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EL COMPLEJO ESQUISTO-GRAUWACKICO
EN EL AREA DE LAS HURDES

Y SIERRA DE GATA, PROVINCIAS DE
SALAMANCA Y CACERES, ESPAÑA

por

M. D. RODRÍGUEZ ALONSO *

RESUMEN

En el Complejo Esquisto-Grauwáckicode edadPrecámbricosupe-
rior-Cámbrico inferior se distinguendos unidades>Inferior y Superior.
La Unidad Inferior es esencialmentearenosa,caracterizándosepor la
presenciade alternanciasde areniscasy lutitas en diversasproporcio-
nes, junto con intercalacionesde rocas anfibólicas, conglomeradosdi-
versosy otros nivelescon aspectocaótico,especialmenteen la partesu-
perior del conjunto. La Unidad Superiores fundamentalmentepelítica,
presentandovarios tramos de pizarrasnegrasentre las que se encuen-
tran otroscompuestospor alternanciaslutítico-arenosasconalgúnnivel
conglomerático.En ocasionesse observala presenciade niveles mix-
tos, carbonatado-detriticosdiscontinuos,así como de rocas cuarzo-an-
fibólicas y otros niveles conglomeréticoscon clastosfosfatados.Se han
caracterizadoun conjunto de facies cuya asociacióny organizaciónin-
dican que se trata de una sedimentaciónde abanicossubmarinospro-
fundos.Partede las facies correspondena la sedimentaciónturbidítica
propiamentedicha y otras a la deposiciónautóctonade la cuenca.

Del estudio petrográfico y geoquimico se deducela existenciade
un área madre múltiple y de varios tipos de material intersticial> así
como la presenciade un vulcanismode caráctercalcoalcalinocontem-
poráneo con la sedimentación.

En el conjunto de estos materialesse pone de manifiesto una fase
de deformaciónpreordovícicacon desarrollode plieguessin esquisto-
sidad. Posteriormentefueron afectadospor la primera fase de defor-

* Departamentode Petrologíay Geoquímica.Facultad de Ciencias.Universi-
dad de Salamanca.37008-Salamanca.
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maciónhercínica,formándoseplieguesde direcciónNW-SEcon esquis-
tosídadasociada.La interferenciaentre los dos plegamientoses del
tipo 1 de Ramsay,produciéndosedomosy cubetas.Finalmente,se re-
gistran deformacionesposterioresde menor importanciaregional.

ABSTRACT

Within the Complexof schistsandgraywackesof Precambrian-Lo-
wer Cambrianage two units are distinguished.The Lower Unit is cha-
racterizedby alternatingsequencesof sandstonesand mudstoneswith
sorneamphibolic rocks, conglomeratesaudchaotic leveis intercalated
betweenthem, mainly in Ihe upper part of the Unit. The Upper Unit
presentsseverallewis of black siates‘with sornepelitic, psammiticand
conglomeraticalternancesbetweenthem. Locally, some discontinuous
layers of mixed, detritie-carbonatedmaterlaisappear,aswell asquartz-
amphibolic rocks and conglomerates-with phosphatizedclasts.The1 a-
cies associationand organizationsuggesta deep sea lan sedimenta-
tion. Sornefaciespoint to a properly íurbiditic sedimentation,whereas
otherssuggestan aurochthonousbasindeposition.

Petrographican geochemicaldata point to a multiple sourcearea
for the detritic grains and several kinds of interstitial materials,as
weB as the existenceof a contemporaneouscalcalkalinevulcanism.

The whole sequenceis alfectedby two main deformation phases.
The older,preordovician,developsfolded structureswithoutschistosity
andthe second,hercynian,forms NW-SE folds with associatedschisto-
sity. Finally there are sorneother deformationalstructuresof minar
regional significance.

1. INTRODUCCION

El área estudiadase sitúa en las provinciasde Salamancay Cáce-
res, al sur de la línea de CiudadRodrigo-Peñade Francia.Comprende
parte de la llanura salmantinaal sur de la Fosaterciaria de Ciudad
Rodrigo, la Sierra de Gata, la ComarcaHurdanay parte del denomi-
nado Corredorde Béjar.

Desdeel punto de vista geológico, se encuadradentro de la Zona
Centro Ibérica, en la división de la cadenahercínicaestablecidapri-
meramentepor LOTZE <1945) y modificadapor JULIVERT et al. (1972).

Los materialesque constituyenla zona estudiadacorrespondenen
su mayoría al Complejo esquisto-grauwáckicoanteordovícico* que

* Denominaciónintroducidapor CARRINOTON DA COSTA (1950) en Portu-
gal. En lo sucesivose utilizará con las iniciales originalesCXG.
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ahoraen grandesextensionesen la zonacentraldel MacizoHespérico.
Sobreellos se superponendiscordantementeal NE y 5 los conjuntos
ordovicicos de la Peñade Francia-Batuecasy de la Sierra de Dios Pa-
dre respectivamente(fig. 1).

Dado el bajo grado de metamorfismo>el áreaofreceunascondicio-
nesóptimasparael estudiode las formacionesanteordovícicasy éste
ha sido el principal objeto del trabajo,aunquesu homogeneidadlito-
lógica y la escasezde niveles guíahandificultado en muchoscasosla
cartografía.No obstante,se han distinguido dos unidadessuperpues-
tas, Inferior y Superior> con característicaslitológicas diferentes.

Los objetivos principalesde este trabajo se han centradoen mos-
trar los rasgosmásimportantesde la secuenciasedimentariadel CXG
establecidapara toda la región en la que,a partir de la descripcióny
análisisde las litofacies encontradas,se proponeun esquemainterpre-
tativo coherentede sus mecanismosde formación, así como de sus
posterioresmodificaciones.Finalmente,se presentanlos aspectosmás
característicosde la deformaciónpresenteen dichosmateriales.

II. ANTECEDENTES

Sin olvidar los primeros trabajosgeneralesefectuadosen la región,
acargo de EGOZCIJEy MALLADA (1886) y GIL y MAESTRE (1880), el
de SCHMIDT-THOME (1945) representaunagran aportaciónal cono-
cimiento de los materialesexistentesen las provinciasde Salamanca
y Cáceres.Asimismo, las publicacionesde GARCÍA DE FIGUEROLA
(1954, 1966, 1970, 1972) y GARCÍA DE FIGUEROLA y UGIDOS (1971)
resultande gran interés>tanto parael estudiode los granitoidescomo
el de las rocasmetamórficasde la zonaCentro-Oeste.

Hay que destacarademásla publicación de algunosmapas geoló-
gicos,comoel de la provinciade Salamanca(LOPEZDE AZCONA et al.,
1967), Fuenteguinaldo(LOPEZ DE AZCONA et aL, 1971), Serradilla
del Arroyo (MINGARRO et al., 1971) y Plasencia(IGME, 1971), que al
recogeruna síntesisde la cartografíaexistente,aunqueimnprecisaen
algunospuntos,resultande gran ayuda.

Entre los trabajosmásdestacadosseencuentrael de ROLZ (1972)>
cuyos aspectosdescriptivosdesdeel punto de vista petrográficoy de
la deformaciónde los materialesmetasedimentarios,así comosuesque-
ma cartográfico,han servidode basea algunasafirmacionesque aquí
se presentan.Además,hay que señalara SANZ DONAIRE (1979), que
publica un estudiogeomorfológicosobreel denominadoCorredorde
Béjar y áreas adyacentesy a MACAYA (1981), que presentaun tra-
bajo centradoespecialmenteen datos estructurales,en la región de

40



Las Batuecas-Peñade Francia.Sucartografíasehautilizado comobase
en el esquemaqueaquí se incluye.

Finalmente,la autora describelas formacionesanteordovícicasal
SE de Ciudad Rodrigo y las característicasde la deformaciónque les
haafectado(RODRíGUEZALONSO, 1976> 1979),modificandoposterior-
mentealgunosde los datos presentados(1982).

Asimismo, con ocpsión de la publicación del mapa«SíntesisGeo-
lógicadel Basamento(zonadel Centro-Oesteespañol)>’(DPTO. PETRO-
LOGIA. UNIV. SALAMANCA, 1983), dicha autora ha tratado de reco-
pilar en un volumen (en prensa) los datos existentesreferentesa los
terrenos metasedimentarios(CXG y Paleozoico),con el fin de pre-
sentarel estado actual de conocimientossobrela región. Las princi-
pales conclusionesobtenidassobrela estratigrafía,sedimentologíay
composiciónde los materialesdel CXG sonahora reflejadasen el pre-
sentetrabajo.

III. CARACTERíSTICAS ESTRATIGRAFICAS

111.1. LA UNIDAD INFERIOR

La Unidad Inferior abarcala mayor extensióndel áreacartografia-
da, situándoseen las partescentrales.Su límite inferior es descono-
cido y el superiorse ha situadoen el muro del primer nivel cartogra-
fiable de pizarrasnegrasque se considerala basede la Unidad Su-
perior.

La Unidad Inferior es esencialmentearenosa,caracterizándosepor
presentaralternanciasde areniscasy lutitas en diversasproporciones,
junto con intercalacionesde niveles de rocas anfibólicas, conglomera-
dos diversosy otros niveles con aspectocaótico especialmenteen la
partesuperiordel conjunto (fig. 2).

Dicha Unidad Inferior puede ser equivalentey correlacionablea
grandesrasgos con la FormaciónMonterrubio descritaen el área Sa-
lamanca-Peñade Francia(DIEZ BALDA, 1980, 1982, 1983). Asimismo,
las característicasseñaladasestán tambiénpresentesen los tramosb
y c descritospor CARNICERO (1980) al W de la provincia de Sala-
manca.

Las areniscas—Sucoloración varíaentre los términosgrisescla-
ros a negros, dependiendodel contenidoen cuarzo, opacos,materia
orgánicay fragmentosde roca. Son bastantecompactas,exceptoaque-
llas con mayor proporción de feldespatos,quesuelen sermás delez-
nablesy de color rojizo debido a la alteración.Ej tamañode grano
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varíade muy fino a grueso,con clastosmayoresde 2 mm aisladosen
su interior.

En ellas la esquistosidadse marcadébilmenteo no lo haceen ab-
soluto, segúnla proporciónde matriz pelítica que contengany del ni-
vel estructuralen quese encuentren.

Se presentanen bancosde geometríatabular o lenticular a escala
de afloramiento>con limites netosy planoso algo erosivos.Su poten-
cia es variada,desdemayor de 8 m hastapequeñasláminasde espesor
milimétrico que alternancon los materialeslutíticos. En general,se
disponenasociadosen variosbancoscon espesoresdiversos>constitu-
yendo secuenciastípicas de potenciacrecientey/o decrecientehacia
el techo (en zonascon predominioarenoso).Estosse separanentresi
por tramoscon mayor abundancialutítica o alternanciasrítmicas de
bancosde 4-15 cm compuestospor una capa arenosay otra pelítica.

