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PRO LOGO 

AI conocer Ia vida y obra del profesor Vicente Sos Baynat, 
tenemos Ia sensaci6n de habernos encontrado con todo un siglo de Ia 
Geologia espanola y no solo por su fecunda y dilatada obra. sino 
porque su actividad le ha llevado a estudiar todos los campos de Ia 
Geologia, desde Ia Mineralogia a Ia Paleontologia y desde Ia Geolo
gia regional a Ia Geologia de Ia Luna. 

Vicente Sos form6 parte, primero como estudiante, mas tarde 
como profesor, de aquel grupo de ge6/ogos naturalistas que en los 
anos que precedieron a Ia guerra civil dieron a/ Museo Nacional de 
Ciencias un gran esplendor y prestigio como asi lo atestiguan las 
publicaciones de Ia epoca. Alii conoci6 e inici6 su amistad con todos 
los maestros de Ia Geologia espanola del presente siglo, siendo el, por 
meritos mas que suficientes, uno de ellos; un maestro relevante. 

Toda Ia vida de Vicente Sos Baynat esta marctl(!a por una pro-. 
funda entrega a Ia investigaci6n y a Ia docencia; sl:ts, clases en el 
Museo pronto se vieron ampliadas con su nombramiento de profesor 
de Ia Instituci6n Libre de Ensenanza y, mas tarde, a/ ocupar Ia 
Catedra del Instituto de su ciudad natal. Separado de Ia Catedra por 
motivos politicos, no fue restituido a Ia misma hasta pocos meses 
antes de su jubilaci6n. La Geologia perdi6 durante tres decadas a un 
extraordinario profesor pero gan6 a un magnifico investigador, ya 
que el Dr. Sos durante esos largos y aislados anos hizo un profundo 
estudio de Ia Geologia de Extremadura a donde se traslad6 a localizar 
y dirigir explotaciones mineras. Fue colaboradqr del Instituto Geo/6-
gico y Minero de Espana, y fruto de estos anos fueron numerosos 
trabajos y publicaciones; uno de ellos galardonado con el Premio 
Nacional de Ciencias por Ia Real Academia de Ciencias Exactas, 
Fisicas y Naturales en el afio 1965. Un trabajo extraordinario ha sido 
Ia creaci6n en Merida del Museo de Geologia de Extremadura, obra 
exclusiva del profesor Vicente Sos, con mas de diez mil ejemplares de 
minerales, rocas y f6siles rigurosamente clasificados, que suponen 
una sintesis unica de Ia geologia de aquella Comunidad. 
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No podemos olvidar, junto con sus profundos estudios sobre Ia 
geologia extremeiia, los numerosisimos trabajos de investigacion 
geologica que desde los iios veinte ha realizado sobre Ia petrologia, 
mineralogia y estrati rafia de sus tierras de Castellon. 

Su completa de icac;on a Ia Geologia le ha !leva do a participar en 
numerosos Congresos Nacionales e Internacionales, y a alentar con 
su activa participacion a cuantas sociedades geologicas se han creddo 
en nuestro pais. 

La larga list a de articulos, estudios, publicaciones yJibros con los 
que de forma ininterrumpida y a lo largo de mas de sesenta afios nos 
ha ido ofreciendo el profesor Vicente Sos, han hecho posible que, a 
pesar de su alejamiento de las aulas, su valor docente siempre haya 
continuado, aunque ese alejamiento es hoy relativo, ya que el profesor 
Vicente Sos, a pesar de su~ aiios, continua dictando conferencias y 
cursos monogrdficos para 1 licenciados en diversas instituciones de 
toda Espaiia. 

Si de todas las actividades del geologo Vicente Sos, profesor, 
investigador, escritor, conferenciante, etc., tuviisemos que resaltar 
una, nos quedariamos con Ia de geologo de campo; su pasion por 
"patear" los terrenos, sus notas de campo y sus certeras interpreta
ciones, impresionan a todos los que han tenido Ia Sl{.erte de compartir 
esas extraordinarias excursiones del Doctor Sos. 

Emilio Llorente Gomez 

Director General del 
Instituto Geologico y Minero de Espafia 

-8-



RELACION DE TRABAJOS PUBLICADOS POR 
VICENTE SOS BAYNAT 

A.- Trabajos originales publicados en 

Bol. Soc. Castellonense de Cultura, Caste1lon (1 ). 

Bol. Soc. Esp. de Ha. Natural, Madrid (2). 

Memorias de la Soc. Esp. de Ha. NaturaL Madrid (3). 
Revista de Estudios Geognificos, Madrid ( 4). 

Revista de Estudios Geologicos, Madrid (5). 

Revista Notas y Comunicaciones del Instituto Geologico y 
Minero de Espana. Madrid (6). 

Revistas y Periodicos varios, Castellon, Valencia, Badajoz. 
Merida, etc. (7). 

Memorias de Ia Real Academia de Ciencias Ex. Fis. y Nat .. 
Madrid (8). 

1921 - Nuestra fauna microbian a (1 ). 

1922 - Un importante descubrimiento arqueologico (7). 

1927 - Una estacion prehistorica en Villarreal ( 1 ). 

1929 - Excursion geologica a] desierto de Las Pal mas (I). 
1929 - E1 Triasico de Ia sierra de Fspadan (3). 

1930 - Sabre un nive1 inferior a] Triasico de Benicasin (2). 

1930 - EJ Eoceno continental de Va11ibona (2). 

1930 - Sabre Ja geologia de Pefiagolosa (1 ). 

1931 - El Cretacico de Va1libona (1). 

1932 - La cueva de Pradena (2). 

1933 - Los fosiles triasicos espafioles del Museo Nac. de C. Natu--
rales (2). 

1934 - Notas geologicas (2). 

1934 - Notas sabre excursiones por Ja provincia de Caste11on (2). 

1935 - Existencia del Cenomanense en las proximidades de Cas-
tellon (2). 

1935 - Datos geologicos de Ia provincia de Caste11on (2). 

1936 - Sabre unos moldes de braquiopodos de la sierra de Came
ros (2). 

1942 - A vance a una clasificacion de Ia fauna prehistorica del 
Parpa11o (7). 
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1950 - Morfoestructura de las costas de Ia provincia de Castellon 
(l ). 

1953 - La montana El Carija. Merida (7). 

1953 - La sierra de San Servan. 

1954 - El mapa geologico en relieve de Galicia (2). 

1954 - Noticia sobre un laboratorio de geologia en Galicia (2). 

1954 - Sobre rocas. suelo vegetal y minerales de Merida (7). 

1955 - El problema estratignifico-tectonico de Pico Agudo (2). 

1955 - Geologia de las Sierras de las Villuercas (Caceres) (4). 

1955 - Un investigador del suelo extremeiio del siglo XVIII (7). 

1956 - La "Geografia Fisica" de Gomez de Llarena (5). 

1956 - Los terrenos Paleozoicos. Triasicos y Cretacicos de Mor6-
Villafames ( 1 ). 

1956 - Importancia minera de los alrededores de Merida (7). 

1957 - El territorio de Merida como comarca geografica natural 
(7). 

1958 - Los terrenos del valle de Borrio1-Pueb1a Tornesa y ascen
sion a Bartolo (1 ). 

1958 - Las terrazas de Ia Rambla de Ia Viuda. Congreso del 
Cuaternario INQUA. 

1958 - La tectonica del puerto de las Camellas y las pizarras . 
basales (6). 

1958 - Marmoles extremeiios del teatro romano de Merida (7). 

1958 - El pasado remoto de la comarca de Merida (7). 

1959 - El valle de Mira vet y Los Agullos de Santa Agueda (1 ). 

1959 - El topacio, rarisimo en Espana, se encuentra en Merida (7). 

1959 - Valencia en las revistas cientificas extranjeras (7). 

1960 - El monte Morito, Las Contiendas y el "Algepsar" (1 ). 

1960 - El Tossal de Ia Calera. Geologia, estratigrafia y tectonica 
(1 ). 

1960 - La Matalanita. Nuevas localidades de Extremadura (6). 

1960 - La comarca de Segorbe (Castellon) (7). 

1960 - La arquitectura del suelo de Merida (7). 

1961 - La prehistoria y el estafio de Fxtremadura (7). 

1961 - El desierto de Las Palmas. Guia geologica (7). 

1961 - Los aluviones de interes mineralogico de Extremadura. 
(Reunion de Sevilla). 
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1961 - Caracteristicas genericas de los minerales de Extremadura. 
1962 - La sierra de Espadan. Guia geologica. Centro Excursio

nista. 
1962 - Sobre la tectonica sinclinal del Silurico de Extremadura. 

Cong. Asturias. 
1962 - Recapitulacion mineralogica de la Extremadura Central. 

Cong. de Asturias. 

1962 - Importancia cientifica del embalse Proserpina, Merida (7). 

1962 - El paisaje geologico de la provincia de Castellon. Revista 
MIJARES. 

1962 - Los idolos-placa de la granja Cespedes, Badajoz. Revista 
estudios Extrem. 

1962 - Necrologica y labor geologica del Doctor Royo Gomez (2). 

1962 - El Doctor Royo Gomez y Castellon ( 1 ). 
1962 - El Doctor Royo Gomez. Almanaque "Las Provincias". 

1962 - Mineralogia de Extremadura (especies, yacimientos y ge-
nesis). Bol. I. Geol. 

1963 - El Mapa geologico de CANAVERAL Hoja n° 650. Inst. 
Geol. y Min. de Espafia. 

1963 - Memoria explicativa de la Hoja n° 650, CANAVERAL, 
Inst. Geol. y Min. de Espafia. 

1863 - Sobre ]a posicion petrognifica del suelo detritico de Merida 
(7). 

1963 - Sobre la altura de las rasantes de las rafias de Extremadura. 
(inedito ). 

1964 - Necrologica de D. Luis Revest Corso, (1 ). 

1964 - El Doctor Sanabria y la Arqueologia (7). 
1964 - Sobre las aguas pofables de Merida (7). 

1964 - Geologia y Morfologia del valle del Louro. Bol. Inst. 
Geol. y Min. de Espafia. 

1064 - Sobre un estrobilo. fosil de conifera de CordobiJla del· 
Lacara. I. Lucas Mallada. 

1964 - Nota sobre e] Dr. Beltrah Bigirra (1 ). 

1965 - EJ ilustre geologo ex'tremefio D. E. Hernandez Pacheco (7). 

1965 - Los fosiles de las inmediaciones de Merida (7). 

1965 - Geologia de las islas Columbretas. Caste11on, Centro 
Excursionista. 

1965 - Sobre la roca Hamada "olio de sapo", de Badajoz. I 
Reunion Petrog. 
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1965 - El Cambrico de la provincia de Caceres. I. Reunion Petrog. 

1965 - Geologia, mineralogia y mineralogenia de Logrosan. Pre
mio Acad. Memorias. 

1965 - Geologia de las inmediacionesde Merida. Bol. Inst. Geol. 
y Min. (6). 

1966 - Un personaje de Merida casi ignorado. 

1967 - Geologia, Mineralogia, etc. de Logrosan. 
1967 - Geologia y morfologia del Louro. 

1967 - Necrologica de D. Eduardo Ranch, de Valencia (1 ). 

1967 - Las anomalias del Guadiana en Merida (7). 

1967 - El Paleogeno de "El CoJlet", CasteJion ( 1 ). 

1969 - Un fragmento de humero de elefante del Cuaternario. 
Revista ZEPHYROS. Universidad de Salamanca. 

1970 - Introduccion ala Mineralogia de la Provincia de Castellon. 
Sintesis general de especies, yacimientos, genesis y biblio
grafia (1). 

1971 - El Cuaternario de Ia provincia de CasteJion. Primer con
greso de historia del pais valenciano. ' · 

1971 - ·Anomalias en el rumbo de las areniscas triasicas de Caste
llon (Inedito ). 

1972 - Sobre la tectonica sincJinal del Silurico de Extremadura. 
Geologos del SW. 

1972 - Recapitulacion de las caracteristicas mineralogicas de 
Extremadura Central. 

1972 - Los haJlazgos prehistoricos de· Logrosan, Caceres. 

1972 - Noticia sobre el Laboratorio-Museo Geologico existente 
en Merida. IV Congreso de Estudios Extremefios. 

1973 - Las aguas potables de Merida. 

1973 - Morfologia geologica de la provincia de Castellon. XV 
Acampada de la F.V.M. 

1974 - La Paleontologia en la historia natural de Bowles de 1989. 
Ha. Cien. Geologicas. 

1974 - La Geologia en el Bachillerado de espana (1845-1936). Ha. 
de las Cien. Geologicas. 

1974 - Una lapida sepulcral prehistorica. granja Cespedes. Ba
dajoz. 

1974 - Excursion geologica a Buenafuente del Sistal. Guadala
jara. 

- 12--



1975 - Los terrenos carboniferos de Ia provincia de Castellon. 
Primer centen. Soc. Esp. 

1975 - Las terrazas fluviales del barranca de Malvestit Castellon. 
1975 - Mamiferos fosiles del Cuaternario de Villavieja de Nules, 

Castellon. 

1976 - Geologia de Casar de Caceres. 

1977 - La Plana de Castellon como glacis relicto. 

1980 - El Cretacico entre el barranca Carboy el macizo de Pefia
golosa. 

. . 

1980 - Un geoleo en una festa d'amor i cortesia. 
1980 - Sobre Ia edad geologica de las casiteritas de Extremadura. 

1980 - Los habitus de las casiteritas de Logrosan. 

1980 - La carta geologica del alto Maestrazgo. 

1981 - Los yacimientos de casiterita y de wolframita de Ia sierra 
de Montanchez. 

1981 ~ La geologia de la Luna. 
1981 - Conferencia sobre geologia de la Luna. 

1981 - Factores geologicos de interes cientifico en la pa de Caste
llon (Instituto ). 

1981 - Los yacimientos de casiteritas y wolframitas de Montan
chez (B.S.M.). 

1982 - Articulo sobre el Museo de Geologia de Extremadura 
" donado a Merida. 

1982 - Julio Garrido Mareca. nota necrologica. 
1982 - Los minerales de Ia Luna. 

1982 - La geologia en Ia Universidad de Madrid yen e] Museo de 
Ciencias Naturales. 

1982 - La geologia y los g~ogos de Ia Jnstitucion Libre de 
Ensefianza. 

1982 - Compendia de geologia de Ia provincia de CasteJion. 
(Estratig. y Teet.). 

1982 - Explicacion del Museo geologico de Extremadura, en 
Merida (Minas). 

1986 - Las vitrinas geologicas del Colegio ESTUDJO, minerales, 
rocas, fosiles, prehistoria. 

1986 - Los minerales de 1a Luma. (Soc. Esp. de M.). 

1987 - Los problemas geologicos de ]a Plana de CasteJion. (Cong. 
de Ia Plana). 
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1987 - El anticlinoria de Ia sierra de Espadan (Estudio de Ja 
Plana). 

1987 - El genero humano y el fosil de Orce segun el Dr. Aguirre 
(Bol. I.L.E. ). 

1987 - Paleontologia y Evolucion (Para publicar). 

1988 - El estafio de Extremadura y repercusion en Tartessa 
(Bol.S.G.). 

- Tratado de Paleontologia (Est a inedito ). 

T.I. Paleobotanica e Invertebrados........ 600 p. 
T. II. Vertebrados.......... .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. 500 p. 

B.- Trabajos de Pedagogia 

- Ensayos niineralogicos. 
- Claves de fi>siles caracteristicos. 
- Claves micrograficas de rocas. 
- Practicas de Principios inmediatos. 
- Practicas de Histologia animal. 
- Practicas de Histologia vegetal. 
- Practicas de Embriologia. 

C.- Trabajos especiales 

1934 - Geologia de Ia sierra de Espadan (Tesis doctoral). 

1937 - Nuevos' datos importantes de Ia geologia de la provincia 
de Castellon de Ia Plana. (Comunicacion al Congreso Geo
logico Internacional de 1937 de Mos~u). 

1948 - (Redactado para Ia Enciclopedia Cientifica LABOR 
Madrid-Barcelona). 
Cristalografia 
Mineralogia 
Petrografia 
Geologia general 
Geologia historica 
Meteorologia 
Ocean ografia 
Geoquimica 
Geodesia 
Mineria 
Cosmografia 
Quimica inorganica 
Analisis quimico 
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1946 - Aspectos utiles de la geologia. de S. J. Sahnd. 
1947 - Geografia fisica de D~M. Davis. 

1949 - La evoluci6n de las ideas de E. Dubbois por J.H. Nyssen. 
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VICENTE SOS BA YNAT 

GEOLOGIA Y MORFOLOGIA DE 
LAS SIERRAS DE LAS VILLUERCAS 

(CACERES) 

ESTUDICS 6EOGRAFICOS ARO XVI .. NUM. 61 



G E 0 L 0 GIA Y MORFOLOGIA DE LAS 

SIERRAS DE LAS VILLUERCAS (CACERES) 

POR 

VICENTE SOS BA YNAT 

A don Jose Fernandez Lopez, en tes
timonio de admiraci6n y de gratUud, 

EL AUTOR. 

INDICACIONES PRELIMINARES. 

Se conoce con la denominacion general de Sierras de las Vi
lluercas a un conjunto de montaiias situadas al 0 de Guadalupe 
(Caceres), constituido por varias series de cu1nhres rectilineas, 
agrestes, de limites naturales poco precisos, en el cual destaca un 
nucleo principalisimo de mas de 1.600 metros de altura, Villuer
cas, que da nombre al nudo orografico y a toda la comarca. 

Dispuesto en haz de crestas paralelas, que alternan con valles 
profundos, tiene un rumho comun de SE. a NW., del que resulta 
un relieve muy caracteris.tico. 

Situado entre el Tajo y Guadiana, las prolongaciones de sus 
dos extremos alcanzan a ambos rios y debido a esta posicion se 
considera a las Villuercas como uno de los eslabones constitutivos 
·de la Hamada cordillera Oretana. 

Correspondiendole a todo este pais montaiioso una extension 
muy amplia, tanto desde el punto d'J vista geografico como desde 
el geologieo, ha sido necesario reducir este estudio a unas propor
ciones relativamente pequeiias, y en las lineas que siguen se tra
ta, nada mas, de paraj es comprendidos dentro de los terminos mu-

N ouiembre, 1955. 
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V 1 CENT E s 0 s B A Y N A T 

nicipales de Canamero, Berzocana, Solana, Cabanas del Castillo~ 
Navezuelas y Guadalupe. 

En relaci6n con el conocimiento general de estas sierras se ana
den noticias sobre breves estancias en el Puerto de San Vicente 
(del sistema paralelo llama do Sierra de Altamira) ; sobre el paso 
por el puerto de Miravete (situado al NW. de las Villuercas), y, 
finalmente, sobre un visita a la Serrata de Picoenrostro, de las 
montanas de Valdecaballeros y Puebla de Alcocer, situada al SE. 
de Villuercas. 

El trabajo de campo se ha efectuado con auxilio de una carto
grafia militar de tiempos de Ia guerra civil (hoy retirada), muy 
imperfecta y con grandes errores ( disculpables) ; pero que, a fal
ta de otra mejor, pudo servirnos en nuestras correrias. El mapa 
topografico nacional de esta comarca no eshi publicado todavia. 

Importa decir que este estudio es, unicamente, un resumen es
quematico entresacado de las notas que poseemos de estos con
tornos, escrito sin mas pretensiones que las de puntualizar algu
nas noticias sobre este importantisimo sector orografico. de Ia Pen
insula. 

PRIMERA PARTE.-GEOLOGIA 

I. EsTRATIGRAFiA. 

1. Consideracion general.-El territorio de las Sierras de las 
Villuercas en una distribuci6n elemental para el estudio de su es
tratigrafia, puede sistematizarse de Ia siguiente manera: 

1) Los terrenos inferiores al Silurico. 
2) Los terrenos del Silurico. 
3) Los terrenos superiores al Silurico. 
2. Los terrenos inferiores al Silurico.---:Dentro de Ia naturale-

za de estas formaciones cabe distinguir dos tipos principales :~ el de 
las formaciones que se encuentran discordantes con Ia estratigra-

Estud.ios Geogrdficos. 
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GEOLOGIA Y MORFOLOGIA DE LAS SIERRAS DE LAS VILLUERCAS 

fia siluriana, en particular con las cuarcitas basales de esta edad, 
y el de las fonnaciones que son concordantes. 

a) Formaciones discordantes.-Dentro del mismo contorno del 
conjunto de las Villuercas no parece que las formaciones discor
dantes representen un factor general de gran importancia; sin 
embargo, existe un caso notable de discordancia angular, estrati
grafica y tect6nica, en Ia montana denominada Pico Agudo, don· 
de las pizarras y las areniscas roj as que le forman, de caracte
ristic~ especiales, esta en contacto anormal con las pizarras del 
Silurico. Esta observaci6n, planteada por nosotros mismos en· otro 
Iugar (1) *, nos excusa de insistir, en este momento, sobre lo mis
nlo; remitimos al lector a dicho trabaj o. 

Fuera del contorno de las Villuercas existen·tambien otras d1s
cordancias angulares, de gran importancia geologica, si bien pue
de prescindirse de su estudio detallado porque, en realidad, no 
afectan a los fines que nos proponemos desarrollar en este traba
jo. Se trata del caso de las grandes formaciones pizarrosas de las 
sierras de las Paredes y parte de Poyales, al N. de Logrosan, dota- ", 
das todas de rumbo NE. y de busamiento NW., que tocan de ma
nera anormal con las pizarras sihiricas del limite occidental de Ca
fiamero, que, como otras formaciones paleozoicas, van rumbo 
NW. y tienen buzamicntos a SW. o a NE. Esta todavia por averi
guar Ia edad de aquellas pizarras de colocaci6n an6mala con re
laci6n de los estratos de las Villuercas, asi como tambien a que 
fuerzas orogenicas deben su colocaci6n tect6nica (2). 

b) Formaciones concordantes.-Las formaciones inferiores al 
Silurico, concordantes con el, o, por lo menos, en disposici6n muy 
similar, tampoco son frecuentes. Pocas veces las cuarcitas de Are
ning muestran las capas inferiores sobre las que se apoyan. 

Sin e.mbargo, en varias localidades extremefias hemos podido 

* Los nume·ro.s entre parentesis remiten a una bibliografia que se insertara 
al final de la segunda parte de este trabajo, y que sera publicada en uno de 
los pr6ximos numero.s. 

N oviembre, _.,.1955 .. 
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reconocer en esta posicion materiales petrograficos muy diferen

tes. Asi, pizarras en Castuera, calizas y areniscas en ~Iagacela, are
niscas en Santa Amalia y Medellin, etc. 

En las Villuercas los casas de materiales inferiores a las cuar

citas son siempre muy dudosos, y se complica con frecuencia la 

determinacion debido a la particularidad con que se presentan 

muchas cuarcitas y a los casas de posicion tectonica invertida de los 

estratos. Son ejemplos, para tener en cuenta, ciertos detalles del 

valle del Corchito, las pizarras y cuarcitas de algunos puntas de la 

Sierra del Endrino (Navezuelas); el cauce mas superior del arroyo 

de la Alberquilla, en lo alto de la Ventosilla, etc. 

c) Consideraciones sobre estos niveles.-Es evidente que por 

debajo de los estratos del Silurico inferior conocido existen for

Inaciones estratigraficas pizarrosas, calizas, etc., perfectan1ente 

concordantes con aquellos cuya edad esta por determinar. El pro·· 

blema es dificil porque faltan los fosiles o no se han encontrado 
todavia. 

Tomadas las cuarcitas armoricanas con cruzianas como uno de 

los limites mas inferiores del silurico espaiiol, resulta que los es

tratos enco~trados por debajo de las cuarcita·s, en los parajes se

iialados, deben ser de edad anterior a dicho piso. Pero caben dos 

suposiciones: primera, que dichas pizarras, y aun calizas, fueran 

del Tremadoc, con lo que quedarian dentro del Silurico, y se.gun

da, que fueran de una edad mas antigua, con lo que habrian que 
<1 

llevarlas basta el C<1mbrico. 

Tratando de este problema referido a otras localidades, intere

sa recordar lo que indican Gomez de Llerena y Sampelayo. El 

primero, en su estudio sabre los montes de Toledo (3), divide el 

silurico ordoviviense en tres tramos (de inferior a superior); el de 

pizarras azules, el de pizarras rojizas y el de cuarcitas, con lo cual, 

por debajo de las cuarcitas, seiiala pizarras del Tremadoc que qui

za pudieran parangonarse con algunos niveles de las Villuercas. 

· .;tudins Geograficos. 
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Sampelayo, en cambio, en su gran obra de sintesis sobre el si
hirico, 1942 (4), se expresa asi: 

''El contacto del Cambrico · y del Silurico, estabiecido de 'modo 
exclusivamente pale9-l6gico, no se podra formp.lar, asi como Ia co
lumna estratigrafica completa, mientras no se conozcan en cada 
caso los f6siles del Postdamiense y del Tremadoc. 

"La cuarcita de cruziana marca una transgresi6n de mar poco 
prof undo, lo que, sin alterar. el sentido de las concordancias com
probadas, est!lhlece un hiato en ambos casos, quiza el correspon
diente a la falta de Tremadoc. 

" ... en el oeste y en el centro de -Ia Peninsula ihay un paso con
tinuo del supra cambrico al ordoviciense; pero es necesario el fun
damento exclusiva;mente paleontol6gico para el deslinde, y mas 
sin acontecimientos paleograficos." 

Pe lo que se sabe. del silurico espafiol no se puede He gar a con
clusiones sobre los terrenos anteriores a las cuarcitas de las Vi
lluercas y, en definitiva, mientras no aparezcan f6siles en . aque
llas pizarras sera aventurado deducir la edad, en este caso, por 
simple razonaJV.i,ento estratigrafico-tect6nico. 

Por lo que se ~fiere a .las formaciones que estan en discor
dancia tect6nica es evidente que, tanto Pico Agudo !(situado den
fro del conjunto de laS. Villuercas) -como Paredes y Poyales (si

tuadas exteriormente a las Villuercas), deben 1 p.ertenecer a eda
des anteriores al Silurico, debido a sus discrepancias con los 

rumbos y 'con los plieges hercinianos. 

3. Los terrenos del Silurico.-a) Antecedentes.-El silurico 
de las sierras de las Villuercas y de Guadalupe esta estudiado 
desde la publicaci6n de la Memoria de Caceres de Egoscue y Ma
llada~ en 1876 (5), ocupandose de estos terrenos, de manera espe
cial, desde la pagina 136 a Ia 143. Se describen las particularida
des i petrograficas, los estratos y los f6sile~ y se hacen indicaciones 

tect6nicas y morfol6gicas. 

Noviembre, 1956. 
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En la pagina 128 se inserta un cuadro resumen de todo el si
luriano cacerefi.o. Todos los datos que aportan son del mayor in
teres y perfectamente aprovechables. En las lineas que siguen se 
hacen repetidas alusiones a estos datos. 

b) lndi.caciones generales.-El silurico de las Villuercas esta 
representado por dos formaciones petrograficas principales: las 
cuarcitas y las pizarras. Las primeras guardan una gran constan
cia en sus caracteristicas generales, ofreciendo leves malices de 
constituci6n, coloraciones y consistencia; las segundas son muy 
variables en su naturaleza; en los colores, en la dureza, en las 
facies y en otras particularidades. 

En ambos componentes estratigraficos los restos f6siles son 
escasos y los yachnientos suelen encontrarse distribuidos de una 
manera caprichosa. No obstante, se han podido reconocer con 
frecuencia huellas, pistas, etc., de seres- vivos y se han podido 
obtener ej emplares fosilizados, tipicos de muchas especies carac
teristicas de niveles estratigraficos. 

c) Conjuntos estratigrtificos.-Para efectuar un estudio es
tratigrafico de los terrenos siluricos de una manera sencilla y or
denada podemos considerar dividido el conj unto de las Villuer
cas en tres. sectores principales: a) Sector NE.; b) Sector SW.; 
c) Sector Central. Las localidades , de los cortes, que siguen, se 

pueden fij ar teniendo a la vista el mapa general que acompaiia. 
a.) Sector NE. de las Villuercas.-Se pueden tomar tres ejem

plos principales de conjuntos estratigraficos cuyos titulos y es
quemas se ponen a continuaci6n: 

Estudios Geogrdficos. 
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BARRANCO DE /.A CALERA bE MIRABEL 

CAS4 DE MIRAB&L. ANO 1113 

FABRICA DE 

D.6USEBIO 
GONZAJ.EZ 

GUADALUPE 

~/Om. 

lv.-.-----------------------2~~me/ros ----------------------£. 

Fig. 1.-CORTE DE MIRABEL HACIA GuADALUPE. (Mapa corte por A.) 

1. Cuarcitas sihirgicas inferiores de rumho N. 20'0 W. y buzamiento 30~ NE., 
discordantes con los estratos (b) de la base de Pico Agudo, dando paso a 
un barranco.--2. Pizarras a1ternantes con cuarcitas.--3. Pizarras grises ve·r
ticales.--4. Pizarras siliceas, duras, oscuras.--5. Piza-rras azuladas.-6. Piza
rras siliceas, duras, oscuras.-7. Pizavras azuies en bancos muy resisten
tes, con superficies amarillas.-8. Pizarras azules resistentes.-9. Pizarras 

rojas, am.arillas y sonrosadas. 
El rumho general de los estratos es NV'l. con osdlaciones que a vcces 

estan casi N-S. El buzamiento es al NE. El enorme espesor de las pizarras 
de Mirabel a Guadalupe parece en relaci6n con formaciones de facies ba
tiales. 

REGAro 
AJ.Bt:RGUILLAS 

$ENOEI?O DE 

/IEI?ZOC'AN.tl A GUADALUPE 

5 

SW. ~---------- 2 ki/om•lros ------NE. 

Fig. 2.--CORTE POR LAS CALERAS DE MIRABEL. (Mapa corte por B.) 

1. Cuarcitas.-2. Piia-rras arenosas, rosadas y vinosas.-3. Pizarras amari
llas.--4. Pizarras grises, fosiliferas.--5. Calizas marm6reas azuladas (rum
bo N. 20°-25° W. buzamiento 70° NE.).-6. Pizarras azules, grises, en las
cas lustrosas amarilloverdosas.-:-7. Pizarras amarillas, grises, menos lami-

nares.-8. pizarras amarillas.-9. Pizarras rojas, predominantes. 
El rumbo general de los estratos es a! NW. El buzamiento es al NE. 
El interes principal de este corte estriba en la "presencia de los estra

tos de calizas concordantes con las pizarras. 
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ERA DE LA 

VENTOSILLA 
I 
I 
I 
I 
I 

s B A y 

PINAR ~L'TO 

sw.---------------- 1'500 Kil6mel:·=----------· 

Fig. 3.-CoRTE POR EL PINAR ALTO. (Mapa corte por C.) 

N A 

NE. 

1. Cuarcitas verticales.-2. Pizarras amaTillas arcillosas.-3. Pizarras rojas. 
arcillosas.-4. Espacio de paso de fall'a.-5. Zona con 'alternancia de piza
rras abigarradas, vinosas, amarillas, grises, arcillosas, con ,un banco de 
de cuarzo estratiforme.-6. Pizarra aTcillosa abigarrada.---<7. Banco 'de pi
za:rra con vetas de cuarzo (sedimentario).-8. Pizarra roja.-9. Pizarra ar
cillosa muy hojosa y deleznable.-10. Arenisca arcillosa, gris 'azulada.-11~ 
Arenisca pizarrosa, amarilla y parda.-12. Pizarra amarilla, vino.sas abi
garradas.-13. Idem.-14. Pizarra gris azulada en lasc·as grandes.-15. 'Pi
zarras amarillas.-1'6. Bancos formados por arcosas, cuarciferos y pudinga. 
17. Areniscas grises, astillosas.-18. Capas de arenisca rojiza y amarilla.-
19. Pizarras duras formadas de areniscas verticales, en bancos' potentes, a 
veces.-20. Pizarras grises, compactas, astillosas.-21. Piza-rras grises hojo
sas, C'On intercalaciones de capas semejantes a grauvacas.--,-22. Idem.-23~ 
Pizarras amarillas hojosas, delgadas, deleznables.-24. Pizarras grises en ban
co compac.to y potente.-25. ldem.-26. Pizarra gris verdosas, arenosas, as
tillosas, rumbo NW. (N. 300 W.).-27. Pizarras laminares grises, arcillo-

sas, casi verticales. 
El interes principal de este. corte estTiba. en la presencia de 'bancos for

mados por arcosas cuarciferas, pudingas y areniscas 16, 17, 18, lo que su
pone un cambio de facies y profundidad en la masa general de pizarras. 

El rumbo general de los estratos es a;l NiW.; el buzamiento de todo e!: 
paquete de capas es al NE. 

Fs!uch)s r:cogra[icos. 
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fJ) Secto.r SW. de las Villuercas.-Para el estudio de este sec
tor tomamos en consideraci6n los cuatro ejemplos que siguen: 

---------w. 

