1945, 

6.2. ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES 

6.2.1. Feldespato 

Hay un indicio al N de Terrados (Coord. UTM: X 277,35, Y 4.518,85) en pegmatitas asocia- 
das a los granitos y leucogranitos de dos micas de Martinamor. La direccion del dique es N30 
E, la longitud es mayor de 100 m, la anchura mayor de 50 m (campo filoniano) y la profun- 
didad de 2-3 m. Las escombreras son unos 10 m>y no se ha extraido nada, habiéndose rea- 
lizado Unicamente una calicata de investigacion. 

6.2.2. Gravas 

Se explotan gravas en La Maya a partir de los depdsitos de la unidad arcésica superior, pero 
sobre todo se explotan aluviales y terrazas a todo lo largo de la vega del Tormes, en La Maya, 
Fresno-Alhandiga, Sieteiglesias, Ejeme, etc. El tamafno de las explotaciones es variable aunque 
tienen grandes reservas; se utilizan en hormigones, prefabricados, carreteras, etc. El arranque 
se raliza con palas mecanicas y el transporte por cintas a la planta de machaqueo; posterior- 
mente el producto por pala a la planta de hormigonado. La mayoria de las veces las explo- 
taciones se ubican en parcelas destinadas a la agricultura, se extrae la grava hasta 2-3 m de 
profundidad, el hueco se rellena de estériles, utilizéndose nuevamente el terreno con fines 
agricolas. 

6.2.3. Micas 

Se han explotado por los afos 40 unos indicios al NE de Buenavista, en pegmatitas con venas 
de cuarzo asociadas a los granitos y leucogranitos de dos micas de Martinamor. El método 
de explotacion era rudimentario y con seleccién a mano; no hay practicamente escombreras 
y en algun indicio las micas estan agotadas. No hay datos del tonelaje extraido, ni de reser- 
vas, ni de potencial. 

6.2.4. Pizarras 

Los unicos materiales pizarrosos susceptibles de explotacidn son los de la Fm. Aldeatejada, 
de tonalidades verdosas siendo el marco de utilidad, la mayor parte de las veces, como mate- 
rial de cercados. 
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6.3. HIDROGEOLOGIA 

6.3.1. Climatologia 

Segun la clasificacion agroclimatica incluida en el PIAS, IGME (1980), el clima que corres- 

ponde a la Hoja es mediterrdneo continental semicalido seco. 

El rasgo climatico mas caracteristico de la zona es la intensidad y duracion de los inviernos, 
con veranos cortos y relativamente frescos. Las temperaturas medias se encuentran compren- 
didas entre los 10-12° C. Los valores de evapotranspiracién potencial (ETP) en media anual 
estan comprendidos entre 700 y 750 mm. Las precipitaciones se caracterizan por su irregula- 

ridad en cuanto a la distribucion temparal y la desigualdad en cuanto a la distribucion espa- 
cial {referido esto a la cuenca del Duero), originandose en su mayoria en primavera y otofio. 

6.3.2. Hidrologia superficial 

Las aguas de escorrentia superficial son recogidas por el rio Tormes y afiuentes; el primero 
discurre en direccion S-N por el limite oriental de la Hoja; el afluente principal, el Alhandiga, 
en direccion NW-SE y ambos a favor de lineas estructurales. Los margenes del Tormes, a su 
paso por la Hoja, estan clasificados en el Plan Hidroldgico de 1988 como de riesgo minimo 
de inundacion. 

Dentro de la Hoja y desde el punto de vista hidrogeolégico, los materiales aflorantes se pue- 
den agrupar en: 

~ Metasedimentos. Son predominantes y se ubican en el centro-oeste de la Hoja; en ellos 
las perspectivas de grandes caudales son muy escasos debido a que presentan una per- 
meabilidad muy baja por porosidad y en la originada por fracturacién, aunque puede ser 
impartante, las discontinuidades se encuentran selladas. 

- Rocas igneas. A excepcion del granitoide de Sta. Genoveva muy fracturado, el resto de 
rocas igneas aflorantes en la Hoja estan normalmente intercaladas entre los metasedi- 
mentos (vease cartografia y memoria) funcionando en sentido hidrogeolégico como 
dichos materiales. 

- Sedimentos terciarios. Estos materiales se encuentran enclavados en la denominada 
depresion de Alba-Penaranda (salvo el borde N que pertenece al limite de la Fosa de 
Ciudad-Rodrigo con la cuenca del Duero). El sistema esta constituido por materiales detri- 
ticos terciarios de caracter conglomeratico-arcésico que rellenan una depresion situada en 
el borde S de la cuenca del Duero, separada de los materiales paleozoicos por la ractura 
de Alba-Villoria. 

Dentro de la gama de sedimentos terciarios que afloran en la Hoja se distinguen una uni- 
dad siderolitica impermeable en el centro-norte y unas unidades de conglomerados ricos 
es arcilla que corresponden a la unidad arcosica superior y a la unidad roja, en general de 
caracteristicas bastante impermeables, pues la extraccion de agua se concentra en las gra- 
vas y arenas del Cuaternario del Tormes. 
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- Cuaternario. Presentan interés los aluviales del margen del Tormes, de una extensién con- 
siderable, formados por conglomerados y arenas de tipo arcésico, presentan altas per- 
meabilidades por porosidad intergranular y son frecuentes los pozos de excavacién 
manual que captan los acuiferos a profundidades en torno a los 5 m. 
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