Las estructurassedimentariasmásfrecuentesen las areniscasson:
granoselección,laminación paralela, ripples de corriente, estratifica-
ción cruzada,estructurasde deformaciónpor cargga, sole marks y
slumps,encontrándosetambiénbancosarenosossin estructuraso con
aspectocaótico,

Las lutitas.—Sucolor varíaentregris claro a beigey gris oscuro,
en función de su contenidoen cuarzo,material pelitico, materiaorgá-
nica y opacos.Sonbastantecompactasy generalmentepresentansu-
perficies de esquistosidad,aunque existen términos en las que ésta
no se desarrolla.El tamañode grano oscila de fino a medio, segúnla
proporción de cuarzoy material arcilloso quecontengan;

Se encuentranasociadasa los estratosarenosos,constituyendouna
capade granomásfino con frecuenteslaminacionesparalelasy ripples,
o en tramosen los quepredominaal material pelítico con finas lami-
nacionesmilimétricas o centimétricasarenosasy limolíticas. También
puedenpresentarseen forma masiva.

Los conglomerados.—Sonde color gris claro a muy oscuro> con
clastosde tamañosy naturalezadiversa (cuarzo,feldespato,arenisca,
lutita y otros fragmentosde roca), por lo generalmuy redondeadosy
englobadosen una matriz pelítica o pelítico-arenosaque puede ser
muy abundanteo escasa.

En conjunto, todos los conglomeradosse disponenen bancosde
potenciavariable y geometríalenticular, con grandesvariacionestex-
turaleslateralesy verticales.Su interior puedesermasivo o presentar
estructurascomo granoseleccióny estratificaciónhorizontal o cruza-
da. Frecuentementese asociancon niveles lutíticos y arenosos,slumpi-
zadoso en bloque, intercalándoseambosentrematerialesde la misma
naturalezaperfectamenteestratificados.
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111.2. LA UNID.An SUPERIOR

La Unidad Superioraflora principalmenteen los bordesdel área
y se ha definido como el conjunto de materialesque reposansobre
la Unidad Inferior en contactofrecuentementegradualy a vecesero-
sivo. Su límite inferior se sitúa en la basedel primer nivel potentede
lutitas o pizarrasnegrasy el superior lo constituyen,en estazona,los
metasedimentosde edadordovícicaque se disponendiscordantemente
sobre ella.

La Unidad Superiorse caracterizapor un predominiolutítico, pre-
sentandovarios tramosde pizarrasnegrasentrelos que se encuentran
otros compuestospor alternanciaslutítico-arenosascon algún nivel
conglomerático,ambosde coloresclaros (grises o beiges). En ocasio-
nes se observa la presenciade niveles mixtos carbonatado-detríticos
discontinuos,así como de rocascuarzo-anfibólicasy otros niveles con-
glomeráticoscon clastosfosfatadosaisladosen su interior (fig. 2).

Esta unidad es correlacionableen líneas generalescon la Forma-
ción Aldeatejadadescritaen el área Salamanca-Peñade Francia(DIEZ
BALDA, 1980, 1982, 1983), si bien su límite inferior se sitúa en niveles
más bajos dentro de la serie (por encima del último banco potente
de conglomerados)y el superior lo constituyenya sealas areniscasy
pizarrasdel Cámbrico inferior, que se superponenconcordantemente
sobreellasen algunoslugares,o las cuarcitasordovícicas,que lo hacen
discordantemente.

Las pizarras negras—Sepresentanen tramosconstituidospor luti-
tas arcillosascon gran cantidadde materiaorgánicay pirita. En ellos
se observanintercalacionesgeneralmentearcillosasmásclaras,conme-
nor proporción de materiaorgánica,formando una laminaciónmili-
métrica paralelao ligeramenteoblicua.

Esporádicamentese intercalan niveles arenososo incluso congIo-
meráticoscasi negrosy muy ricos en fragmentosde roca, o de color
blanco,esencialmentecuarzosos,quepresentangranoselecciónpositiva
y/o ripples en el techo.

Esteconjunto, que se observaperfectamenteestratificadoen algu-
nos puntos (N. de Pastoresy en la carreterade Ciudad Rodrigo a El
Bodón),presentaintercalacionespizarrosasy arenosasmásclarasy un
aspectocaótico, siumpizadoy brechificadoen las bandasexistentes
al SW del área estudiada;en ellas se encuentranpequeñosniveles de
rocasanfibólicas que aparecentambiéncomo bloqueso masasredon-
deadasaisladasentrelas pizarras.

La sedimentaciónmixta carbonatado-detrítica.—Presentaestrecha
relación con la de las pizarrasnegras,en el sentidode que siempre
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apareceligadaa ellas,ya seaen su interior> inmediatamenteencimao
debajo,como puedeobservarseen la zonaNW de la cartografía.

Los materialescartografiadoscomo carbonatadoscomprendenun
conjunto discontinuomuy variado litológicamente,en el que seobser-
van, desdecalizasmáso menosarenosasperfectamenteestratificadas,
con algún slump y brechaintraformacionalen su interior, hastanive-
les conglomeráticoscalcáreoso silíceos, a veces subarcósicosy otros
areniscososy lutíticos en variaciónlateral y vertical. Sucontacto infe-
rior es netocon las pizarrasnegrasa travésde un conjuntoareniscoso-
conglomerático,pero en ocasionesel conjunto carbonatado-detrítico
parecepresentarun contactoerosivo sobre los materialesinferiores.
Otrasveces,aparecenen bloquesde escasasdimensionesincluidos den-
tro de las pizarrasnegraso en batidas discontinuassituadaspor de-
bajo de ellas y separadaspor un tramo pelítico-arenosocon slumps-
brechay rocasanfibólicas y volcanoclásticasintercaladas.

Las estructurassedimentariaspresentesen esteconjuntosuelenser
muy variadas: laminaciónparalela,estratificacióncruzadaplanary en
surco, ripples, granoselección,pistas en el muro de algunos estratos
arenosos,slumpsy en ocasionesun aspectocaóticobrechificado.

Los materialesexistentesentre las bandaspizarrosasnegrasy car-
bonatadas.—Estánconstituidospor tramosde lutitas beigescon lami-
naciónparalelay ripples junto con otros tramoscompuestospor ban-
quitos arenososde 2-3 cm con ripples; ambosse alternancon niveles
lutíticos de mayor potenciaen los quese desarrollalaminaciónpara-
lela. Todo el conjunto presentauna coloracióngris clara. Entre todos
ellos se intercalanalgunosniveles arenososde color gris sin estructu-
ras, con clastospelíticos en su interior. Otros niveles son conglome-
ráticos,de 2-3 m de potencia, con clastosbastanteredondeadosy de
tamañoentre 0>5-1 cm pelíticos, arenosos,carbonatadosy de cuarzo;
la matriz es abundante,de naturalezapelitica, y lateralmentepuede
perderlos clastos.A vecesse observanbancosdiscontinuosde conglo-
meradoscalcáreosy tambiéncantosy bloquesde la misma naturaleza
englobadosen masaspelíticas.

En otros puntoslos conglomeradosestánconstituidosesencialmen-
te por clastosredondeadosde cuarzo y feldespato(con tamañoentre
1 cm- 1 mm) y muy pocamatriz intersticial; lateralmentepasanaunas
areniscasde grano grueso,con clastosarcillosos irregularesen su in-
terior.

Hay que resaltar también que en varios puntos al E de la zona,
se encuentransobre las pizarrasnegrasunasalternanciasarenosasen
bancoslenticulares(de 5-20 cm de potencia),con lutitas grises,beiges
o casi negras,con laminaciónparalela.Estosbancosarenososcontie-
nen frecuentementeclastosgrandesaplastadosy redondeados,cons-
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tituidos por un materialcriptocristalinode color negrocompuestopor
apatito,cuarzoy mineralesarcillosos (com. pers. de 5. POZAS por Ra-
yos X y por análisisquímico>.

Además,en estos lugares es frecuentela presencia>directamente
sobre las pizarrasnegras,de masasparaconglomeráticasconstituidas
por una matriz lutitica de color gris oscuro, con cantosnegrosricos
en fosfato en su interior, semejantesa los descritosanteriormente.

El tránsito gradual de los niveles superioresde esta unidad a las
areniscascámbricasse observaúnicamenteen el áreaSalamanca-Peña
de Francia.Estáconstituidopor pizarrascuarcíticasgris verdosascon
tramosarenososde 20 a 30 cm de potencia, con laminaciónparalela
y ripples queen algunoscasosparecenser debidosaolas (DIEZ HAL-
DA> 1980, 1982, 1983).

1113. LITOPACIES Y MODELO DEPOSICIONAL

Desde el punto de vista sedimentológicose ha caracterizadoun
conjuntode facies* (fig. 3) cuyaasociacióny organizaciónindican que
se trata de unasedimentaciónequivalentea la queen la actualidadse
reconocecomode abanicossubmarinosprofundosy cuyosmodeloshan
sido aplicadosa sedimentosantiguospor distintos autores.

En la figura 4 se representanlas principalescaracterísticasde las
facies en los depósitosde abanicossubmarinos,segúnMUTTI y RICCI
LUCCHI (1972, 1975), RICCI LUCCHI (1978) y RICCI LUCCEI et al.
(1981)> junto con una equivalenciade las litologías observadasen el
área de las Hurdes-Sierrade Gata.

En la Unidad Inferior se reconocenfacies arenoso-lutíticas(III) y
lutítico-arenosas(IV) caracterizadaspor presentaruna granoselección
desde el tamañoarenao grava a arcilla, junto con unasecuenciade
estructurasque puedenser analizadasen términos de la secuenciade
BOUMA (1962). De estemodo,el intervalo arenososin estructuras,con
clastos aisladoso granoclasificadoque presentanalgunasde estasfa-
cies, correspondeal término a en la secuenciade BOUMA, que puede
ser el más desarrolladdo (III a, b y c, «coarse-grainedturbidites») o
incluso faltar (III e, 1, «thin-beddedturbidites>’), segúnse trate de la
deposición por flujos de suspensiónturbulenta de alta o baja densi-
dad, respectivamente.