Fig. 4.-CoRTE PENA MARiA. Sur y Sudoeste de Cabanas. 
(Mapa corte por D.) 

1. Cuarcitas.-2. Pizarras grises.-3. Pizarras azuladas.-4. Pizarras arci
llosas.-5.\ Filitas. 

El rumbo de los estratos es NW.; el buzamiento, a SW. 

1.0!10m. 

SOLANA 

C'AVC:HO DEL .li'ELOJ Y MOJOL CABRE.Ii'O 

.li'IO BE.Ii'ZOCAN4 

475m 

CO.Ii'TIJO DE FULGENCIO 

/IIINA CONCEPCION 

NE.-------------.1 kilometros ----------~-sw. 

Fig. 5.-CoRTE DE SoLANA. (Ein el mapa, corte por E.) 

1. Cuarcitas.-2. Pizarras, filadios satinados, casi verticales, buzando le
vemente al SW.-3. Bpisodio de cuarcita.-4. Pizarras, filadios gris oscuro, 
compactos, castaiios, en salientes duros, agudos, en lascas astillosas.--5. 

Pizarras ampeliticas. 

El rrumbo de los estratos es N\Y.; buzamiento, a SW. 
El interes principal de este corte estriba en la presencia de unos estra

tos de arenisca compacta, formando una verdadera c:uarcita, es decir, un 
cambio de facies intercalado en la sedimentaci6n que di6 lugar a las pi-
zarras. 

Noviembre, 1955. 
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LAS C'ANCHERAS 

j 
LA L.4VILL4 

J CANAMEPO 

I 

NE ...... ----------1 kilomt!?rro ---------sw. 

Fig. 6.--CoRm DE CANAMERO. Anticlinal fallado. (Corte en el mapa letra F.) 

1.---.Cuarcitas de! silurico inferior fosiliferas.-2. Cuarcitas tabulares (Las 
Cancheras).---.3. Cuarcitas fosiliferas, tabula-res, con areniscas micaceas.-
4. Arenisca,s y cuarcitas algo plegadas, conjunto amarillo.-5. Piza·rras ar
cillosas y arenaceas, de tonos amarillo.s (La Jarilla).-6. Grauvacas de 
colores castaiios.-7. Pizarras abigarradas, satinadas, violaceas.-8. Con
glomerado decantos rodados cuarciferos.-9. Pizarras arcillosas en contac-

to con el conglomerado y areniscas. 

Los estratos de Las Cancheras o Canchales, formando una pared natural 
de gran altura y c·asi vertical, huzan a.:I SW., por su posicion tectonica in
vertida. El plano de Ia falla es casi coincidente con el plano de una char
nela de anticlinal fracturada; los estratos de La Jarilla huzan al SW. en 
posicion normal. Las areniscas micaceas tabulares y la capa de conglo
merado indican osci1aciones en la sedimentacion. El rumbo es a NW. 

Estudios Geograficos. 
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.s.w.------------3 kil6mefros 

Fig. 7. Corte Los Q:mchales, Caiiamero, Los Mtirtires. (En el mapa, letra F.) 

1." Cuarcitas tabulares: Los Cane:hales.-1.10 Cua·rcitas, areniscas y pudin
ga: .La Jarilla.-2." P'izarras grises arcillosas: Alcornocal.-3 . .., Pizarras 
amarillas : Alcornocal.-4.0 Pizarras siliceo-arenosas, amarillas y verdes, 

rojas en superficie: Los Martires. 
Corte simplificando muchisimo la enumeraci6n de los estratos. Buzamiento 

de todos al SW.: rumbo NW. 

c) Sector central de las Villuercas.-Se toman~ como mas dem.ostrativos, 
los siguientes ejemplos: 

1.° Corte por el valle del Almonte.-2.° Corte por Mingo Viejo-Pimpollar. 
3. o Corte por Puertollano-Ruecas. 

y} Sector Central de la.s Villuercas.-Para el conocimiento del 

sector central tomamos tres ejemp1os principales: 

Noviembre, 1955. 
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LADERA IZQUIERDA W 
930 m. 13. Paso del Collado Carretas, por 
Canebo Urracado.-915 m. 12. Espesol'l de 
plza.rras esquistosas, arcillosas amarillas, ro
jizas, violaceas, q~ sigue capa de arenisc.a 
amarilla.-11. Pizarras amarillas.-865 m. 
10. Banco potente de arenisca granuda, 
cuarcifera gris amarilla.-850 m. 9. Piza
rras ama.Mllas coo intercalaciones de cuarzo; 
en las SUJ)erlores, la esquistosidad es areno
sa.-8. Bosque elaro y derrubios.-825 m. 
7. Pizarras grisesl arcillosas, eapa de esquis
tos muy apretados,. como un solo banco, al 
que siguen pizarras amarillas.-815t m. 6. 
Episodio de esqu1sto verdoso al que siguen 
capas de areniscas rojas, g.raniUdas, que re
cuerdan el rodeno, pero pasa a arcillosa 
aDiiirllla.-5~ Como la facies 4.-795 m. 4. 
Pi1Jarras amarillas, como las de la ladera 
opuesta, a veces muy rojizas, arcillosas bu
zando W. y SSW.-790 m. 3. Piza
nas, primeros asomos visibles, imprecisos, 
alterados, que posiblemente se correspondan 
eon las pizarras arcillosas vinosas.-2. De
rrubiOIJ y eultivos.-1. Pizarras azules com-

pactas buza!Ub SW. 

LADERA DERECHA E 
1.175 m. 17. Collado Casas.-1.065 m. 
16. Se inicial el collado Casas.-1.000 m. 
15.--Cilnehales en eseombrera.-14. Arenis
eas euarciferas con episod!ios de cantos. Es
tratifica.e16n eruzada con f6sies sueltos.-

SIERqA ~ SN~I/110--... 

l.!f!!f!J:" ft' f.015,. 
COLLADO C.4SAS -

RIO .ALMONTE 

w.-------------- ~lt'll6m.t~-------------..~E. 

Fig. 8.-Corl'e por el Valle del rio Almonte, por Navazuelas. (En el mapa 
letra G.) 

13. Arcillas blaneas, a.marillas y ea.ntera. de 
h;jar.-12. Pizarras y esquistos amarillos. 
855 m. 11. Salida del pueblo. Esqulstos 
vinosos y amarillO' rumbo NNW.; algtinos 
coo lechos delgados de CU'IllZO de origen se
dimentario, euarzo de relleno en eortes trans
versales>.-810 m. 10 .. Ca.pa de arenisca 
amarilla y rojiza concordante con las capas 
de pizarrosidad grises, amarillas y Yinosas. 
Persisten en bancos espesos y compactos 
que solo epis6dlicamente se intercalan en le
chos delgados; esquistos como los de Ia. salida 
del pueblo.--9. La _arenisea pasa a ser de 
grano mas grueso, y en muchos puntos. zonu 
de cantosi rodad03, no muy redondeaoos, de 
cuarzos blancos y azulados.-802 m. 8. 
Apareeen otra vez pizarras arclllosas, esquts
tosas, rojizas, viscosas.-7. Pizarras que, en 
algunos puntas, se; bacen arenosas y claras. 
6. Pizarras que, en algunos puntos, se 
hacen muy arclllosas y muy rosadas, vivas 
de color gris, en parte por alteraci6n.-5. 
'11recbo de derruj:Jio&, 5 metros en vertieal. 
770 m. 4. Cambio de pizarras grises, azu
ladas y eompactos.-3. ~iguen areniseas 
pizarrosas amarillas y despues rojizas.-2. 
Trecho con derrubios.-740 m. 1. Puente 
Ruanes, Baneos verticales rumbo NNW., ca.
pas potentes, compactas. La. masa pizarrosa 
esta apelmazada como banco iinieo. El corte 
en secclon de estas pizarras dan unas Uneas 
blancas, azuleS>, estrechas, repetidas. La pi
zarra suelta es como una filita. azul, algo 

granujienta. 

Este corte corresponde a un sinclinal. Los estratos tienen rumbo N .. W. Los huzamientos son casi verticales en ambos flan,cos. Se dihujan 
eon asomos que, aparentemente, buzan a E. y a iW., porque se representan tal como estan al natura:!, segun el eonocido fenomeno de dohla
miento de las pizarras de ladera. En el Collado Carretas, ~a mole de Cancho Urracado es de cuarcita y buza a SW., como, en parte, indica el 
dibujo, pero estos estratos corresponden a un flanco occidental de un anticlinal que limita al valle del Corchito y ha cabalgado sobre Collado 
Carretas, Iilostrando una discordancia angular con superficie de resbalamiento pulida con espejo de friccion muy tipico. 

Las cuarcitas de la SieTra del Ellldimo o Sierra del Endrinal y las que asoman por debajo de Cancho Urracada constituyen los nivele.J 
estratigraficos mas inferiores. Las pizarras de ambas laderas, a partir de las cuarcitas hacia el lecho del rio, representan los niveles mas 
altos en Ia 'formacion cronol6gica. 

La comparacion de las capas que se enumeran permite reconocer la repeticion de horizontes que se enlaza en comha inferior por debajo 
del rio. Este sinclinal esta. fallado por el plano de su charnela. 
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DEL P/MPOLL.AR 
SIERRA DE MINGOVIE.JO ~ 

• .. : I 

to,' 111 
I I 

I I 
I I 

I I 

14 
I 
I 

I 
1 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
W.-------------2 Kil6metros------------£ 

Fig. 9.-Corte de la Sierra de Mingo Viejo a la del Pimpollar. (En el 
mapa letra I.) 

1.-Cuarcitas de cruzianas, como 14.-1.' Cuarcitas de cruzianas, como 14. 
2. Pizarras siliceas grises, oscuras, duras, como 13.-3. Pizarras grises.-
4. Pizarras amarillas, como 11.-5. Capa tle cuarcita, como 10.-6. Piza
rras negro azuladas.-7. Pizarras arcillosas, amarillas abigarradas, !ami
nares . ...,..-- 8. Areniscas. - 9. Pizarras am.arillas. - 1'0. Gapa de cuarcita, 
como 10.-11. Arenisca amarilla, como 4.-12. Arenisca pardo amarilla 
granulosa punteada de rojo.-13. Pizarras siliceas, grises, duras, como 2.-

14. Cuardtas de c·ruziana, como 1 y 1'. 

Los estratos buzan todos a S:W., porque corresponder, a un pliegue sinclinal 
-doblado o caido. hacia e1 NE., el r.umbo es al NW. Las facies de las capas 
se repiten, a uno y otro lados, a partir de las cuarcitas. Es ·in teres ante I a 
presencia del nivel de cuarcitas 5, 10, que interrumpe la formaci6n de piza-

rras y repite aqui el fen6meno sefialado en otros cortes precedentes. 

Noviembre, 1955. 
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PUERTOLJ..Ji,\'0 -

RIO ~UECAS 

I 
15 

18 

SW. ------------- 80() m. ----------N£. 

Fig. 10. Corte por Puertollano Valle de:.l Ruecas. (En el mapa letra I.) 

0. Cuarcitas.-1. Pizarras amarillas y margosas.-2. Areniscas amarillas, 
deleznab:es, con riplemarck.-3. Pizarras satinadas.-4. ATeniscas. 5. Arenis
cas cuarciticas.-6. Pizarras grises satinadas, rojizas interiormente.-7. Are
niscas blanquecinas.-8. Pizarras areniscas abigarradas.-9. Pizarras arci
llosas clar.as.-10. Pizarras fosiliferas.-1'1 .. A:reniscas pizarrosas muy reple
gadas.-12. Arenisca cuar.cifera.-13. Pizarras verdosas, con margas interca
ladas.-14. Pizarras amarillas margosas Y. granudas.-15. Pizarras negras 
con mica blanca.-16'. Pizarras alllJleliticas, rojas en las superficies de 
separacion.-17. Cuarcitas y pizarras en bancos alte·rnantes.-18. Cuarci-

tas en: capas poco potentes. 

Todos los estratos tienen rumbo . NW., todos buzan al SW. De las facies 
de sedimentacion de las capas, las mas importantes son las areniscas cuar
ciferas que se intercalan entre las pizaril"as; por ejemplo: . 5, 12, etc., y el 
nivel de pizarras fosi:IiferaSt eon presencia de Colymene, Sanguinolites, etc~ 
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8) Comparacion de las columnas estratigraficas.-El estudio 
comparativo de los cortes geol6gicos que quedan reseiiados1 permi
ten establecer una columna general con la distribuci6n de los ni
veles mas caracteristicos del Silurico de las Villuercas y reconsti
tuir Ia sucesi6n de las principales facies, dentro de un margen de 
oscilaciones mas 0 menos grandes. 

El cuadro que sigue representa los tipos mas caracterizados 
de sedimentos desprovisto de valores en espesor. La numeraci6n 
va de inferior a superior, por corresponder ,asi a la cronologia 
natural de formaci6n. 

8. Filitas y ampelitas, muy pizarrosas, ~satinadas, obscuras; 
representan las formaciones ultimas del Silurico. 

7. Pizarras rojizas, arcillosas, pardas en las roturas frescas. 

6. Pizarras amarillas, arcillosas y arenoso-deleznables .. 

5. Pizarras azules, obscuras, consistentes, de potencias va
riables, a veces muy desarrolladas. 

4. Pizarras siliceas. Calizas marm6reas. Arcosas cuarciferas y 
pudingas. Cuarcitas, areniscas, nivel de estr.atos de naturaleza y 
de desarrollos desiguales que pueden ser, o no, contemporaneos, 
variables en altitud estratigrafica, segun las localidades, dentro 
de las Villuercas. 

3. Pizarras grises, azuladas, abigarradas, consistentes. 

2. Cuarcitas en lechos delgados, altenantes con areniscas, pi
zarrosas y amarillas. 

1. Cuarcitas en bancos ~potentes o en capas tabulares, cuarci
tas basales del Silurico. 

La observaci6n de esta columna permite deducir que el Silu
rico se inicia con una formaci6n transgresiva de cuarcitas segui
da de un periodo de for.maci6n de pizarras, cuya duraci6n pare-· 
ce que no fue muy larga. 
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A continuaci6n de estas pizarras sobreviene una etapa de fa

·Cies poco profunda representada por areniscas; nuevas cuarcitas 

de poco espesor, y aun quiza, de esta misma etapa, bancos cali

.zos de tipo arrecifal y bancos de pudingas de granos siliceos, muy 

finos, empastados por n1aterial calcarea. 

Despues sigue el gran periodo de las fonnaciones pizarrosas 

·con sus distintas caracteristicas, basta llegar al final del Silurico 

eon filitas y ampelitas de tipo profunda. 

La formaci6n de las calizas es Ia mas excepeional de todas 

porque solo aparece en tres asomos pequeiios proximos a l\iira

hel, sin haberlas podido encontrar en ningun otro paraj e de la co

marca que hemos 1 recorrido. En algunos puntas de la margen de

recha del Silvadillo proximo a la carretera a Guadalupe, y en la 

embocadura de un tunel, hay un nivel de estratos duros,. obscuros, 

rojizos, que son una formaci6n algo comparable por su natura

leza calcarea, pero muy diferente .de aquellas pqrque aqui son 

bancos detriticos siliceos granulosos empatados por calizas, dando 

en conjunto una roca muy dura. 

d) Paleontologia.-La flora y Ia fauna de los tiempos siluricos 

no esta mal representada en las formaciones sedimentarias que 

eonstituyen los terrenos de las Villuercas, si bien es de notar que 

la abundancia de fosiles no se presenta en las mismas proporcio

nes en todos los yacimientos ni en todos los estratos. 

En general, en los niveles de las cuarcitas es en donde apa

recen los f6siles con mas frecuencia, en tanto que en las pizarras 

suelen ser mucho mas escasos y, adentas, muy poco numerosos y 

mal conservados. 

En las pizarras son dificiles de identificar los restos f6siles 

debido al alto grado de esquistosidad de estos terrenos y a Ia cir

cunstancia de que las piezas y fragmentos fosilizados aparecen 
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·en m6dulos compactos aplastados y confundidos con los pianos 
de fisura de las pizarras. 

En el nivel de las cuarcitas hemos encontrado muchas loca

lidades con testimonios fosilizados muy representativos y ejem
plares bien conservados; bas tara citar como lug ares mas caracte
risticos los siguientes: 

Ca:iiamero: Rio B.uecas, molino viejo cerca de la Cueva de 
Alvarez. Cruzianas, ej emplares grandes. 

Ca:iiamero : Rio Ruecas, frente a la desembocadura del arroyo 
Valbellido: Tigillites y Scholithus. 

Caiiamero: •Rio Ruecas, desde el puente hasta mas alia de la 
estaci6n de aforo. Cruzianas de varias especies, Tigillites, Scho
Jithus, Arthrophicus, Fraena y pistas diversas. 

Caiirumero : Era de la V entosilla proximo al sendero a Guada
lupe: Cruzianas. 

Caiiamero: Arroyo Alberquillas, junto al camino viejo de 
Berzocana a Guadalupe, Cruzianas de dos especies y seiiales de 

riplemark. 

Navezuelas: Ascendiendo al Collado Casas, penachos de algas 
fosilizadas en cuarcitas, Cruzianas, etc. 

Cabafias del Castillo: Puesto de Sajardones, Cruzianas y pis-

las de gusanos. 

Solana: Proximidades de Pefia Maria, Cruzianas. 
Solana: Peiia del Reloj. Cruzianas. 
Solana: Valle del Corchito, hacia' el Aguij6n, Cruzianas. 
En los niveles de pizarras hemos encontrado f6siles en las si

guientes localidades: 

Cafiamero : Trinchera de la carretera, frente a la ermita de 

Belen: Trilobites del genero Calym'¢ne y moluscos de los generos 
Sanguinolites, Redonia, Area, etc.- Este yacimiento, muy abun
d.ante, aunque con ejemplares dificiles de obtener, fue descubier

to por nosotros en 1951. 
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Caiiamero : Puertollano, despues de la trinchera del tunel, res
tos de pigidios de trilobites: 

Caiiamero : Arroyo Alberquillas, por el camino de Berzocana 
q Guadalupe, por frente 31 Valle Quemado; re~to de trilobites y de 
lamehbranquios. 

Egoscue y Mallada (6), en su mentada Memoria sobre Caceres 
(Memoria geologica, etc., pags 136 y sigs.), cita yacin1ientos impor
tantes en varias localidades de este pais y comarcas pr6ximas, 
principalmente Carrascalejo, Hospital del Obispo, Navaentresierra, 
Villuercas, Torneros, Guadalupe, Caiiamero, Alia, etc., enumeran
do generos y especies prineipales que son coincidentes con los que 
nosotros hemos encontrado con posterioridad. Pero de todos es
tos yacimientos el que merece citarse de manera particular es el 
de Alia, union del Guadarranque con el Guadarranquejo, en la 
Ventilla (pag. 142), porque de alli menciona las siguientes espe
cies: Monograpsus-Priodon Barr, IVI. latus l\1ac-Coy, M. Nilsoni 
Barr, M. Becki Barr y M. conuolutus Risinger. 

e) Division en edades y en pisos de los terrenos siluricos.~ 
En la estratigrafia de las Villuercas estan bien representados los 
terrenos q\le corresponden a la edad ordoviciense; en cambio, 
no parecen bien delimitados aun los niveles que corresponden a 
la edad gotlandiense. 

El ordoviciense empieza por las cuarcitas con cruzianas refe
ribles a las cuarcitas armoricanas tipicas (Skiddaviense, Areni
giense) por la naturaleza petrografica y por los f6siles. El piso 
mas interior del ordoviciense, el tremadociense, no puede afir
marse que exista, aunque se tengan noticias de ciertas pizarras. 
arcillosas inferiores a las cuarcitas, puesto. que dichas formacio
nes aun estan por determinar. 

El silurico inferior parece que acaba cuando los niveles de 
cuarcitas pierden espesor y pasan a formar unos bancos de con
glomerados de pudinga cuarcifera a veces muy delgados, COIIllO 

sucede en las inmediaciones de Caiiamero. 
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A partir de aqui sigue el ordoviciense medio, formado por 
mantos de pizarras tejulares, dominantes, de considerable espe
sor. El piso caracteristico, el Llandeiliense, no ha sido limitado por 
nosotros en el terreno; sin ~mbargo, queda definido y datado 
dentro de las Villuercas por las pizarras con Calymene y Sangui
nolites, etc., del yacimiento que encontramos en Belen (Ca:fiamero). 

Respecto del ordoviciense superior cabe admitir la existencia 
del Coradociense-ashgilliense, dado el gran espesor de pizarras 
que se superponen por encima de los niveles que suponemos Llan
deiliense. 

El gotlandiense, silurico superior terminal, no ha podido ser 
determinado con toda seguridad, por no haber encontrado nin
gun f6sil in situ. Las pizarras ampeliticas-carbonosas, lustuosas, 
parecen indicar estratos de estos pisos dispersas en muchos luga
res, Ca:fiamero, Aldeacentenera, Alia, etc. Puede admitirse su 
existencia porque Egoscue y Mallada se:fialan en Alia graptolites 
tipicos de dicha edad, detalle que nosottos no hemos tenido la 
oportunidad de poder comprobar. Conviene tener en cuenta que 
Hernandez Pacheco, en la l\femoria de la Hoja de Alcuescar (7), 
dice que el gotlandiense no existe en las formaciones siluricas de 
la Sierra de San Pedro, y, dadas las grandes afinidades entre la 
formaci6n de esta sierra y las Villuercas, la noticia es de mayor 
interes para estudiar. 

En resumen, tenemos el siguiente cuadro para las formacio
nes sihiricas de las Villuercas: 

CUADRO RESuMEN DE LA ESTRATIGRAFiA DEL SILURICO DE LAS VILLUERCAS. 

Edades pis 0 s Forma·ciones F6slles ~xis ten cia 

2. 
~ Ludlowiense \ Amp eli t as, 

Got 1\a n- Wenlockiense lustro-sas o 
diense. Valentinien.s~············) _carbondsas ... Monograpsus Posible. 

~ Ashg1hense ...... ~ P1zarras .......... .................. Posible • 
sup.. . 

1. 1 
Caradoc1ense .... 

Ordovi· med. Llandeiliense... Pizarras .......... Calymene .... Identificado. 
ciense. ) Arenigiense o 

in f. armoricano ... Cuarcitas ......... Crucianas .... I den tificado. 
Tremadoc ........ Pizarras .......... 
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f) Facies del Silurico.-Los datos estratigraficos que quedan 
apuntados en las lineas anteriores son muy generales, pero, to

rnados en conjunto, permiten apreciar las caracteristicas mas so
hresalientes de los cambios de fac.ies. 

El Silurico de las Villuercas se inicia por areniscas compactas 
y cuarcitas annoricanas cuya naturaleza petrografica indica una 

transgresi6n marina. El gran espesor de las cuarcitas esta en re
laci6n con una cierta persistencia de condiciones similares con 

descenso en vertical y avance de aguas. Las caracteristicas m{ls 

o menos litorales y de profundidad, en los momentos de forma
cion de estas capas, eshin en relaci6n con los testin1onios f6siles 

de las cuarcitas, Bilobites en general, Cruzianas de generos y es
pecies distintas, Scholithus, Tigillite, etc. 

El paso al Llandeiliense esta representado por pizarras tipicas, 
arcillosas, siliceas, compactas, cuya naturaleza de origen son ba
rros, tierras, arcillas, que constituyen el medio que frecuentaron 
los trilobites, en especial el Calymene tristani, el mejor represen
tante de la edad, junto con moluscos neriticos o pelagicos; quiz a 

sean de esta edad algunas calizas como las de Mirabel, como for
n1aci6n muy local de arrecife costero. 

El paso al ordoviciense superior es posible que este represen
tado por pizarras grises y obscuras, quiza tambien por calizas 
muy siliceas, pero cuyo limite preciso no consta. 

El gotlandiense puede estar representado por las pizarras ne
gras carhonosas satinadas, compactas, de grano muy fino y frac

turas en bisel. Corresponden a una facies de denominaci6n gene

ral pelagica, de un mar poco profundo, de aguas tranquilas, de 
muchos elementos en suspension y sedimentaci6n lenta, con pre

sencia de materia organica en descomposicion y desprendimien
to de gases sulfhidricos que dieron Iugar a las piritas que hoy se 
encuentran en estas pizarras. Los graptolites Monograptus priodon, 
etc., hallados por Mallada en estas pizarras, estan en consonancia 
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con las condiciones paleogeograficas de su formaci6n y de. su ha~ 
bitabilidad. 

El espacio ocupado actualmente por las Villuercas, durante los 
tien1.pos del Silurico, form6 parte de la gran zona mediterranea 
subeuropea, que constituia una de las regiones naturales de la edad 
segun la distribucion establecida por Gignoux (8). 

4. Los terrenos superiores al Silurico.-Baj o esta denominaci6n 

general se abarcan todas las formaciones estratigraficas posteriores 
a los terrenos del Silurico. Primeramente se hace una referencia 
rapida de los dos grandes periodos que faltan nombrar del Pa
leozoico (Devonico y Carbonifero) y despues se tratan de las eras 

Secundaria y Terciaria. 

a) El Devonico de las Villuercas.-El Devonico de las Villuer

cas y de comarcas pr6ximas ha sido sefialado en 1870 por Egoscue 
y Mallada en su Memoria sobre · Caceres (pags. 163 y sg.). Refirien
do concretamente para el sector de Guadalupe y otros contornos, 

mas o menos cercanos, las siguientes localidades: Bajada al rio 
Ibor desde Fresnedoso; a ponientes de Peraleda de Ibor; Castafiar 
y Navalvillar; la Caleriza;. entre Caleriza y Alia; Mirabel, Robledo
llano y Roturas. En el mapa de la provincia de Caceres que acom

pafia a la Memoria esh1n pintados los terrenos devonicos corres
pondientes a estas localidades. 

' Las formaciones estrati~aficas que caracterizan ala edad, pa-
gina 128, son estas: 

Capas de caliza: El Calerizo, calizas de la Aliseda, Almaraz, 
valle del lbor. 

Areniscas cavernosas, pizarra.~J arcillosas: La Aliseda, etc. , 

Por ultimo, segun estos mismos, pareee que eatre el Devonico y 
el Silurico existe una discordar1cia estratigrafica .. En la · pagina 1M 
dicen: "En esta parte (en Ia Calerilla) se observa una diseordaneia 
entre sus bancos y los de las pizarras arcillosas sobre que se tt~ 
yan mas arrumbadas al N., discordaneia de gran interes, pues nos 
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permite asimilar esta faj a, sin f6sil alguno basta la fecha, a las 
calizas de Caceres y la Alisedao 0 0" 

Tal como esta redactado el parrafo~ parece que la diseordancia 
afecta a todas las capas del Devonico, lo que supondria un dato 
del mayor intereso Ahora bien, si las calizas son, efectivamente, 
dev6ricas, es muy posible que las. pizarras sean siluricas, cuesti6n 
esta que requiere un estudio directo en el can1poo 

Que sepamos, nadie se ha ocupado del Devonico de estos para
jes y, por ianto, no podemos aducir mas testimonios sobre la exis
tencia de terrenos de esta edad y sobre sus caracteristicaso 

En nuestros trabajos personales no hemos encontrado forma
ciones devonianas en los lugares de las Villuercas que hemos reco
rridoo Esto no quiere decir, en ningun caso, que negamos su exis
tenciao Advertiremos, sin embargo, que las calizas de Mirabel, que 
suponen devonicas Egoscue y Mallada, para nosotros son siluricas, 
si, en efecto, se trata de las situadas en el paraj e de dicho nombre 
de la tinea de la marquesa de la Romana, al pie de las Villuercaso 
Dichas calizas se encuentran entre pizarras siluricas y totalmente 
concordantes con ellaso 

b) El Devonico de otras localidades extremaso-Con lo que 
acabamos de decir quedan muy imprecisos los datos necesarios re
ferentes a los tiempos devonianos en este sector de Extrema dura; 
por tanto, es conveniente ampliarlos recurriendo a lo que han dicho 
otros autores de las formaciones de esta edad estudiadas en lugares 
geograficos pr6ximos y afines en cuanto a su naturaleza geologica 
y orogenica, tomando como referencia basica la estratigrafia del 
silurico. 

Gonzalo Tarin, en su Reseiia de la provincia de Badajoz (9) 
(pagina 17), dice que el Devonico descansa sobre el Silurico y que 
esta forma do por pizarras arcillosas con mica; areniscas mas o 
menos micaceas, calizas compactas de color azul obscuro y cuar
citas; y ana de : 

"Los estratos de este sistema (el Devonico) se muestran muy 
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levantados y simulando concordancia con los silurianos que les 
sirven de apoyo pero con un detenido examen se consigue a veces 
comprobar discordancias notables, como pudimos reconocer en el 
-castillo de Alange, Cabeza del Buey y Herrera del Duque ... " 

En Cabeza del Buey sefiala areniscas y calizas devonianas de 
rumbo W. 29<> N. con buzamiento 64° E. 29o N., en franca discor
<iancia con las pizarras silurianas sobre las que se apoyan, con 
,arrumbamiento E. 15~ N. y buzamiento al N. 15° W. (pag. 18). 

De todas las localidades que cita enumera fosiles caracteristi
eos y, aunque no indica la edad que atribuye a los pisos del De
vonico, la presencia del Spirifer Rousseau, del P. ~lurchisonianus 
y otros demuestran que se trata del Devonico inferior. 

Mas modernamente Hernandez Pacheco (F.), estudiando la Sie
rra de San Pedro (10), ad1nite la existencia de un Devonico infe
rior de edad gediniense. En las apreciaciones generales manifiesta 
que entre el Silurico y el Devonico existe una superposicion con
cordante, pero lineas n1as adelante llama la atencion sobre la 
discordancia que existe entre los dos periodos por falta de sedi
mentos intermedios debido a emersion de tipo epirogenico quiza 
de las fases taconica-ardenica del movimiento caledoniano. 

El mismo autor, en la hoja de Aluescar (10), en la pagina 38, 
1·esume el Devonico asi: 

3) Conglomerado potente de materiales diversos. 

2) Areniscas de color tabaco. 

1) Pizarras arcillosas, hojosas y enlibrillo. 

Le asigna nivel cobleciense-eifeliense y aiiade : 

"El transitu entre el Silurico y el Devonico no es dificil de esta
blecer, pues se hace por intermedio de pizarras de muy semejan
tes caracteristicas, y como, por otra parte, los materiales rellenan 
el sinclinal siluriano y le arrumban en la misma direccion de tal 
conjunto, tampoco se manifiesta discordancia alguna, aunque exis· 
te una gran laguna estratigrafica, pues faltan los 1nateriales co-
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rrespondientes a todo el silurico superior y los mas bajos del de
voniano inferior." 

Otros autores, Rubio, Larrauri y Barron, en la hoja de Albur
querque (11), admiten la existencia del gediniense y cobleciense 
(paginas 17 y 18), representados principalmente por calizas que 
se hacen cad a vez Inas ho j osas y que pasan insensiblemente a pi
zarras. 

En resumen: Egozcue y Mallada admiten para las Villuercas 
la existencia del Devonieo inferior y seiialan la falta del Devonico 

medio y del superior, y, por su parte, Gonzalo Tarin, Hernandez 
Pacheco, Rubio, Larrauri y Barron (para terrenos situados fuera 

de las Villuercas) admiten, igualmente, el Devonico inferior, gedi
niense y cobleciense (a veces parte del eifeliense) y observan la 
falta del Devonico medio y superior, detalle este ultimo que puede 
tomarse como caracter general para Caceres. 

·Luego tenemos: 1.0
, el paso del Silurico al Devonico por 1nedio 

de una discordancia o por medio de una laguna estratigrafica; 2.0
, la 

existencia del Devonico inferior, y 3.0
, las faltas del Devonico me

dio y del superior. Tres conclusiones perfectamente aplicables a 
la estratigrafia de las Villuercas. 

c) El periodo carbonifero.-Las formaciones estratigraficas co
rrespondientes al periodo carbonifero no han sido sefi.aladas, den

tro del perimetro de las Villuercas ni en los contornos proximos, 
por ninguno de los tratadistas mencionados, Mallada, GOmez de 

Llanera, Hernandez Pacheco, etc., ni nosotros 1nismos hemos po
dido ver formaciones pertenecientes a esta edad. 

El hecho es muy general para la provincia de Caceres, y por 
esta razon los puntos de la Peninsula en donde a parecen terrenos 

carboniferos se hallan ya muy alej ados del gran sistema de las 
Villuercas. Asi, por ejemplo, si tomamos como referencia ados hn
portantes localidades carboniferas, Puertollano, de Ciudad Real, 
al SE., y Santos de Maimona y Llerena, de Badajoz, al SW., te-
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nemos que ambos se encuentran a mas de 150 kil6metros de dis
tancia de Villuercas y de Guadalupe. 

Pero, no obstante la falta absoluta de terrenos de este periodo, 
~s necesario hacer unas breves indicaciones de los caracteres que 
tienen los reducidos afloramientos de la provincia de Badaj oz al 
objeto de poder aprovechar estos datos en los razonamientos que 
hemos de hacer en la parte tect6nica. 

Han tratado del carbonifero de Badajoz Gonzalo Tarin, Ga
rrido, Hernandez Pacheco, Melendez, Hastings, J ongsman y otros. 
El primero, en su Reseiia de la provincia de Badajoz (12), emite 
dos niveles. de carbonifero, uno inferior y otro superior, sefialando 
calizas, pizarras, arcillas, grauvacas, conglomerados, etc., y cita 
Crinoideos, Productus, Lepidodendron, Stigmarias, Calamites, Si
gillarias, etc. Para determinadas localidades indica que las capas 
se presentan con numerosos pliegues y muy levantadas (pag. 18), 
y tambien horizontales (pags. 19 y 20). No indica los niveles a 
que pertenecen los estratos, si bien los fosiles que contienen son 
muy caracteristicos y permiten hacer con facilidad la determina
cion. Por lo que dice se deduce que del carbonifero inferior di
nantiense solo existe el nivel mas superior, esto es, el viseano, re
presentado por el Productus giganteus, con calizas, etc., plegadas 
y levantadas y con estratos conteniendo Lepidodendron elegans, 
Calamites canaeformis, Stigmaria ficoides, etc. 

Del carbonifero media adn1ite el namuriense y westfaliense, con 
areniscas bastas y pizarras con Calamites y Sigillaria. 

Dice casi textualmente: "Las diferencias que se advierten en
tre los caracteres de ambas clases de rocas nos inclinan a suponer 
a las prin1eras como Ia parte inferior de Ia division superior, o sea 

Ia transici6n entre esta y Ia inferior" (pag. 19). 
Es de advertir que mientras considera al viseano vertical (pa

gina 18) y plegado, al namuriense westfaliense le considera hori
zontal (pags. 19 y 20), de donde deriva una discordancia muy ma

nifiesta que debe tenerse en cuenta. 
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Garrido (13), Melendez (14) y Hernandez Pacheco (15) han in
sistido sobre las ideas de Tarin y han aiiadido a portaciones inl
portantes sobre el carbonifero extremeiio. Hastings (16) y Jonsg
mans han datado los niveles basandose en Ia flora carbonifera en 
revision critica efectuada por ellos, dando el siguiente cuadro re
sumen: 

2. Westfaliense C o D . .. . . . . . . . . . Fuente del Arco. 

l
Santos de Maimona. 

1. Namurien.se inferior . . ... ..... . Huerta Estrada. 
Casas de Reina. 

que, como es sabido, se trata de carbonifero medio. 
De Hernandez Pacheco debe recordarse que seiiala el carboni

fero dinantiense y el namuriense discordantes sobre el cambrico 
acadiense y posdamiense (17). Edad de las formaciones de fa
cies (pag. 21, fig. 4, 1953). 

Las observaciones personales que hemos realizado en la pro
vincia de Badaj oz son escasas y en su parte esencial, y a los fines 
de este capitulo, pueden reducirse a lo siguiente: 

En Villagarcia hemos podido comprobar que las calizas dadas 
por carboniferas son de rumbo SSE. a NNW. y que en algunos 
puntos se presentan formando un anticlinal de estratos replegados 
<'on eje de rumbo NNW. En el flanco derecho las capas buzan 200 
NE. o algunos grados mas. 

En el regato de Ia Garganta yen elllano de Ia Vaquera (Villa
garcia-Llerena) las calizas y pizarras carboniferas van SSE.- NNW. 
y en el rio Campillo, en especial, las calizas, muy verticales, 'Y con 
capas muy replegadas, buzan a ENE. 

Marchando desde Santos de Maimona a Santa Marta, a Ia iz
quierda de Ia carretera, se aprecia Ia presencia de un conglome
rado de base que es de edad carbonifera, de rumbo ESE. - WNW. 
y buza casi NE. 50~. Esta formado por cantos muy diversos de los 
que conviene recordar los constituidos por pizarras amarillas, com-
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pactas; los de calizas acintadas y duras, y los' formados por otros 
elementos que parecen procedentes de los terrenos cambricos cir
cundantes. Este conglomerado se apoya en discordancia angular 
:sobre las calizas cambricas, en algunos puntos marn1oreas. AI con
glomerado siguen calizas azules en lechos delgados, amarillentas 
.en la superficie; despues areniscas amarillentas, areniscas calca
reas blancas, y, finalmente, calizas en lechos muy delgados. 

En Reina el carbonifero tiene rumbo N.-S., con oscilaciones que 
le ponen rumbo NNE.-SSW., con capas que recuerdan formaciones 
del Culm. De inferior a superior se observa: 

8. Sucesion alternante de pizarras y calizas. 
7. Calizas. 
6. Pizarras amarillas. 
5. Pizarras violaceas vinosas. 
4. Conglomerado de tono viohiceo. 
3. Conglomerado de cantos rodados y tono gris. 
2. Pizarras. 
1. Capas de carbon. 
En otro Iugar de afloramientos de carbonifero de esta misma 

localidad hemos observado, de inferior a superior: 
7. Capas de carbon. 
6. Capa esteril. 
5. Conglomerado gris. 
4. Capas intermedias. 
3. Conglomerado vinoso. 
2. Pizarras fragmentadas en piezas cuboides. 
1. Calizas. 
En el espacio que media entre los asomos carboniferos de Casas 

ee Reinas, cuyos estratos se apoyan en las estribaciones de la Sie
rra de San Miguel, y los asomos de Reina, cuyos estratos se apo
yan sobre · el cerro donde esta el castillo de este pueblo, parece que 
todo el paquete de estratos que forman estan dispuestos en sincli
n.al carbonifero. ' 
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Finalmente, la pequeiia cuenca carbonifera de Fuente del Arco~ 
ya en ellimite Sur de la provincia de Badajoz, las capas de forma
ciones carboniferas, con lechos muy delgados de carbon produc
tivo, estan dispuestas segun un sinelinal de charnela muy abierta. 

En resumen: de las observaciones nuestras que se acaban de 
apuntar interesan, para tenerlo en cuenta en la orogenia, las si
guientes conclusiones: 

1) La discordancia del carbonifero con el cambrico; 
2) El conglomerado de base, transgresivo; 
3) Los rumbos y los buzamientos de los estratos; 
4) Los pliegues en anticlinal y en sinclinal. 
d) Los terrenos mesozoicos.-Los terrenos representativos de 

la era mesozoica ta1npoco se encuentran dentro del recinto monta
iioso de las Villuercas. Las unicas huellas posibles, de los finales 
de este periodo, son ciertos perfiles de erosion que se hallan en las 
altas cuencas de los valles internos, y a los que se aludira en los 
capitulos correspondientes dedicados a la morfologia. 

Las partes perifericas del sistema de montaiias tampoco ofrecen 
restos sedimentarios de edad francamente Secundaria. Pero es de 
observar que, tanto en el sector SE. de las sierras, en su lhnite por 
Puertollano, como en la comarca correspondiente a Guadalupe y 

Puerto de Miravete, existen formaciones llamadas raii.as, en las 
que quiza se encuentren antecedentes que las relacionen con el 

Secundario. 
Hernandez Pacheco (F.) ha estudiado las raiias con deteni

miento (18), etc., y les asigna un origen Plioceno, con lo que pa

rece resuelto este problemas. 
En definitiva, por ahora no se conocen sedimentos mesozoicos, 

unicamente hay algunos rastros de superficies de erosion fosili
zados de edades tan antiguas que pudieran tener relacion. con los. 

finales del Secundario. 
e) Los terrenos cenozoicos y los cuaternarios.-Sucede con los 

terrenos cenozoicos lo mismo que con los mesozoicos, que ta.mpo-· 
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co tienen representacion dentro del perimetro de las Villuercas. 
No hay mas componentes terciarios posibles que los ya mentados, 
formadores de las rafias que ocupan una posicion periferica y es

tan en contacto con los estratos del Silurico plegado yen muchos 

puntos descansando sobre ellos en franca discordia angular. V ea
se lo que se dice en la parte morfologica. 

Otras formaciones terciarias que se pueden sefialar estan ya 
muy lejos de las Villuercas para tenerlas que estudiar aqui. ·Nos 

referimos a los sedimentos arenaceos y margosos que se encuen
tran en el lla1nado Caserio del Rincon de los Frailes, al S. de Lo

grosan, cuenca del rio Gargalicas, y en inmediata relacion con el 
talud que forma la rafia en su tenminacion SW. por el paso de Ia 
carretera de Guadalupe a VillaJJ..ueva de la Serena. En este punto 

la superficie superior d~ la ra:iia esta a 516 metros, en ellugar lla
mado el Barreron, en tanto que el suelo terciario del Rincon esta 
a 400 metros. Es manifiesta la diferencia de alturas que corres
pondeD a estos sedimentos de edad terciaria comun, pero de hori
zontes diferentes. 

Las acciones dinamicas de las epocas terciarias se han dej ado 
sentir sobre las pizarras y las cuarcitas, y en Ia parte morfologica 
de este trabajo seiia.lamos los perfiles que atribuimos a dichas 
epocas. 

El cuaternario, en general, tambien tiene escaso valor como te
rreno procedente de formaciones sedimentarias, puesto que no 

existen representaciones en gran escala. Dentro de Ia red fluvial 

existen ciertas erosiones remontantes de arroyos y barrancos; sur

cos laterales en las vertientes de los valles, etc. En los valles y cau
ces de los arroyos y de los rios principales existen niveles de terra_
zas (cuatro bien definidas) y superficies de arrasamiento relacio

nadas con estas, cuyo" estudio detenido hacemos mas adelante en 
la mentada parte morfologica. 

5., Resumen de la estratigrafia de las Villuercas.-Todo lo 
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dicho en las lineas precedentes se puede resumir en el siguiente 
cuadro: 

Te.rrenos relacionados con las Villuercas Representado Norenreser.- Ted6nic& tado 
------

IV. Cuaternario ···············,;········ Poca 
cion 

signi:fica-

III. Genozoico ·························· Exterior a Vi-
lluercas 

II. Mesozoico ................ ,. ......... ............................ No existe. Discordan-
eia 

Carbonifero ............... ..... , .................... No existe. Discord an-

\ 
·cia 

tDev6nico 
D . . ) med. inf .... No existe. 

evonico. De v 6 n i co 
I. Paleo- inferior ... Existe 

zoico. Discord an~ 
da l Gotlandiense Existe 

Silurico ... Ordoviciense Existe 
Tremadoc .... '1 

Transgre~ 

si6n 
1 Cambrico .................... '1 

II. TEC~ONICA. 

1. Consideracion general.-La disposici6n general de la tee
tonica de las Villuercas es de una gran sencillez. El predom.inio 
de los terrenos sihiricos y, en particular, la presencia de los poten
tes bancos de cuarcitas, que han resistido las acciones demoledo
ras de las erosiones, han permitdo la conservaci6n de gran parte 

del esqueleto estructural de toda la comarca y, con ellos, se han 
podido reconstituir los rasgos de las disposiciones prim.itivas. 

La tect6nica es facil de descifrar cuando se abarcan en sus tra
zos principales, pero puede complicarse bastante cuando se des
ciende a los detalles secundarios de ciertos parajes. 

El estudio comprende dos partes : la tect6nica de los pliegues 
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y la tect6nica de las fracturas. Con respecto a la primera se em
pieza por tomar en consideraci6n los rumbos y los buzamientos de 
los grandes paquetes de estratos (como representaciones que son 

de flancos de anticlinales y de sinclinales desmoronados), estable
~iendo con estos estratos resultados de conjunto; se sigue con el 
estudio de los pliegues que se han conservado en su totalidad o se 

hallan parcialmente desmantelados; por ultimo, se relacionan los 

resultados obtenidos con unos y otros datos. 

Con respecto a la segunda, a la tect6nica de las fracturas, se 
estudian los dos sistemas de fallas principales que existen en las 
Villuercas (las longitudinales y las transversales) y se pone aten
ci6n preferente en aquellas que han tenido mayores repercusiones 

en la morfologia actual. 

2. Buzamientos, rumbos y pliegues.-La tect6nica de los plie
gues, cuando estos no conservan las charnelas, se reconstituyen, 
como es sabido, con los rtimbos y los buzamientos que presentan 

los estratos. En nuestro caso, dicha disposicion puede deducirse de 

lo que se ha dicho en la primera parte de este trabaj o al reseiiar los 
cortes geol6gicos que se tomaron como ej emplos de series com
pletas de formaciones estratigraficas. Tambien puede deducirse del 

ejemplo del valle del Almonte, en Navezuelas, y del valle del rio 
Ruecas, en el sector del Citolar, cuyos cortes, con repeticiones si

metricas de estratos, responden a pliegues de sinclinales. Por lo 

expuesto resulta : 

t.o Que los estratos, en el nucleo montaiioso de las Villuercas,. 

llevan rumbo NW. en todos los casos principales. 

2.<> Que los estratos. presentan dos unicas maneras de buza-· 

miento: al NE. y al SW. 

3.{) Que los sinclinales observados estan de acuerdo con aque

llos rumbos y buzamientos. 

En consecuencia, las disposiciones tect6nicas que acabamos de 
recordar estan relacionadas con un sistema general de pliegues con 
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ejes de charnelas de rumbo NW., si bien las charnelas de muchos 
anticlinales estan derruidas. 

Lo dicho se reafirma por los casos de pliegues que se han con
servado intactos, o casi intactos, de los cuales vamos a referir a 
continuaci6n los casos mas demostrativos. 

1) Los anticlinales paralelos de las sierras del Cancho Urra
cado y de la Sierra del Alcornocal (fig. 11) .-El anticlinal de Ia 
Sierra del Cancho Urracado (*) esta cornprendido entre los valles 
del rio Almonte y el del rio Corchito o Garganta de Santa Lucia. 
Y, por su parte, el anticlinal de la Sierra del Alcornocal esta com
prendido entre el valle del rio Corchito y el valle del rio Berzo
·Cana. 

Estos anticlinales los hemos recorrido en largo trayecto a pie 
por senderos quebradisimos y a campo traviesa, pasando desde el 
valle del A~monte, por el puerto Carretas, al cauce del afluente del 
Corchito y de a qui al cauce de este rio (1). Hemos pasado por el 
puente (2) y hemos saltado a Ia cuenca del rio Berzocana pasando 
por el norte de Ia Peiia Maria (3), o sea por el Puerto Sej ardones. 

Las figuras 1, 2 y 3 expresan esquematicamente Ia tect6nica de 
esta co marc a, en las que se ve a las cuarcitas plegadas y muy j un
tas; a los allticlinales decapitados y tumbados hacia el NE., ocu
pando las partes salientes del relieve; las pizarras pinzadas entre 
los flancos de las cuarcitas, dispuestas en sinclinales y sirviendo 
de suelo de los valles y lecho de los rios. 

Por frente a Ia Peiia Maria, en Ia ladera derecha del cauce del 
Corchito, se ve la presencia de un episodio de cuarcitas que son 
referibles a las que se han seiialado en la derecha del rio Berzo
cana (vease corte de Solana, fig. 5) .. 

Por Puerto Carretas el anticlinal esta fallado por Ia charlena, 
y el flanco SW. ha descendido respecto del flanco NE., dejando 

(*) Parece que la palabra urraca.do viene de huracado-furacado-agujereado, 
esto es, cancho perforad.o, por tratarse de una roca grande con una eavidad ca
vernosa en su base. 
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sw. 

SW. 

SW. 

PEN4.MARIA 

RIO CORCHITO 

I I 
I I 

I 
\ 
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I \...__.,.; 
I 
\. .,. ... .... __ .,. 

I ,/ / 
\_..., ... / 

RIO CONCH/TO 

,.--, 
\ 
\ 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

® 

NE. 

RI04LMONTE 

-.... 

' \ 

® 
HE. 

PUERTO CARHETAS 
I 
I 
I 

I 
I 

NE. 

-.--------------------------4A'n7.----------------------~-

l?3ff3-_l CUARCITAS. ~ PIZAI?RAS. 

-Fig. 11.-Anticlinales de la Sierra de Cancho Urracado y de la Sierra del 
Alcornocal. 1. Corte de Puerto Carretas a la Sierra del A\kornocal.-
2. Corte de Cancho Urracado al Pico' de la Breiia.-3. Corte por Peiia 
Maria y rio Corchito. La en.umeraci6n de los cortes va desde SE. a NW. 
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1.ln profundo surco de separaci6n por donde se precipita, en gran 

pendiente, un afluente del Corchito. 
2) El anticlinal de los picos de las Villuercas (fig. 12).-Los 

picos mas altos, denominados Villuercas grandes, no han sido vi
sitados por nosotros y, por tanto, no hemos podido comprobar en 
la roca de su suelo la disposici6n de sus estratos. Observados des
de lejos, desde su parte meridional o desde la septentrional, pa
rece, de primera .intenci6n, que su estructura es clara y que las 
capas de las cuarcitas peladas de la cumbre esbin cortadas en ta
lud transversal por los euatro cuadrantes. Una observaei6n 1nas 

PICO.S DE LAS VILLUERCAS' 

SW. 

________ ,.. 

-------------
s 

f_;;-;_;j C'UARCITAJ' DEL SILURICO INFERIOR. 

~ PIZ.41?/lAS OR/JOVIC/ENSES 

Olli~IOS 

NE. 

Fig. 12.-El anticlinal de los Picos de las Villuercas. Al SvV.. charne la des-
mantelada del anticlinal de las Villuercas. Al NEi., p!igue falla F:a. En el 

centro, s, sinclinal abierto! 

atenta hace dudar, y lo que semeja un fragmento de estratos en 
sinclinal colgado y de relieve invertido acaba por desecharse por· 

irreal. 
Relacionando Ia posicion topografica que corresponrle a las Vi-

lluercas con las disposiciones tect6nicas mas proxima~, resulta que 
estos picos se hallan enfilados con la charnela del gran pliegue an
ticlinal que va desde su pie hacia el NW., constituiclo por lasSie--
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rras Era Nueva, Alturas de Carpintero, Collado Casas, Sierra del 
Endrinal, etc. Por esta raz6n los altos de las Villuercas, vistos des

de el N., semejan dos flancos, casi simetricos, de un anticlinal Inns 
apretado. Vistos desde el S. se confirma el anticlinal, pero con 
uno de los flancos de las cuarcitas descendiendo muy vertical

mente hacia la Garganta Quernada. Finalmente, observados desdc 

Fig. 13.-Picos de las Villuercas. Vista fotografica tomada drsde la cumhre 
de Pico Agudo, a 1.020 metros de altitud. 

los altos de la Ventosilla o nacimiento del arroyo Alberquillas, en 

el can1ino viejo de Berzocana a Guadalupe, se aprecia la consti
tuci6n en anticlinal, con charnela abierta desrnantelada, dando lu
gar a una cu1nbre doble con una escotadura intermedia (vease 

foto fig. 13). En este pliegue (fig. 12), el flanco oriental es algo 

complicado. Casi a su pie existe una falla Fu y un sinclinal abierto 

levantado, s, que, seguidamente, se repliega en rodilla, r, y se falla 
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de nuevo, !F 2· El paquete de estratos del NE. se hun de y las capas 
de cuarcita, c, se esconden, quedando solamente la cobertera de 
pizarras, p, con fuerte buzamiento bacia la cuenca del rio Ibor. 
Los ragos de este pliegue pueden comprobarse en la fotografia ad
junta. 

El sinclinal colgado, s, y de poca curvatura, es el que se pro
longa despues bacia el NW., formando la cuenca alta del rio Vie~ 
jar, dispuesta en sinclinal. Y la falla de la rodilla de Ollicios se 
prolonga bacia el SE. por Mont6n de la Buitrera, Mirabel, etc. 

3) Anticlinales paralelos de la Sierra del Brezo y de la Sierra 
de la Rebollosa (fig. 14) .-Estos pliegues se han observado siguien
do -a pie desde lo Alto de la Era de la V entosilla, baj ando por el 
arroyo de las Alberq:uillas basta la Garganta Quemada, y desde 
aqui, siguiendo el cauce del rio Ruecas, continuando por la llana
da de las Juntas, Cueva de Alvarez, basta Cafiamero. 

El anticlinal de la Sierra del Brezo se halla de manifiesto en 
Risco Gordo, al NE. de Berzocona, siendo continuaci6n del anti
clinal de la Sierra de Castille j o y de la Sierra del Alcornocal, se
gun se ha dicho e11; el parrafo 1). En el colla do del Brezo este an
ticlinal es perceptible segun una charnela decapitada y tumbada 
bacia NE. Despues se continua con iguales caracteristicas al pro
longarse por 1\Iatacabras (2) y Molino de las Juntas (3), exageran
do todavia mas su inclinaci6n 0 vergencia. 

El anticlinal de Rebollosa, en Vaile Quemado (1), es normal, 
coilservando la charnela. Sigue asi basta Matacabras, pero al 
avanzar bacia la vallonada de Las Juntas el eje del anticlinal 
pierde la horizontalidad y, buza exageradamente bacia el SE., con 
lo cual Ia charnela, adquiere la forma de tej ado de dos vertientes, 
muy comprimidas, y, casi a ras del suelo, se fractura transversal
mente. Avanzando bacia ell\iolino de las Juntas, y pasada la frac
tura, el anticlinal de la Rebollosa queda muy abierto, como aplas

tado y ondulante segt1n se esquematiza en (3). 
En la parte inicial de estos cortes los anticlinales son de cuar-
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RISCO !iOROO 
1380: 

COLLADO 

REBOLlOSA 

·'lJEL BREZO 

VILLU,EI?CAS 

I I I I R. 
sw. I I 1· I 

: : / I NE. 
CORTE POR GARGAN-=iA I}UEMADA. R, NACIMIENTO DEL RUECAS. 

RIO li't/EC.4S 

CORTE POR MATACABRAS. 

SIERRA t!"fAORILA 

sw. 

.... - ... , RIO 
: .,," ) '?UECAS 

I .' 
I .' 

// -~-· 

CORTE POR EL MOLINO DE LAS .JUNTAS. 

1:::-.:::) CUARCITAS. W® PIZARRAS. 

® 
NE. 

® 
NE. 

Fig. 14.-Anticlinales paralelos de la Sierra del Brezo lJ de la Sierra de la 
Rcbollosa. (1) Corte por Garganta Quemada.-(2) Corte por Matacabras.
(3) Corte por el Molino de las Juntas.-La numeracion de los 'cortes va 
de NW. a SE. El primer anticlinal, a medida que avanza, exagera su vergen
cia hacia el NE.; el segundo anticlinal a medida que avanza se desvane~e, 

porque su eje buza a SW. 
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citas y dominan sobre el relieve, en particular las cumbres de las 

Villuercas. Las charnelas salientes de los anticlinales aprisionan a 
las pizarras que estan en disposici6n sinclinal. Los dos valles en 

pizarras que quedan a' ambos lados de Rebollosa, debido al aplas

tamiento que hemos indicado, pasan a ser un valle unico de la 

cuenca general del rio Ruecas (3). 
En el corte por 1\fatacabras el anticlinal de la Sierra del Bre

zo persiste intacto, y el sinclinal del NE. queda sin pizarras. 
4) El anticlinal de Canamero (fig. 15) .-El que nosotros deno

Ininamos anticlinal de Cafiamero va desde Risco Gordo, en la Sie
rra de Berzocana, hasta el final de la Sierra del Pimpollar, cuando 

alcanza al gran 1neandro del rio Ruescas, pasando por la mis
ma poblaci6n de Cafiamero. Este pliegue es continuaci6n rectili

nea del pliegue que viene desde Cabanas del Castillo y continua 

por las sierras del Alcornocal, Castilleja y Berzocana. 
Iniciado a la altura del corte de Garganta Quemada (figu

ra 14) (t), sigue por la 'Sierra del Brezo,: iden1 (2), y la Sierra de 

la Madrila (3), donde se muestra muy tumbado al NE. Poco des
pues (fig. 15) (1) el pliegue, todavia intacto, presenta una falla en 
su flanco oriental y el Ruecas pasa tocando las cuarcitas frac-

turadas. 
A vanzando bacia el SE. la charnel a del anticlinal se abre se-

gitn un plano vertical (fig. 15 (2), y et Rue cas se encaj a por ella. 
Seguidamente los flancos de los anticlinales se desarticulan con 
tendencia a que dar mas baj o el flanco occidental, ·siendo por Ca

iian1ero donde la diferencia de alturas queda mas exagerada, con 

earacteristicas de encontrarnos en una zona de hundimiento muy 
claro. Por otra parte, los empuj es orogenicos procedentes del 
SW. (como delata todo este largo anticlinal tumbado hacia el 

NE.) han contribuido tambien de una 1nanera poderosa, a que los 
labios occidentales de la falla, presionados sobre los labios orienta

les, les obligaran a exagerar su relieve relativo, como se observa 
en (3) y (4), y a que la mole de cuarcitas de Los Canchales, en pa· 
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SIEii'li'A 
MAOii'flA 

s.w. 

li'IO li'l/EC'AS F 

t 

s.w 

ANTICLINAL DE CANAMEii'O 
CONTINU.4C/ON DE LA SIERRA 

OEL PIMPOUA'f..···. 

s.w. 

J:::::i CU.411C'ITAS 

c::J AI1ENISCA 

® 
N.E. 

® 

N.E. 

~ P/ZA/1114.5' 

S!Eii'li'AOE 
MINISOVIEJO 

C·-?·N SE/)/MENTQJ' DE RAN-4 

Fig. 15.-El anticlinal de Caiiamero. Cortes se·ria
dos de NW. a SE. mostrando la falla del flanco 
NE.; y la fall a que pasa por el plano axial apro-

vechada por el curso del rio Ruecas. 
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red vertical, tomaran la posicion que tienen, segun un muro con
tinuo, que, con impresionante altura y belleza, va desde frente a la 
Cueva de Alvarez y desembocadura del rio Valbellido basta las 
proximidades del paraj e denominado Belen, murallon que queda 
al E. y NE. de Cafiamero. 

Alllegar a Ia altura de Belen la falla del anticlinal salta otra 
vez al exterior y deja Ia charnela intacta, con la que se forma la 
armazon de la Sierra del Pimpollar. Por su parte el Ruecas bus
ca nuevamente Ia zona de Ia falla, sale de su encajonamien
to (5) y discurre por el paraj e am plio denominado Alberguillas. 

AI final del Pimpollar el anticlinal se acaba bruscamente cor
tado por una gran · falla transversal, que aprovecha el meandro 
del Ruecas, relacionada con otra falla transversal que pasa por 
Puertollano. V ease el mapa. El anticlinal que seguimos, precisa
mente en el Iugar del meandro, pasa de la ladera derecha a la 
ladera izquierda del Ruecas, donde, hundido y en parte arrasa
do, se continua recubierto por formaciones sedimentarias hori
zontales, quedando oculto en el interior de las bases de Ia gran 
mesa de la rafia, segun se expresa grafican1ente (6). 

El anticlinal de Cafiamero por toda su parte occidental solo 
ofrece pizarras concordantes buzando a SW., que se prolongan 
en an1plia zona; por la parte oriental limita un pliegue sinclinal 
de pizarras que se estruj a contra la SiePra de Puertollano, Mingo 
Viejo, etc., sinclinal que tectonicamente es continuacion del ya 

estudiado del valle del Corchito-Santa Lucia-Brezo (fig. 11). Ob
servese que en este sinclinal se sefiala la facies de areniscas cuar
citicas que se intercalan entre las pizarras destacadas en los cor
tes del Corchito y de Solana. 

3. Los enlaces' de los pliegues y et conjunto tect6nico.-El es
tudio precedente · permite resu(mir la constitucion tectonica del 
Sistema de las Villuercas segi1n una alternancia de pliegues an
ticlinales y sinclinales, muy regulares, perfectamente paralelos y 
de rumbo NW. 
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1) El anticlinal de Cabaiias, Solana, Berzocana, Caiiamero, 

formado, entre otras, por las sierras del Alcornocal, Castillej o, 

Berzocana, la 1.\tladrila, la Jarilla y Pimpollar. La charnela es de 

cuarcitas. 
2) El sinclinal del valle del Corchito, Santa Lucia, el Brezo, 

con aguas que vierten al Taj o, y los valles del Rue cas y sus 

afluentes con aguas que vierten al Guadiana. Las cuencas son 

principalmente de pizarras. 
3) El anticlinal del Cancho Urracado, Sierra Alta, Rebollosa. 

Alberguillas, Ventosilla, Mingo Viejo y Puertollano. La charnela 

tambien es de cuarcitas. 
4) El sinclinal del rio Almonte, con aguas que vierten al 

Taj o, y su continuaci6n, mas o me nos precisa, con la Buitrera, 

Mirabel y rio Silvadillo, con aguas que vierten al Guadiana. Las 

cuencas esbin formadas casi exclusivamente de pizarras. 
5) El anticlinal de la Sierra del Endrinal, Era Nueva, Vi· 

lluercas, con su hundimiento a partir de la Buitrera y l\lirabel, 

con posible reaparici6n en Los. Chozones. La charnela es de cuar~ 

cit as. 
6) El sinclinal del rio Viej ar, de cuenca que vierte al Taj o; 

reconocido solo en su parte de arranque hasta el paralelo de Na

vezuelas; con cauce de valle disimetrico con ladera izquierda con 
pizarras, Cerros de Urbel, y la ladera derecha con cuarcitas, 

Sierra del Ibor y del Viejar. Se continua al S. por el valle del 

Guadalupejo, en el sector mas alto, y con derrarne al rio Gua-

diana. 
7) El anticlinal, posible, no visto, formado por las sierras que 

separan a los rios Viej ar del Ibor, con probable reaparici6n al 

S. de Guadalupe por el Uamado Cerro Moro. Cuarcitas. 
Los bloques estereograficos en serie de Ia figura 16 contribu

yen a hacer comprender la tect6nica de los pliegues de las Vi

lluercas, asi como tambien los rasgos esenciales de la n1orfologia 

dP estas sierras, sin necesidad de detallis1nos explicativos. 
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4. Las fallas y las fracturas.-Las faBas que existen en el 

:ilnbito que estudiamos pueden agruparse segun dos sistemas 1nuy 

caracteristicos e independientes: el de las que Bevan rum
bo NW., paralelas a los rumbos de los ejes de los pliegues, mas o 

Inenos coincidentes con los pianos de las charnelas; y el de las de 
rumbo NE., totaln1ente normales a dichos ejes y faBas y, por 

tanto, que seccionan a las charnelas de los pliegues. Cada uno de 

,estos dos grupos, tornados por separado, guardan entre si un ri-

guroso paralelismo. 
Para distinguirlos con facilidad se denominan fallas longiliZ-

dinales a las que Bevan rumbo NW., en tanto que se denominan 

jallas transuersales a las que Bevan ru.mbo NE. 
a) Fallas y fracturas longitudinales del sector S\V.-Desta-

can como mas principales las que se enumeran a continuaci6n 

{vease el mapa) : 
1) Cauce de la Garganta de Solana. 

2) Parte del cauce del rio Berzocana. 

3) Cauce alto del rio Valbellido. 
4) Regato del pueblo antiguo de Cafiamero. 
Observese la continuidad que tienen estas faBas por Solana, 

Berzocana (pueblo), V albellido y Cafian1ero, que responden a un 
1nismo accidente tect6nico, asi como su paralelismo con la frac-

tura del rio Berzocana. 
b) Fall as y fractzzras longitudinales del sector NE.~Se pue-

.den nombrar: 
1) El cauce del rio lbor (probable; no lo hemos visto). 
2) La base de la mole de las Villuercas por Ollicios, Buitre-

ra, Ballesteros, Alcantara, etc. 
3) El cauce del Guadalupejo, en el trecho comprendido en-

tre su nacimiento y su encuentro con el barranco del Diablo. 
4} El cauce del arroyo del Aguila (muy probable; no se ha 

vis to sobre el terreno) . 
;)) La falla que pasa al NE. de Pico Agudo. 

Noviembre, 1955. 

-61-



VICENTE s 0 s B A Y N A T 

Observese que todas estas fallas referidas a cauces de rios y 
de arroyos guard an un notable paralelismo entre si; Bevan el mis
mo rumbo NW. que el rio Ibor y son parangonables en direcci6n 
y posicion a las fallas relacionadas con el rio Berzocana, antes 
nombrado. 

c) Fallas y fracturas longitudinalcs del sector cenlral.-Sc 
pueden sefialar las siguientes : 

1) Las que se encuentran a lo largo del cauce del rio de 
Santa Lucia y Corchito. 