Por otro lado, se encuentranlas facies arenosas(II) sin estructu-
ras, con granoselecciónnormal e inversao con una ligera laminación
interna, que no puedendescribirse en términos de la secuenciade

* Una descripción detallada de los distintos tipos se encuentraen RODRI-
GtJEZ ALONSO (1982 y en prensa).
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BOUMA. No obstante,estánen estrechaconexióncon ellas, de modo
que las «turbiditasclásicas»,antescitadas,pasangradualmentea este
tipo de faciespor la disminuciónde su potenciaen los términossupe-
riores,aumentodel tamañode grano,de la potenciade las capasare-
nosas y de las canalizacioneso superficiesirregularesen la estratifica-
ción (WALKER, 1978). Este tipo de depósitose interpretacomo el re-
sultado de la sedimentaciónen masade flujos gravitatorioscon gran
concentraciónde sedimentoen suspensión,en los que el mecanismo
de transportede los granosha sido la interaccióngranulary los me-
canismostractivos estánausentes(MIDDLETON y HAMPTON, 1973>
1976).

Se encuentranademásotros tipos de faciesno relacionadascon la
secuenciade BOUMA, pero queson citadasfrecuentementeen el aná-
lisis de faciesde abanicossubmarinosprofundos.Entre ellas cabese-
ñalar las facies conglomeráticas (1 a, b y c) sin estructuras>con gra-
noselecciónnormal o inversa o inversa-normaly los conglomerados
con granoselección y estratificacióninterna,queson el resultadode la
deposiciónde materialestransportadosen masa por un mecanismo
de grain flow o de suspensiónturbulentade alta densidad(WALKER,
1975> 1977, 1978).

En efecto, la presencia de granoselección en la base de algunos es-
tratos muestraque al menosparte del material fue transportadoen
suspensión de modo tal> que los clastos podían moverse librementey
establecer una selección entre sus tamaños. WALKER(op. eit.) reía-
ciona las faciesconglomeráwiicasgranoclasificadasy estratificadasentre
sí y establece varios modelos de conglomerados resedimentados,mos-
trando su respectivaposición dentro del abanicointerno.Segúndicho
autor, el modelo con granoseleccióninversa-normalse forma en zonas
máspróximasy con mayorespendientesqueel quepresentagranose-
lección normal.

A suvez, en zonas de menorpendientese desarrollaunaestratifica-
ción internasobreel intervalo granoclasificado,lo cual implica la exis-
tencia de un mecanismode tracción y de unacarga de fondo sobre
la quese modelaríala estratificaciónparalelao cruzada.Por otro lado>
existeunagradaciónentre los conglomeradoscon granoselecciónnor-
mal y estratificación interna y las areniscasconglomeráticas,que se
formarían por el mismo proceso en áreasde menor pendientedel
abanico.

En cambio> las faciesconglomeráticasen las queel soportees la
matriz (1 e) representanel depósitocaracterísticode un debris flow.
El mecanismoque soportaa los granoses la cohesióny densidaddel
fango (HAMPION, 1972) en el queflotan clastosde todoslos tamaños>
pudiendopresentarlocalmentegranoseleccióninversay cierta orien-
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tación e imbricacióno un aspectocaótico,segúnse trate de un debris
jlow con flujo laminar o turbulento (ENOS, 1977).

Por otro lado, y en menorproporción,se encuentranlas facies con-
glomeráticas y arenosas con estratificación cruzada (1 d y II d), que
representanun depósito producido claramentepor un flujo tractivo
semejantea las facies E2 propuestaspor MUTTI y RICCI LUCCEL
(1975). Este tipo es interpretadocomo el resultadode la acción trac-
tiva de unacorrientede turbidez sobreun fondo arenoso.

Finalmente>las faciescaóticas (VII) intercaladasentrelas otrasen el
tramo superiorde la unidadenglobandepósitosde diversanaturaleza
que se presentanbrechificados,slumpizadoso en bloquesintercalados
entrematerialesperfectamenteestratificados.Estasfacies representan
los depósitosformadospor el deslizamientogravitacionalcon mayor
o menor deformaciónplástica,de masassemi-consolidadaso rígidas
que desciendena lo largo de un plano manteniendosu coherencia
interna (RUPKE, 1978). Algunos de estos depósitos,frecuentemente
asociadosa las facies conglomeráticastipo 1 e, representanolistostro-
masen el sentidode ABEATE y SAGRI (1981) y sonconsideradoscomo
el productode eventosexcepcionalesy catastróficosen la cuenca,de-
bidosal transportegravitacionalen masa.

Las asociacionesde facies presentesen la Unidad Inferior (fig. 5)
muestrancierta organizaciónque a gran escalaestámarcadapor el
predominiode zonasalternantescon faciesarenosasy arenoso-lutíticas
y otras lutítico-arenosasen general.A menor escalase observa,espe-

Tramos
pAct~

IIa,b,oyIIIa,lb o, d. Ia,b, o, e

Ifl,,f;fl.,b,yVa,o Vii
Eopor~toame~te
‘a

Inferior fl a> $, o y III a, a, o, a Bs,,orÉdioaoaente

II d

u: e, t; IV a, b y V a, o

Fice. 5.—Representaciónesquemáticade Zos tipos y asociacionesde facies en Za
Unidad Inferior para M área dc Las Hurdesy Sierra de Gata.

Super Orj

so



cialmenteen el conjuntoareniscoso,unaciertadisposiciónde las capas
en secuenciascon potencia y granulometriamayor o menorhacia el
techo (secuencias«coarseningand thickening» y «finnig and thining
upward’» y tambiénsecuenciascíclicasy otras no definidas.

Lo mismo ocurre con los conglomerados>que en varias ocasiones
se disponenen la basede una secuenciaarenoso-pelítica,es decir, en
la que el tamañode grano y la potenciade los estratosdisminuyen
haciael techo.

A la vista de lo expuesto,se proponeun modelo deposicionalde
abanicosubmarinoprofundo para la sedimentaciónde los materiales
de la Unidad Inferior.

Así, los cuerpos esencialmentearenosos(compuestospor las fa-
cies II a, b, c y III a, b, c, d), organizadosen secueigciaspositivasy ne-
gativas junto con otras más complicadasen las que existen amalga-
macionesy canalizaciones,tienengran semejanzacon las faciesde ló-
bulo deposicional.Representanlas áreasde mayor acumulaciónde se-
dimento arenosoque se sitúan en la boca de los principalescanales
distributariosdel abanico;en zonasmásproximalesestánsurcadaspor
algunascanalizacionesque en áreasdistales no existen.La prograda-
ción de los lóbulos producelas típicassecuenciasnegativas,mientras
queeí cambiode posición de éstos,la agradacióny las canalizaciones,
con posterior relleno y abandonode las mismas> tienden a producir
ciclos positivosy otros máscomplejos(MUTTI y RICCI LUCCHI, 1974;
RICCI LUCCHI, 1975> 1978; RICCI LUCCHI et al., 1981).

Asimismo, los materialesfinamenteestratificadoscon predominio
lutítico, que separanlos cuerpos arenosos(compuestospor las f a-
cies III e, f, IVa> b y Va), correspondena los depósitosde facies D
de MUllí y RICCI LUCCIlí (1975), modificadospor RICCI LUCCHI
(1978) y denominadostambién 1 B l’S (Ihin beddedturbidites) por
MUITI (1977). Dichos depósitospuedenserdescritoscomo secuencias
de BOUMA en las que falta el término basal.Este tipo de facies es
típico del abanicoexterno,llanura abisaly tambiénde zonasde inter-
canal, de depósitosde desbordamientoy de la base del talud (MUí-
TI> 1977; MUllí y JOHNS, 1978; RICCI LUCCI-II, 1978; RICCI LUC-
CHI et al.> 1981). Representanel desbordamientoo el estadio final
de deposiciónde corrientesde turbidez que handescargadola mayor
partedel material en suspensiónen los lóbulos y alcanzanzonasmás
lejanas,disminuyendoprogresivamentesu energíahasta que todo el
sedimentoes depositado.

Igualmente,las facies lutíticas (V c y quizáy a) podríancorrespon-
der con la G de MUllí y RICCI LUCCHJ (1975), representandola de-
posición autóctonade la cuenca,cuandolas corrientesde turbidezde-
jan de tenerincidenciasobreellw

51



Segúnlo expuesto,la progradacióny migración lateral de los lóbu-
los, junto con la deposiciónesencialmentelutítica en el techode éstos
cuandosonabandonados,así como en sus bordesy las zonasde inter-
canal, produciría una sucesiónvertical como la presentadapara los
términosmásbajos de la UnidadInferior: alternanciade cuerposesen-
cialmentearenososentreotros lutíticos.

Por otro lado> las facies caóticasy conglomeráticasque se interca-
lan en los términossuperioresde dichaunidad,parecenindicar mayor
proximidad. Según WALKER (1978), cl abanico superior (upper Jan)
es probablementeel áreade deposiciónde las faciesconglomeráticas.
Las secuencias«fining upward» con baseconglomeráticahan sido in-
terpretadascomo correspondientesal relleno de canales.Asimismo los
slumps, bloques, debris, etc., constituyen frecuentemente los depósitos
de relleno de los canalesprincipalesdel abanicoy también de la base
del talud (MUllí y RICCI LUCCHI, 1972; STANLEY y UNRUG, 1972;
WALKER y MLIII, 1973; WALKER, 1978), aunquetambién pueden
presentarseentre facies turbidíticas bien desarrolladasen el abanico
superioro en cualquierotro lugar del abanicobordeadopor el talud
(NELSON y KULM, 1973).

En el áreade Las [lurdes-Sierra de Gatano se encuentraneviden-
cias de canalizacionesimportantesen la Unidad Inferior, aunquese
observanlímites inferioreserosivosen algunosconglomeradoscongeo-
metria lenticular, o asociadosa facies arenosasy pelíticas constitu-
vendo secuenciasde potenciay tamañode grano decreciente.Además,
la distribución por todo el áreade las facies caóticasasociadasgene-
ralmentea debris flow, hace pensaren la existenciade un episodioo
acontecimientoen la cuencaquecreaseunaespecialinestabilidad,de
modoque se produjeranslumps,deslizamientode bloques,avalanchas,
debris flow (olistostromas)y otros conglomeradosprobablementeca-
nalizados.Cabeañadir la existenciade un vulcanismocontemporáneo
con estetipo de materiales,manifestadoen fragmentosde rocade ta-
maño arenay grava,quetambién está en relación con rocas anfibóli-
cas. Dicho vulcanismopodría ser la causade la inestabilidadqueha-
bría de provocar la formación de las faciescaóticasy conglomeráticas
en un momentodeterminadode la sedimentaciónturbidítica.

En la Unidad Superiorse produceun cambioen las características
de la sedimentación(fig. 6). La presenciade ¡u/itas negrascarbonosas
finamentebandeadas(FaciesVb), la abundanciade pirita y las peque-
ñas intercalacioneslimolíticas o arenosas,sugieren unas condiciones
de deposiciónlenta,con escasoaportede detríticosgruesos,en un am-
biente reductor y con gran riquezade materiaorgánica.Talescondi-
ciones son las típicas de las facies euxínicas(KRUMBEIN y SLOSS,
1963; PETIJOHN, 1975) o de los sedimentosdepositadosen ambientes
anóxicos (DEMAINSON y MOORE, 1980), cuyas característicasmás
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significativas son el grano muy fino, gran proporciónde materiaorgá-
nica y pirita, junio con altas concentracionesde U, Cu, Mo, Ni, P y 5.

La presenciade nóduloso clastoscon gran riquezaen materialfos-
fatado (entre las lutitas negrasy también en algugnasareniscaso en-
globadosen materiallutítico arenosode color gris oscuro)parececohe-
rente en este ambiente,ya que las condicionesestablecidasfavorecen
la precipitaciónde apatito,siemprequehayaun aportede fosfato ade-
cuado y algunos puntos que permitan su nucleación(WEAVER y
BECK, 1977; MANHEIM et al., 1975).

Estehecho es constatadoen varios lugaresdonde>asociadosa lutí-
tas negrascarbonosas>se encuentrangrandesconcentracionesde apa-
tito en nóduloso clastosy láminas,como ocurre en la formaciónPhos-
phoria (Pérmica), en el Terciario de California (Norteamérica)y ac-
tualmenteen la costa sudoesteafricana y del Perú (DEMAINSON y
MOORE, 1980).

En el casoque aquí se presenta,los nóduloso clastosfosfatados
constituyenun depósitode debris ¡/0w en el que se encuentranmez-
clados con partículasarenosasde cuarzoy abundantematriz pelítica.

Otra característicaa destacar,que ya estabapresentedurantela
sedimentaciónde la Unidad Inferior, es la existenciade una inestabi-
lidad en la cuencaconstatadapor la presenciade slumps y bloques
extrañosincluidos en las facies de lutitas negras.Asimismo, las rocas
anfibólicas presentanfrecuentementeun caráctercaótico.

Además, las intercalacionesentre las pelitas negras,de capasare-
nosasy conglomeráticas,algunascon característicasturbidíticas cla-
ras (bancosarenososgranoclasificadoscon ripples en el techo), indi-
can un aporte esporádicode detríticosgruesosdesdeel área madre.
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En estecontexto, la sedimentaciónde la faciesmixta, carbonatado-
detrítica (VI) reviste especialinterésdebido a su carácterdiscontinuo
(a veces los afloramientosson de pocosmetros>,la gran variedadlito-
lógica y el frecuenteaspectocaótico asociadoa slumps, brechasy
conglomerados,junto a su diferente posición respectoa las lutitas
negrascarbonosas.

En efecto, existen términos bien estratificadoscon laminaciónpa-
ralela y ripples muy suaves,en una alternanciade capascon espesor
constanteen las quevaría la proporcióndetrítica,queparecenindicar
una sedimentaciónlenta. En cambio, la presenciade estratificaciones
cruzadasa gran escalay diversostipos, en estratosde geometríalen-
ticular, junto con la existenciade ripples simétricos,indican un pre-
dominio de las corrientestractivas. A estohay queañadir la existen-
cia de un conglomeradobrechoidedel tipo conglomeradodesorganiza-
do de WALKER (1975, 1978), que corta erosivamentea las capascar-
bonatadas(Fuenteguinaldo)-

Por otra parte, seencuentranconjuntosclaramentecanalizadosso-
bre las lutitas negras,en las que se observansecuenciasgranodecre-
cientes,desdeconglomeradosa lutitasconlaminaciónparalelamuy fina
(secuenciasde relleno de canal).

En otros casos,los conglomeradosparecenserproducto de un me-
canismodel tipo debris ¡low, en el que el fango carbonatadofue mez-
clado con material terrígeno de diversa naturalezay granulometría,
o simplementede la fracturacióny brechificacióndebida a un slump
(Fuenteguinaldoy Pastores).En algunosbloquesse reconocenoolitos,
restosde tejidos algalesy otros aloquimicos(NE de El Bodón).

Hay que destacar,además,el fuerte aporte detrítico queexisteen
algunos lugaresy que se mezclay sustituye lateralmenteal material
carbon~tado,junto a la frecuentepresenciade fragmentosde rocavol-
cánicay rocasanfibólicasy volcanoclásticas.

En conjunto, las características estructurales y geométricas presen-
tes en esta facies indican, de nuevo,unagran inestabilidaden la cuen-
ca en el momento de su sedimentaciónque fue capazde reunir tal
variedad litológica y de estructuras en un espacio mínimo- De este
modo, los términos perfectamente estratificados de Pastores y Fuen-
teguinaldo indican un modo de deposiciónen condicionesmás esta-
bies que las que refleja todo el conjunto. A su vez, ellas mismas se
encuentransiumpizadas,brechificadasy pasandolateralmentea con-
glomeradosdel tipo debris flow. Todo ello sugiere que se trata de
sedimentoscarbonatadosprocedentesde la plataforma,quese hanre-
depositadoen distintaszonasy momentos>en un áreacon determinada
pendiente(slumps, debris y canalesasociados)>mezcladoscon mate-
rial detrítico grueso y fino. El mecanismode transporteresponsable
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parece ser el deslizamiento en masapor medio de slumps,asociadoa
clebris flow y corrientesde turbidez.

Estas características son las típicas de asociaciónde facies de
talud (MUTII y RICCI LUCCHI, 1972; MOUNTJOY et al., 1972; COOK
y TAYLOR, 1977; HUBERTet al., 1977), en las que sobre materiales
finos, generalmentedepositadospor suspensión(en este caso las lu-
titas negras),se encuentranotros de aspectocaótico,productode des-
lizamientosgravitacionaleso de transporteen masade sedimentosse-
miconsolidadosprocedentesde zonasmás someras.

Estos materialeshan sido redepositadosen un área con deter-
minadapendiente,ya que su contacto inferior es erosivoy posterior-
mente son surcadospor canalesrellenosde material gruesodesorga-
nizado o constituyendosecuenciasgranodecrecientes.

Estascaracterísticasen la sedimentaciónse reflejan igualmenteallí
donde no existen facies carbonatadasasociadasa las lutítas negras
carbonosas.Así, lapresenciade clastosfosfatadosenglobadosen abun-
dantematriz pelítico-arenosagris oscuraen el borde Edel área,indica
tambiénun modo de transporteen masade tipo debris /low, que ha-
bría redepositadoestosclastosen zonas más profundas.

Las condicionesanóxicasexistentesdurante la deposiciónde las
lutitas negrasy facies carbonatadasson superadasgradualmenteen
los sedimentossuperiores>junto con un aumentodel aporte detrítico
gruesoconcaracterísticasdeposicionalesturbidíticas.Se encuentranfa-
cies arenosas,lutítico-arenosasy conglomeráticasdel tipo debris fIow
asociadasa slumpsy facies caóticasen las queesporádicamenteapa-
recenmaterialescarbonatados.Encimase instalande nuevo las condi-
ciones anóxicasy la deposiciónde lutitas negrascarbonosas>queson
interpretadasen amboscasoscomo productosde la deposiciónautóc-
tonade la cuenca.

Finalmente,en el áreaentreSalamancay la Peñade Franciase ob-
servaun paso gradualde estos sedimentosa facies arenosassomeras
pertenecientes al Cámbrico inferior (DIEZ BALDA, 1980, 1982, 1983).

IV. PETROGRAFíA Y COMPOSICIONQUíMICA

En el conjuntodescritose hanseñaladovarios gruposde rocascon
orígenesy relacionesdiversasentreellos. El estudiode sus caracterís-
ticas texturalesy de composiciónha proporcionadointeresantesdatos
sobrela naturalezade la rocamadrede la queproceden,los mecanis-
mosde transportesufridosy el gradode modificaciónpostdeposicional.

Entre ellos cabe resaltar la existenciade un área madre múltiple
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y de varios tipos de material intersticial, así como la presenciade un
vulcanismocontemporáneocon la sedimentación*

IV.l. RocAs CARBONATADO-DETRÍTICAS

En este grupo se han descrito varios tipos petrográficos: calizas
cristalinasarenosas,calizasricas en Fe,a vecesarenosasy bandeadas,
dolomíascristalinasy conglomeradosy brechascarbonatadasdiversas.

En general, las rocas carbonatadaspresentantexturas frecuente-
menterecristalizadasy dolomitizadas.No obstante,en varios lugares
puedenreconocersealgunascaracterísticasde las texturasoriginales>
entre las que se destacalo siguiente:

1. Los aloquimicos: oolitos, posibles intrasclastosy restosorgá-
nicos.

2. La existenciade micritización por boring en algunos aloquí-
micos.

3. La cementacióncalcáreatemprana,previa a la compactación.
4. La presenciade apatito: en forma de clastos,rellenandoporos

y reemplazandoal carbonato.
5. Reemplazamientode algunosaloquimicosporun mineralactual-

menteconvertidoen biotita o moscovitay clinocloro (minerales
arcillosostipo glauconitainicialmente?)y queconservalas tex-
turas.

6. Silicificación parcial tardía,que borra todaslas texturas.

Todo ello, sugierela consideraciónde variosaspectossobrelas con-
dicionesde su formación y diagénesis.

En primer lugar,pareceuniversalmenteaceptadoque la formación
de oolitos se produceen mediossomeroscon aguasagitadasy super-
saturadasen carbonatocálcico.

En segundolugar, el restode los puntos consideradossobremodi-
ficacionesdiagenéticasen estos materialesdejanabiertala posibilidad
de que se estuvieradesarrollandoun hardground submarino,si bien
quedanmuchosaspectosde campo por reconocer,segúnseñalanlos
principales autoresconocedoresdel tema (KENNEDY y GARRISON,
1975; BATHURST, 1975).

Por otro lado, la dolomitizaciónes siempreun procesosecundario
que borra prácticamentetodas las texturasanteriores,respetandoen
ocasionesciertasdiferenciasen el tamañodel grano.En algunoscasos,

* Una descripcióndetalladade los distintos tipos petrográficosy del trata-

miento geoquimicose encuentraen RODRíGUEZ ALONSO (1982 y en prensa).

56



se efectúa a través de los planos de estratificación> y otras, masiva-
mente.

Además>entre algunos conglomeradosasociadosa estas‘facies se
encuentranclastosde dolomía muy redondeadoscuyaprocedenciare-
sulta difícil de determinarentreel restode los clastosclaramentepro-
cedentesdel exterior de la cuenca(areniscasy lutitas).