2) Las que se encuentran a lo largo del cauce del rio Hue

cas, discontinua en su trazado, por alternancias laterales. 
3) La que sirve de cauce al rio Almonte. 
4) La del sector de Ballesteros, Buitrera, :Mirabel, que pnsn 

por la base de las Villuercas y su prolongaci6n al SE. 
5) La que corresponde al cauce alto del rio Silvadillo. 
Observese que, tect6nicamente, la falla principal de la Gar

ganta de Santa Lucia-Corchito se continua por el cauce del rio 
Ruecas en su relaci6n con el anticlinal de Cafiamero y que todos 
estos rios se deslizan por· un n1ismo sinclinal, aunque con derra
mes contrap'!Jestos, y que algo similar sucede con el Almonte, 
que, salvando la barrera E. de las Villuercas, se corresponde con 
las fallas de parte de Garganta Quemada, Era de la V entosilla y, 

n1as al S., con la falla del Silvadillo eh su ramal antes de llegar 
a la rafia. 

d) Fallas y fracturas transversales de la parte septentrional. 
Las mas dignas de tenerse en cuenta son: 

1) La salida del rio Almonte, pasado Roturas y Cabanas, to
mando direcci6n SE. y abandonando las Villuercas. 

2) El conjunto de fracturas multiples que; cortan transver
salmente las Sierras y las pizarras, dando Iugar · a las gran des 
melladuras de los muros de las cuarc!!as y a los altos puertos na
turales de los cordeles de las sierras del Endrinal, Alcornocal. .. 

e) Fall as y fracturas transversales del sector central. Estan:: 
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1) La falla que limita a septentri6n al nudo mas alto de las 
Villuercas y su prolongaci6n bacia el SW. basta Risco Gordo y Ber-
7ocana, desde cuyo escalon parten bacia el NE. las cabeceras de 
los rios Viejar, Almonte, Bre.zo y Santa Lucia. 

2) La falla que limita a mediodia el nudo mas alto de. las Vi
lluercas y su prolongaci6n bacia Risco Gordo, pasando por la base 
de Ballesteros y Gollizo, continuando por Valle Quemado y pa
sando entre Risco Gordo y Matacabras, dando Iugar a otro escalon 
bacia el S. a partir del cual los rios Ruecas, G;uadalejo, Aguila, 

etc., mandan sus aguas bacia el SE. 
f) Fracturas y fallas transversales de la parte meridional.

Las que mas interesan son las siguientes : 
1) La fractura que en el paraje de las Juntas secciona y ocul

ta por buzamiento al anticlinal de la Rebollosa. 
2) La fractura que pasa a~ N. de Caiiamero y da salida al rio 

V albellido. 
3) La fractura que pasa por frente a Belen y corta Mingo Vie

joy Pimpollar, continuandose despues en el cauce de un arroyo. 
4) La que pasa por el meandro del Ruecas limitando la Sierra 

del Pimpollar, que con cierto desplazamiento se continua con la 
falla de Puertollano, muy manifiesta a ambos lados del puerto. 

5) El conjunto de fracturas transversales n1enores, que, como 
en el caso de la parte septentrional, seccionan repetidas veces las 
cuarcitas de las quillas de las sierras dandoles un aspecto ahne

nado muy caracteristico. 
g) Resumen sobre las fracturas transversales. - Las fallas 

transversales tambien guardan un paralelismo sorprendente y un 
rumbo constante a NE. Topograficamente estas fallas han sido apro
vechadas por el curso de las aguas de los rios como lugares de me
nor resistencia y para originarse gran des puertos rebaj andose el 

perfil de las lineas altas de las cumbres. 
5. Desplazamientos. - Han sido de tres tipos: horizontales, 

verticales y de cabalgamiento. La enumeraci6n sucinta de todos 
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ellos resultaria excesiva; por tanto, referiremos los estrictamente 
indispensables. 

En primer Iugar se ha de aludir a los des plazamientos horizon
tales, muy notables porque muestran que las alineaciones de las 
capas no se conservan absolutamente rigidas y presentan avances. 
y retrocesos, unas veces alternantes, otras veces continuos. Son 
ejemplos generales lo que sucede en el puerto del Brezo, donde las 
cuarcitas del S. esh\n algo m4s al 0. que la continuaci6n de las 
mismas en Ia parte N. Lo que pasa en Pimpollar y en Puertollano" 
cuyas continuaciones debaj o de la ra:fia tambien estan desplazadas, 
lo que se comprende por la presencia de las fallas transversales de 
este paraj e. 

Un ejemplo de desplazamientos horizontales correlativos lo ofre
cen las calizas de Mirabel en relaci6n con sus inmediatas. Asi el 
asomo proximo del cerro de Alcantara es el que ocupa el punto 
mas al NE.; el asomo de la base de Pico Agudo ocupa el punto mas 
al SW. y el asomo que se halla comprendido entre los dos ocupa 
una aline a cion intermedia; de donde se deduce que los paquetes 
de estratos que fueron un gran banco unico, debido a. los empujes 
orogenicos y a las fracturas transversales, se hallan avanzados ha
cia NE., de una manera escalonada. 

En segundd Iugar se ha de aludir a los desplazamientos en ver~ 
tical, que son de mayor importancia, de mucho mayor interes que 
los anteriores y dignos de que se les dedicara un trabajo especial 
estudiandolos e interpretandolos. 

En pri"!ller Iugar hay que indicar que el sector de pizarras don
de esta Guadalupe y parte de sus proximidades correspond~ a una 
zona de hundimiento, cuyo limite se halla en las monta:fias de Alia, 
Sierras de V aldemorisco, Espinosa, etc. Las fracturas longitudina
les de Mirabel, Guadalupejo, Aguila, cabeza de Ibor, constituyen 
un descenso natural bacia esta depresi6n de Guadalupe. 

Despues, el sector donde termina, al S., el sistema de las Vi
lluercas y que lo separa de las montaiias de Valdecaballeros, etc., 
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sector ocupado porIa gran formaci6n de rafias y paso del rio Gar
galigas, es otra zona que ha experimentado un gran hundimiento en 
vertical, seccionando profundamente Ia uniformidad de este gran 
cuerpo montafioso herciniano y siendo un hecho importante que 
ha contribuido de manera especial a que se formalizaran las raiias 
por encima del Silurico hundido, como se explica en la parte 
morfol6gica. 

Con este gran hundimiento guarda intima relaci6n el descenso 
general de todos lQs anticlinales meridionales desde Ia barrera 
Villuercas-Risco Gordo bacia las rafias, hecho facilmente co:mpro
bable a simple vista tect6nicamente determinado por las fallas 

transversales. 
Otros ejemplos de hundimientos en Ia vertical lo constituyen 

ciertos fragmentos de anticlinales con sus charnelas o de flancos 
parciales de estos mismos. Son casos del mayor interes lo que pasa 
en el flanco SW. del anticlinal del Ca:fiamero, que desde el N. de 
las Troneras, por el Castillo y Ia Jarilla, basta la falla de Valbelli
do, Ia sierra esta notablemente descendida en vertical con perdida 
de considerable altura, comparando, no solo con las crestas de Los 
Canchales, situada enfrente, sino tambien comparando con Ia ra
sante de ·las alturas que van desde Pimpollar a la 1\:Iadrila. 

Este hecho, registrado ya al tratar de los pliegues (fig. 6), 
responde a la intervenci6n, en este punto, de la falla del Ruecas, 
la desembocadura del Valbellido y la que pasa por la base del 

castillo de Cafiamero. 
Otra zona de hundimiento muy manifiesta es la que se halla 

comprendida entre el S. de los altos de las Villuercas y el N. de 
Pi co Agudo-V entosilla, en donde el flanco oriental del pliegue an
ticlinal de las Villuercas, por efecto de la gran falla SE.- NVV., ya 
sefialada, ha descendido profundamente y las cuarcitas s6lo aso
man en contados sitios, como, por ej emplo, en Mirabel. 

Fuera completamente del ambito que estudiamos, pero corres
pondiendo a Ia misma unidad orografica peninsular, cxiste otro 
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ej emplo digno de recordarse por lo que refuerza Ia realirlad y ge
neralidad del fen6meno que exponemos. Desde lo alto del puerto 
de Miravete y hacia las casas del puerto, se divisa un amplio valle 

de direcci6n herciniana .y de edad silurica, que al frente esla limi

tado por una alta sierra que termina en corte brusco por las pro
ximidades de Romangordo, debido a una falla transversal. Esta 

sierra es el flanco anticlinal, de buzamiento a NE., cuya continua
cion a NW. desaparece durante un trecho grandisim3 basta que 

vuelve a surgir en las sierras que pasan por Serrej6n. El espacio 
comprendido entre las estribaciones de este ultimo pueblo y la 
Sierra de Romangordo es un gran segmento de relieve siliuico hun
dido en vertical. 

Con respecto a los cabalgan1ientos sera suficiente insistir sobre 
el caso, ya aludido, del Cancho Urracado, en el collado de Carre
tas, donde el manto de cuarcitas del anticlinal de esta sierra ca

balga sobre otras cuarcitas y pizarras, con ostensible plano de fric
ci6n y el correspondiente espejo estriado y pulido. 

6. Sobre el origen de los pliegues y de las fallas.-El origen de 
los pliegues y de los buzamientos que se han reseiiado es evidente 
que estan en- relaci6n directa con las fuerzas tangenciales forma

doras de montaiias que actuaron en estas sierras, cuyas aeciones 
y fases se estudian mas adelante. De la~misma manera, Ia n1ayoria 

de las fallas del sistema estudiado estan relacionadas con esas 

mismas fuerzas orogenicas y son una consecuencia de elias mas o 
Ihenos lej ana. 

Un gran numero de las fallas longitudinales de las Villuercas 
se produj eron en el mismo n1omento que los pliegues, al abrirse 
estos por las charnelas. Son ejemplos demostrativos: el anticlinal 

abierto del alto de las Alberquillas (camino viejo de Berzocana 
a Guadalupe), el sinclinal del Almonte, el anticlinal de Cafiame
ro (sector del rio Ruecas entre Ia cueva de Alvarez y el prado de 

Belen), etc. 

Estud.ios Geogrdficos. 

-66-



GEOLOGIA Y JlORFOLOGIA DE LAS SIERRAS DE LAS VILLUERCAS 

Casi todas estas fallas, mas o menos exageradas a raiz de la 
orogenia, mas tarde adquirieron muchisima mas importancia, cuan

do, llegados los momentos de las descompresiones laterales tangen
ciales (postect6nicas), los bloques de ambos labios experimentaron 

acoplamientos en vertical segun descensos desiguales, estudiados 
en parrafos anteriores. 

Por su parte, las fallas transversales deben su origen principal 
a las fuerzas orogenicas tambien. Los grandes frentes de empuje 

normales a los ejes de los pliegues paralelos no avanzaron siem

pre de uua manera totalmente uniforme, debido principalmente, 
de un lado, a las dlferencias de elasticidad de los mantos estrati
gra:ficos y, de otro lado, a las desigualdades en los desplazamien

tos de los paquetes de capas debidos a entorpechnientos produci
dos por las diferencias de resistencias de los fondos. Estas fallas 
son las que juegan papel principal perturbando la rigidez de la 
alineaci6n de los run1bos de los anticlinales y produciendo alterna

tivas exageradas en el perfil medio de los hordes altos de las 
sierras. 

7. Conclusion.-Teniendo en cuenta todo lo dicho se puede 

afirmar que, tect6nicamente, las sierras de las Villuercas constitu
yen Ia unidad de un verdadero anticlinario formado por un sistema 

de cua tro anticlinales, muy largos, muy regulares y paralelos en
tre si, que, en los espacios de separaci6n abarcan tres grandes, sin

clinales, igualmente paralelos. El limite oriental esta trazado por 
el rio lbor, y ellimite occidental por el rio Berzocana. 

Los pliegues son de estilo jurasico tipico por su disposici6n en 
haz, su paralelisnio y los pliegues redondeados, guardando distan

cias muy semej antes. La disposici6n tumbada, Ia vergencia, que se 
observa en Ia mayoria de los anticlinales aproxima este sistema al 
estilo isoclinal, sobre todo a las, pizarras, que por su arrasamiento 

presentan una mayor monotonia en su colocaci6n, proxima a la 
vertical, pero con buzamiento n1uy predominante al SW. Final-
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mente, la proporcionalidad que existe entre las curvaturas de los 

anticlinales y de los sinclinales coloca a este sistema de pliegues 
t~n el tipo de los Harrwdos congruentes. 

III. 0ROGENIA. 

1. Consideraciones generales.-La edad de los terrenos que for

man las sierras de las Villuercas se ha podido fij ar desde los ticnl

pos de Egozcue y Mall ada por medio. de la na turaleza de las ro
cas, de las facies de los estratos y de los fosiles encontrados en es

tos ultimos. La edad de la formacion orogenica de estas sierras se 
pudo fijar tambien, desde hace mucho tiempo, dentro del periodo 

de los plegamientos hercinianos, por simple comparacion con lo 

que sucede con el Silurido y el Devonico de otros lugares de la 

Peninsula. Pero una somera revision de los datos que pueden servir 
de fundamento para la orogenesis de las montaiias objeto de nues

tro estudio exige tener que afinar mucho mas con el fin de poner 

de manifiesto cu~iles fueron las posibles fases que obraron sobre 

el paleozoico y en que etapas precisas fue surgiendo este relieve 
orografico. 

2. Las concordancias, las Iagunas estratigraficas y los Inovi

mientos orogenicos.-Si para adoptar conclusiones de tipo oroge

nico tomamos como base el cuadro resumen del final de la estrati
grafia (pag. 707) se podra hacer la sigui.ente reconstitucion de he
chos en orden cronologico riguroso: 

1) El final del Cambrico, olpasada ya esta edad; esta caracte
rizado por un movimiento descendente, en vertical. 

2) El principia del Silurico, como consecuencia de lo anterior, 
esta caracterizado por una transgresion. 

3) El desarrollo del periodo Silurico parece que fue ~o1npleto, 
con existencia de todas las representaciones sedimentarias corres
pondientes y, ademas, concordantes entre si. 

4) El final del Silurico y su paso al Devonico estan caracte-
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rizados por una falta de continuidad, con laguna estratigrafica y 

ausencia del horizonte mas bajo del Devonico inferior. 
5) El periodo Devonico esta representado unicamente en su 

tercio medio inferior, Devonico inferior solo. 
6) El Devonico medio y superior no existen, en las Villuercas. 
7) El periodo Carbonifero no existe en las Villuercas ni en sus 

comarcas mas inmediatas. 
8) El Carbonifero que existe en Extremadura es discordan

te con el Devonico y discordante consigo mismo : 
9) Los periodos Mesozoico y Cenozoico no existen en las Vi-

lluercas. 
10) Del Cenozoico, Terciario superior pliocenico, se sefialan 

sedimentaciones representativas en algunas estribaciones, raiias. 
Basados en estos datos que acabamos de apuntar, sun1inistra

dos por Ia estratigrafia, asi como tambien en todos los que cono
cemos de la tectonica, se puede intentar una reconstitucion de los 
procesos orogenicos que dieron Iugar a la formacion del sisten1a 

montaiioso de las Villuercas. 
3. Cronologia de los movimientos orogenicos. Ed ad de las V f-

lluercas.-Si se prescinde del Cambrico y se empieza a investigar 
desde los albores del Silurico se comprueba que los comienzos de 
este son por medio de una transgresion, etapa paleozoica qu~ e!l 
las Villuercas esta caracterizada por un avance general del mary 
expresada estratigraficamente por unos sedimentos de arenas que 
despues pasaron a ser las cuarcitas actuales. Esta transgresion fue 
suave en la generalidad de los casos, de donde derivaron las cnar
citas de grano fino muy compactas. Pero la transgresion en deter·· 
minados puntos fue violenta, con oleajes y resacas, dando h•gar 
a bancos de cantos rodados, que hoy son conglomerados y pudingas 
en grandes bancos que indican el comienzo del Silurico con una 

roca de diferente facies. 
De estos hechos se deduce que el Silurico se inici6 con un de~-

censo del suelo, detalle que orogenicamente esta relacionado con 
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la fase Sardica, movimiento de la corteza terrestre situado entre el 
final de la orogenesis huroniana, cerrando el periodo Cambrico, y 
los principios de Ia orogenesis caledoniana, precediendo inmedia~ 
tamente al Silurico mas inferior. 

En los comienzos se dan las cuarcitas que se Haman armorica
nas, Arenigiense, etc., pero despues el Silurico siguio basta el final 
de su periodo con sedimentos arcillosos que dieron Iugar a las pi
zarras en disposicion siempre concordante y posiblemente pasan
do por facies de mayor profundidad c~da vez, como parecen in
dicarlo los fosiles de· fauna poco profunda en el Lladiniense y de 
fauna de alta mar en el Gotlandiense. Sin embargo, dentro de la 
uniformidad de las capas de pizarras se observan algunas interca
laciones de areniscas y lechos de pudingas de cantos cuarciferos 
muy redondeados (inmediaciones de Caiiamero, inmediaciones de 
Solana, etc), que indican oscilaciones en los depositos, oscilacio
nes que en nada alteran las consideraciones generales que trata
mos de sen tar. 

Pasado el Silurico, la entrada en el Devonico no empieza por 
los estratos mas inferiores de esta edad, puesto que estos horizon
tes no existen en las Villuercas; los primeros pisos que se encuen
tran corresponden ya al Gediniense y al Cobleciense. Ademas, su
cede que las capas del Silurico y del Devonico se superponen con 
ciertas diferencias: en unos puntos, el paso de una edad a otra, 
aunque concordante, se hace con Iagunas estratigraficas, yen otros 
puntos el paso se verifica por medio de una discordancia angular 
muy manifiesta. Estos dos detalles inuican que entre el final del 
Silurico y los comienzos del Devonico h:ubo una epoca de, pertur
baci6n debida a la cual no se pudieron producir los sedimentos 
del Devonico mas inferior y perdieron su horizontalidad las capas 
del Silurico mas superior. 

Esta epoca de perturbaciones corresponde, muy posiblemente, a 
las fases Ardenica y Erica de los movimientos de la orogenia ca
iedoniana, referibles a las Villuercas. 
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Esto mismo ba sido estudiado por Hernandez Pacheco (F.) en 
otros lugares de Extremadura, con las mismas caracteristicas. Asi 
en Ia Sierra de San Pedro se:fiala igual discordancia y atribuye la 
falta de sedimentos del Devonico inferior a emersiones de tipo epi
rogenico de las fases taconicas y ardenica de la orogenia caledo
niana (19). 

El Devonico inferior no tiene continuidad con el Devonico me
dio y con el Devonico superior; con el se acaba Ia repres.entaci6n 
de los terrenos paleozoicos de las Villuercas. Por tanto, si faltan 
los dos tercios superiores de las formaciones devonianas hay que 
admitir que durante los tiempos de' estas dos grandes etapas estra
tigraficas bubo nuevamente una fuerte emersion de las sierras que 
estudiamos. Pasado el Devonico inferior debieron producirse mo
vimientos orogenicos que levantaron a este y al Silurico. El hecho 
esta de acuerdo con los empujes de distintas fases que se produ
jeron a finales de la etapa caledoniana. De estos tiempos son las 
fases Cheruso-Acadica y la Dev6nico-A1edia, que, aun;.siendo fases 
muy poco intensas en general, fueron lo suficientemente eficientes 
para ·provocar la retirada de los 1nares mas alia de este Devonico 
inferior y de este Silurico de las Villuercas. 

La falta de otras formaciones palE:>ozoicas en estos lugares nos 
priva de referencias seguras para poder puntualizar con precision. 
No obstante, debe admitirse que las acciones mas intensas ( corres .. 
pondientes a estos movimientos) debieron ser de fase Erica, muy 
importante para ciertos lugares de Europa, aunque llegada aqui con 
retraso y continuando basta Ia Cheruso-Acadica. 

El Carbonifero no existe en las Villuercas. Ya lejos, en la pro
vincia de Badajoz, hay carbonifero inferior Viseano y en discor
dancia con el Carbonifero medio Namuriense y Westfaliense. EI 
hecho implica la accion de una nueva fase orogenica, la Hamada 
Sudetica, que por ser de primer orden debio repercutir sobre nues
tro Sistema Villuercas, pronunciando mas los pliegues ya iniciados; 
y levantando el conjunto del pais. Es cierto que aqui no se ha 
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comprobado la huella del movimiento Cheruso-Acadico, con el que 
se cierra el periodo caledoniano, ni las fases. de los movimientos 
Bret6nico y Sudetico, con los que se inaugura el Periodo Hercinia
no, pero es indiscutible que todos ellos fueron los que primeramente 
modelaron ]as directrices de estas montaiias; la tectonica y los 
rasgos esenciales de la morfologia de lo que hoy es sistema herci
niano de las Villuercas. 

AI Carbonifero medio siguio el Carbonifero superior estefanien
se, del que tam poco tenemos representacion en estos paraj es. En 
el paso de una de estas edades a la otra tuvo Iugar un movimien
to orogenico de gran importancia para toda la Peninsula, la fase 
Hamada Asturica, notable por los intensos plegamientos que pro
duj o y por la gran discord an cia angular que provoco entre el 
Westfaliense y el Estafaniense. 

Como esta fase actuo de nuevo sobre las materiales ya existentes 
)r, ademas, coincidiendo con ·los sentidos de los empujes ante
riores, dada su gran intensidad, exagero muchisimo los plegamien
tos y las fracturas y les dio la disposicion tectonica que ahora pre
senciamos. 

Con relacion a las Villuercas se puedc afirmar que de estos mo
mentos datun' muchas de las aberturas de las charnelas anticli
nales de cuarcitas, los h:lcinamientos de los grandes paquetes de 
pizarras, las vergencias de los pliegues y la mayoria de las dispo
siciones anomalas de lor estratos, caracteres todos descritos en Ia 
parte expositiva. 

Las Vil1uercas, tierra firme desde los tiempos del Devonico in
ferior, definidas como relieve de rumbo NW., debido a la oroge
nia caledoniana, mas tarde, despues de pasados los tiempos del 
Carbonifero medio, quedo reafirmada en su rumbo y en su eleva
cion debido a los movimientos de la orogenia herciniana con sus 
dos fases de plegamiento, la Sudetica y la Asturica, pero princi
palmente la segunda, quedando de este modo incorporada a la 
gran cordillera peninsular hercinica. 

!~studios Geogrdficos. 
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Este hecho se repite en otros lugares de Extremadura, y asi lo 
admite Hernandez Pacheco (F.) en su trabajo de la Hoja de AI-· 
cuescar (20), cuando dice que la orogenia hercinica pleg6 al Silu
rico y al Devonico en las fases, probablemente, erzica-asturica 
(pag. 51). 

Desde el Permico basta el Triasico no se sabe lo que pudo ocu
r.rir dentro del ambito que estudiamos; sin embargo, es de pre
sumir que a su tie1npo se producirian los fen6menos propios a 
las descompresiones hercinicas con la consiguiente aparici6n ue 
grandes fallas longitudinales y transversales, con los correspon
dientes descensos en vertical y los acoplamientos en masa de blo
ques parciales, de todo lo cual nos hemos ocupado en la pa:de 
descriptjva de la tect6nica. Todos estos fen6menos estan en per
fecta ct,nsonancia con otros muchos que ocurrieron en estos tient

pos en nuestra Peninsula y sefialados desde hace . muchos aiios por 
nuestros ge6logos. A todos, y de manera amplia, se les asigna como 
edad la !fase Pftilcica, o la,Palatinica. 

Durante el l\Iesozoico los geosinclinales de los mares experi
mentaron muchas oscilaciones en sus fondos con las consiguien
te~ invasiones y retiradas de las orillas, pero de estos cambios 
no exisle n1nguna seiial en las Villuercas, por lo que esta etapa 
hay que dejarla en blanco. 

Durante el Cenozoico los movimientos de la orogenia alpina 
(s. 1.) no modificaron esencialmente la tect6nica de las Villuercas 
ya establecidas, que debi6 resistir como un horts firme. Los mo
vimientos pospale6genos y pospontienses contribuyeron a exage
rar algunos frentes de fallas, que ya se habian manifestado, y, 
ademas, contribuyeron a que toda Ia mole experimentara una ele
vaci6n global sobre los contornos de la penillanura en formaci6n, 
favoreciendo el desgaste erosivo de las aguas en el interior del 
nudo de mo:ntafias. 

En sintesis: el sistema de las ViUuercas se inici6 entre el De
vonico medio y el· superior, al final de la orogenia caledoniana 
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en la fase Erica, retrasada, o en la fase Cheruso-Arcadica. Se con
tinuo formando de manera mas completa durante el Carbonifero 
inferior en la orogenia herciniana de fase Sudetica, terminando 
despues del Carbonifero medio con la in1portante fase Asturica, 
herciniana tambien. Entre el permico y el trias experimento fe
nomenos de descompresion con descensos y acoplamientos en 
vertical. Durante el Terciario tuvo ascensos en 1nasa con exagera
ci6n de fallas principales debidos a los movimientos pirenaicos y 

alpinos. 
En una palabra : las Villuercas han sido plegadas por varias 

f ases orogenicas y han sido movidas en vertical en varios mo
mentos orogenicos. Su edad, concreta, es la Paleozoica Caledoni
. co-Hecinica. 

El territorio Villuercas ha sido tierra firme desde los remoti
simos tiempos del Devonico medio. Su suelo no lo han invadido 
ni los mares del periodo Carbonifero ni las aguas de los mares 
de las Eras Secundarias y Terciario-Cuaternaria. 

RESUMEN DE LA OROGENIA DE LAS VILLUERCAS 
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4. El mecanismo de Ia orogenia.-Los materiales estratigra-
ficos de las Villuercas se hail plegado contra un gran hortz, que 
ba actuado a manera de antepais y que se balla situado al SW. 
Este horts esta constituido por un gran batolito granitico, con aso
mos en 1\'lontanchez, Almoharin, Santa Cruz y Trujillo, y por una 
gran extension de n1ateriales pizarrosos, que pudieran ser prepa
leozoicos, metamorfoseados, con representaciones- desde Miaj ad as, 
Zorita, Logrosan, Sierra de Pedro Gomez, Marcbaz, Madronera, 
etcetera., cuya caracteristica mas sobresaliente es Ia de que . tic
nen siempre rumbo NE. 

En esta mole ni los granitos ni las pizarras prepaleozoicas se 
ballan recubiertas por el Silurico, lo que demuestra que las aguas 
del mar silurico no invadieron este gran territorio ni al iniciarse 
la transgresi6n armoricana ni despues durante el Ordoviciense y 
Gotlandiense. Los limites del Silurico pueden encontrarse en algu
nas localidades. Por frente a Logrosan, en el can1ino viejo a 
Berzocana y tambien en Ia carretera a este pueblo, pueden verse 
contactos en discordancia angular entre las mentadas pizarras 
antiguas de rumbo NE. y las pizarras siluricas de rumbo NW. La 
linea que marca este contacto se:iiala aproximadamente Ia separa
ci6n entre un sector crat6geno antiguo y un sector de plegamiento 
de edad posterior. 

Esta por averiguar el sentido de los empuj es bercinianos que 
plegaron a este Silurico. El estudio de Ia tect6nica de las cuarci
tas demuestra que los pliegues del Silurico, en un principio, de
bieron ser de una gran regularidad, de estilo jurasico, con anti
dinales y sinclinales completamente congruentes. Abora bien, 
tanto en Ia disposicion de las pizarras como en las cuarcitas se 
descubre que los pliegues anticlinales presentan sus pianos axia
les tumbados al NE., segun una vergencia general bacia este ·cua
drante. Esta disposici6n indica el papel que ba desempe:iiado el 
hortz al intervenir en las fases de los plegamientos bercinianos Y 
el porque de las vergencias bacia el NE. 
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Para terminar: El rumbo de todos los ejes de los pliegues y 

de todo el conjunto de la Sierra el cuarto cuadrante, al NW., re
laciona esta estructura con Ia disposici6n hercinico-armoricana, 
que es igual a la que presenta todo el gran sector de la Europa 
extremo occidental y el 0. de Espaiia y Portugal, con lo cual se 
separa de la que tiene en Centroeropa, de rumbo NE., que es la 
que tiene la disposici6n hercinico-varisca ( o varicica). De esto se 
deduce que las Villuercas correspondan al gran sistema armorica
no y no al variscico. 

Estudios Geogra{icos. 

Laboratorio de Geologia y Mineria. Matadero 
Provincial. Merida (Badajoz), julio de 1953. 
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GEOLOGIA Y MORFOLOGIA DE LAS 

SIERRAS DE LAS VILLUERCAS (CACERES) 

por VICENTE SOS BAYNAT 

SEGUNDA PARTE 

MORFOLOGIA 

I. MORFOLOGIA GENERAL 

1. Morfologia general del relieve.-Las Sierras de las Villuer-· 
cas esbin definidas como una entidad morfol6gica y geografiea. 

maciza, de limites algo imprecisos. Orientada a NO., presenta aris
tas agudas y valles profundos en consonancia con el rumbo; sin 
embargo, a veces, los valles cambian la disposici6n general y 
aparecen atravesados y en surcos laberinticos. 

Los limites convencionales que se les puede asignar son los 
siguientes (vease el mapa publicado en la primera parte): 

Por el N., Robledollano y la confluencia del rio Viejar con el 
rio Ibor. 

Por el NE., el cauce del rio Ibor, Guadalupe y Ia cuenca alta 
del Guadalupejo. 

Por el SE., las forn1aciones de ranas desde Alia basta Ca
:iiamero. 

Finalmente, por el SW., las montanas de Cafiamero-Logrosan 
y cauce del rio Berzocana. 

2. Las unidades morfol6gicas y sus faclores.-Las unidades 
1norfol6gicas admisibles, esquematizando mucho, se pueden re
ducir a tres. 

Agosto, 1956. 
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La del sector central, que parte de Cabanas del~Castillo y Ro

turas; pasa por Navezuelas, por los picos de las Villuercas, abar
ca las dos laderas del arroyo Silvadillo y ter1nina en Puertollano 
y forn1aciones de rafias. 

La del sector lateral NE., que con1prende la Sierra del Viej ar 
y ladera izquierda del rio Ibor, y la zona de Guadalupe. 

La del sector lateral S\V.,' que comprende las estribaciones 
de Solana, Berzocana y Cafian1ero. 

La primera zona, la del sector central, esta caracterizada por 
el predo1ninio de las cuarcitas, de las grandes alturas y de los 
a1uplios y profundos valles. 

Las segundas zonas, las de los sectorcs laterales, estan carac
terizadas por el predo1ninio de las pizarras; los relieves aparecen 
rebaj ados y los surcos de los valles son me nos profundos. 

a) illorfologia y · eslraligrafia.-Los rasgos generales de las 
Villuercas y las unidades establecidas eshin en absoluta conso
nancia con la estra ti~rafia, o sea con los componentes petrogril
ficos del territorio. 

Los estratos del silurico inferior, fonnaciones de cuarcitas, por 
su n1isn1a naturalcza, son duras y n1uy resistentes a Ia erosion. 
Por el contrario, los estratos del silurico n1edio y superior, forina
cione.s de pizarras, en general, son 1nucho menos resistentes. Las 
grauvacas, las pizarras gredosas y ciert.P.s ampelitas son bastantc 
duras (aunque en mucho menor grado que las cuarcitas); pero 
las pizarras arcillosas; los filadios y muchas filitas· son siemprc 
blandas y n1uy facilmente deleznables. Unos y otros materiales 
pizarrosos suelen exagerar considerablemente su grado de altc
raci6n y destrucci6n debido a Ia estructura laminar y hojosa, 
cuya condici6n favorece notablen1ente el desmoronamiento a to
dos los agentes dinan1icos. 

Las cualidades fisicas de estos con1poncntes petrograficos es
tablecen como norn1a general que en todos aquellos lugares donde 
figuran cun1bres altas y alineacioiles de crestas mas o menos pre-

Estudios Geogrd/icos. 
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entinentes se encuentran con1o estratos representativos del relieve 
los bancos de cuarcitas (Lan1ina It Fig. 1). En cambio, en aqne
llos otros lugares en donde existen valles amplios y cauces enca-
jados los elementos representativos de Ia morfologia del suelo 
son las pizarras (Li1n1ina I. Fig. 2). 

Las alineaciones de las sierras del Pimpollar, Berzocana-So
.lana, Sierra de Navezuelas, Sierra del Viejar, las propias Villuer
cas, etc., son ej e1nplos evidentes de la importancia que tienen 
las cuarcitas en la exageraci6n del relieve y del paisaje agreste. 

Los valles del rio Almonte, del Berzocana, Silvadillo, Guada
lupejo, etc., son ejen1plos del modelado negativo y del encajo

namiento de los lechos fluviales. 

Existen casos en que esta regia general no se cun1ple, pero 
.es cuando intervienen factores de otra indole, principalmente tec
tonicos, que, circunstancialmente pueden ser mas decisivos que 
los factores normales. Este es, por ej emplo, el caso de valles for
Inados exclusivamente por cuarcitas, como le sucede al cauce del 
rio Corchito, en sus tramos iniciales, y al rio Ruecas, a su paso 
por las proximidades de Cafiamero; con1o, inversamente, el caso 
de cumbres formadas por pizarras, en el Cerro de las Horcas, La 
l\fadrila, Los 1\Iozones, etc. 

b) .llorfologia y tectonica: pliegues y fallas.-Si la estrati
grafia, con sus capas de diferentes consistencias, ha dado Iugar 
al c~r{tcter decisivo de Ia fisonomia de la Sierra de las Villuer
-cas, Ia intervencion de Ia teet6nica resulta todavia de mayor tras
cendencia en la disposici6n actual de la topografia . 