Finalmente,hay que considerarla existencia> en un nivel congIo-
meráticocalcáreo,de acritarcosdel tipo Synsphaeridiumsp., quehan
sido recientemente descritos y clasificados por DIEZ HALDAy FOUR-
NIER VINAS (1981) en la FormaciónAldeatejadade los alrededores
de Salamanca.Segúnestasautoras,dichos microfósilespresentanuna
relativa dispersión, siendo abundantes en el Cámbrico inferior, aunque
también se encuentran en el Precámbricosuperior. En el áreade Las
Hurdes-Sierrade Gatase hanobservadoalgunosejemplaresmás en un
conglomeradode la Unidad Inferior.

Los resultadosde los análisis químicos de algunosconglomerados
con fragmentosde roca fosfatada señalan,como cabía suponer,una
alta proporción de l’2 05 superiora lo normal en rocascarbonatadas.

IV.2. LUTITAS

Las característicastexturalesde las lutitas, lutitas arenosasy rocas
arenoso-lutíticasreflejan claramentelos mecanismosde deposiciónin-
vocadospara ellas. Las abundanteslaminacionesparalelasy oblicuas
por migración de ripples parecenser el resultado de la deposición
por mecanismosde tracción más decantacióno simpledecantaciónen
algunos casos,pudiendo tratarsede los últimos estadiosde una co-
rriente de turbidez muy diluida, que va perdiendoenergía(TBT>S) o
de la deposicióndel material autóctonode la cuenca.

Su mineralogíaes banal: cuarzo> sericitay clorita como minerales
esenciales,destacandoalgunascon mayor contenidoen sílice o en ma-
teria orgánicaqueda el color negro a la roca.

Entre los mineralesautigénicosresaltala presenciade pirita y tur-
malina.

La pirita es especialmente característica y frecuente en las lutitas
negras- En tales ambientes anaeróbicos, su formación se producecomo
resultado de la reacción del 5H2 disuelto en el agua del mar con mi-
nerales de Fe. La fuente de éste puede estaren los mineralesde Fe
detríticos, que son solubilizados por procesos bacterianos o inorgáni-
cos. Por otro lado, el Sil.> puede originarsepor dos vías: reducción
bacteriana de sulfatoso por la descomposiciónde compuestosorgáni-
cos con azufre,a partir de organismosmuertos(BERNER,1970, 1971).
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La turmalina,en cristales idiomórficosaislados,es un mineral auti-
génico frecuenteen rocaspelíticasdebido a la capacidadde adsorción
de boro de los mineralesarcillosos detríticos o autigénicos.La pro-
porción de aquél en el aguadel mar está controladapor el aportede
los ríos, la actividad volcánicay biológica y la reaccióncon los mine-
rales de la arcilla (adsorción)(HARDER, 1974).

Los resultadosde los análisisquímicos de las lutitas muestranuna
composiciónnormal dentro de la media de rocas pelíticas.

IV.3. CONGLOMERADOS, ARENISCAS DETRÍTICAS Y VoLCANoCLÁ5TICAs

Las características texturales

En el conjunto de los conglomerados se han señalado varios tipos:
ortoconglomeradoscuarzosos,feldespáticosy polimícticos, así como
paraconglomerados diversos.

En general, las características texturales de los conglomerados re-
flejan claramente el mecanismo de deposicióninvocado para ellos:
grain ¡low, debris jIow y deslizamientos por gravedad o slumps.

Se trata de sedimentos polimodales en los que el transporte en masa
no ha podido seleccionar los tamaños ni modificar su morfología no-
tablemente.Por tanto, la extraordinariaredondezde sus clastosdebió
seradquirida anteriormente,ya seaen un ciclo sedimentarioanterior,
o por abrasiónprolongadaen el caso de algunos granos de cuarzo
y chert, y no tan fuerte paralos metaestables.

Por otro lado, entrelas areniscasse handistinguido las siguientes
variedadespetrográficas:cuarciarenitas,a vecesbandeadas;areniscas
feldespáticasy subfeldespáticas,sublitarenitasy areniscaslíticas, grau-
wackascuarzosas,en ocasionesbandeadas,y tres tipos de areniscas
volcanoclásticas.

Respectoa las característicastexturalesde dichasareniscas>llama
la atención,en primer lugar, su relativa homogeneidaden el tamaño
de grano, casi siemprefino o medio, siendomucho menosabundante
las de grano medio a grueso.El calibradosuele sermoderadoa pobre
por lo general>aunqueen algunascuarciarenitases moderamentebue-
no (<0,5). En estasúltimas destaca,además,el redondeamientode los
granosy sugran madurezmineralógica,que,dadoel ambientede sedi-
mentacióndeducido,sólo ha podido ser adquirida por una abrasión
prolongadaantesde serdepositadasen estemedioo a travésdel reci-
claje de sedimentos de la misma naturaleza.

Por lo demás,la mayoríade las areniscasson inmadurasdesdeel
punto de vista textural (cuarzowackas)y casi todas ellas lo son tam-
bién mineralógicamente.

58



Las característicasmineralógicas

La mineralogíade los granos>tanto en los conglomeradoscomo en
las rocas arenosas, revela varias áreas de procedencia: sedimentaria,
metamórfica-plutónicay volcánicay/o subvolcánica.

Respectoalos FR sedimentariadetrítica,lutitas y areniscas,hayque
señalarsu semejanzatextural y composicionalcon los paquetesestra-
tificados existentesen el área. En cambio, su redondeamiento,grado
de compactacióny la orientacióninterna de algunos de sus constitu-
yentespermitenafirmar queno se trata de intraclastos,sino quepro-
cedendel desmantelamientode un áreamadre sedimentariacercana
que había alcanzado un cierto grado de litificación, conservando aún
sus característicastexturales originales. Su asociaciónmineralógica
coincide con la presenteen la matriz y en el restode las rocas asocia-
das y, probablemente>fue adquirida al mismo tiempo.

De igual modo,el buen redondeamientode algunosfragmentosde
chert lleva a hacerla misma deducción,aunquela abrasiónsufrida
para alcanzarlo debió ser mayor para que los FR metaestables,por
lo quepuedentenerprocedenciasdistintas.En cambio, la presenciade
algunosgranosde chert subangulosossugiereun áreamadresedimen-
taria cercana.

Por otro lado, la morfologíay texturade los FR fosfatada(irregu-
lareso muy redondeados,con frecuentesgrietas en su interior y algu-
nos compuestospor agregadosde masasubredondeadas)hacenpensar
quese trate másbien de intraclastos,quefueronformadoscomonódu-
los o lechosen otra zonade la cuencay transportadosposteriormente
en forma de debris ¡mw a zonasmás lejanas. Su morfologíay color
guardangran semejanzacon los descritospor PETTIJOHN (1975).

En lo que atañea los FR volcánica>hay queconsiderardos aspec-
tos: en primer lugar>su naturalezabásicao intermediaa ácida.En se-
gundolugar, el alto grado de redondeamientode algunosclastoshace
pensaren suprocedenciade un área madrevolcánicapróximaqueestá
siendoerosionada,mientrasqueotros,conformasirregulareso conun
comportamientomásplásticoante la deformación,parecenserlos pro-
ductosde un vulcanismocontemporáneosubaéreoo subacuático,cuyas
partículashan sido transportadaspor un mecanismode corrientesde
turbidez.

Respectoa los FR con texturagranularcompuestosesencialmente
por cuarzo policristalino grueso con extinción ondulantey algunos
cristalesde feldespatoy moscovitao clorita, puedenserconsiderados
como de origen ígneode grano fino o metamórficode alto grado.

La morfología y característicasinternasde los granos de cuarzo
descubrenademásotros aspectos:
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1. Existenunosgranosde tamañobastanteuniforme, comprendido
entrearenamediay gruesa,quepresentanformaspoligonales(cuadra-
das, trapezoidales, triangulares y exagonales) con las esquinas muy
redondeadas.Son frecuentementemonocristalinoso estánalgo fractu-
rados en su interior, aunquetambién se encuentranpolicristalinos.
Suelen sermuy limpios> pero en ocasionescontieneninternamenteo
en sus bordesun agregadomicrocristalinode cuarzoy sericita.

Otrasveces,este tipo de granosmuestraformasirregularesy angu-
losas,difícilmente adquiridaspor fracturacióno disgregación.

Este conjuntode característicasrecuerdanfuertementea las de los
cristalesde cuarzode origen volcánico o subvolcánico.

2. Otros granosde cuarzono presentanunamorfologíatan carac-
terística;son mono o policristalinos,con cristalesinequigranularesen
su interior quemuestranextinción rectao ligeramenteondulante.Este
tipo esel más comúnen el áreay no pareceserdiagnósticode un área
madre determinada>sino de cualquiera,ígnea o metamórficasin de-
formar o quehayasufrido un cierto grado de deformaciónsin recris-
talización (FOLK, 1974; YOUNG, 1976).

3. Clastos de cuarzo policristalino fino, con cristales de tamaño
menor de 0,2 mm con límites y extinción rectos, que escasasveces
contieneninclusionesde mica entrelos cristales (Recrystallizedmeta-
morphic y SchistoseMetamorphicde KRYNINE); característicastípi-
cas del cuarzoprocedentede un áreamadremetamórficaquehasufri-
do recristalizaciónen el estadosólido: areniscaso limolitas recristali-
zadas,chert recristalizado,cuarzofiloniano deformado,etc. (YOUNG,
op. cit; FOLK, op. cii.).

En este sentido hay que apuntar que RÓLZ (1972) cita en un caso
la presencia de distena como mineral pesado entre las areniscas> lo
cual viene a confirmar la existencia de aportes provenientesde mate-
riales metamórficos.

4. Granosde cuarzocon inclusionesde rutilo o de vermiculita que
puedenderivarasuvez de rocasígneaso metamórficas(FOLK, op. citj.

La morfologíay característicasinternasde los feldespatospermiten
hacerlas siguientesdeducciones:

1. La presenciade plagioclasay feldespatosalcalinosidiomórficos,
subidiomórficosy anhedrales,con bordesangulososy muy redondea-
dos dentro de la misma granulometríay su asociacióncon los FR vol-
cánica,sugierede nuevo (especialmenteen las rocasvolcanoclásticas)
la existencia,dentrode un contextovolcánico,de clastosaportadosa la
cuencaprocedentesde erupcionescontemporáneas;éstosse encuentran
junto a otros quepodríanserproductode la erosiónde erupcionesan-
terioresen el edificio volcánico,y por ello presentanmayor grado de
redondeamientoy a vecesmayor alteración.No obstante>hay quepen-
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sar tambiénen otro tipo de áreafuente(plutónicao metamórfica)para
algunos feldespatos.

2. El tipo de macladomásfrecuenteencontradoen las plagiocla-
sasesel polisintéticosegúnla ley de la Albita, siguiéndoleen importan-
cia la textura en damero;esporádicamentese encuentranclastoscon
maclasde Periclínay algunasmáscomplejas(Tipos 1 y 3 de GaRAY,
1951, en SMITH, 1974). Aunquela composición(An3n) o el macladode
Albita y Periclina no son diagnósticode ningún áreamadreespecífica
(ígneao metamórfica),las maclascomplejasparecenpresentarsesola-
menteen rocasvolcánicasy plutónicas (GORAI, op. cit.). Por otro lado,
los clastoscon texturaendameropuedenprocederde diferentestipos
de rocas (ígneasy metamórficas)en las que hayatenido lugar un me-
tasomatismosódicocon subsiguientereemplazamientode un feldespa-
to potásicooriginal (SMITH, op. cit.).

3. Los feldespatosalcalinosse presentanen forma de ortosao mi-
croclina, frecuentementepertitizadosy en ocasionesmacladossegún
Carísbad.

4. Los clastoscon intercrecimientosde cuarzo y feldespatocon
textura granofídicacuneiforme,esferulítica,radial o insular,hanpodi-
do ser originadospor crecimientorápido y simultáneode feldespato
y cuarzo a partir de un liquido de composicióncasi eutécticao cotéc-
tica; ello ocurre frecuentementeen la mesostasiso incluso en mega-
cristalesde algunasrocasvolcánicasy subvolcánicas,si bien estetipo
de textura puedeformarse en algunoscasospor desvitrificación,me-
tasomatismoo infiltración (SMITH, op. citj.

El material intersticial

Los constituyentesintersticialespuedenseragrupadosen dos ca-
tegoríasdistintas: matriz y cemento.

La matriz en los conglomeradossuele ser arenoso-peliticao pelí-
tico-arenosa,siendo más o menosabundantey en generalfácilmente
identificable.En las rocas arenosasestá constituidapor mineralesar-
cillosos, sericitay/o clorita, con algunaproporción de cuarzo. En to-
dos los casosse encuentrarecristalizaday frecuentementeorientada
por la deformación,con la consiguientedificultad en la diferenciación
de un posible material intersticial de origen diagenético(epimatriz de
DICKINSON> 1970). No obstante,es fácil observaren algunoscasosla
existenciade un empaquetamientoinhomogéneoentrelos granos del
esqueleto,que dejan camposde magnitud mayor de la normal exis-
tente entre los clastos,rellenosde material arcilloso o filosilicatos en
general, dispuestossin ninguna ordenaciónespecial.En estos casos,
puedetratarse tanto de epimatriz como pseudomatriz(DICKINSON,
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op. cit.). Asimismo,en algunasmuestrasresultaevidentequepartedel
material intersticial procedede la disgregacióndel FR esencialmente
volcánicos, los cuales pierden fácilmente su entidad; de ello puede de-
ducirse que el proceso de grauwackización es importanteen aquellas
rocas con granos metaestables.

En cuanto al materia! cementanteobservadofundamentalmenteen
las areniscas se puede distinguir varios tipos:

1. Cemento silíceo en continuidad óptica con los clastos y en for-
ma de cuarzo microcristalino.

2. Cemento clorítico o sericítico rellenando los poros o bordeando
los clastos (Pore ¡¡¡¿¿ng y clay coat de GALLOWAY,1974, 1979).

3. Cemento carbonatado con textura granular y escasas veces poi-
quiloblástico.

Las secuenciasde cementaciónencontradasmuestran,en la mayo-
ría de las láminas unaprimeracementaciónsilícea tempranaallí don-
de no existenmineralesarcillosos o sericita,seguidade unacementa-
ción clorítica que rellena la porosidadresidual dejadapor la sílice.
Posteriormente,y sólo en algunasmuestras,se observanreemplaza-
mientospor carbonatoque corroentanto el cementocomo los clastos.

Otrasmuestras,en cambio,presentanúnicamenteunacementación
granular carbonatadaprimaria o siguiendo a una previa cementa-
ción silícea en continuidadóptica. Además,en contadoscasos,se ob-
servaun posterior reemplazamientopor apatito.

Entre las posiblesfuentesde sílice para la cementaciónde cuarcí-
arenitasy rocasvolcanoclásticasse ha sugeridola disoluciónpor pre-
sión, diversastransformacionesdiagenéticasde silicatos (arcillas y fel-
despatos),alteraciónde fragmentosde rocay vidrio volcánicoy diso-
lución de esqueletosde organismoscon naturalezasilícea (PETTI-
JOHN et al., 1972; BLATT, 1979).

Otros autoresseñalan,además,la compactaciónquímicade cuarci-
arenitaso limolitas próximas,reemplazamientoen otro lugar de cuar-
zo por carbonatoy la diagénesisde minerales arcillosos en lutitas
próximas,que liberaríansílice susceptiblede precipitarcomo cemento
en otraszonas (SCHMIDT y MCDONALD, 1979).

Igualmente,la formación de cementode naturalezaclorítica y sen-
cíticaen ambostipos de rocasha sido constatadapor diversosautores
(DICKINSON, 1970; WILSON y PITTMAN, 1977; GALLOWAY, 1974,
1979; BLAIT, 1979, MORRIS et al., 1979), que añadena su vez crite-
rios parasu reconocimiento.Entre las fuentesposiblesde autigénesis
de estosmineralesse encuentrala alteracióndiagenéticade feldespa-
tos, junto con la de FR y vidrio volcánicos.
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Por otro lado, los componentesnecesariosparala precipitaciónde
carbonatoen las areniscasdebíanestarpresentesampliamenteen las
aguasmarinas,como ocurre actualmenteen algunosmedios.

La presenciade apatito no detrítico en cantidadesmayoresde las
acostumbradasprovoca necesariamentela preguntasobrecuál puede
ser la fuente del P en el medio y la causa de su abundancia. A este
respecto,cabeapuntarla posibilidadde queel P seaaportadoal agua
del mar por las emanacionesgaseosasy solucioneshidrotermalesque
conllevanlas erupcionesde materialesvolcánicos en el mar o subma-
rinas. Tales solucionesson ricas en 5i02, Fe, Mn> As, P, Ba, B y otros
elementosquepuedenprecipitar paraformar partede los sedimentos
(STRAKHOV, 1967).

El apatito es relativamenteabundanteen los materialesdel CXG
en diversoslugares,no sólo comocomponentefundamentalde algunos
clastos(clastosnegrosen el conglomeradode Beleña,Salamanca),sino
como agregadosno detríticosdispersosentre las areniscas,como han
señaladoya diversosautores(PELLITERO> 1980; FRANCO, 1980>.

4. En algunasareniscas,y especialmenteen las rocasvolcanoclás-
ticas del tipo 1 y 2> se destacala presenciade un material intersticial
microcristalino, de refrigencia mayor que el cuarzo, y birrefrigencia
más baja; su naturalezafeldespáticao cuarzofeldespáticase pone de
manifiesto cuandopuedenverse pequeñoscristales de plagioclasaen
su interior o cuandoen la masase individualizancristalesirregulares
maclados,de composiciónAn> 30. Este material es idéntico al que
apareceen las mismasmuestrascomo fragmentosde rocavolcánica
básica(R. volcanoclásticastipo 1 y 2) y en otros lugarescomo compo-
nentesesencialesde las rocas anfibólicasdel tipo 1 y 2.

En algunasmuestrasse percibeunacierta reacciónde estematerial
intersticial con los componentesdetríticosdel esqueleto(cuarzoy fel-
despatos)corroyendosus bordes.Además,su actual tamañode grano
conducea pensarque originalmentefuese afaníticoo vitreo.

La composicióncálcica de la plagioclasaen facies de esquistosver-
des no planteaproblemasa Ja hora de anaiizarlas asociacionesde fa-
cies del metamorfismo.Como es conocido,la presenciade anfíbol junto
con epidota, clorita, plagioclasa,cuarzoy un mineral de titanio ~ car-
bonatos,micas y un óxido de F&*, constituye la asociacióncomúnde
los esquistosmáficos,cuyosmineralesvaríanen su composiciónsegún
el grado metamórfico.

En estecasoconcretohay que teneren cuentaqueen el áreacon-
sideradase ha desarrolladoun metamorfismode bajapresión; por ello
el pasode Ab aplagioclasaAn> 20 tiene lugar aunatemperaturacer-
cana o incluso inferior a la quese producela transición de actinolita
a hornblendaa bajapresión (dentrode la faciesde esquistosverdes).
Cuandoeste cambio se efectúa, la plagioclasaes más cálcica en las

63



zonasde baja presión que en las de presión más alta, segúnhan de-
mostradodistintos autores(MIYASHIRO, 1961, 1973; LAIRO and AL-
BEE, 1981; PLYUSNINA> 1982; MARIJYAMA et al., 1982; MOODY et al.,
1983). Ello explica la presenciade una plagioclasamás cálcicaen las
rocas con esta asociación,cuandola composición de aquélla en los
esquistosadyacenteses aúnAlbita.

No obstante,la existenciaen algunasmuestrasde plagioclasacon
An 20 %, anfíbol hornbléndico e incluso diópsido, en facies de es-
quistos verdes,conducea pensar,dado el origen volcanoclásficopro-
puestopara estasrocas,que talesasociacionesseanmetaestablesen el
conjunto. En este caso, el metamorfismoregional no habría logrado
homogeneizarlas paragénesismineralesen todos los materialespre-
sentesen el área; por ello puedenencontrarseasociacionesde grado
medio de metamorfismoen algunasrocasen las queel retrometamor-
fismo no ha alcanzadoaún la faciesde esquistosverdes.

De todos modos, son muy diversaslas opinionesexpresadassobre
la mineralogíay origen de estasrocas. SCHERMERHORN(1956) pre-
senta la descripciónde unas rocas con las mismascaracterísticasse-
ñaladasaquí.Se trata de esquistoscon anfíbol intercaladosentrefUi-
tas y esquistosasociadosa conglomeradoscuarzososy grauwackasen
el CXG al NF de Portugal.

La semejanzade dichasrocascon las descritascomovolcanoclásti-
cas del tipo 1 es obvia, e igualmentecon las denominadaspor otros
autoresrocascalcosilicatadas,nódulosde caloesquistos,cuarcitasanfi-
bólicas,etc., en las zonasde mayormetamorfismo.Asimismo> en nume-
rosas ocasionesse ha evocadopara ellas un origen exclusivamente
sedimentario derivado de rocas margosaso detrítico-carbonatadas
(I!VLA.RTINEZ GARCíA y NICOLAU, 1973; MARTíNEZ, 1975; CARNI-
CERO, 1980; FRANCO, 1980; PELLITERO, 1980). UnicamenteGARCíA
DE FIGUEROLA y FRANCO (1975) describen,en el área SE de la
provincia de Salamanca,ortoatifibolitas concordantescon la estratifi-
cación en el mismo apartadoque los esquistoso nóduloscalcosilica-
tados,asociándolosa metabasitasen faciesde grado medio.