. Pliegues.-Por lo que se ha dicho en la primera parte, se sabc 
que el conjunto de n1ontaiias que estudiatnos, en su zona central, 
esbi constituido por un sisten1a de pliegues segun un autentico 
anticlinoria, todos ellos bien definidos y paralelos, de los que de
rivan partes abovedadas que corresponden a charnelas de anti
-clinales (donde figuran las sierras), y partes c6ncavas que corres-
ponden a los sinclinales (donde e:Stan los rios). 

Agosto, _1956. 
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Las fuerzas orogenicas que actuaron aqui fueron jntensas, y 

por esta razon las repercusiones posteriores fueron tambien lllUY 

grandes: el conjunto de los pliegues quedo stnnamente apretado, 

determinando que surgieran al exterior las capas mas profundas~ 

del silurico, las cuarcitas, y que los estratos quedaran verticales 

o n1uy proximos a la vertiealidad. Asi, pues, el caracter abrupto 

que presencian1os en las Villuercas procede, re1notamente, de la 

intensidad con que obraron las fuerzas orog·enicas y del Inodela
do que estas mismas le irnpusieron. 

Las sefiales de todo esto son perfecta1nente con1probabies: J:..~J 

gran cordon de montafias que desde El Pin1pollar-Cafiamero pasn 

por Berzocana y Solana hasta Cabanas del Castillo es un anti

clinal, mas o rnenos intaeto, constituido de cuarcitas. El cordon 

de rnontafias que desde Puertollano pasa por la Era de la Ven

tosilla, por la Villuerca chica, y va por an1bos lados del Almonte 

hasta Roturas, es un anticlinal (a veces inco1npleto, a veces par

tido), constituido por cuarcitas; y el cordon de la izquierda de 1 

Ibor, la Villuerca, Ballesteros, etc.,, es otro flanco de anticlinal~ 

partido por su plano axial y constituido, tarnhien, por cuarcitas. 

Por su parte, el valle del rio Vi£~j ar tiene como subestrato· 

un pliegue ~inclinal (por lo Inenos en el sector mas alto y en. 

su enlace con los picos de las Villuercas); el valle del Corchito, 

igualn1ente, es tambU~n un sinclinal en parte de su recorrido; el 

valle del Ruecas, desde su origen hasta Puertollano, se desliza 
por un sinclinal, exeepto en la porcion eneajada de la gran fac
tura de Cafiamero; ete. 

Fallas.-Lo que sc vienc diciendo esta en relad6n con la tee
tonica de pliegues, pcro la morfologia hunhien depende de la 
tcctonica de las fracturas. 

Sabido es que todo el territorio que cstudia1nos se halla afec

tado de dos sisternas de fallas que se entrecruzan (unas longi

tudi~ales N\V. y otras transversales NE,) y que sus efectos son. 
notorios en la morfologia. 

Estudios Geogrdficos. 
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Casi todos los rios de Ia zona central son profundos porque 
los pliegues sinclinales se han exagerado con los pianos de falla : 

el Viejar, el Almonte, el Corchito, el Guadalupejo, el Silvadillo, 
el Ruecas, confirman esta afinnacion. En sus recorridos hay tre
chos en los que las aguas circulan por fracturas al NW. y, en 
sus meandros y cambios de direccion, circulan por fracturas al 
NE. 

El rio Ibor (probable1nente) y el Berzocana con scguridad, por 
citar los principales, son dos rios representativos de las zonas 

perifericas que circulan por los lechos de fracturas tectonicas de 
rumbo NW. 

Si se observa Ia zona de contacto que existe entre lo que lla
matnos sectores exteriores, con predominio de pizarras, y el lla-
-rna do sector central, con predominio de cuarcitas, se advierte que 

los rios no salen del flanco limitante de este segun corrientes de 
aguas del tipo llamado consecuente (los que hay son barrancos 

y arroyos sin trascendencia general) . En cambio, en los zocalos 
de ambos hordes de contacto se puede apreciar la existencia de 
rios y de valles importantes de tipo subsecuente. Es el caso en 

que se encuentran el rio Ibor y parte del Guadalupejo alto (zona 
NE.) y, a su vez, Ia garganta de Solana, rio Berzocano., parte del 
Valbellido, valle de Caf1amero Viejo y otros n1as (zona SvV.). 

La consecuencia de esta observacion advierte de que las re
des fluviales dispuestas en los flancos de la zona central estan 

determinadas por Ia existenciu de gran des fall as longitudinales 
que van con rumbo N\V., y cuyas aguas circulan en ambos sen

lidos segun su posicion topogra.fica. 

Las fallas transversales tambien j uegan un papel 1nuy pri
mordial en la morfologia del relieve. En el nudo de las Villuer
cas (ya se dij o) se ponen de n1anifiesto dos grandes fracturas 

importantes de SW. a NE., que lin1itan a este macizo alto por 
Ia parte septentrional y por la parte n1cridional, ambas dando, 
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respectivan1ente, dos earas, mc'ls o menos definidas (vease el mapa 

<le la prim era parte). 

A elias se debe que queden muy sobresalientes la Villuerca 

grande, 1.600 n1etros, y la Villuerca chica, con unos metros me

nos (Lamina II. Fig. 1). 

Desde la fractura septentrional siguen otras paralelas que pro

ducen escotaduras y puertos en las sierras que se dirigen a NW., 

.algunas de gran importancia: Puerto Carretas, Puerto Urracado, 

Puerto Saj ardones, Puerto del Brezo y tantos otros. 

Una fractura transversal importante es la que permite Ia sa

lida del rio Almonte en busca del Berzocana, ca1nbiando su di

recci6n de N\V. a SW. con otra similar transversal que (leja sa

lida a un afluente importante · del Almonte que llega por su parte 

derecha, bastante antes de Cabanas. 

Todas estas fallas producen un escalona1niento suave bacia 

la cuenca del Tajo, razon por la cual todos los rios del N. de las 
Villuercas van a este gran rio peninsular. 

De la mis1na n1anera, desde la fractura n1eridional de las Vi

lluercas siguen otras paralelas originando igualmente escotaduras 

y puertos h~sta terminar en la muy principal de Puertollano y 

final al Pimpollar, que aprovecha el Ruecas para su meandro. 

Son cicatrices destacadas de estas fracturas la salida del Valbe-
" 

llido por Ca:iiamero, la que pas a por Belen y las de los ca uces 
de Valdetravieso y Fuentealegre. 

Toda esta region de las Villuercas n1eridionales esta tambien 

·en descenso escalonado, nntcho mas patente que la anterior, y 

determinando corrientes bacia el SE. opu.estas a las mencionadas 

y, por tanto, tributarias del Guadiana (Lamina III, figs. 1 y 2). 

Las fracturas del final del Pimpollar, de Puertollano, etc., se

fialan el paso de una gran depresi6n que seccion6 por este Iugar 

al sistema herciniano y en cuya depresion se han depositado las 

ra:iias, hoy limite natural de las sierras que estudiamos, cuya mor-
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fologia contrasta bruscan1ente con su enorme mole de sup~rficic 
plana perfecta y extensiva (Lamina II, fig. 2). 

En resumen: todo el ramal de las Villuercas constituye un 
-ejemplo notable de subordinacion de la morfologia ala tectonica, 

de Ia dependencia de ,aquella a esta. En el tiempo, primero, acae
cio la disposicion tectonica y, despue~, se modelo la morfologia. 

c) Morfologia y orogenia.-Por lo que se dijo en la parte 
geol6gica, parece que al final de la Era Mesozoica las Villuercas 
habian adquirido los rasgos esenciales- que nos ofrecen hoy, con 

las mismas directrices de montafias, mas altas, y la misma dis
posicion de los rios, a:unque con. maypr sencillez y con lechos 
mucho menos encajados. 

Los movimientos alpinos del Terciario, levautando la masa 
de este territorio, exageraron ciertas fallas, de la misma manera 

que sucedio en otras partes de la Peninsula. A partir de estos 

movimientos es cuando la erosion se acuso considerablemente. 

Los valles internos rebaj aron sus perfiles; los arroyos y rios en
cajaron sus cauces; las erosiones remontantes dieron Iugar a mu

chos fenomenos de capturas, dando Iugar a toda una cronologia 

de Ia que se trata mas adelante. 

Se puede afirmar que la morfologia de las Villuercas conser
va muchos residuos de la etapa Secundaria; presenta huellas pro
cedentes de la orogenia terciaria y guarda la herencia completa 

de las erosiones del Cuaternario. 

3. El agente modelador.-El aspecto general que se observa 

por todas partes en este sistema responde a un paisaj e de senec
tud. Los contornos son suaves y redondeados, tanto en las piza
rras como en las cuarcitas; y si bien en estas se ofrecen aspectos 

quebrados, en cantiles naturales, debidos a pianos de fallas a 
grandes grietas y a mantos de ·estratos que han permanecido ver

ticales, ello no influye para dejar intacto el caracter de territorio. 
Se ve que todo el relieve ha sido sometido a un desgaste de 
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milenios, que se ha rebaj ado por todas partes y ha sua vizado 
todas las aristas. 

El agente modelador · ha sido el agua en forma de corrientes 
superficiales, abatiendo alturas y erosionando laderas y cauces. 

Esto parece que ha sido general para todas las eta pas geol6gicas 
que han atravesado estas montafias desde que existen. 

Cabe pensar en los hielos del cuaternario, puesto que Ia po

sicion de las Villuercas al occidente de la Peninsula y su gran 

altura (1.600 m.) son motivos para que Ia epoca glaciar dejara 
sentir sus efectos. Pero nada se sabe por ahora, y la ligera aten
ci6n puesta por nosotros a este punto no pennite insinuar to

davia ninguna afirn1aci6n sobre el n1odelado que pudieran haber 
producido aqui los hielos de las cumbres. 

4. Recapitulaci6n.-Por todo lo expuesto se deduce: 

Que la constituci6n petrografica y estratografica de los terre
nos que constituyen el territorio de las Villuercas son los que 
han dado caraeter a Ia morfologia del relieve y han determinado 
los fuertes contrastes que existen entre las pordones agrestes y 
las suaves. 

Que la tect6nica ha in1puesto, desde su origen, una disposiei6n 
general a to.do el an1bito, a la cual se ha subordinado despues 
toda la ·orografia y la hidrografia. 

Que la orogenia y los Inovimientos eJ?irogenicos en vertical han 
intervenido de manera eficaz, determinando contrastes y diferen
ciaciones pareiales, facilitando, a la vez, las acciones corrosivas 

de la erosion, y, finaln1ente, que el agente modelador por exce
lencia ha sido la dinan1ica de las aguas, sin desdeiiar cierta pro

bable interyencion 1ninin1a de los hielos de las etapas glaciares. 

ll. }fOUFOLOGIA ESPECIAL. 

1. Los componenetes topogrtificos.-Dentro de las unidades 
1norfol6gicas que hemos estahlecido en la morfologia general (pa-
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rrafo 2~<>) se pueden distinguir con facilidad dos clases de com

ponentes topogr;ificos : de un lado, los crestones y las sierras; de 

otro lado, los valles y cauces fluviales. Los primeros correspon

den a la parte positiva del paisaj e, al relieve saliente. Los se

gundos, a la parte negativa, a las concavidades y grandes surcos. 

U nos y otros dominan, segun los casos, con sus caracteres pecu

liares dentro de cada unidad• morfol6gica. 

2. El conjunto.-Si empezamos por tomar en consideraci6n 

la morfologia de Ia zona central del Sistema se aprecia que tie

ne una distribuci6n muy sencilla. Partiendo de Ia referenda que 

ofrecen las altas cumbres de las Villuercas, 1.600 metros sobre 

el nivel del mar, se ve que constituyen una masa cuarcitica de 

bastante amplitud que, empezando en el Risco Gordo (1.360 m.), 

cerca de Berzocana, pasa por La Rebollosa (1.331 m.), contini1a 

por Villuercas, ya nombrado, y termina cerca del rio Ibor, por e l 

N. de Guadalupe. 
Estas alturas, asi consideradas, col)stituyen un elen1ento fun

damental de Ia division morfol6gica, ya que desde esta barrera, 

bacia NO. y bacia SE., parten las siguientes alineaciones de mon

tafias, dej an do entre si los correspondientes valles. 

Hacia el NO. se disponen: 
1) La Sierra del Viejar (1.300 m.), que se levanta entre el 

valle del rio Ibor y el valle del rio Viejar. Hacia Navalvillar 

(691 m.). 
2) La Sierra de Carpintero y Era J.Vueva, por Navezuelas, que 

se continua con la del Endrinal, (1.205 m.), hacia Roturas, 

(1.056 m.), que se levanta entre el valle del Viejar y el valle del 

rio Almonte. 
;}. La Sierra Alta (1.307 m.) y su continuaci6n por Cancho 

Urracado (1.100 m.) y Parralejo, que se levanta entre el rio Al

nwnh' y el cauce del Brezo, que se une despues al valle del Cor-

chito o Santa Lucia.· 
4. La Sierra del Alcornocal o del Castillejo (1.100 m.) basta 
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Cabanas del Castillo (910 m.), que se levanta entre el valle del 

Corchito, Santa Lucia y el valle del rio Berzocana. 

En resumen, el espacio descrito comprende cuatro grandes U
neas de crestas topograficas o sierras, separadas entre si por cin ... 
co grandes cauces de rios. 

Conviene repetir que las aguas de estos cinco rios corren pa
ralelas; van en direcci6n NW. y son tributarias del rio Tajo. 

Por otra parte, desde Ia mentada barrera de las Villuercas
Risco Gordo, hacia el SE., el relieve se dispone de la siguiente 
n1anera: 

1) La Sierra de la "AI.adrila (1.000 m.) y Pimpollar (920 m.),. 
que arranca de la Sierra de Berzocana en Risco Gordo (1.380 m.), 
que se levanta entre Berzocana; el rio que pasa por este pueblo, 
el cauce del Valbellido, etc., por poniente, y el rio Ruecas, por 
levante. 

2) Las crestas de la V entosilla (900 m.), Melonar de los Frai
les, el Helechoso (1.000 m.), Mingo Viejo y Puertollano (836 m.), 
que se enfilan entre la cuenca hidrografica del Ruecas, al 0 .. y 

tributarios altos del Guadalupejo y valle del Silvadillo, al E. 

3) tas montaiias y cumbres que arrancan de Villuercas 
(1.600 111.), con Ballesteros, Alcantara, Pico Agudo (1.020 m.), par
te de los Chapa tales hasta los Cho~zones (736 1n.), alineaci6n poco 
definida que, sobre todo al S., queda cornprendida entre el Sil
vadillo y las vertientes bacia el rio Guadalupejo. 

En resun1en: el espacio descrito comprende tres alineaciones 
de montafias, crestas topograficas y sierras, separadas ·entre si 
por dos cauces de rios, Ruecas y Silvadillo, y una cuenca fluvial, 
la del Guadalupejo. Parangonando con el caso anterior, las aguas 
de estos tres rios corren paralelas tambien; van en direcci6n SE. 
y son todas tributarias del rio Guadiana. 

Observando el n1apa adjunto se nota Ia sorprendente continui
dad n1orfol6gica de este relieve, relacionandose perfectamente los 

Et:tudios Geograficos. 

-88-



GEOLOGIA Y MORFOLOGIA DE LAS SIERRAS DE LAS VILLUERCAS 

enlaces de las altas cumbres y manteniendo una trabaz6n con
tra puesta los valles de los rios. 

Se trata de un ej emplo elocuente de la importancia que tie
ne Ia estructura tect6nica del territorio sobre el modelado visible 
actual. 

La disposici6n geognifica puede plasmarse en este cuadro: 
et~~e._ 

Rio Thor .•••. 
Sierra. del Viejar. 

Rio Viejar. 
Sierra de Carpintero. 

• 1 • ·= Arroyo de Valhondo. 
= Cerro del Moro. 

= Rio Guadalupejo. 
= Villuetcas - Pico - Agudo. 

NW. Taj Rio Almonte. 

.If 
Valle Quemado-Silvadillo. S.f.Guadiana.-

.----;. 

Sierra .A.lta = Mingo Viejo Puertollano. ~· 

Santa Lucia-Corchito. = Rio Ruecas. 
I 

Sierra Alcomocal-Cast•llejo.l = La Madrila-Pimpollar. 
Rio Berzocana. • • • • ..l .. .= Valbellido-Caiiamero. , 

Si disponemos . en un cuadro las alturas principales de las 
sierras. que se han enumerado se observa que todas elias pierden 
elevaci6n a medida que se alejan de la barrera central, caracter 
n1orfol6gico que debe tenerse en cuenta y que esta de acuerdo Ia 
constituci6n geologica del pais, ya estudiada. 

ALINEACI6 EN nmECCI6N NW. 

Roturas (1.056). Endrinal (1.205). 
Cancho Urracado (1.100). Sierra Alta (1.300). 
Cabanas de] Castillo (900). Sierra Alcornocal {1.100). 

BARBERA CENTRAL 

Villuercas (1.600). 
Rebolla1 (1.331). 
ltisco Gordo (1 .360). 
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A.LINEACI6N EN DIRECCI6N SE. 

Pico Agudo (1.020). Los Chozones (736). 
Ventosilla (900). Puertollano (836). 
Madrila (1.000). Pimpollar (920). 

B A Y N A T 

SE. 
Observese que las cotas mas altas del relieve corresponden a la barrera central Villuer

cas- Rebollar- Risco Gordo y que a partir de ella, tanto en direcci6n NW. como en direc
ci6n SE., las alturas de las cumbres van descendiendo en sus respectivas alineaciones. 

3. La zona lateral NE.-Esta zona constituye el primer sec
tor parcial de la tnorfologia que se va a resefiar. Comprende, 

como mas principales, Ia cuenca alta del rio Ibor y el valle del 
Guadalupejo en sus proximidades a Guadalupe. 

a) El rio lbor.-El cauce de este rio lo hemos recorrido muy 
poco. Un dato que podenu>s consignar, tornado de Eogozcue y Ma
llada (pag. 45 de su l\fe1noria de Caceres), dice asi : '"Se forma 
este rio en los numerosos arroyos que surcan el Dehes6n, reco
giendo las aguas de las fuentes Ibora, Trinche, Espinarejo y otras 
reunidas en el puente de los Alamos. Corre paralelo a las sierras 
que limitan el valle, aproximandose n1as que a las vertientes de 

levante a las de poniente, de las que recibe las gargantas mas 
considerables,, tales con1o las de Cereceda y Navalvillar ... ". 

Lo transcrito parece indicar que el Ibor marcha por un valle 
asimetrico, probablemente relacionado cqn uan falla longitudinal. 
Como caracteristica de su cahecera diren1os que el Ibor, poco des
pues de su nacimiento, por encin1a de los 1.300 metros, desciende 
transversal a las curvas de nivel y pronto baja a los,l.OOO metros 
en un recorrido escaso de cuatro kil6metros. A los 950 metros 
tuerce a NW ., direcci6n que, con I eves oscilaciones, adopta como 
definitiva. A los cuatro kil6n1etros mas el cauce esta a 700 metros, 
y dos kil6metros despues de pasada Ia casa Alcornocosa entra su 
Yalle en la rasante de los' 600 metros, manteniendose en este DI

ve) basta pasado Navalvillar de Ihor. 

b) Valle del (;uadalupejo.-·Nace en las Villuercas; primero 
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va NW.-SE. y despues, haciendo un recodo, toma rumbo W.-E., 

pasa por Guadalupe y atraviesa las raiias. Solo conocemos una 

parte pequeiia del sector alto por donde pasa la carretera de Na

vahermosa a Logrosan. A pie se ha recorrido desde la desembo

cadura de su afluente derecho, llan1ado Arroyo del Diablo, a su 

afluente izquierdo, el Arroyo del Aguila (kilometro y medio). En 

este trecho el rio va por un valle monoclinal de pizarras y sn 

naturaleza geomorfologica es la de un rio subsecuente. 

c) Arroyo de Valtravieso o de Valdetravieso._c_Es un afluente 

importante del Guadalupejo que llega a este por ellado derecho. 

Tiene direccion NNE. Arranca desde la casilla de peones cami

neros del kilometro 129 (carretera de Navahermosa) y va casi 
de S. aN. 

El valle es encaj ado y de lad eras redondeadas labradas en pi

zarras. Estas lad eras son bastante diferentes; unas escarpadas, 
otras dilatadas y planas. 

El caracter n1as notable estriba en que a la izquierda de este 

-arroyo existe una rasante de lomas que parecen indicar un nivel 

<le erosion antiguo, lomas que van dcscendiendo, en su nivel con

junto, en perfecta consonancia con la pendiente del cauce del 

arroyo (fig. 1). 

Desde las inmediaciones de la caseta de peones camineros sc 

puede apreciar esta morfologia mirando aguas abajo (fig. 2). Esto 

se aprecia tan1bien desde la casa del llamado Parador del Cura, 

mirando aguas arriba. Entonces la rasante de lomas de la la

dera izquierda del arroyo queda a la derecha del observador. 

Estas rasantes tienen sobre el nivel del cauce una altura n1c

dia de 35 a 40 Inetros, comprobable en varios lugares del re

corrido. 

Hay que observar que las aguas han drcnado hacia el SE. y 

han dej ado el testigo de terraza al NW. 

El barranco o arroyo de Valtravieso va por una linea de frac-
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2 

3' 

N. 
s. 

Fig. 1. El Arroyo de Valtravieso desde cl Parador del Cura. 1. Mingovicjo. 2. Pic; 
Agudo. 3 y 3'. Serie de lomas de igual rasante en la ladera izquierda del arroyu 

Fig. 2. ;E!1 arroyo de Valtravieso, mirando aguas ah'ajo hacia el parador del Cura. 
1 y 1'. Horizonte con las altruras de Ia Siierra de Altamira. 2 y 2'. Ra'Sante de' las 

lomas de Ia ladera izquierda del arroyo. 
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tura de las de tipo transversal, o sea al NE., con rumbo parecido 

y paralelo a la de Puertollano y arroyo Fuente Lengua. 

El gran escalon de este arroyo, la terraza baj a y el perfil 

general guardan relaciones con los de1nas rios y arroyos estu
diados (fig. 3). 

3 

t 
4 

t 2 

I 
t 

N. 

Fig. 3. 1. Arroyo de Valdetravieso. 2. Carretera. 3. Parador del Cura (desnivel) ,. 
35 m.). 4. Tune! del ferroearril Villanueva-Talavera. 

El Valtravieso pasa por sector de pizarras monoclinales que 

buzan al NE. y geomorfologica1nente es un arroyo resecuente. 

4. La zona central.-Para hacer el estudio de esta zona se 

la divide en dos sectores diferentes : uno, que ocupa la porcion 

NW. y se caracteriza porque todos los rios que la cruzan van a 

desembocar al Tafo; y otro, que ocupa la porci6n ·sE. y se ca

racteriza porque las aguas de los rios vierten al Guadiana. 

a) Valles que vierten en Ia cuenca del Tajo: 

1. Valle del Viejar.-En su parte n1as alta, proximo a su na

cimiento, al pie misn1o de la cumbre de Ia Villuerca, el valle 

esta formado por los estratos duros del arenig cuarcitico dispues

tos en forma de sinclinal, como colgado y con gran pendiente. 

Mas adelante el valle se ensancha bastante y se muestra con di

simetria morfologica; Ia ladera derecha se muestra formada por 
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grandes mantos de cuarcitas buzando al S\V., en tanto que Ia 

ladera izquierda aparece constituida por paquetes residuales de 

pizarras. El punto mas tipico de esta disposici6n se halla en el 

sector del "Collado Casas" mirando hacia el NE., al pie del cual, 

en pleno valle del Viej ar, estan los llamados cerros de Urpel, 

donde diversos arroyos de tipo resecuente (tres n1uy importantes) 

subdividen esta ladera izquierda del Viej ar en cinco grandes sec
tares. 

Desde aqui este rio avanza rectilineo, n1anteniendo sie1npre 

su rumba N\V., buscando su encuentro con el Ihor. 

Cancho 
Urracatlo 

Collado o'e l 
liis Ca~relas l 

l 
t 

sw. 

S.terril t/el Tnt/rin-7,1 

t 
Collado 

NE. 

Fig. 4. Valle del rio Almonte, aguas abajo, proximidades de Navezuelas. Se 
aprecia la ·presencia de dos perfiles :principales de erosion: uno mas alto en com
ba, el mas antiguo; otro, mas bajo, en surco profundo de formaci6n posterior. 

En la parte de recorrido sobre valle sinclinal es un rio con
secuente. 

2. Valle del rio Almonte.--Este rio se halla trazado en un 

valle simetrico. Dos grandes lineas de sierras de cuarcitas limi

ta n a distancia y paralelamente toda la cuenca. De cresteria a 

cresteria se extiende un gran perfil de erosion combado y suave; 

y al centro se acusa un nuevo perfil labrado a expensas del an

terior, excavado sohrc el y que encaja el cauce actual (fig. 4 y 
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lamina V). El fondo carece de terrazas, y solo circunstancial

lnente, en las concavidades de peque:fios meandros, se puede en
coutrar una terraza baja de tipo de inundaci6n. 

El valle del Almonte esta surcado por un gran cauce princi

pal de caracter consecuente, dada la marcha que siguen las aguas. 

Si se observan las lad eras (fig. 5), se no tara que el plano 

teorico de cuesta correspondiente al perfil general amplio y con1-

~IERRAS DE CARPII(TERO·y ERA NUEVA 
I 

t 

Fig. 5. Valle' del rio. Almonte, en las proximidades de Navezuelas. Sistema de 
arroyos resecuentes de desembocan normales sobre el le-cho. del rio Almonte. 1. 
1' y l". Cuarcitas casi verticales de la lad·era derecha del rio Almonte. 2 y 

2' Zona de pizarras. 3. Ladera izquierda del rio Almonte. 

bado tan1bien esta atacado por una etapa de erosion mas n1o

derna, que ha dej ado sabre el sus regueros. 
Desde Ia base de los paredones de las cumbres, coincidiendo 

o no con sus escotaduras, arrancan surcos de hordes suaves que. 
sin solucion de continuidad, se prolongan hasta el lecho actual 
del rio. De aqui que las vertientes o laderas del Almonte se mues

tren con una discontinuidad de ondulaciones convexas repetidas 
y paralelas. Este sistema de cauces afluentes, en parte, puedcn 

considerarse como arroyos resecuentes. 
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El valle del Ahnonte entra en la curva de los 600 metros, ki
l6nletro y n1edio antes de Uegar a Roturas, y se mantiene a esta 
altura cuando se le une la garganta de Santa Lucia y despues 

el rio Berzocana. 
3. Valle del Corchito.-El llama do valle del Corchito o de 

Santa Lucia lo hemos recorrido a pie, por su interior, desde la 
bajada del Puerto de las Carretas ·basta la llegada a la altura 
del Puerto Sejardones, con una marcha total en longitud de mas 

de cinco kil6metros. 
El trecho observado empieza siendo de valle disimetrico por 

charnela fallada y pliegue tumbado (v-ease parte prim era fig. 11). 

Las cuarcitas quedan de~nudas, dej ando un gran tajo, prof undo, 
por donde pasa un barranca de gran pendiente. Asi la ladera 
derecha del Corchito es cuarcitica, y la izquierda, pizarrosa. 

Avanzando en el ~ecorrido, el cauce se centra un poco; las 
aguas van por pizarras y, aunque la asimetria morfol6gica per
siste, ya no es tan exagerada Ia desigualdad. 

Por el paso del puente de Santa Lucia, las pizarras de an1bas 
laderas son monoclinales, buzando a S\V., y corresponden a un 
sinclinal de plano axial inclinado al NE., de donde toda la parte 
izquierda es · acantilada, coronada por cuarcitas concordantes, en 
tanto" que la ladera derecha es mas suave y de pizarras que se 
apoyan sobre cuarcitas. 

No tiene terrazas ni plataformas laterales de erosion. 
En resumen: el valle del Corchito presenta las siguientes ca

racteristicas: 

1.n Entre Cancho Urracado y Pilarg6n va por un valle mo
noclinal y es subsecuente. 

2.a Antes del puente va por un valle sinclinal, isoclinal, y per
siste su caracter subsecuente. 

3.a Pasado el puente, el valle se ensancha, el sinclinal se nor
maliza, y entonces parece que el rio pasa a consecuente (no se 
ha visto). 

/~studios Geogra/icos. 
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b) Valles que vierten en la cuenca del Guadiana: 

1. El valle del Silvadillo.-Es un valle asimetrieo por hallar
se al pie de una falla, segun ya se dijo (veanse mapa, fig. 6 y 7 
y lamina III, figs. 1 y 2). La ladera derecha de la cuenca tiene 
una elevada sierra, la de Puertollano-Mongoviejo-Ventosilla, etc., 
coronada por fuerte muralla almenada de cuarcitas verticales (es

quema fig. 6), desde donde desciende en pendiente rap ida una 

Puertoll3no llelecnoso E/ C,aslt/l~jo 1111/uercas 
7SO 1 c/.., .'/ ~ Co/latlo//ano l 1 600 

: I c;-' ,..j!IU//a 1 i /. ~ '0 1 . E/Cerezo . 1 looo . • I • ,o : 
• : AA. • • : • I 1/enfos/1/a l l 1 
: : ,rcti'!Ol-'II!JO t t t J f ~ 

f t f .~···1iiffi··· I~ 
~, ... 1Ji1iii,iii':···;;1i'iW:- .·mfliiTh· ·· ·®·· llllt1lllll1 II"'\ 

..-.. fii···JIIIIIt I 

SE. ~--------------------- NW. 

Fig. 6. Rio Silvadillo. Perfil de alturas de cuarcitas de la ladera derecha, dcs
cendiente bacia el SE. 

ladera de pizarras, que despues · se curva y se suaviza. La ladern 
izquierda mas imprecisa y relativamente mucho nu'ts baja; csttl 

formada por pizarras que dibuj an una lorna suave, en cresta no 
muy aguda, que arranca desde la base de Pi co Agudo (1.020 111.) 

y pasa seguidamente a las cotas 900, 800, 660 y 736 metros (fig.7) . 

.lfco Agut/c; t 1.020 

7GO 
~-----..:GGO 

7JG 

r 
NW. ~------------------_..SE. 

Fig. 7. Rio Silvadillo. Perfil de las alturas de pizarras de la ladera .izquierda 
descendente bacia el SE. 
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El fondo del valle recuerda al del rio Almonte en cuanto a 

Sll fisonoinia general, pero aqui es mas aplanado y Inas anlese

tado. Observando desde la parte alta hacia Puertollano, aguas 

abajo de su corriente, se 1nuestra con1o en la figura 8. 

Cerros de 
Puerto! Ia no 

720m._ 

Fig. 8. Rio Silvadill.io. Morfologia del valle de este rio: aguas abajo hacia d 
S. ·a, mostrando do.s periodos de •erosion: uno mas alto. en comba. el mas antiguo : 
y otro mas bajo. en surco profundo, de formaci6n posterior. Los crestones de la 

derecha son de etuarcitas. 

Su perfil es Inenos concavo y en su ·centro se ·abre tambien un 

surco mas reciente profundizando sobre el antiguo. De la 1nisnu1 

n1anera se delatan dos etapas de erosion. Para la primera, la 

plataforma erosiva da una altura de algo mas de 600 metros, 

dispuesta, como es natural, en declive.., Esta plataforma es coin

cidente con la altura media de las rafias, formacion geologica ex
terior al sistema que estudiamos. 

Para la segunda, el surco profundiza dcsde los 600 n1etros Ine
dios y forma un escalon de hordes suaves que tiene unos 30 
1netros de altura. 

Los perfiles prindpales de las rasantes laterales formando los 
· escalones del cauce son: 

Cuando el Silvadillo llcga al puente de Ia carretera de Logro
san a Navaher1nosa, en el cauce tiene 620 Inetros, en el puente 

H30, y el borde Inargina I ticne 650-645 n1ctros. Por tanto, entre 

Estudios Geogrn{icos. 
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el cauce y el borde Inarginal existe un desnivel de 30 ·metros 
aproximadamente; mas lejos queda la rasante de los 1390-670 

metros. 
El Silvadillo sale encajado en la plataforn1a de nivel alto y 

medio, que esta a la misn1a altura de la rasante de las rafias. 
Aqui se enfrenta con las rafias, . de la n1isn1a Inaner a que le pas-a 
al Ruecas, si bien con la diferencia de que, Inientras este tuerce 
a SW. por una falla, el Silvadillo tuerce al NE., aprovechando 

otra falla (qqjza prolongaci6n de la anterior), va hacia levante 

&90 

650 

SE. IIIII NW. 