La composiciónquímica

Los datos sobre la composiciónquímica de este grupo de rocas
(conglomerados, areniscas detríticas y volcanoclásticas) han permitido
ampliar y profundizarsu conocimientoen diferentesaspectos.

En primer lugar, se ha identificadola naturalezade los clastosfos-
fatados, cuyaobservaciónal microscopioestálimitada por el tamaño
de grano y el color.
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Además,se hanobtenidodatos sobrela composiciónde los princi-
palesgruposde areniscas,a partir de los cuales>en el casode las are-
niscasvolcanoclásticas,se ha intentadocaracterizarel vulcanismoque
le dio origen.

De los resultadosobtenidos destacala alta relación Na2O/K20
(siempre> 1) y la mapor proporción de CaOy MgOen los dos primeros
tipos, que son más básicos que el tercero.

Se han calculado los parámetrosde NIGGLI (1920) y de DE LA
ROCHE (1978), proyectándosedespuésen los respectivosdiagramas
que tratan de separar los campos correspondientes a las rocas de ori-
gen ígneo y sedimentariocon diferentescriterios, resultandoque va-
rias de ellas se sitúanen el campode las rocasígneas(figs. 7 y 8). Así>
se seleccionóun grupo de muestrasque por sus característicasquí-
micas y texturalespodía reflejar con mayor fidelidad la composición
del magmaoriginal. Tales muestrasfueron tratadascomo rocas vol-
cánicas.

Con objeto de determinarsu composiciónmineralógicahipotética
en el caso de que fueran verdaderaslavas, se efectuóel cálculo de la
norma de RITTMAN (1974) en facies volcánica,proyectandolos resul-
tados en el doble triángulo de STRECKEISEN (1979) (fig. 9).

De acuerdocon los resultadosobtenidos,parecetratarsede un vul-
canismode tipo calcoalcalinoque incluye términosextremosdesdeda-
citas a inclusive riolitas con feldespatosde tendenciaalcalina.Los tér-
minos más básicoscorrespondena las U. volcanoclásticasdel tipo 1
y 2, con contenidosnormativosde An,~<6 en la plagioclasa,frente a los
de Ann6 del tipo 3. Ello explicala composiciónde la plagioclasaobser-
irada en el material intersticial y FR de estasareniscas.

IV.4. ROCAS ANPIBÓLICA5

En este grupo de rocas se englobaun conjuntode materialescon
característicasmuy específicasque se encuentraninterestratificados
tanto en los niveles superioresde la Unidad Inferior comoen los nive-
les másbajos de la Unidad Superior.Aparecenen la parteW del área
estudiadaasociadosfrecuentementea las rocas volcanoclásticasy su
importanciacuantitativaes mínima.

Sus característicasmás significativas son las siguientes:

1. Se encuentranya sea como masasestratificadas,centimétricas
amétricas,queavecespresentandisyunciónen bolas, o bien constitu-
yendo bloquesaisladoso asociados,de formas redondeadasu ovala-
das que se descamanconcéntricamente.Son de coloresoscurosy de
grano muy fino> destacandoúnicamentea simple vista pequeñasagu-
jas de anfíbol en su interior. Al microscopiose reconocendiversastex-
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turasy unacomposicióndiorítica o cuarzo-dioríticay anfibolitica, ha-
biéndosedistinguido dos tipos (Rocasanfibólicastipo 1 y 2)-

2. La asociaciónmineralógicapresenteen estasrocasy en algunos
casos,las característicastexturales,parecenindicar una relacióncon
el material volcánicoa partir del cual se derivan las areniscasvolca-
noclásticasdel tipo 1; éstas,a suvez, se encuentraninterestratificadas
con ellas o conteniendoclastosde la misma naturaleza.

Así, en algunasmuestraspuedeidentificarseclaramenteun aporte
detrítico (granos de cuarzo, minerales arcilloso-micáceos),pero en
otros casosel caráctermicrocristalino no permiteafirmarlo. Por otro
lado,la presenciade masasmicrocristalinasde plagioclasabastantecál-
cica, a juzgar por su refringenciaen mayor proporción queel cuarzo,
resultan difíciles de explicar con un origen exclusivamentesedimen-
tario.

Existe, además,un grupo de muestrasquecorrespondea las partes
centralesde algunos cuerpossubredondeados,de composición diorí-
tica o cuarzodioriticacuya texturaes holocristalinae hipidiomórfica,
con característicasqueconducena pensaren un origen ígneo.

El análisisde la asociaciónmineralógicapresenteen estasrocasre-
mite, por su semejanza,a la discusión presentadaen el caso de las
rocasvolcanoclásticasdel tipo 1. Por ello, las asociacionesencontradas:

Plagioclasa- tremolita- clinozoisita- esfena±epidota- clorita - mos-
covita, ox. Fe.
Plagioclasa- clinozoisita - clorita - esfena±calcita, biotita, ox. Fe.
Plagioclasa- actinolita/tremolita- esfena±biotita.

parecencorrespondera metabasitasen facies de bajo grado.
3. Los resultadosde los análisis químicoshan recibido un trata-

miento idéntico al expuestoparalas rocasvolcanoclásticas;los datos
obtenidosmuestranque unabuena parte de las rocas anfibólicas del
tipo 1 b, correspondientestanto a la periferia como al interior de las
masas redondeadas, no presentan características de un posible origen
ígneo (relacionesNa2O/K20 muy bajas junto con un alto contenidoen
CaO y muy bajo en TiO2). Asimismo,en otro grupo pertenecientea las
partescentrales(1 ay unamuestrade 1 b) se reconocentales indicios
en sucomposición,quede acuerdoconlos cálculosnormativospodrían
tratarsede dacitasy basaltos.

Finalmente,el análisis químico de la rocaanfibólica del tipo 2 re-
vela también un posible origen ígneo (relación Na2O/K20>1> junto
con proporcionesde CaO y TiO2 normalesen unaroca ígnea), corres-
pondiendoprobablementea una andesita(flgs. 7, 8 y 9).

Todo ello conducea pensarque se trata de un conjunto de rocas
con asociacionesmineralógicassemejantesen las que, en ocasiones,
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se reconocenlos componentesdetríticos claramentey cuyas caracte-
rísticas geoquimicasreflejan, en unos casos,un claro aporte de natu-
ralezavolcánica básica>mientrasqueen otrosno puedededucirseesta
presencia.En estasmuestraspuede pensarseque el aporte detrítico
ha enmascaradoal de carácterígneo, si es que lo hubo, o más bien
quehayansufrido algún tipo de alteraciónqueno permitaactualmente
reconocersu quimismo original. De todas formas,si se evocaun ori-
gen exclusivamentesedimentariopara ellas resulta difícil de explicar
sucomposiciónmineralógicay químicaen unafaciesde metamorfismo
en la que, por lo general,puedenreconocerselas texturasoriginales
en todo el conjuntoexaminado.

En cualquiercaso, en la medida en queel quimismo de este tipo
de rocasy de las areniscasvolcanoclásticasrefleja la composicióndel
magmatismocontemporáneocon la sedimentación,resultaevidentesu
caráctercalcoalcalino>con términos desde riolitas a andesitasy ba-
saltos.

IV.5. EL VULCANISMO CONTEMPORÁNEO CON LA SEDIMENTACIÓN

La existenciade un vulcanismo,tanto de naturalezaácidacomo bá-
sica, en los materialesdel CXG ha sido puestade manifiesto por di-
versosautores.

En el áreaconsiderada,GARCíA DE FIGUEROLA (1970) señalapre-
viamente tramos con carácterbásico al NW de Fuenteguinaldo.Asi-
mismo,RÓLZ (1972) indica tambiénla presenciade FR efusivabásica
y vidrio volcánicocomo componentesde algunasgrauwackasy conglo-
merados.A su vez, RODRÍGUEZ ALONSO (1979) describegrauwackas
conparticipaciónvolcánicabásicay otros FR volcánicacon texturatra-
quitica.

En las provinciasde Salamanca,Zamora y Avila se ha constatado
la existenciade vulcanitasácidasy formacionesvulcanosedimentarias
(conglomeradoscon feldespatos y porfiroides), que constituyentam-
bién un nivel estratigráficobastantecontinuoy cartograflable(MAR-
TíNEZ GARCíA y NICOLAU, 1973; GARCíA DE FIGUEROLA y FRAN-
CO, 1975; FRANCO, 1980; CARNICERO, 1980; PELLITERO, 1980).

Los mismosautoreshandescritoniveles,frecuentementeasociados
a los anteriores,de gneiseso cuarcitasanfibólicas, bandasy nódulos
de calcoesquistosy algunasintercalacionesde anfibolitas, en facies de
metamorfismogeneralmentedemásaltogradoquelos esquistosverdes.

Igualmente,en Portugal son descritos frecuentementeniveles se-
mejantes intercalados entre los materiales del CXG (TORRE DE
ASSUNGAO, 1969; SCHERMERHORN, 1956; BERNARDO DE SOUSA,
1981b), denominándolosrocas calcosilicatadas>metagrauwackascon
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mineralescalcomagnesianoso esquistoscon anfíbol. Comoya ha sido
referido, en casi todos los casos,estos materialeshan sido interpre-
tadoscomo productosdel metamorfismoregional sobreareniscascon
cementocarbonatadoo rocasmargosas.Sin embargo,en el áreaestu-
diadaresultamáscoherenteargumentarun origenvolcanoclásticopara
ellas.

Por otra parte, todo este conjunto de rocas se encuentraen un
intervalo muy concretode la sedimentacióndentro del área,quepuede
tenercorrelacióncon el exi~tenteen las zonas adyacentes.Esto hace
pensaren un episodiode carácterregional,al que,por otro lado, está
asociadouna importante mineralizaciónde wolframio (PELLITERO,
1981).

Su significado geodinámicoresulta aún oscuro,ante la escasezde
datos.No obstante,las característicasdel medio de sedimentaciónin-
dican quese produjoen unacuencasubmarinaprofunday la compo-
sición de algunosFR sugierenla existenciade un áreamadresedimen-
taria y volcánica cercanaque estabadesmantelándoseal tiempo que
se producíael vulcanismo.