Fig. 9. Perfil del arroyo de Fuentelagruna. 618. Lecho de aguas cnrricntcs. 6:.!0. 
Lecho general, 650. Rasante de lomas bajas. desnivcl 30 metros GHO. Rasantc, d<: 

las lomas altas, desnivel, 70 metros. 

y despues de breve recorrido en dicho sentido atraviesa en sec

cion la gran n1esa de las rafias. 
El valle del Silvadillo es de pizarras y de tipo n1onodinal; su 

cauce es subsecuente. 
2. Arroyo Fuentelengua.-Es un afluente in1portante que re-

cibe el rio Silvadillo por su parte izquierda. Es relativan1entc 

corto, unos dos kil6metros. Corre de NNE. a SS\V. y esta labrado 

en pizarras. 
Observando su valle desde la caseta _de peones ca1nineros 

(km. 129), aguas abaj o, mirando bacia el S., a la derecha del 

cauce aparecen unas lomas que conservan unas rasantes simila
res a las de las terrazas. Se pueden notar dos niveles escalonados. 

Un corte da las caracteristicas que sefiala la figura 9. 
En el arroyo de Fuentelengua, cuando alcanza el nivel de equi

libria, existe una zona de arrasamiento sobre la cual descaiisan 

Agosto, 195fi .. 
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cantos bastantes grandes, poco rodados, con lo que se demuestra 

que hubo un perido dotado de una superficie de equilibria, sobre 

la cual se ha recrudecido despues una fase de aportacion de ma

teriales de arrastre que fosilizan aquella superficie. 

Alllegar frente a las esco1nbreras de una antigua mina de co

bre, en el mismo reg a to, se ve una linea que marca una su perficie 

de arrasamiento que . trunca pizarras casi verticales. Sobre esta 

superficie descansan cantos rodados del tipo de los cantos y rria

tcriales que forman la n1asa tabular de las rafias, materiales de 

acarreo que estan fosilizando a dicho perfil d,e erosion. Por enci

llla de estos cantos se encuentra la escon1brera de una trinchera 
de ferrocarril. 

Hay otros puntos donde la superficie de arrasamiento esta cu

bierta por cantos gordos y de 1nediano tamafio, con intercalacio

nes terrosas, todo de tono rojizo y con caracteristicas cuaternarias. 

Es de notar que la linea de erosion eshi a 655 y a 635 metros, 

alturas barometricas equiparables a las alturas n1edias que co
rresponden a la platafor1na de las rafias. 

Es posible que esta superficie de arrasamiento sea contempo

ranea de la forma cion de las rafias; que por ella. pasaron las co

rrientes y los' transportes que dieron lugar a dichas formaciones 

y que parte de los sedimentos rodados que quedan sean residuos 
detenidos en sus recorridos. 

AI confluir el arroyo de Fuentelengua con el rio Silvadillo, 

existe una pequefia explanada de terraza con un rellano de can

tos de mas de medio 111etro de altura sobre el cauce y a 630 ... 
metros. Aqui el Silvadillo ofrece una terraza de un metro de al-

tura, de la que se pasa ya al nivel alto de arrasamiento que le 
acompafia, que tiene 650 metros. 

El arroyo de Fuentelengua atraviesa un valle de pizarras nio
noclinales que buzan al NE., y es un arroyo obsecuente. 

3. El valle del Ruecas (vease mapa) .-EI rio Ruecas nace al 
pie occidental del gran macizo _ de las Villuercas. Primero va en 

::'studios Geogrd{icos. 
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direcci6n casi N.-S.; despues, a partir de su afluente el arroyo del 
Brezo, ca1nbia y va a SE., con algunos recodos; finalmente, des
de la alineaci6n de Puertollano, y antes de alcanzar el gran pa
redon de la rafia, el Ruecas gira a SW. y a vV., por media de 
un gran meandro, y, saliendo del nudo de montafias, abandona 

el sistema de las Villuercas. 

El recorrido del cauce es sien1pre por cuarcitas y por pi

zarras. 

Por Garganta Quemada hasta Garganta de los Silos, y por Be

len hasta el final del Pimpollar, el rio Ruecas corre por un sin
elinal y va paralelo al flanco E. de un pliegue anticlinal (anti
clinal de Cafiamero, vease la parte tect6nica). Pero por el paralelo 
de Cafiamero el valle va encaj ado en una fractura tectonic a lon

gitudinal que tiene partida la charnela de este pliegue. 

Por otra parte, por frente a la cueva de Alvarez y por frente 
al molino de los Castafios (paraje Belen) el rio corre encajado 
en fracturas tectonicas tran~wersales, dos diferentes, paralelas, que 

parten la charnela. 
Si se relaciona la planimetria que traza el rio en este sector 

aludido (fig. 10) con las estructuras geo16gicas que va atrave

sando· (fig. 11) y se comparan ambos esquemas se tiene: 

1.<> Corte a la altura de Ia Garganta de los Silos. El Ruecas 
va por pizarras y por Ia parte oriental de un pliegue anticlinal 

de cuarcitas. 
2.° Corte antes de llegar a la cueva de Alvarez. El rio esta 

proximo al mom en to de encaj arse en una fractura transversal a 

la charnela. 
3.° Corte a la altura de Cafia1nero. El rio va encaj ado en una 

fractura longitudinal que ha partido a la charnela de cuareitas 

en dos flancos desiguales. 
4.<> Corte por frente a la estaci6n de aforo. El rio continua 

en las mismas condiciones, · si bien ya est a proximo a encaj arse 

Agosto, 1956. 
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Fig. 10. Planimetria del rio Ruec.as. a su vaso 
por Caiiamero a Io largo. del anbclmal de es
te ultimo nomhre. A. Cuarcitas. B y B'. Piza
rras; C. Formaci6n horizontal de raiia~. Ex
plicaci6n en d texto comparando con la ftg, 11. 

en otra fractura transversal, cerca del molino de los Castaiios y 
paralela a Ia fractura de Ia cueva de Alvarez. 

5.Q Corte frente al Citolar y Prado~ de Belen. El rio ha de
Jado el valle encaj ado y vuelve a marchar paralelo al flanco 
oriental del pliegue. 

6.° Corte por la Sierra del Pimpollar y antes del n1eandro 
que pasa por Ia fractura transversal de Puertollano; el Ruecas 
abandona el sisten1a de las Villuercas. 

El Ruecas, durante este trayecto, ofrece rasantes erosivas y 

una terraza baj a convertida en huertas en algunos puntos; pero 
su condici6n torrencial, debido a su · valle encaj ado, le hace poco 
a pto para distinguir las terrazas (por lo me nos en una vision 
rap ida, como es la que estamos reseiiando). 

£studios Geoguificos. 
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RUECAS 

t 

sw. 

® 

® 

sw. 

sw. 

Fig, 11. Cortes geol6gicos del rio Ruecas a su paso po.r Caiiamero, para obscrv <lr 
las relaciones de este rio con el llamado anticlinal de Caiiamero. A. Cuarcjtas. 

B y B'. Pizarras. Explicaci6n en cl texto comparando con la figura 10. 
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A partir del paraj e de Belen, hacia Puertollano, despues de 

salir del anticlinal de Ca:fiamero, el valle se ensancha y ofrece 

una arnplia cuenca lin1itada por los crestones cuarciticos de las 
sierras del Pimpollar y de Puertollano. 

El cauce enfila normal a la raiia, pero no salta por ella; tuer

re al \V. En todo este trecho, relativamente corto, Ia morfologia 

del valle, en Ia margen izquierda, ofrece una rasante, mas alta, 

que esta a unos 50-55 metros del nivel del lecho, y otra, mas baj a, 

que esta a unos 35 metros sobre el lecho. Mas inferior aun se 

encuentra Ia terraza de inundaci6n, que en n1uchos puntos es de 
dos n1etros (vease Lan1ina IV. Figs. 1 y 2). 

Nana 740 

148m. 

33m. 

3melros 

E. 
592 592 

2 /(//dmetros 

, , , 

Fig. 1'2. Perfil del v,alle del rio Ruecas. 

Sierra clef 
Pimpollc7r 

" Un corte del Ruecas, hecho despues de iniciado el gran Inean-

dro de salida a la penillanura, da las alturas relativas siguientes: 

3 metros, terraza baja de inundaci6n; 33 metros, rasante baja 
(vease fig. 12). 

Es posible que el Ruecas, con anterioridad al Cuaternario o 

en el Cuaternario mas antiguo, fue un rio que atravesaba Ia raiia 

de NW. a SE., con marcha paralela al Silvadillo y al Guadalu
pejo, siendo el rio Alberquillas su continuaci6n natural. El gran 

:rneandro que presenta en Puertollano-Pimpollar es posible que 

sea nna captura por efecto de erosion remontante. Pero el pro-
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blema de esta captura requiere un estudio especial en otro Iugar. 

4. La zona marginal SW.-El sector SO. se compone de la 
zona de pizarras que va, sin interrupci6n, por el cauce del rio 
Berzocana, desde las proximidades de este pueblo basta mas alla 
de Solana. 

Abarca despues el conjunto de pizarras que atraviesan casi pa
ralelamente los arroyos del Horcaj o y de la n1aj ada del Venera, 
que se unen para formar el Valbellido. 

Siguen, finalmente, otros dos trechos sobre pizarras que corres
ponden al Arroyo Viejo, que pasa por Cafiamero, y al Arroyo que 
pasa por el Carrascal bajo. 

a) El rio Berzocana tiene su lecho a lo largo de una fractura 
principal c.olocada en el z6calo SW. del sinclinorio del sisten1a de 
las Villuercas, vertiente -natural subsecuente propia de un territo
rio plegado. (En cierto modo puede ser un cauce insecuente.) Su 
morfologia no se ha estudiado, pero las lomas n1arginales estan a 
25, 50 y 125 metros sobre el nivel del cauce, ton1adas en lugares 
donde este corre a los 475 y a los 450 metros (veanse figs. 4 y 5, 

parte primera). 
b) El rio Solana, con1.unmente llamado Garganta de Solana, 

poco antes de llegar por frente a este pueblo, baj a a la curva de 
los 600 metros y se mantiene asi, descendiendo muy lentan1ente de 
nivel, basta unirse al rio Almonte. El perfil que presenta frente al 

pueblo puede verse en la figura 5 (parte primera). 

c) El V albellido tambien pasa por una linea de fractura lon
gitudinal con caracteristicas tect6nicas similares al rio Berzocana, 

si bien mas encaj ado .entre las pizarras, debido a la proxilnidad de 
su desembocudura en el Rue cas. El V albellido, para verter en estc 
rio principal, experimenta un cambio muy bruseo en su diree
ci6n general SE. y, formando un meandro ntuy pronunciado, sc 
dirige al NE. Este cambio tiene las caraeteristieas de una cap
tura favorecida por el paso de una fractura transversal (veanse 

mapa y fig. 10). 

A.gnsfn. 19;')(i. 

-105-



VICENTE s 0 s B A Y N A T 

d) El Arroyo de Caiiamero tiene su valle entre el cerro de 
Ia Horca, a su derecha, y las Inonta:fias del Castillo. etc., hasta 

las Troneras, a su izquierda. Hoy es una cuenca sin interes di
namico, un valle de senectud (vease mapa). 

e) El Arroyo del Carrw;cal va por una fractura longitudinal 
que se abre entre los tnontcs de cuarcitas y las capas de pizarras. 
Es notable porque, dirigida al principio al SE., no sigue asi in

variablemente hasta llegar al Ruecas, sino que, Qntes, cambia hacia 
el S. (vease fig. 13). 

B' 
IVE. __________ ~&-~_v ___________________ ~_e_o __ 

456' 
------------------~------
sso 

8. 

sw. @ 

® 
0 

0 

Fig. 13. Arroyo del Carra seal. 1. Corte del arroyo del Carrascal, lch·a A; pasan
do por la sierra de este nornhrc, letra B; y por el cerro de Maristcban, lctr·a J\1. 
1) Cuarcitas: 2) fizarras grises verdosas; .3) Idem, idem; 4) Pizarras cataclas
ticas. 2. Corte por la Sierra de Carrascal, letra B', donde :ya no alcanza el a!Toyo 
de este nombre .. 3. Perfil y altura media barometrica aneroide del cancc del rio 
Huecas. 4. Perfil y altura media aneroide de la masa de rafia. Los codes est,\n 

scriados en el sentido N,V. ~a SE. 

5. Estudio del relieue.-~a) El relieve de las cumbres.-Las 
alineaciones de las sierras destacan, casi sien1pre, ingentes, n1uy 
verticales, totalmente peladas, con tonos hlanquecinos o grises, con 
fuertes melladuras que dej an pequefios puertos o callados. 

Se presentan segun grandes Inurallones de paredes lisas y, al 
pie del contacto de las cuarcitas con las pizarras, suele haber 
grandes escon1breras, en depositos que se extienden por las ver
tientes segun derrmnes en fonnn de ahanico, canchalares, com
pletanlente intransitables. 

F.sflulifJs Gt·ograJicos. 
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Es tipico el Iugar denominado ironican1ente "Melonar de los 
frailes", en el can1ino viejo de Cafiamero a Guadalupe, donde se 
han acumulado grandes Inasas de cantos rodados de cuarcitas, 
cuya forma y volumen quieren recordar a dicho fruto. 

Las alturas de las Villuercas, de una Inanera Inuy esquenul.
tica, se pueden referir a Ia superficie de un gran plano ideal, 
constituido en rasante comun, que, apoyandose en las cun1bres 

de Cabanas del Castillo y Retan1osa, sigue descansando en las 
crestas altas de todas las sierras y llega, en disposicion general 
ascendente, hasta Risco Gordo, Reballosa y Villuercas, y desde 
aqui, en posicion general descendente, apoyandose igualmente en 

las cumbres, el ph'!no ideal se prolonga hasta Phnpollar, Puerto-
. llano, Los Chozones y Cerro del Moro. 

La parte mas culminante de este gran diedro, lo que pudie
ramos llamar Ia arista confluente de los dos pianos inclinados, 

~s, precisamente, el cordel ideal de los tantas veces nombrack 
Risco Gordo (1.360 m.), Rebollosa (1.331 In.) y pico de las Yi
lluercas, el n1as excepcional, con 1.600 metros (exactamente 
1.617 m.). 

Esta relacion con respecto a la altura de las cuarcitas repre
senta el testigo de una superficie de erosion antigua, de tipo de 
penillanura, en consonancia con la naturaleza de los materiales 
desaparecidos, seccionando en horizontal las b6vedas de todos 
los anticlinales, detenida, en parte, cuando la erosion empezo a 

hacer aparecer a las cuarcitas. 
La disminucion de alturas hacia el SE. esta en consonancia 

con los fenomenos tectonicos verticales reseiiados en la primera 

parte. 
Existe, pues, un acuerdo general en las alturas cuya edad de 

formaci6n n1orfol6gica es sincr6nica. 
Por ultimo, conlO hecho global del relieve, debe recordarse 

que, siendo las cuarcitas los estratos que por su formaci6n ocu
paron primitivamente el horizonte mas inferior en las sedimen-
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taciones siluricas, y las pizarras los horizontes medias y los mas 
altos, actuahnente, por efectos de la orogenia y de la dinamica 

erosiva, el relieve y el paisaj e de las Villuercas se ofrece de una 

n1anera in versa : a las cuarcitas corresponden las alineaciones de 

las sierras, las cun1bres n1as altas, en tanto que a las pizarras les 

corresponden los lugares 1nas bajos y mas profundos. 
b) El relieve de los valles: arrasamientos.-De la parte sep

tentrional de las Villuercas el 1nodelado 111as interesante es el 

del valle del Aln1onte, con su disposici6n general en comba, sus 

cuestas basta las cuarcitas, sus regueros de tipo resecuente sobre 
las cuestas, sus hombreras altas y su lecho profunda excavado 

sobre el centro del valle antiguo X sin terrazas. 

~oom. ---------------- ------
aoom. --------

sw. 

(t) 

(2) 

NE. 

Fig. 14. Corte por el sector alto del rio Silvadillo. 

Esto implica dos grandes periodos erosivos: el del valle an
tiguo, ancho, y el del valle posterior, encaj ado en el prin;:tero. 

Las hombreras serian consecuencia de ,esta segunda epoca, y lo 
mismo los regueros resecuentes cortando transversalmente las 
cuestas y buscando el nivel de base en el cauce n1as profundo, 
perfil de equilibria del Almonte. 

En el rio solo existe la terraza baj a de inundaci6n, uno o dos 
n1etros. 

De la parte n1eridional de las Villuercas el rasgo morfologico 
principal es shnilar al del Almonte. 

Un corte por el sector alto del Silvadillo (fig. 14) tiene al 
S,V., ladera derecha, las cuarcitas de las sierras de Puertollano-
1\Iingo Viejo (900 111.), (1); al NE., ladera izquierda, las Lomas 

£studios Geogrdficos. 
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de los Lazarillos (800-700 111.) (2) ; al centro, la comb a de perfil 
de erosion del valle de 700-600 metros (3) y en esta concavidad, 

otro valle menor en forma de U, valle de rejuvenecimiento (4), 
en el cual, en los sectores n1as bajos del rio, se encajan las ra
santes y los niveles de las terrazas cuaternarias. 

La rasante del valle abierto en co1nba va descendiendo en 
altura, con arreglo al perfil de equilibria, y va pasando de 800 
a 700 y a 600 n1etros. Cuando cruza la rafia el cauce va por los 
500 metros y nlas baj 0 que esta. 

Interesa saber que el perfil del valle en con1ba es una linea 
que enlaza, sin soluci6n de continuidad, con la superficie de la 
planicie de rafias, lo que hace suponer cierta conten1poraneidad 
entre el desagiie antiguo de estos valles y los arrasan1ientos y 

sedimentaciones de la superficie de base de los sedin1entos de las 
rafias. 

c) El .relieve de las terrazas.-Lo que se ha expuesto al re
sefiar la n1orfologia de las cuencas de los rios y arroyos visitados,. 
relacionado con las terrazas propian1ente dichas y con los niYc
Ies de arrasan1ientos equivalentes a terrazas, se resume en c l 
cuadro comparativo que acon1pafia. 

CUADRO COMPARATIVO DE LA.S .ALTURAS DE LAS TERRAZAS, DE LOS NIVELES DE ARRASA 

MIENTOS Y DE LA SUPERFICIE DE LAS RANAS 

Fuentelengua RUE CAS Guadiana Valtravieso - Silvadillo -- Pr6ximoa - Luciana. Parador confluencia Puente a carre- Puerto- Hu"'tal Meandro Rafia Purbln. del conel tera a llano Belen salida de Don Cur a Silvadillo Guadalupe Villuercas Rodrigo -- -----' 

770 l 740 I 
185 109 

650 690 I 6901 ;- 148 
660 l 660 l i 72 70 55 -

6J 
10 20 64 

620\ 
65 650 l 650 650 640 

590 ~ 
32 130-25 35 30 

595} 
33 39 35 

620 I 
2 6301 5851 620 10 I 2 

592! 
3 18 5 

2 618 
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RESUMEN DlJ LAS ALTl.RAS RELATIYAS DEL CUADRO ANTERIOR REFERIDAS A LOS LECHOS 

DE LOS RfOS Y DE LOS ARROYOS 

5. Borde de la plataforma de las rafias ...................... . 
4. Cuarta terraza ........................................ . 
3. Tercera terraza ....................................... . 
2. Segunda terraza ....................................... . 
l. Terraza baja de inundaci6n ............................ . 

Sos 

148-185 
55-65-70-72 

20-32-35 
5-10 

2-3-5 

Hernandez
Pacheco 

109 
64 
39 
18 

2-3 

Del examen de las 1nedidas que eonsignamos, to1nadas por 
nosotros, se llega a las siguientes conclusiones: 

1.a En las laderas de los rios y arroyos del interior de las 

Villuercas existen escalonamientos que son referibles a niveles 
de terrazas. 

2.a En cada uno de los rios y arroyos los escalonan1ientos se 
.repiten en un mismo numero de veces y en alturas relativas muy 
semejantes. 

3.a El numero de alturas, casi siempre, son cuatro, cuyos ni

veles comparativos estan en el cuadro. Desechando el de inun
daci6n se tiene : 5-10, 30-35, 55-70 y 70. 

4.a Las alturas que se se:fialan eshl.n en consonancia con las 
del Guadiana. (en Luciana y Puebla de Don Rodrigo, Hernandez 
Pacheco, pags. 370-371). 

5. a El nivel de la rasante de las ra:ij.as esta sien1pre mas alto 
que Ia terraza mas alta. 

Estos resultados nos Bevan a dos consecuencias importantes: 
l.a, que toda la parte n1orfol6gica de los valles en la proximidad 
de los cauces corresponde al periodo Cuaternario, y 2.a, dado que 
existe un ritmo general en el escalonamiento de las laderas de 

los rios, cabe suponer que estas terrazas reconozcan un origen .. de 
tipo eustatico. 

d) El relieve de las rai1as. 1. Localizaci6n.-Las fornlacio
denmninadas raiias constihtyen un tipo de sedimentaci6n propio 

(k Ia meseta central y. occidental de Espa:fia, dada a conocer por 
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Gomez de Ll~rena (3) y ampliamente estudiada mas reciente
mente por Hernandez Pacheco (18). 

Esta muy desarrollada en las sierras hercinianas de Extre
nladura e, igualmente, al pie del nucleo de las sierras de las Vi
lluercas. 

El sector que interesa aqui se extiende desde el S. de Caiiamero 
basta el S. de Alia, segun una ancha zona de n1as de 20 kil6me
tros de amplitud y mas de 40 kil6metros longitudinales en sen
lido SW.-NE., y se halla comprendida entre los cauces del rio 
Ruecas y del rio Gargaligas. An1bos rios (y otros paralelos y n1uy 

pr6ximos al prin1ero) llevan direcci6n NE.-S W. y son coinciden
tes con dos fallas principales. 

Por la parte NW. la raiia se apoya en las estribaciones de 
las montaiias de las Villuercas y de Guadalupe; por Ia parte SE. 
desciende basta el cauce del rio Gargaligas. 

2. Morfologia de las raiias.-La raiia, considerada con1o ele
mento morfologico aislado, tiene forma de gran mesa, circundada 
por taludes fuertes o por rampas suaves. 

El caracter morfologico mas importante se lo da la gran lla
nura de su superficie, de horizontalidad casi absoluta (Lamina II. 

Figura 2). 
Por las proximidades de Puertollano y cabecera del Arroyo Al

berquillas la plataforma de la raiia esta a 640 metros sobre el 
nivel del mar; bacia el Barreron, por la carretera de Villanueva 
de la Serena, esta a 600- metros; al 0. de V aldecaballeros esta a 
600 metros; bacia el rio Cuhilar tiene 500 metros y bacia el Gar
galigas va pasando, insensiblen1ente, de los 600 n1etros a los 500 

y a los 400 metros. 
6. Las etapas y las edades del relieve.-a) Las observacio

nes en las Villuercas.-Las observaciones llevadas a cabo por nos
otros y los datos consignados en las lineas que preceden nos per

miten resumir las superficies de erosion dei sistema de las 

Villuercas de la siguiente manera (fig. 15). 
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1. Rasante de Ia.~ cumbres. La 1nas alta, coincidente casi siem
pre con cuarcitas, registrando las siguientes alturas: 

1.600 n1etros (excepcional), ViUuercas. 
1.350-1.300 metros, alturas 1nedias. 

1.100-900 n1etros, alturas Inenores. 

o. --------------

1. 

2. 2. 

3. 

2. 

Fig. 15. Rasantes de erosion en el Sistema de las Villuercas. 0. Rasante posterior 
a los movimientos hercinianos, te6rica. 1. Rasante de cumbres (1.600 m. exccp
cional, 1.350-1.300; 1.100-900). 2. Rasante de valles altos y lomas (950-750). 3. Ra-

sante de rafias (650-600-550). 4. Terrazas flruviales (70-55; 33-25; 20; 5-1). 

2. Rasante de valles altos y lomas. Sigue en iinportancia a 
la anterior; afecta principalmente a la~ pizarras; registra las al
turas Inedias 950-750 1netros. 

3. Rasante de las raiia.~. La menos alta, corasante general; es, 
a la vez, superficie de erosion y de sedin1entacion; registra de 

alturas medias 650, 600, 550 111etros ( eshl.n sobre los cauces de los 
rios a 125, 148 y 185 metros). 

4. Rasante de las terrazas. Estan por debajo de la rasante 
de las rafias: son cuatro y registran las siguientes alturas: 2, 3, 
5; 5, 10; 30, 30, 32, 35; 55, 65, 70, 72. 

Es evidente que estas grandes superficies de erosion corres
ponden a drenajes correlativos que han ido profundizando a par-
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tir de un relieve priniitivo. Cada uno de ellos se ha labrado a 
expensas de los relieves antiguos, segi1n superficies a menor al
tura que las anteriores; cada uno corresponde a un ciclo distinto 
y representa, 1nas o 1nenos exacta1nente, la fase final de un pe
riodo de equilibria. 

La edad de estos perfiles de erosion es dificil de precisar attn, 
porque este problema no ha sido atendido debidan1ente por nos

otros ni cree1nos que los datos que poseen1os son suficientes para 
sen tar unas conclusiones definitivas; sin en1bargo. algo nos puc

den servir para acercarnos a su conocimiento. 
En un primer orden de apreciaciones poden1os enun1crar los 

siguientes hechos: 
10. La rasante poshercinica. Por ahora es teoria para las Yi

lluercas. Es la que debio corresponder a las erosiones que sc 
produjeron despues de la orogenia herciniana de la fase astitri

ca, etc., desde finales del Carbonifero hasta el fin del Pennico, 
de acuerdo coh los razonan1ientos y conclusiones de la prhncra 
parte de este trabajo. El perfil de equilibria debi6 llegar hasta 
muy cerca de las cuarcitas y ann las alcanzaria en los puntas 

mas preenlinentes. 
1;0 La rasante de czzmbres. Corresponde a un largo periodo 

de erosiones constituido por dos o mas etapas que se sun1aron, sin 

solucion de continuidad, durante todo el Mezozoico (en particular 

Jurasico y Cretacico) hasta el Paleogeno, en que lleg6. a su n1a

ximo. 
2.0 La rasante de valles altos y de lomas. Probablen1ente con

tinuaci6n de la etapa erosiva anterior, e inmediatamente poste

rior a los 1novimientos pirenaicos por elevacion de las Villuercas. 

3.0 La rasante de las raiias atribuida al Plioceno, como con

secuencia de los movin1ientos alpinos (s. e.) y con diferencias 
respecto a las ra,santes anteriores, ya que en las primeras solo 
se aprecian perfiles de erosion, en tanto que en esta predo1nina 

el perfil de sedimentaci6n con cantos, arenas, etc. 
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4.
0 

Las rasanles de las terrazas, constituidas por cuatro ni
veles diferentes, mas o menos conservados, representados por 

hombreras de nivelaci6n en la mayoria de los casas, r~spondien
do a las formaciones de tipo eustatico. 

b) Las observaciones en otros lugares.-Expuesta la relaci6n 
de niveles erosivos observados por nosotros en las Villuercas, y 

vistas las edades que les asignamos en esta prin1era apreciaci6n 

general, veamos lo que otros autores Bevan investigando en esta 
materia dentro de nuestra Peninsula. 

Sole Sabaris y Llopis Llad6 (27) admiten, para nuestra lVIeseta, 
cinco grandes etapas erosivas, cuyas edades y caracteri~ticas re
stunhnos en el cuadro que sigue : 

Elapas de erosidn Sole Sabaris y Llopis Llad6.: 

l.a Po.~lzercinica.-Carbonifero final y Permico. 

Se produjo despues de pasados los nwvin1ientos asturicos. 

Soporta al Triasico, que inaugura la sedimentaci6n mesozoica. 
2. a Poskimerica.--Final del Cretacico inferior. 

Se produjo despues de pasados los n1ovimientos dustricos. 
Soporta' al cenomanense, que inaugura la gran transgresi6n 

Inarina y llega concordante basta el Pale6geno. 

3. a Posoligocena.--Principios del ~1ioceno. 

Se. produjo pasados los movimientos pirenaicos sdvico-estai-
ricos. 

Soporta al Mioceno. 

4.a Pospontiense.-Principios del Plioceno. 

Se produjo pasados los l11ovi1nientos alpinos roddnicos. 
Soporta el Plioceno. 

5.a Pospliocena.-Cuaternario. 

Se produjo pasados los movimientos waldquicos. 
l\fovin1ientos eustaticos. 
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En relacion con este cuadro los autores hacen las siguientes 
advertencias: 

t.a Que, en algunos· puntos, la superficie de erosion posher

ciniana pretriasica, asi como la poskimerica precenon1anense, 
pueden ser una misma, o tambien la prin"Iera retocada por la ce

nomanense. 

2.a Que, en algunos puntas, la superficie de arrasan"Iiento pue
da ser una superficie de erosion polig-enica, debida a varios dclos 
de actividad por estabilizacion del zocalo mesetefio, esto es, un 
aplanamiento que, iniciado en el Triasico, prosiguio en el Secun

dario y principios del Terciario. 

Hernandez. Pacheco (F.), en Extremadura, reeonoce la exis
tencia de varias superficies de erosion cuyas caracteristicas tic
nen especial in teres para relacionarlas con nuestro estudio (28) . 

Basandonos en sus investigaciones poden"Ios trazar el siguiente 

cuadro: 

Etapas de erosion Hernandez Pacheco (F.): 

t.a Prepale6gena. Penillanura antigua, de arrasamiento, de 

erosion de cuarcitas y granitos. 
Se halla por encima de los 800-1.000 metros. 

Es de edad anterior al Terciario. 
a) Posoligocena. Penillanura fundamental, nivela pizarras, 

granitos, etc. 
Se halla a 600-650 metros. 
Su edad es final del Paleogeno. 

b} Pospontiense. Penillanura segunda. 
Se halla a 350-450 metros. 
Su edad es el final del ~Iioceno Pontiense. 
e) Plioceno. Raii.as. erosion sobre el Pontiense y sedimenta-

cion de rafias. 
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Se halla a 120-140-180 metros sobre el cauce de los rios. 

Es de edad Pliocena. 

d) Cuaternario. Terrazas flzzviales, arrasamientos n1arginales 

y depositos; erosion ren1ontante; fenomenos climaticos y fenome

nos tectonicos. 

Son cuatro y se hall an: la de inundacion, a 2-4 metros, pero las 

terr~zas propiamente, la primera, a 8-12 metros; la segunda, a 18-

22 metros; la tercera, a 30-39 metros; la cuarta, a 62-64 metros. 

(Estos datos se refieren al rio Guadiana en las proximidades de 

Luciana y Puebla de Don Rodrigo) (29). 

Edad cuaternaria. 

1-Iay que hacer dos observaciones sobre este .cuadro. 

La primera es que no figuran en el superficies anteriores a 

la prepaleogena, en atencion a que estas no existen en los parajes 

extremefios estudiados por Pacheco. 

La segunda, que las letras que preceden al non1bre de la su

perficie de erosion· son las mismas que l1eva este au tor en los 

trabajos donde las resefia (veanse hojas de Alcuescar. lVIontan
chez, etc.). 

Sch\venzner (32) ha establecido tambien varias superficies de 

arrasamiento que conviene tener en cuenta. Ha estudiado la edad 

de las superficies de arrasamiento eu la cordillera central es

panola y, aunque su trabajo no trata de los perfiles de erosion 

inmediatamente posteriores a la orogenia hereiniana y se ocupa, 

nada mas, de las etapas erosivas terciarias, sus observaciones son 

del mayor in teres. Sus ideas las resumimos en el siguiente euadro: 

Eta pas de erosion Schwenzner: 

l.R Premiocenica. Penillanura fundamental: nivel del cum
bres, 1.700-2.000. 
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Plegamiento del Pale6geno. Paroxisn~o sauico. 
2.a Prepotiense. Penillarzura prepotiense,:. nivel l\{,-1.200-

1.700. 

Plegamientos y abombamientos suaves del 1\:fioceno inferior 
y medio, fases estairica y utica. 

3.a Prepliocena. Penillanura pliocena: niuel M2-750-lJ50 
Fallas y saltos del Pontiense, fase rodanica t.a; raiias .<.;upe-

riores. 

4.a Prepliocena superior. Penillanura pliocena: nivel "All" 
Levantamiento suave, fase rodanica 2.a: rafias inferiores. 
5.a Precuaternaria. 
Flesi6n y epigenesis del Plioceno. 
6.a Cuaternaria. Terrazas cuaternarias. 
Movimientos eustaticos de origen glaciar. 