El áreamadresedimentariadebíaserde naturalezamuy semejante
a la quese estabaformando,a juzgar por la semejanzaen los FR pe-
lítica y arenosade varios tipos (algunoscon FR volcánicade textura
traquitica en su interior). Su cercaníaresulta obvía al tratarseen su
mayoríade FR metaestables.Ademásde esto,se hacenecesarioinvocar
tambiénel aportede detritos de otraszonasmáslejanas.,metamórficas
o ígneas,a partir de un sistemadeltaico,el único capazde alimentar
una cuencaturbidítica de dimensionesconsiderables.

A su vez> el áreamadre volcánicaaportaría,al erosionarse,la ma-
yoría de los feldespatosy FR volcánica que aparecenbien redondea-
dos, y los fragmentoslíticos y cristalesde la misma composición>en
los momentosde activacióndel vulcanismo.

Por otro lado, el caráctercalcoalcalinode éstesugiereuna paleo-
grafía muy concreta: la presenciade un margencontinentalo un arco
de islas> pero parecetodavíaaventuradoel hacerunau otra afirmación.

y. CORRELACION CON OTRAS AREAS

En el áreaaquíconsideradaparecendestacarsecomoacontecimien-
tos regionalesen primer lugar> la sedimentaciónde los niveles caótico-
conglomeráticosen la Unidad Inferior, encuadradosdentro de un am-
biente de sedimentaciónturbidítica y relacionadoscon un vulcanismo
contemporáneo;en segundolugar> la instalación de las condiciones
anóxicasapropiadaspara la deposiciónde las lutitas negrascarbono-
sasy los materialesfosfatados.En tercer lugar, cabedestacartambién
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las condicionesde inestabilidadde la cuencaen determinadosmomen-
tos, que provocanla sedimentación,en lugaresmuy concretos,de ma-
terialescarbonatadosprocedentesde la plataforma (facies mixta car-
bonatado-detrítica).

A lo largo del texto se ha puestode manifiestola presenciade di-
chos acontecimientosreflejadosde modo muy semejanteen las áreas
próximasa la aquíconsiderada.Así, las UnidadesInferior y Superior
secorresponden,agrandesrasgos,con las FormacionesMonterrubioy
Aldeatejada,definidas entre Salamancay la Peña de Francia (DIEZ
BALDA, 1980, 1982, 1983), con las que se encuentraen continuidad
cartográfica. En dicha zonapuedeobservarseademásel tránsito gra-
dual de la FormaciónAldeatejadacon las formacionesarenosasy car-
bonatadasdatadascomo Cámbricoinferior y depositadasen un medio
de llanurasmareales(VALLADARES y CORRALES, 1980).

Esteesquemasemantieneal W de laprovincia de Salamanca(CAR-
NICERO, 1980; CORRETGEy LOPEZ PLAZA, 1976; RODA, 1981),mien-
tras que es menosconocido al N de ella y al 5W de la provincia de
Zamora (área Ledesma-Arribesdel Duero). (Véaseel mapa Síntesis
geológicadel Basamento(Zona del Centro-Oesteespañol),DPTO. PE-
TROLOGÍA UNIV. SALAMANCA, 1983). No obstante,cabe añadirque
recientementeARRIBAS et al. (1983) y MARTIN ÍZARD y ARRIBAS
(1984) citan, en el áreaNW de CiudadRodrigo,en la queseencuentran
predominantementematerialescorrelacionablescon los de la Unidad
Superior,diversasestructurasentrelas cualesdestacanlos ripples de
oscilación.Dichos materiales(pelitasnegrasy grises,grauwackas,con-
glomeradossubarcósicos,calizasy rocasanfibólicas)son interpretados
como depositadosen el borde externode una plataformacontinental
siliciclástica> en la quepredominanlas condicionesanóxicas.Sin em-
bargo> tales observacionesno concuerdancon las apuntadaspor CO-
RRETGE y LOPEZ PLAZA (op. c¡t.) y RODA (op. cit) para la mis-
ma zona.

Además,hay queresaltarun cambio importanteen la composición
de los niveles inferiores del CXG a lo largo de una franja de direc-
ción NW-SE (Area de Las Yemas, Castellanos,Sierra de El Alamo,
Sando-Fregeneday Villaseco-Pereruela),con respectoa los queafloran
más al Sur (Area de Las Hurdes-Sierrade Gata). Se trata de un nota-
ble predominio de los materialescuarzo-feldespáticosen la sucesión
(esquistoscuarzo-feldespáticos,conglomeradossubarcósicos,porflroi-
des,etc.; todosellosconprobableparticipaciónefusivaácida),quecon-
fieren a estazona unapeculiaridadespecialal serafectadapor un me-
tamorfismo regional de alto grado (GARCÍA DE FIGUEROLA, et al.,
1983).

Por otro lado, la semejanzalitológica de los materialesaquípresen-
tados con los de otras zonas más alejadas,en los Montes de Toledo
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y en la Región del Duero inferior (NE de Portugal)>hacepensaren una
posiblerelaciónentre ellas> queresulta actualmentearriesgadade ex-
poner ante el desconocimientode la paleogeografíageneral.No obs-
tante,puedenseñalarsealgunosaspectoscomunes.

En los Montes de Toledo se describe,para los materialespreordo-
vícicos, una Formaciónturbidítica superior (CAPOTE et aL, 1977) o
Unidad Superior (SAN JOSE LANCHA> 1980, 1983) que comienzacon
un nivel conglomerático,olistostrómicoo de megabrecha(MORENO,
1974> 1975; SAN JOSE LANCHA, op. cit.); éstese interpretacomo un
depósitode talud sobreel que se disponetodo un conjuntocontinuo
hastapor encimade las calizasdel Cámbricoinferior. En él se reco-
nocen sucesivamentesedimentoscon característicasturbidíticas(piza-
rras del Pusa),que son superpuestospor una formación detrítica de
plataformasomera(Areniscasde Azorejo). Esteconjunto guardaseme-
janza, agrandesrasgos>con la sucesióndescritaentrelos alrededores
de Salamancay la Peñade Franciapor DÍEZ BALDA (1982) de las
Areniscasde Tamames,la FormaciónAldeatejaday la parte superior
de Monterrubio. Igualmente,la Unidad Superiory la partealta de la
Unidad Inferior descritasen el áreade Las Hurdes-Sierrade Gatapue-
den correlacionarsecon las partesbasalesde dicho conjunto; si bien,
a escalade detalle y haciendouna correlaciónexclusivamentelitoló-
gica> no puededecirselo mismo.

Por otro lado, el límite entrela Unidad Superiorde los Montes de
Toledo y la Formacióno Unidad Inferior es difuso segúnunosautores
(CAPOTE et al.> op. cit.), o está marcadopor una discordancia,según
otros (HERRANZ et al., 1977; SAN JOSE LANCHA, op. uit.). La Uni-
dad Inferior estáformadapor un conjunto detrítico (pizarrasde To-
rrilejo del AlcudienseSuperior) interpretadoprimeramentecomo tur-
bidítico (HERRANZ et al., op. uit.) y posteriormentecomo de plafor-
ma somera(SAN JOSE LANCHA> op. uit.). EstaUnidad es semejante>
desdeel punto de vista litológico, al tramobasalde la Unidad Inferior
descritoen Las Hurdes-Sierrade Gatay probabementecon la mayor
partede la FormaciónMonterrubio de DIEZ BALDA (op. uit.). No obs-
tante, estos materialespresentancaracterísticasclaramenteturbidíti-
cas en la provincia de Salamancay N de Cáceres,no habiéndosereco-
nocido, hastael momento, la presenciade una discordanciarespecto
a los niveles superiores.

Además,tanto en los Montes de Toledo como en el Valle de Alcu-
dia, aflora unapotentesucesiónde materialespor debajo de estostér-
minos que hacia el NW resultandesconocidos.

En cambio,en la región del Duero inferior (NE de Portugal)la ma-
yor potenciade los materialesdel CXG se encuentraen el tramo que
podría ser equivalentea partede la Unidad Superiorde Las Hurdes-
Sierra de Gata.
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Así, los primeros términos aflorantes,Formación de Bateirascon
esquistosnegros y calizas,parecenser semejantesa los presentados
al N de Pastores(BERNARDO DE SOUSA> 1981 a> 1982) y por encima
de ellos se encuentraun conjunto de formaciones,algunascon carac-
terísticas turbidíticas, cuya correlaciónes difícil de establecerpor el
momento.

VI. LA DEFORMACION

En los materialesdel CXG se ponede manifiestounafasede defor-
maciónquedesarrollaplieguescon direcciónNE-SW a E-W sin esquis-
tosidad.Su geometríaes variable,siendomuy suaves,asimétricosy de
plano axial vertical en el área central y oriental, mientrasque hacia
el W y 5 son mucho más apretados,pudiendollegar en algún caso
a invertir la estratificación.Esta deformaciónno afectaal Ordovícico
y correspondeprobablementea la Fase Sárdica(Cámbrico superior).

La primera fase de deformación hercínica producepliegues de di-
recciónNW-SE con esquistosidadasociada(Ss). Su geometríavaríade
asimétricosa isoclinalescon plano axial subverticalo buzandoal SW,
respectivamente. La esquistosidad del tipo slaty cleavagees la estruc-
tura más penetrativa en el área; su intensidades variable,existiendo
desde zonasrestringidasen las que no se desarrolla>hastalas zonas
periféricas,donde llega a ser una schistosityen los bordesE y 5W
cercanosa los granitos.

La intereferenciaresultantede la superposiciónde las dos deforma-
ciones señaladases del tipo 1 de RAMSAY (1967), produciéndosedo-
mos y cubetastanto a pequeñacomo a gran escala.

Entre las deformacionesposterioreshay quedestacar:

a) La existencialocal de unaesquistosidadde crenulaciónsubver-
tical (S2) de direcciónpróxima a E-W en el borde occidentaldel área
quedesarrollasuavesmegaestructuras.Estadeformaciónpareceserla
responsablede los cambiosde dirección de la S~ en la zona (pliegues
con Si asociadade direcciónN-S y NE-SW en los alrededoresde Fuen-
teguinaldoy El Bodón).

b) La inversión de la esquistosidaden algunos lugares debido a
la intrusión graníticay el desarrollode unacrenulaciónsubhorizontal
restringidaa sus bordes.

u) La presencialocal, en los extremosE y 5W de la zona de una
fuerte esquistosidadde crenulaciónque trasponela S~; su dirección
es NW-SE y estáprobablementeen relacióncon cizallassenestrasque
afectana los granitos(S3).
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ci) El desarrollo de suavesmegaestructurasde dirección NE-SW
con esquistosidadde fractura muygroseraasociada(S4), queproducen
estructurasde interferenciadel tipo 1 de RAMSAY (1967) visibles es-
pecialmenteen los materialesordovícicos.

e) La existenciade una importantefracturación tardía que con-
diciona la morfología actual de la región.
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