Finalmente, Sole Sabaris ha estudiado la morfologia con~para

da de tres macizos hercinianos espaiioles (33), y, resumiendo 

las superficies de erosion del mas bien conservado de todos, del 
macizo catalan, da las siguientes etapas que transcribin1os in

tegras: 
1.·a Penillanuras fosiles prealpinas (pretriasicas y preeoce

nicas). 
2.a Hundimiento de la depresi6n prelitoral (fase sduica) ~ 

formaci6n del Penedes, con apertura de un nuevo ciclo erosivo. 
3.a. Formaci6n de las superficies de erosion uindobonien,.;es, 

entre 600 y 1.000 metros. 
4.a Continuaci6n de los hundimientos (fase utica), con fonna

ci6n del Valles y sedimentaci6n tumultuosa del Pontiense. 
5.a SuperfiCies de erosion Pospontienses, entre 400 y 500 n1e-

tros y ciclos de 100 a 400-500 metros. 
6.a Dislocaciones. rodanicas. Forn~aci6n de la Selva. 
7.a Superfcie de erosion prepliocenica de 100 a 120 n1etros. 

8.a Peque:fias deformaciones y cic los cuaternarios de origen 

eustatico. Terrazas cuaternarias. 
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(El subrayado es nuestro para hacer resaltar las etapas de ero

sion y las fases dinamicas correlativas.) 

c) Comparacion de las cronologias.~Despues de todo lo ex

puesto procede hacer un resumen comparativo de dichos resul
tados. Y como existen dificultades si se empieza por las rasantes 

nJtls altas, poque ni Hernandez Pacheco ni Schwenzner las han 

se:fialado en sus estudios, procede partir de los perfiles mas baj os, 

que estan bien definidos, las terrazas y las ra:fias. Acoplados es

tos dos niveles, los restantes, mas superiores y n1as antiguos, se 

parangonan por si 1nisn1os y quedan distribuidos con naturali

dad y sincronismo (vease cuadro adj Ullto). 

De este cuadro comparativo resultan varias consecuencias im

portantes con respecto al estudio de las Villuercas. Nuestro nivel 

0 de la etapa posterior a los n1ovimientos hercinicos es pura

n1ente te6rica, probable, no observada, y que, en su caso corres
ponderia con la etapa del n1isn1o nombre sefialada con el n(une-

0UADRO COMPARATIVO DE LAS ETAPAS DE EROSI6N 

Villuercas (Sos) • Meseta (Roley Llopis) Extremadura (H. Pa- Crrdillera Central Macizo catalan (Sol 
checo). (Schwenzueer). Sabari.-) 

0. Poshercinica: (?). 1. Poshercinica (astu-
rico). " 

1. Cumbres: 1.300 - 2. Poskimerica \aus- 1. Prepale6gena:1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Penillanura preal 
900. triaco). 800. pina (pretriasica 

300 m. 300 m. y preeocenica) 
2. Altos valles, lo- 3. Posoligocena (sa- a) Posoligocena: 650-l'l. Premioceno: 1.700- 3. Superficie vindo 

mas: 950. vico - estairico). 600. 2.000 (savico). boniense: 600 
300 m. 300 m. 2. Prepotiense: 1.200- 1.000. 

1.700 (estairica- (2, falSe savica) 
savica). 
450m{?) 

3. Raiias: 650 - 550. 4. Pospontiense (ro- b) Pospontiense: 450-/3. Preplioceno: 750- 5. Superficie pospon 
125-148 m. danico). 350. ) 1.150 (rodanica tiense: 400-500 

t.a, raiia supe- (4, fase atica), 100 
rior). a 400-500. 

4. Terrazas. 5. Pospliocena (wahi- c) Pliocene. Raiias: 4. Prepliocena supe- 7. Erosi6n preplioce 
quico). 130 m. rior (rodanica, na: 100-120. 

2.a, raii.a infe- (6, fase rod.Anica) 
rior). 

1

5. Precuaternaria. 8. Cuaternario. Te 
6. Cuaternaria. (wala- rrazas. 

I 
quica). 

-~----------·--------------~~--------~~----------

J) Terrazas: 225 
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ro 1 en la tabla de Sole Llopis. Nuestro nivel 2, el n1as antiguo 
que sefialamos como real, se acopla con el 2 de Sole y Llopis, 
con el 1 de Hernandez Pacheco y con el 1 de Sole Sabaris. Caben 
ciertas reservas pensando que su pasado puede ser muy ren1oto 
y que estas alturas pudieron haber sido la etapa final de unos 

antecedentes muy antiguos, de los tiempos pretriasicos, circnns
tancias en acuerdo con las fases orogenicas que afectaron a csta 
comarca, expuestas en la primera parte de este trabaj o. De ser 
asi nada impide que los antecedentes de los perfiles de cumbrrs, 

que nosotros sefialamos, se iniciaran despues de los movilnientos 
asturicos durante el Carbonifero superior y el Pern1ico, que las 

Villuercas ya habian emergido. 
Nuestro nivel 2 (Altos valles y lomas) es coincidente con cl 

3, Posoligoceno, de Soley Llopis; con el a) Posoligoceno, de H. Pa
checo; con el 1, Premioceno, de Schwenzner, y con el 3 de Sole 

Sabaris~ 

Nuestros niveles de 3 (Raiias) y 4 (Terrazas) son coincidentes 

con los respectivos de los restantes autores, sin necesidad de acla

raciones. 
Debe fij arse la atenci6n sobre el paralelismo que existe en

tre nuestro resumen y el de Hernandez Pacheco. Nosotros sefia
lamos que el nivel de las raiias esta a 125-148 metros sobre el 
lecho de los rios mas pr6ximos, que el nivel de los valles altos 
y de las lomas esta a 300 metros sobre el nivel de las rafias y 

que el nivel medio de las cumbres esta a 300 metros sohre los 
valles y las lomas. Pacheco ense:iia, en su resumen, que las raiias 
estudiadas por el estan a 130 metros sobre el cauce de los rios, 
que las rafias a nivel a) Posoligoceno hay 300 metros y que de 

este nivel al nivel 1., Prepalogeno, hay 300 metros. 
Como se ve, los valores relativos son coincidentes en ambos 

cuadros, fen6meno que no es de extrafiar si se tiene en cuenta 
que correspondeD al mismo territorio peninsular, si bien las nle
didas de H. Pacheco se refieren ala Extremadura central y cuen-
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ca del Guadiana, en tanto las nuestras se refieren al importante 

nudo orogra.fico de las Villuercas. 

Ta1nbi€n existen grandes afinidades entre nuestras rasantes 

y las que sefiala Sole Sabaris en su cuadro. Nuestro nivel Altos 
valles, lomas (Posoligoceno), que colocan1os a un nivel media de 

930 Inetros, es coineidente con el nivel 3 de este autor, Superfi
cie uindoboniense, que el sit1m entre los 600 y 1.000 metros. Nues-

0. 

I 

2 

Fig. 16. Las superficies morfologicas de las Villuercas. Esquema interpretativo 
provisional. 

tro nivel de raiias Pospontiense, que esta a unos 650-550 n1etros, 

coincide con la Superficie pospontiense de dicho autor, que Ia 

situa entre los 400-500 metros. 

Otras ca.racteristicas y afinidades que existen (y que puedan 

existir cuando se estudie 1nas a fondo una comparaci6n) son cues

tiones para tratarse en otro Ingar. Sin embargo, indicaremos ~ue, 

al igual que el macizo catah1n se comporta con1o un antepais 

frente a los movimientos alpidicos, las Villucrcas desempefiaron 
tan1bien un papel pasivo n1uy sen1ej ante. 

d) Resumen interpretatiuo.-Nuestro cuadro cronol6gico sa

bre las etapas de erosion y el relieve que nos ofrecen ahora las 

n1ontafias de las Villuercas se puede plasmar, de una manera 

convencional, en el gnlfico interpretativo de la figura 16 acompa
fiada de su leyenda . 

.Julio de 1!)53. 

Lahoratorio de Geologia y :\lineria - )latadero Provincial, Merida. 
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LAMINA 1 

Fig. 1. Elementos morfol6gicos de cumbres y de aristas de sierras representados 
por estratos de cuarcitas muy resistentes a la erosion. En primer termino, cauce 
del. rio Ruecas a sli paso por Los Canchales, Cafiamero; en ultimo tt~rmino, a 1:1 
1zq,uierda, la Villuerca chica; a la derecha, la Villuerca alta; de 1.6(}10 metros; 

ambas cumbres tamhien de cuarcitas. 

Fig. 2. Elemento morfologico de cuenca dilatada representado por estratqs de pi
Z~i a as erosionadas en superficies ondulantes. Plano de arrasamiento de 700-
800 metros y cuenca del rio Si1vadillo. Al fondo, en el centro, Pico del Aguila, 

cuarcitas, 1.000 metros. (Fotos V. Sos.) 
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j.AMINA II 

Fig. 1. Predominio del relieve de l&s Villuercas, fonda de la fotogra fia, ddenn i
nado- 'Por la presencia de una fractura transversal. al S. E. de este nudo orogrMico. 
Foto mirando al N., tomada desde lo alto de la VentosHla, plataforma de erosion 

de 800 metros. 

Fig. 2. Superficie horizontal de la rai'ia de Cafiab.lero. AI fonda, en el centro los 
pi cos de las Villuercas; a la derecha Castillo de Cafiamero y Sierra del Pi~•po

llar. (Fotos V. Sos.) 
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LAMINA. III 

Fig. 1. Ladera derecha del valle del Silvadillo, formwda por cumhres de cuarcitas 
separadas por fracturas lranversales y pr.esentando un conjunto que va dcsccn
diendo en alturas hacia el S. E., c,uenca del rio Guadiana. Vista tomada desdc la~ 

alturas del Pinar Alto. (Fotos V. Sos.) 

--------------------~--~--

Interpretacion de la fig. 1: 
Fig. 2. 1, Ventosilla; 2, El Aguila; 3, Cumhre Helechosa y su co11ado; 4, :\lin

goviejo; 5, Cerezo; 6, Los Castillejos; 7, Puerto llano. 
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LAMINA 11: 

Fig. 1.-Panorama del valle del rio. Ruecas. EX:p1icaci6n de ella en la figura 2 
de esta }lamina. 

Afontaiias tie 
1/erzoca.na 

Estr/oa-cJon 
del Pimf'o/.laP 
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I 
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f 
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I 

f Puerto//ano 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

t 

~---Raila 

Fig. 2.-Esquema de la fotografia anterior sefialando los dos niveles de rasantes, 
a la izquierda del Ruecas. situadas entre el cauce del rio y la linea de montafias 

Puertollano-Villuercas. 
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Valle del rio Almonte, aguas ahajo, proximidadcs de Navczucla~. Fotografia tu
mada desde la ladera derecha. (Fotos Sos.) 
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INDICACION PRELIMINAR 

Con motivo de unos trabajos de ex:planacion en las inmedia
ciones de los edificios de una finca denominada Granja « Cespe
des» (Badajoz), que se halla lindando con la frontera ·de Portugal, 
y de la que es duefio D. Jose Fernandez Lopez, aparecieron varios 
restos arqueologicos entre los que destacan mas de veinte ejem
plares de idolos-placas, varios cuchillos grandes de silex, una 
alabarda del mismo material y algunos objetos mas. 

La feliz c~rcunstancia de visitar aquellos trabajos el director de 
las construcciones de la granja, D. Eduardo Palmeiro, permiti6 que 
se pudieran recoger todas las piezas aparecidas, que se buscaran 
otras, y que, el conjunto, pudiera ser trasladado a Merida. 

El descubrimiento tuvo Iugar a fines de febrero de 1956 por 
uno de los obreros que trabajabah en los desmontes que se hacian 
en las inmediaciones del pajar, y, en los primeros dias del mes de 
marzo, el sefior Palmeiro decidio que e"tos objetos fueran a unirse 
a otros, tambien de tipo arqueol6gico, que forman modesto lote 
especial entre las copiosas colecciones geol6gicas y mineras de 
Extrema dura, que el. au tor de estas lineas viene reuniendo desde 
1950, pertenecientes tambien a D. Jose Fernandez. 

En las lineas que siguen nos ocupamos de estos hallazgos, pero 
antes de entrar en materia, queremos hacer resaltar el nombre de 
doll Eduardo Palmeiro, :por su merito especial al valorar Ia impor
tancia de estos objetos, habiendolos puesto a salvo de una disper-
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swn seg'tra, y, ademas, por su generosidad al dejar en nuestra 
mano todo este precioso material, brindandonos Ia oportunidad 
de estudiarlo y de darlo a conocer. 

lgualmente debemos hacer mendon de D. A. M. Moran, ilustre 
artista, que ha ejecutado los magnificos dibujos de las figuras que 
insertamos (con otros muchos que quedan sin publicar), todos 
hechos a tamafio natural y de un excepcional realismo. 

LABORATORIO DE GEOLOGIA Y MINER/A. 
Merida (Badajoz). 
Enero de 1961. 
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Indicaci6n preliminar. 

I.- El material encontrqdo. 

II.- Generalidades sobre las placas. 

1.- La naturaleza y las formas. 
2.- Los elementos decorativos. 
3.- La region ceftilica y el rostra. 
4.- La~ perforaciones. 
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Ill.- La descripci6n de las placas. 
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EL J\1A TERIAL ENCONTRADO 

El balance del material encontrado en la Granja «Cespedes» 
(Budajoz), es el siguiente: 

fdolos-placas, en pizarras, completos, parciales, o en frag-
Inentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Hacha de piedra grande con dos caras paralelas, aplastada, 
filo pulido. . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 

Cuchillos de silex de diferentes tarnanos y piezas pequenas.. 18 

Alabarda de silex, grande, rota, incompleta. . ....... . 

II 

GENERALIDADES SOBRE LAS PLACAS 

1.- La naturaleza y las formas.- Todas las placas de esta colec
ci6n son de pizarras, dotadas de colores o tonalidades diferentes: 
negras, grises, verdosas, etc. Unas son de tipo francamente 
arnpelitico, lustrosas y satinadas; otras son de tipo arcilloso-corn
pacto tejulares. 

La forma de casi todas elias es Ia cuadrangular de lados des
iguales, dos a dos, alargadas en senti do vertical (figs. 1, 2 y 7); y 
otras, en cambia, cuadrangulares, de lados casi iguales y aspecto 
algo apaisado. (Figura 4). Algunas son de tipo trapezoidal. 

El borde lin1itante de las placas es redondeado sin aristas fuer
tes, totalment:.· rebajadas,. El perfil de los hordes es rectilineo o 
suavemente arqueado. 

Los tamafios estan comprendidos entre 270 mm. X 120 mrn., 
en Ia mas grande, y 170 mm. X 100 mm., en las de tamafio me
diana. Existen dos tipos de dimensiones pequefias, de los cuales, 
Ia mayor, es de 85 mm. X 27 mm. · 

Hay unas placas de tipo excepcional que se distinguen de todas 
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Idolo-placa.- Figura 7 
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las demas por tener una parte superior mas saliente que corres
ponde a una diferenCiacion cefaJica. (Figs. 5 y 6L 

2. -Los elementos decorativos.- Una vision total de los dibujos tra
zados sabre las placas advierten, enseguida, que en todos los casos 
son de tipo lineal y geometrico. Domina ltl linea recta incisa casi 
siempre trazada. con toda precision, siendo posible que, en muchos 
casos, el artifice grabador se auxiliara de una regia; no obstante, 
a veces, las lineas son algo imperfectas como si hubieran sido 
grabadas a pulso. 

Hay lineas arqueadas, en arcos abiertos de trazado elegante y 
curvatura segura. 

Cuando se dibujan lineas PC!ralelas se hacen con toda perfec
cion, tanto en los casos de ordenar llneas rectas como enlos casos 
de lineas arqueadas. Cuando se dibujan angulos se hacen perfpc
tos y con los vertic~s limpios. 

El segundo factor decorativo importante es el de los espacios 
poligonales. El princip~1l es el triangulo (figs. 1, 2 y 7), casi siempre 
isosceles, alargado, con el vertice superior muy agudo. Hay trian
gulos en los que Ia superficie queda totalmente lisa y otros en los 
que todo el interior se lien a de un ray ado fino, hecho metodica
m~nte, con dos sistemas de rasgos paralelos juntos, que se cruzan 
en angulos rectos o agudos con reticula cuadrangular o romboidal. 
(Figs. 1, 2 y 7). 

Otro factor son los espacios cuadrangulares paralelogramicos. 
Unos con cuadros peqtiefios de lados iguales dos a dos, relativa
mente proporcionados; otros con dos lados muy prolongados 
limitando a otros dos. mas ·cortos cornprendidos entre su parale
lismo, dando paralel6gramos de lados desproporcionados. 

Hay figuras geometricas forrnadas por espacios trapezoidales 
regulares que no son objeto de un trazado deliberado, sino que 
aparecen como consecuencia de partir los triangulos isos~eles por 
una linea paralela a Ia base inferior pequefia, espacios trapezoida
les que, por lo regular, estan llenos por rayas entrecruzadas. 

El dibujo de lineas paralelas permite Ia formacion de espacios 
prolongados convertidos en un elemento decorativo acintado o. 
zonar, estrechos o anchos, y que juegan un papel irnportante en 
el recubrimiento artistico de los idolos. 

A veces son franjas que van paralelas a los hordes o contomo 
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de los idolos, o que cierran espacios cuadrangulares, o que 
cruzan de parte a parte, estableciendo campos independientes. 
(Figuras 2 y 7). 

El espacio acintado puede quedar limpio de trazos o puede 
estar ocupado por lineas en una sola direcci6n o atravesadas en 
forma de celosia. 

Una consecuencia de esta clase de dibujos de lineas paralelas 
formando cintas largas, 0 banda estrecha, es el motivo decorativo 
en zig-zag cuya importancia es equiparable a Ia decoraci6n con 
triangulos y de Ia que resulta el segundo gran grupo de idolos. Los 
zig-zags estan grabados con gran precision y agrupandose en 
campos mas o menos apretados o dilatados. (Figs: 3, 4, 5 y 7). 

En Ia estimaci6n artistica del decorado de las placas llama Ia 
atenci6n las repeticiones constantes de los contrastes, bien cuida
dos en Ia mayoria de los casas. Asi las filas de triangulos llenos 
alternan, rigurosamente, con los triangulos lisos, consiguiendo que 
unos y otros destaquen y se diferencien entre si. (Figs. 1, 2 y 7). 
Cuando se trata de franjas y de bandas se logra tambien el mismo 
efecto, llenando unas con trozos repetidos y dejando las otras con 
la naturaleza de su propio fondo completamente intacta. En ciertas 
orlas puede observarse igual motivo. (Figs. 6 y 7). 

El efecto artistico esta pensado y estimado en general por 
cuando dkho contraste no solamente se ha logrado de una manera 
deliberada, sino que en casas en los que no hubo ajustes, por 
imperfecciones en el dibujo, el defecto se salvo enfrentando, con 
habilidad, superficies claras con superficies oscuras. (Fig. 5). 

U QO de los casas donde mejor se descubre Ia 1ntenci6n del 
grabador se presenta en las placas, donde los triangulos, partidos 
por linea paralela a Ia base, han sido cubiertos por reticula en los 
trapecios basales y han quedado intactos en las porciones trian
gulares.Toda la franja resuelt& asi, presenta un efecto visual parti
ticular diferente a todos los demas. 

Este caso concreto y otros muchos, en el mismo sentido, Haman 
poderosamente Ia atenci6n ante Ia curiosa coincidencia que tienen 
con cierta moda estilistica actual, en dibujos e ilustraciones, en las 
que trazos rectilineos cruzan los campos en sentidos anarquicos o 
no, y figuras, guarismos, simbolos, etc., partidos por estas lineas, 
a un lado y a otro, aparecen con gamas fuertemente contras-
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Idolo-placa.- Figura 5 
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tadas en una especie de claro-oscuro, o de cblanco y negro• 
extremos. 

3.-La region cefdlica y el rostra. -En casi todas las placas existe 
un trazo horizontal de parte a parte que~ deja en la porcion supe
rior un tercio de placa, o bastante menos, que queda como inter
pretando la region cefalica del idolo. (Figs. I, 2, 3, 4 y 7). Esta parte 
superior, a su vez, suele quedar partida por la mitad por una 
superficie poligonal, triangular, etc., y a cada lado trazos lineales 
en disposicion simetrica. 

Algunos autores, Cabre entre ellos, suponen que el area cen
tral es Ia nariz y las lineas laterales son los tatuajes de las mejillas: 
No hay inconveniente en aceptar que sea asi. Ahora bien, entre 
las placas que poseemos hay unas, en especial, cuya area media 
de tipo triangular es exclusivamente Ia cara, puesto que en ella se 
han dibujado los ojos y una nariz corta; unos trazos horizontales 
paralelos expresando el tatuaje de las mejillas y al margen de las 
lineas triangulares laterales descendentes unas lineas finas quebra
das zig-zagueantes expresando Ia pilosidad de un rostra. (Fig. 5). 
Por tanto, si en este caso, dentro de un area limitada en triangulo, 
se han detallado todos los elementos constitutivos de una cara, no 
es dificil imaginar que cuando en una placa figure nada mas un 
contorno triangular, todo el exprese una car a completa simplifi
cada al maximo. 

Sobre todo, si en Ia placa que referimos dentro del triangulo 
se ha dibujado una nariz (y hay otras placas de otras localidades 
que tambien son asi), no es facil adlllitir que toda el area central 
sea una nariz y que sobrepuesta lle.ve otra. 

Segun aquella mantua de ver los espacios de. las placas que 
quedan allado del triangulo y cuadrangulo representando la nariz, 
serian las mejillas de la cara y los dibujos en lineas y franjas late
rales paralelas, sedan los tatuajes de dichas mejillas. Es verosimil 
esta interpretacion. Sin embargo, tambien cabe pensar en Ia posi
bilidad de que las franjas acintadas, paralelas, etc., sean Ia expre
sion de indumentarias o tocados especiales, adornos o atributos 
complementarios de las caras. 

Sea de esto lo que fuere, nosotros, por razones de claridad des
criptiva, consideramos como region cefalica toda Ia parte superior 
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diferenciada de Ia placa · y como rostra el area central poligonal 
(triangulo o cuadrangulo). 

4. -Las perforaciones. -Las perfora~iones constituyen un factor 
importante de las placas, siendo casi siempre de un tamafio pro
porcionado y presentandose en numero de una, de dos o de nin
guna. Todas estan afectadas de Ia misma tecnica. Desde la cara 
anterior de la placa con un instrumento fuerte se ha taladrado a 
presion por medio de un movimiento rotativo, logrando poco a 
poco un agujero cuya profundizaci6n se detuvo antes de llegar a 
Ia cara opuesta, dejando una cavidad en forma embudada o de 
cono interno. P.rosiguiendo con Ia misma tecnica por el lado 
opuesto y hacienda coincidir los ejes de penetraci6n enfrentados, 
se lograba Ia perforaci6n total. 

Con el empleo de este procedimiento cuando las placas hRn 
sido delgadas, los agujeros que se han obtenido han sido grandes 
y Ia entrada con los rebordes rebajados. Por el contrario, en los 
casas en que las placas han sido gruesas, Ia perforaci6n, a ambos 
lados o en uno nada mas, presenta las superficies laterales de 
penetraci6n en pequefia rampa embudada y como consecuencia 
la luz central es mas Pstrecha qu~ el circulo exterior de entrada. 

Algunas veces los taladros en sentido opuesto no fueron coin
cidentes y las perforaciones quedaron imperfectas: 

Los diametros de entrada mas corrientes son de 5, 6 y 7 mm., 
existiendo algunos de 3 y 4 mm. y otros mas excepcionales 
de 8 mm. 

5. -La agrupaci6n de los idolos-placas.- Como Ia colecci6n de 
placas que poseemos esta constituida por ejemplares muv diferen
tes entre si con respecto a los motivos de los dibujos que decoran 
las superficies pari! poder hacer una descripci6n ordenada y gra
dual procede distribuirlos en unos cuantos grupos. 

Partimos del caracter que domina, sabre todos los demas, en 
cada placa, Ia decoraci6n general del cuerpo, y establecemos los 
siguientes conjuntos: 

I.-Cuerpo decorado en triangulos. (Figs. 1 y 2). 
II.- Cuerpo decorado en trazos en zig-zag. (Figs. 3, 4 y 5). 

m. -Cuerpo decorado en compartimentos cuadrangulares 
(Figura 7). 

[\'.- Cuerpo sin decoraci6n, lisos. 
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Dentro de cada_ grupo se recurre, como segundo caracter dis-
tintivo importante, .al dibujo especial del rostro: 

1.-Rostros triangulares. (Figs. 1, 3 y 5). 
2.-Rostros cuadrangulares o trapezoidales. (Fig. 2). 
3.-Rostros con diferenciaci6n cefalica. (Figs. 5 y 6). 
4.-Sin rostro ni espacio para su colocaci6n. 

Por su parte, los grupos coincidentes en estos caracteres, a su 
vez, se les diferencia, entre si, en tres series principales: 

a.- Los que tienen zonas triangulares horizontales. (Figuras 
1 y 2). 

b.-Los que tienen zonas verticales no triangulares. (Figuras 
3, 4, 5 y 7). 

c.-Los que no presentan zonas en su dibujo. (Fig. 6). 
d.-Los que son completamente lisos. 

Las placas tienen perforaciones: una, dos o ninguna; y estan 
grabadas por una sola de sus superficies o por las dos. 

Como se ve, Ia sistematica adoptada para agrupar a los idolos
placas no es ninguna clasificaci6n natural basada en un criterio 
cientifico de general aceptaci6n, puesto que no parte de ningun 
caracter artistico de amvlitud prehist6rica, ni de ningun simbolismo 
religioso, ni de ningun fundamento de tipo cronol6gico. Se trata, 
sencillamente, de un mero artificio circunstancial escogido para 
dar un orden a las descripciones de las piezas que poseemos. 

III 

LA DESCRIPCI6N DE LAS PLACAS 

Basandonos en Ia agrupaci6n que hemos establecido, procede 
hacer Ia descripci6n de los caracteres mas salientes de las placas, 
tomandolos de una manera global. 

1.-Cuerpos decorados en tridngulos. (Figs. 1 y 2).-A este tipo se 
refieren unas diez placas diferentes que se distinguen porque en 
elias existen varias zonas horizontales de triangulos en numero de 
dos, tres, cuatro o cinco en cada zona y que alternan, unos llenos 
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con los vertices agudos hacia Ia parte superior, con otros vacios, 
con el vertice hacia Ia parte inferior. El numero de triangulos de 
cada zona es variable. 

En algunas placas partidas, el numero de zonas no se puede 
apreciar. 

Las franjas o zonas de triangulos horizontales estan en con
tacto por media de una sola linea de separaci6n, pero hace 
excepci6n el caso de Ia fig. 2, en donde el contacto no es 
directo y Ia separad6n se hace por media de una doble cinta, 
clara y oscura, habilmente dispuesta. 

Dentro·de este tipo, Ia parte superior o region cefalica tiene en 
Ia porci6n central una area poligonal, el rostra, que puede ser 
triangular (fig. l) o cuadrangular (fig. 2), con ciertas variantes, pues 
las lineas o bandas laterales pueden ser paralelas a las ramas del 
contorno triangular, recordando algo el varillaje de un abanico, o, 
por el contrario, pueden ser confluentes como en el caso de las 
figuras 1 y 2. 

Las perforaciones colocadas en Ia parte alta de las placas 
pueden ser: una, dos, simetricas, o ninguna. 

Todas elias estan grabadas en una sola cara, excepto Ia placa 
de Ia fig. 7, que lo esta por las dos caras. 

2.- Cuerpos decorados en zig-zag. (Figs. 3 y 4).- A este tipo se 
pueden referir siete placas diferentes que se distinguen porque 
tienen varias zonas velticales (cuatro, seis, ocho) que pueden estar 
libres (fig. 4) y acusadas por lineas verticales de separaci6n. 
(Figura 3). Las cintas que forman el zig-zag son alternativamente 
claras y oscuras, mas o menos estrechas y apretadas, y su numero 
es muy variable, presentando, en conjunto, un aspecto pinnado o 
espigado. 

Dentro de este tipo el rostra siempre es triangular (fig. 3), con 
casas en el que el triangulo esta independiente en Ia porci6n 
superior de L placa y otras en las que los lados limitantes del 
espacio triangular son coincidentes, paralelos, con las partes agu
das del zig-zag central. (Figs. 3 y 5). Forman excepci6n el caso de 
Ia placa de Ia fig. 4, donde en Ia porci6n superior del cuerpo, el 
espacio del rostra esta reemplazado por triangulos oscuros que se 
enfrentan por los vertices agudos y dejan tres espacios cuadran
gulares;, y el caso de Ia fig. 7, donde Ia region superior a los 
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zig-zags esta ocupada por seis zonas de triangulos como si se 
tratara de una placa condos mitades, una de cada tipo. 

Las perforaciones superiores son una o dos. 
3.-Cu~rpos con diferenciaci6n ceftilica. (Figs. 5 y 6).-1.° Fig. 5. 

Placa de pizarra negra, gruesa, dimensione.s 270 mm. X 120 mm., 
grabada por una sola cara. 

La xegi6n cefalica sobresale de Ia placa. Rostro triangular, con 
d ~ ertice agudo en Ia parte inferior, coincidiendo con la barbilla 
o m•::nt6ri. 

El area· del triangtdo lleva los detalles de la car a. Presenta parte 
de }as cejas, el entrecejo y el arranque de Ia nariz resuelto por 
medio de dos lineas muy finas, paralelas, llenas por un trazado, 
tramo con arqueados que van a confluir en la base nasal. A ambos 
lados de esta, simetricamente colocados, estan los ojos, grandes y 
resueltos por medio de dos circunferencias concentricas que se 
relacionan por un trazado radial muy fino de siete sistemas de 
grupos de lineas~ El circulo interior menor queda liso. Los ojos 
retinas del iris humano, quedan. con una gran expresi6n. 

Por debajo de cada ojo, en pleno rostro, y simetricamente dis
puestas, hay un par de franjas pequefias que deben representar 
tatuajes. Cada franja esta resuelta por dos .lineas paralelas, llenas 
de trazos continuo_s quebradas, los dos de Ia izquierda de Ia figura 
con inclinaci6n a Ia derecha y los de Ia derecha, el superior lo 
mismo y el inferior hacia la izquierda (lo que es posible que indi
que un descuido del dibujante). 

Desde las franjas del tatuaje hacia abajo, queda una superficie 
del rostro completamente lisa. 

Los lados descendentes del triangulo de Ia cara, por la parte 
interna tienen el dibujo de una linea quebrada, apretada, muy 
angulosa, que corre a lo largo de ellos y van a unirse en el vertice 
inferior. Y este motivo se repite de nuevo con otra linea igual que 
desde la parte inferior del tatuaje va junto con la anterior zig-za
geando, igualmente llegan tambien hasta el vertice. 

Estas lineas representan Ia pilosidad que todea a Ia cara del 
idolo correspondiente al pelo de los lados de Ia £rente y ~rejas, 

enlazados con una copiosa barba varonil situada en Ia parte in-

ferior. 
Finalmente, la porci6n de Ia cara que sobresale del contorno de 
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la placa, a ambos lados, tiene dos · franjas que orlan la cabeza, 
ocupando todo el Espacio desde el lado del triangulo hasta el 
borde de Ia placa. Estos estan llenos por lineas finisimas en celosia 
trazadas con gran esmero. 

El cuerpo esta dividido en cuatro zonas verticales por medio 
de tres lineas bien perceptibles que van desde la base inferior 
hasta la cabeza; la central es recta y termina en el angulo de la 
barbillla; las dos laterales son algo curvadas y van desde la base 
de la placa basta los lados de la barba capilar del idolo. 

La disposici6n curvada hacia el exterior de las dos lineas que 
limitan a las dos zonas centrales, asi como la disposici6n curvada 
de los brazos de Ia espiga central, parece que dan corporicidad y 
relieve a la figura _con un t6rax y un abdomen sobresaliente o 
convexo. En tanto que las ramas marginales de los zig-zags, al ser 
descendentes, parece como si se trat<ira de los brazos caidos y 
revestidos de ropajes amplios o recubiertos de un manto. Bsta sen
saci6n visual se exagera por los puntos salientes del perfil de la 
placa que estan colocados precisamente en la parte superior y en 
ellugar correspondiente a una hombrera. 

La placa tiene una sola perforaci6n en la parte superior central, 
con diametro anterior de 6 mm. y posterior de 7 mm., disposici6n 
embudada con luz central mas pequefw. 

El detallismo que presenta el dibujo de la cara; la expresi6n 
que parece deducirse de la parte corporal y el recorte total del 
perfil, hacen de esta placa un ejemplar de excepci6n de un alto 
valor arqueol6gico y representativo. 

2.° Fig. 6.- Placa de pizarra negra, lim pia, tejular, delgada, 
dimensiones 175 mm. >< ? Ejemplar que le falta la mitad derecha 
(izquierda del idolo). 

Region cefalica diferenciada, quedando totalmente saliente del 
perfil del cuerpo. Es de contorno trapezoidal, con Ia base mayor 
arqueada y correspondiendo a la b6veda del craneo. Rostro 
seudopentagvno-exagonal con la parte inferior de Ia cara limitado 
por una forma de V de ramas que se abren arqueadas. Acoplada 
a la ram a izquierda de la V, y bacia el exterior, hay dos franjas 
paralclas llenas en celosia, muy bien trazadas, que dejan a otra 
franja intermedia lisa. Este dibujo no se corresponde del todo con 
cl lado derecho de la V porque aqui solo existe una franja u orla 
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llena y un espacio liso. La placa esta rota por este punto, pero el 
espacio esta completo y no se corresponde con su simetrico. 

La base de Ia cabeza esta separada del cuerpo por una franja 
llena en trazos paralelos cruzados. 

El cuerpo comprende dos zonas principales: una de triangulos, 
segu.n el motivo ornamental general, y otra, con un gran espacio 
cuadrangular en el centro. · 

De la zona triangular solo quedan dos triangulos grandes, nor
males, llenos con reticrilos muy bien trazados y u.n triangulo liso, 
entre ellos invertido. Como Ia placa esta rota nose sabe Ia conti
nuacion, pero cabe suponer que faltan otros dos triangulos llenos 
y dos intermedios lisos. 

La zona cuadrangular ~s. mu y sencilla. El centro del cuerpo 
esta ocupado por un area de contorno trapezoidal con Ia base 
mayor en Ia parte alta, coincidiendo con Ia franja que limita al 
rostro, ya aludida. A Ia izquierda de Ia figura (derecha del idolo) 
el espacio queda ocupado por dos franjas que descienden desde 
el perfil de Ia placa, que semeja un hombro humano; Ia inmediata 
al trapecio, llena, baja inclinada; Ia siguiente, llena, mas ancha, 
baja, vertical. Entre estas dos queda una franja lisa, y entre Ia 
segunda y el borde de Ia placa queda una cinta lisa. 

La zona cuadrangular, superior, y Ia zona triangular, inferior, 
estan separadas por una intermedia que se compone de tres cintas 
bastante anchas, de las cuales las dos marginales estan llenas por 
una cuadricula de lineas finas muy bien hecha y Ia central, del 
mismo ancho, es lisa. 

En Ia parte mas inferior, entre la zona de triangulos y el borde 
de Ia placa, hay otra ultima zona de tres cintas transversales, en Ia 
que las dos laterales son lisas y Ia central reticulada, es decir, lo 
contrario de Ia zona ante'ior. 

La placa lleva dos perforaciones, perfectamente hechas, ·que 
ocupan Ia parte alta y que, _porIa posicion que tienen en el rostro, 
es posible que representen los ojos. La de Ia izquierda (derecha 
del idolo) tiene entrada de 6 mm. y salida de 8 mm.; en tanto que 
Ia de Ia derecha, respectivamente, 6 mm. y 7 mm. Laplaca es del
gada y las perforaciones son embudadas solo por Ia parte poste
~or, bien ejecutadas y con luz central grande. 

La recP:-~stitucion ideal de Ia porcion que falta da a Ia placa un 
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aspecto no observado en ]as anteriores. Parece como si el cuerpo 
estuviera cruzado por un cintur6n o faja, parte media o cintura, 
c:Jn lo que queda en alto una porci6n toracica cruzada por correa
jes y por debajo una porci6n de tunica, falda o vestimenta corta. 

4.- Cuerpo decorado en tritingulos en zig-zags y en espacios cua
drangulares. (Fig. 7).- Ejemplar en pizarra gris palida, placa delgada, 
bien pulida por ambos lados, dimensiones 170 mm. X 90 mm., 
mutilado en uno de sus angulos inferiores. 

La superficie anterior esta dividida en dos partes: una, superior, 
que corresponde a Ia region cefalica, y otra, inferior, al cuerpo; 
ambas separadas por una linea sencilla de parte a parte. 

En Ia porci6n cefalica no hay dibujos que recuerden el espacio 
correspondiente al rostro. Toda sa area esta dividida horizontal
mente en seis zonas estrechas de triangulos casi equilateros nor
males y llenos, que alternan con triangulos lisos invertidos. La 
primera fila tiene seis triangulos llenos, nonnales, enmarcados por 
trazo fino; Ia segunda y tercera tienen siete; las tres filas restantes, 
seis. 

El cuerpo esta dividido en cuatro zonas verticales por media 
de tres lineas, de donde resultan dos esplga::; de brazos remon
tantes a los lados y una espiga de brazos descendientes en el 
centro. 

El desgaste exagerado de esta cara de la placa no, permite ver 
lcs detalles completos de los dibuJos. 

La superficie posterior de la placa, considerada de arriba a abajo, 
tiene dos partes marginales y una intermedia. Las prim~ras consis
ten en una orla doble que corre a lo largo de los dos hordes late
rales largos, dibujadas con dos lineas paralelas a dichos hordes, 
dando Iugar a dos franjas contiguas. La linea central sirve de 
raquis, del cual parten a ambos lados lineas divergentes a manera 
de pluma de ave ode .espiga prolongada. La pluma de la derecha 
djfiere de Ia izquierda, pues mientras en Ia primera los trazos son 
a:;cendentes, en la izquierda son descendentes. Sin embargo, si se 
imagina Ia continuidad de una con la otra, por encima de los hor
des de lll placa seve que el sentido del dibujo es el mismo. 

La parte intermedia esta limitada por estas orlas · y comprende, 
a su vez, una parte central cuadrangular, alargada algo trape
zoide, y dos partes extremas con filas de triangulos. De estas, la 
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1nas alta, esta formada por alineaciones de cuatro triangulos 
(cinco en Ia inferior) llenos normales, con intercalaci6n de trian
gulos lisos invertidos. 

La porci6n triangular baja consta de cuatro filas incompletas 
por rotura, con tres triangulos en Ia primera y segunda, dos en la 
tercera y uno en Ia mas baja. 

El cuadrangulo central es liso, tiene dos perforaciones en Ia 
parte superior de 5 mm. de entrada por am bas partes y penetr a 
cion por rotaci6n de taladro, que es coincidente en los dos 
agujeros, sin notarse, casi, Ia disposici6n embudada. 

Esta placa es notable porque en ella parece que afluyen todos 
los motivos decorativos que en los otros idolos estan separados; 
cuerpo con triangulos, con zig-zags y con espacio central cua
drangular. 

Tiene, ademas, como caracteres propios, la particularidad de 
las or} a:; marginales verticales y, sobre todo, el hecho de estar 
decorada por las dos caras. 

Todo lo dicho hacen de esta pieza una placa unica en su 
genero. 

5.- Con cuerpos lisos. (Sin figuras). 
1. 0 Placa de pizarra gris oscura, pequefia, dimensiones 52 mili

metros X 25 mm., muy delgada. Contorno trapezoidal de lados 
iguales, largos y curvados suavemente. 

Superficies lisas. 
Una perforaci6n en el centro de Ia parte superior de 4 mm., in-

correcta. 
2.0 Placa de pizarra verdosa, de 85 mm. X 27 mm. 
Contorno alargado, limite superior horizontal, inferior descono

cido por rotura, ~uerpo grueso en el centro y lenticular por los 
hordes. 

Superficies lisas. 
Dos perforaciones en Ia parte superior de 5 mm. de luz, embu-

dadas, casi coincidentes. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS CARACTERES DE LOS IDOLOS-PLACAS 

-· 
6 dJ (I) ·o "'0 ca 

Ujemplares Cuerpo decorado Rostro Zonas ~ (1)"'0 

~ ~ 
ca ca 
la 8 & I: u u --

I. I Triangulos Triangular Triang. horizontales 1 I 
2 I d. I d. 2 0 I 
3 I d. I d. 3 I I 
4 I d. Jd. 3 2 I 
5 I d. ? 4 ? I 
6 I d. I d. 6 1 I 
7 I d. ? ? ? I 
8 I d. ? 4? ? I 
9 I d. I d. ? 1 1 

10 I d. Trapezoidal 3 1 1 
II I d. I d. 4 1 1 
I2 ? I d. ? ? 1 
13 I d. I d. 3 I 1 
14 I d. ? 4 ? franja doble 1 I 

II. 15 Zig-zag Triangular Rectilinea vertical 4 1 1 
16 I d. I d. 6 2 I 
17 I d. I d. 6 1 1 
18 I d. I d. 8 1 I 
19' I d. 0 8 2 1 
20 I d. Cabeza 4 1 I 

III. 2I Triangulos y es- Cabeza Triangular I 2 1 
pacio cuadran-

gular 
6 - 5 22 I d. 0 2 2 

5 

IV. 23 Liso () 0 1 0 
24 I d. 0 0 2 0 
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El cuadro pone de relieve que: 

a) Dominan los idolos decorados 
en triangulos . . 14 ejemplares. 

b) Siguen en importancia los deco-
rados en zig-zags . . . . . . . . . 6 

c) Es el unico el decorado con 
triangulos y espacio cuadran-
gular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

d) Es imlco el que reline triangu
los zig-zags y espacio cuadran-
gular . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

e) Tienen menor significaci6n los 
ejemplares pequeiios y lisos 2 

ToTAL EJEMPLARES .. 24 
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IV 

LA DECORACI6N Y EL SIMBOLISMO DE LAS PLACAS 

t. -Los elementos repetidos. -En las placas estudiadas se repiten 
los motivos decorativos ornamentales o simb6licos: Asi sucede 
con los rostros triangulares y cuadrangulares; las zonas con trian
gulos alineados llenos o lisos; las disposiciones en zig-zags y espa
cios en espiga; las perforaciones, etc., pero comparadas entre si, 
en las veintid6s placas, no hay dos que sean iguales; cada una de 
elias es un ejemplar diferente como pieza y como dibujo. La va · 
riedad es considerable, es muy posible que, entre los ejemplares 
de Cespedes que se perdieron (o no llegaron a nuestro poder), 
existieran algunos mas tambien diferentes. 

No sabemos si esta variedad fue debida al capricho del ejecu
tor o a que cada una de las placas obedeci6 a razones directas de 
exigencias simb6lico-religiosas. 

Si se cuentan determinados elementos representativos, resulta 
tanta diversidad en los numeros, dentro de sus repeticiones, que 
tam poco se llega a ninguna conclusion curiosa. Asi · nada puede 
deducirse de los ornamentos que llevan los rostros en sus espacios 
laterale~, aunque el motivo cinta o franja en numero de cuatro es 
el mas frecuente. 

Nada resulta tampoco de contar el numero de zonas triangula
res, puesto que pueden ser dos, tres, cuatro, seis, etc., ni de contar 
el numero de trazos en zig-zags, brazos de estos, etc. 

La unica particularidad observada ha sido la de el numero de 
triangulos que figuran enfilados en cada zona. Se han podido con
tar cuatro, cinco, seis y siete, y por excepci6n tres, ocho y catorce. 
Pero hacienda un recuento total en los ejemplares que poseemos, 
los numeros que aparecen con mas frecuencia son cl 5 y el 7; y 
existe un caso notable, el de la placa de la fig. I, donde en la ali
neaci6n de triangulos, situada en la parte mas alta, p·or ser estrecha, 
se han dibujado catorce triangulos, es decir, prec1samente el dcble 
del numero habitual. 

No sabemos si estos numeros son pura coincidencia; exigencia 
del espacio disponible en Ia placa; o, por el contrario, tienen una 

- 168-



LOS iDOLOS-PLACAS DE GRANJA «CESPEDES• (BADAJOZ) 

significaci6n simb6lica y ritualica, como sucede con el numero 
siete que figura en muchas sectas orientales, en Ia religion judaica 

y aun en Ia cat6lica. 
2. - El predominio de los tridngulos. -La forma geometrica triangu-

lares de una importancia primordial. Lo es desde el pun to de vista 
decorativo y quizas tambien lo sea desde el pun to de vista sim-

b6lico. 
Por lo primero, cabe Ia posibilidad de que el triangulo no sea 

otra cosa que el resultado de un dibujo elemental rectilineo al que 
lleg6 por parte del grabador sin ninguna clase de deliberaci6n, 
obteniendo un conjunto sencillo y arm6nico, y que una vez 
logrado se convirti6 en un elemento decorativo de uso constante. 

Pero Ia importancia que se le concede y Ia manera como se 
diferencian unos triangulos de otros disponiendoles en filas desta
cadas y diferenciando unos de otros, llenando sus espacios o 
dejandolos vacios de lineas, hace pensar que los triangulos deben 
estar relacionados con algunas expresiones simbolicas de t:po 
religioso. Sabido es que el numero impar 3, ha jugado un papel 
importante en muchas supersticiones y en muchos ritos religiosos 
de confusiones muy dispares y desligadas entre si, como igua!
mente con la propia figura del triangulo. 

3. - El uso de las placas. - Esta admitido por los prehistoriadores 
que los idolos-placas son iconos de tipo primarfo y el hecho mas 
demostrativo estriba en que siempre se les encuentra en los ent~
rramientos de los megalitos y de las cuevas. 

El caso de los que estudiamos confirma el hecho por haberse 
descubierto en un Iugar donde existi6 un megalito. 

Ahora bien, independienternente· de este hecho queremos ha
cer observar que estos idolos antes de haber sido depositados en 
las tumbas han debido ser objeto de un manoseo especial relacio
nado o no con practicas religiosas. En los ejemplares que po
seemos se puede observar que las placas presentan ciertos desgas
tes superficiales con patinas y deteriores parciales, rebajando 
superficies y borrando las incisiones de los dibujos, que demues
tran que durante mucho tiempo experimentaron roces debidos a 
manos humanas transportandolos o intercambiandolos; quizas a 
roces sobre el cuerpo y sobre las indumentarias, si es que se lleva
ron colgados de manera permanente o en ceremonias. 
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Es posible que se tratara de dioses lares de devoci6n o protec
ci6n individual de uso limitado al personaje o a Ia familia enterrada 
y que despues de un uso personal en vida se les dep6sit6 junto al 
cadaver del propietario o propietarios. Ignoramos si en Ia literatura 
prehist6rica se ha tmtado de esta cuesti6n por los investigadores. 

4.- El uso y significado de las perforaciones.- A las perforaciones 
que llevan las placas se les ha dado dos interpretaciones perfecta
mente admisibles: Una, lamas sencilla, estriba en pensar que el 
agujero superior de las placas ha servido para llevarlas suspendi
das. Otra, y en particular cuando las perforaciones son dos, que 
estas han servido para expresar los ojos o las 6rbitas de los rostros, 
lo cual tambien es admisible. 

Ahora bien, existen casos de placas sin perforaciones, que no 
por ello significan contradici6n con la disposici6n general, bien 
por motivos d.e esquematizaci6n convencional en los idolos; bien 
por el sitio que se les destinara en ceremonias religiosas; bien, en 
ultimo caso, porque pudiera tratarse de algunas piezas que queda
ron inacabadas. 

De todos modos se hade hacer notar que examinadas detalla
damente las placas que poseemos, en ninguna de elias se notan 
sefiales de haber sido suspendidas por cuerd11s o -hilos. · No hay 
huellas de desgastes ni de deterioros producidos por bramante por 
efectos de la natural gravitaci6n o por pendulaciones de las placas. 
La £alta se manifiesta mas cuando se examinan ejemplares en los 
que las perforaciones fueron imperfectas y en las partes centrales 
quedaron mas ·estrechos y II1edio interceptadas por tabiques ende
bles que sin embargo persisten y de haber pasado cuerdas por 
ellos, hubieran desaparecido· por el roce. 

Quede· pues, lo que se dice, como simple detalle de observa
ci6n. 

En cuanto a que las perforaciones expresen ojos, es posible 
que no quepa duda en los casos que estas sean dos y esten situa
das en los lugares adecuados, pero cuando la placa no lleva mas 
que un agujero central, ya es mas dificil relacionarlo con el ojo. 

Podria tratarse de idolos monoculares, ciclopes, de todas las 
mitologias y leyendas, pero no sornos nosotros los indicados a 
entrar por esta clase de suposiciones. De todos modos la relaci6n 
de perforaci6n (mica con ojo unico creemos que debe desecharse 
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Azuela o hacha de piedra.- Figura S 
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Alabarda de silex.- hgura 9 
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en absoluto si nos atenemos al caso de Ia placa 21, don de dos 
grandes ojos, perfectamente dibujados, en una faz de contorno 
triangular, son compatibles con una perforaci6n central, pequefta, 
en el entrecejo de dicha cara. Noes de suponer que aqui Ia per
foraci6n quiera significar lo que ya esta magistralmente expresado 
en el dibujo. ((.Un tercer ojo en Ia £rente?) (!}. 

v 

LA AZUELA 0 HACHA DE PIEDRA 

Despues de los idolos sigue en importancia otro materiallitico. 
Hacha de piedra. (Fig. 8}.-Roca silicea, negra, compacta, dimen

siones: 175 mm. X (75 mm. 25 mm.} X (20 mm. 15 mm.} 
Es un hacha o azuela de tipo laminar formada por una pieza 

plana de cierto grosor. Los perfiles laterales son rectilineos, alarga
dos transversalmente (20 mm.}, donde terminan. Por la parte infe
rior, el perfil es curvilineo, suave y cortado en bisel, formando el 
filo del hacha, que es de superficie desigual, ancho y constante 
porIa car a anterior y de amplitud desigual porIa cara posterior. El 
cuerpo del hacha tiene dos caras planas, la anterior suavemente 
c6ncava y rugosa, y Ia posterior, suavemente convexa y algo 
pulimentada. 

VI 

LA ALABARDA DE SILEX. (Fig. 9) 

Constituye otra de las piezas de primordial importancia entre 
el lote de «Cespedes,.. 

Color gris, limpio, tipico, uniforme. Contorno de triangulo isos
celes proporcionado, de lados laterales iguales y vertice superior 
en punta muy aguda. 

Porci6n basal apuntada por el centro debido a un doble perfil 
arqueado que confluye en un punto opuesto al vertice superior. 

Piezas con dos caras aplanadas. Cuerpo lenticular rebajado, 
algo mas grueso por el centro y en perfil de lente bacia los hordes. 
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Superficie de ambas caras algo rugosas por efecto del labrado 
hecho por medio de percusiones; hordes de los perfiles rectilineos 
magistralmente logrados, finos, cortantes y caras de ambos lados 
de estos con ondulaciones concoideas muy iguales y ordenadas. 
Pico superior terminado en punta aguda. Escotaduras basales 
iguales que los filos laterales y pico basal algo mas grueso y roto, 

Dimensiones longitud total: 160 mm. 
Amplitud maxima en la base: 100 mm. 
El ejemplar, de una gran belleza, esta roto en dos piezas que 

se articulan por el centro; pero le faltan, por perdida, dos cufias 
laterales simetricas para completar la continuidad de los filos de 
cada lado. 

VII 

LOS CUCHILLOS DE SILEX. (Figs. I 0 y 11) 

Los cuchillos de silex, del yacimiento de «Cespedes», son nu
merosos, pasan de quince. Son todos grandes, ejecutados con una 
gran li.npieza. 

Por su color, son de tonos vistosos: marr6n oscuro o claros, 
grises, amarillentos, etc., algunos presentan maculas y trazos trans
versales. 

Las secciones de los cuerpos son triangulares o trapezojdales, 
muchos con un canal central c6ncavo, mas o menos perfecto. 

El perfil total suele ser curvado o casi rectilineo. 
Los filos son siempre finos, cortantes, con retoques de perfec

cionamiento o con melladuras accidentales. 
Casi todos los cuchillos soP.. transparentes y melados, sob:-e 

todo, en los hordes. 

El tamafio de los cuchillos es muy variable, estando compren
didas sus dimensiones entre 205 mm. X 20 mm., en los mas gran
<ies y los 85 mm. X 17 mm. en los mas pequefios, tratandose de 
piezas rotas. 
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VIII 

LA EDAD DE LOS HALLAZGOS 

Los idolos-placas.~. motivo de este articulo, constituyen un 
material arqueol6gico de Ia prehistoria de nuestro pais, que es 
bien conocido, y de una determinacion que no ofrece grandes 
dificultades. Muchos autores se han ocupado de hallazgos seme
jantes y la lectura de sus trabajos permite conocer las coinciden
cias con respecto a la edad. 

El periodo que abarca desde el Neolitico final hasta el Eneolf
tico inicial, lo que para muchos prehistoriadores constituye el 
llamado periodo Neoeneolitico (11), que va desde los 3.000 hasta 
los 2.500 aiios antes de Jesucristo, esta caracterizado, como es 
sabido, por tres culturas peninsulares sincr6nicas: Ia Megalitica, Ia 
de las Cuevas y Ia de Almeria. Los idolos-placas caen de lleno 
dentro de este gran periodo y corresponden, exactamente, al 
material que se encuentra en los d6lmenes, a Ia cultura que se 
identifica con ellos, guardando intimas afinidades con determina
dos simbolismos que derivan de Ia cultura de Almeria. En conse
cuencia, se puede afirmar que los idolos-placas encontrados en Ia 
Granja «Cespedes• (Badajoz) corresponden al periodo Neoeneoli
tico de Ia cultura megalitica de fase avanzada. 

Segun Ia manera de ver del abate Breuil (6), Ia estilistica de Ia 
decoraci6n de estas placas debe situarse, en el tiempo, en el final 
de un periodo que, iniciado en el Neolitico, termina en el Eneo
litico. 

Para Cabre (7) las placas son del pleno Eneolitico, fundando su 
_ determinacion en el hecho de que estos idolos van unidos a otros 
documentos liticos de evidente valor cronol6gico, que son: 

La hoja de alabarda, tallada en pedernal, que es del Eneo-
litico. 

Las hojas de cuchillos, de secci6n triangular, caracteristicas de Ia 
misma edad. 

La azuela de piedra, aplastada, de cuerpo basto, de filo con 
corte pulimentado, tambien de este tiempo. 

Los idolos-placas, en si mismos, con sus dibujos esquematicos, 
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que representan deidades femeninas funerarias, tipicos del Eneo
litico. 

Notese, pues, que existe una gran identidad entre todo el 
material invocado por Cabre para fijar Ia edad que sefiala y el 
material resefiado por nosotros en las paginas que preceden. 

Sabre este mismo punto puede verse lo que dice Santos 
Jener (25), Leisnes (20 y 21) y otros autores que figuran en Ia breve 
biografia que insertamos al final y sobre los cuales noes necesario 
insistir. Referiremos, sin embargo, que el doctor Almagro (3), con 
motivo del estudio de un idolo de esta naturaleza procedente de 
Ia Cueva de Ia Mora, hace unas interesantes consideraciones de 
tipo general y afiade textualmente: 

«Cabe fechar estas placas a lo largo de la primera mitad del II 
milenio antes de Cristo, aunque el estado actual de nuestros cono
cimientos aparece evidente que son un producto de una fase 
avanzada de la cultura megalitica occidental, que cre6 tales tipos 
bajo e1 influjo: religioso de los centros almerienses, donde se 
hallan sus precedentes, o ti.d vez directamente del 1\1editerraneo 
oriental.» 

En conclusion, los idolos-placas y todo el material hallado en 
Granja «Cespedes» (Badajoz), son de edad Eneolitica tipica, esto 
es, de tiempos que se remontan a unos 2.500 afios antes de Cristo. 
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NOTA FINAL 

En junio del corriente afio 1958, el profesor D. Martin Almagro 
visito «Cespedes•, acompafiado por D. Eduardo Palmeiro Lopez y 
por el autor de estas lineas, comprobando que el Iugar de los 
hallazgos aqui estudiados est~ completamente llano, con desmonte 
y re!leno. Existen restos de piedras romanas, basamentos de 
columnas y un gran bloque de piedra grani1ica, circular, que debio 
formar parte del cuerpo principal de un molino o prensa de aceite 
o de uvas. Hay tambien restos de cenimica de diferentes epocas. 

La impresion general expresada por el Sr. Almagro es de que 
este Iugar debio estar ocupado por un dolmen de cierta importan
cia que fue destruido por los romanos. Las gran des piedras grani
ticas del dolmen fueron aprovechadas por ellos, modelandolas y 
utilizandolas en Ia construccion de alguna vivienda de tipo rural. 

La forma y el revestimiep.to del megalito desapareci6 total
mente y es muy posible que fuera violado por lo~ mismos rom a
nos, como ocurrio en otras muchas ocasiones. 

Pero en este caso, los idolos, cuchillos, etc., se pudieron salvar 
porque originariamente estaban enterrados en un nivel bastanre 
inferior, paSando desapercibidos, hasta que, actualmente, al exca
var mas hondo, se pudieron poner al descubierto. 

Las condiciones en que se encuentra el Iugar de los hallazgos 
no aconseja hacer ninguna clase de excavaci6n sistematica, 
porque los pocos restos que, indudablemente, se pudieran en con
trar, no compensarian ni gastos ni esfuerzos. 

VICENTE SOS BAYNAT 

Merida-Julio, 1957 .. 
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I. CARACTERISTICA GENERAL DE LA COMARCA 

Los campos inmediatos a la ciudad de Merida (Badajoz) se presentan 
como una superficie horizontal dilatada de una altura media de unos 
300 metros sobre el nivel del mar, en la que existen ondulaciones suaves 
y concavidades muy amplias por las que suelen discurrir algunos regatos 
de poca importancia. 

La irregularidad morfol6gica mas destacada corresponde a la montana 
Hamada El Carija, moj6n macizo de cumbre roma, que sobresale aislada y 
va acompaii.ada, en Ia base, por el breve cortejo alomado de la Sierrecilla 
de Araya. 

Otra irregularidad muy impcrtante corresponde al surco por donde 
pasa el cauce del Guadiana, que presenta un trazado en forma de S abierta 
colocada al reves. - -

El campo de Merida esta enmarcado, de una manera natural, por dos 
sierras y por dos rios, accidentes geograficos que tienen importancias des ... 
iguales. Las sierras son : a N. y NE., la Sierra Bermeja o de Mirandilla, y 
a S. y SW ., la Sierra de San Servin. 

Los rios son: el Guadiana, ya nombrado, que al SE. forma el limite 
cortando per las estr~baciones montaii.osas de Zarza de Alange, y el rio 
Aljuo!n, que al NW. forma tamb:en limite natural. 

El Guadiana se relac:ona con Merida a partir de las inmediaciones de 
San Pedro de Merida, donde avanza hacia el SW. Llega hasta la altura de 
Villagonzalo y pasa por las estrecheces de Zarza · de Alange. Despues, des ... 
cribiendo un gran arco meandriforme, toma direcci6n NW. y NNW., hasta 
que alcanza la ciudad de Merida, que deja a su derecha. Rebasada esta, 
tuerce a la izquierda y da lugar a otro gran meandro con el que avanza 
por el S~ de Esparragalejo y La Garrovilla. 
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Durante este trayecto el Guadiana recibe varies afluentes. Por la de .. 
recha el arroyo Judio o de las Charcas, el rio Albarregas y el rio de Aljucen, 
los tres de direcci6n NE. a SW., paralelos entre si y paralelos a la · porci6n 
de Guadiana comprendida entre San Pedro de Merid~ y Zarza de Alange. 
Por 1a izquierda recibe dos a:fluentes principales: el rio Matachel, impor ... 
tante pero exterior a la comarca que estudiamos, y el arroyo de Calamonte, 
de importancia secundaria y desplazado de nuestra zona central. 

Sobre las caracteristicas generales del pais, y algunos detalles parciales, 
pueden verse trabajos de Hernandez ... Pacheco (E.) y Hernandez ... Pacheco (F.) 
(g), (1 r), (13) y lo indicado por nosotros mismos. Sos Baynat (23), (28), 
(35), (36) Y (4o). 
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II. LAS ROCAS 

I. La di3trlbuci6n natural 

El suelo de la comarca de Merida esta const~tu::do per cuatro componen.
tes principales. d~ferentes entre si. que son: los granites. las dior~tas. las 
ar6llas y las calizas. Los granites dominan en Ia zona NW. de la ciudad; 
las d~or~ tas ocuoan la zona NW .• E. y SE. ; las arcillas ofrecen una breve 
extension al NE., en las inmediac~one~ de Ia presa de Cornalvo. y dcm~nan 
al SW .• en Ca1amonte. a la izouierda del Guadiana. Las calizas se ha1lan 
en la montana de Carija y en l~s cerros de la sierrecilla de Araya. 

Otras rocas que deben tenerse en cuenta son: las cuarc~tas estratiformes 
del Silurico infe-rior. las pizarras de la misma edad y las corneanas. loca.
Ezadas en zonas de metamorfismo. 

2. Granitos, microgranitos y pegmat:tas 

a) CARACTERES MACROSCOPICOS DE LOS GRANITOS. 

La roca granitica tiene una buena representacion en la PetrograHa de 
las inmediaciones de Merida. Por Sl sola constituye uno de lQs multiples 
y tipicos berrocales del pais. Se inicia en una linea que va desde Ia des.
embocadura del rio Aljucen hasta el S. de Mirandilla y desde a:~ui se pro.
longa, en frente de ancha zona. hacia el NW .• hasta el ~ueblo de Alj·Jcen, 
donde se dilata esta mancha haci-a W. y SW. El conjunto granitico ofrece 
un contorno cuadrangular. ~_) 

Este gran berrocal esta formado !JOr una roca de caracteres comunes y 
dotado de determinadas particularidades. segiin el Iugar donde se observe. 
Ademas de esta gran masa batoHtica, dis~uesta en unidad geologica, hay 
que tener en cuenta otros asomos graniticos que se hallan en manchas hre.
ves, aisladas y desarticuladas entre si, y de las que son ejemplo La Fernan .. 
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dina, las pefias del Berrocal ... Coscoja, Cantarranas y las breves emisiones de 
San Pedro de Me~ida. (Fig. 1.) 

El batolito de Merida esta constituido por una roca granitica que se 
ajusta a los caracteres generales que definen a esta especie petrografica. Mi .. 
neral6gicamente se compone de cuarzo, feldespato ortosa, feldespatos pia .. 
gioclasas, biotita, moscovita y determinados minerales secundarios, segUn 
los casos. 

Por el aspecto es una roca granuda de elementos gruesos y conjunto 
basto; pero tambien puede ser de granos pequefios fntimamente unidos y 
de con junto fino. Cuando · posee cristales grandes de ortosa toma aspecto 
porfiroide; cuando el grano es muy pequefio pasa a adoptar el aspecto de 
micrograni to. 

Por el color puede ser gr~s .. ceniciento, muy limpio, blanco, rosado o muy 
oscuro, segun los tonos que tengan las ortosas, los tamafios de los granos y la 
abundancia de las micas negras. 

Hay granites muy consistentes que dejan superficies de fracturas muy 
frescas; y hay granites poco consistentes, desmoronables con facilidad, al .. 
terados por la intemperie o por fenomenos qufmicos generales que, muchas 
veces, degeneran en masas caoHnicas. 

Los granites de Merida responden a los caracterer; generales que presen .. 
tan estas rocas en todas las latitudes. En muchos parajes es frecuente su 
aspecto cataclastico, profundamente afectado por acciones mete6ricas que 
actuan en las disyunciones poliedricas cubo~des; tam bien se les ve con mor .. 
fologfas de grandes cantos salientes redondeados y en bolas, o desmoronados 
en lechos de arenas. 

b) LoCALIDADES. 

Dentro de los muchos reconocimientos que hemqs hecho de los granites 
de las inmediaciones de Merida, interesa recordar las particularidades de -
los que se hallan en _los parajes que se citan a continuacion: 

Los Baldfos. (Fig. 1.) 
El granite que existe en este amplio paraje es de caracteres comunes, 

pero esta dotado de ciertas modalidades. Domina el granite fuerte, consis .. 
tente, de roturas frescas con superficies grises y azuladas, de tonos lim .. 
pios. El grano es de tamafio mediano y los minerales com!Jonentes se hallan 
distribuidos en abundancia y bien proporcionados. En algunos !lUntos los· 
granos de cuarzo son gruesos, dando Iugar a una roca basta. En otros es. la 
ortosa la que se presenta en cristales muy grandes, prismaticos, alargados, 
bastante separados entre sf . y difundidos en la masa granftica. La mica 
negra srempre aparece en escamas pequefias y muy numerosas. 

En el campo la superficie del suelo tiene el aspecto t1pico que adoptan 
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los parajes graniticos. Es rocoso, destacando grandes masas redondeadas, 
des.gastadas y con aspecto de ruina. Domina la presencia de diaclasas y fi ... 
suras que se entrecruzan dando bloC!ues poliedricos. Estos fallos del granito 
tienen rumbas que van, respectivamente, a NW. y a NE. Todo el sector 
de Los Baldios esta cruzado por la carretera de Merida a Caceres y esto fa .. 
cilita la observaci6n de las diferentes modalidades de esta roca. 

Cortijo de Araya. (Fig. I.) 
Es un sector donde domina un granito normal, basto, resistente, de to ... 

nalidad general sonrosada. Se presenta en una superficie arrasada de con ... 
tornos redondeados. El sector, en conjunto, da la impresi6n de que se trata 
de una masa crientada a NE., como si correspondiera a un clique muy an ... 
c;ho dispuesto en este rumba. Es limite de contacto con las dioritas; al sur 
termina bruscamente en el rio Guad::ana. 

Este gran"::o esta muy d~aclasado; presenta muchas fisuras paralelas, 
que forman gru~os parciales, mas 0 menos separados entre si; unas tienen 
rurr>bo NW. y otras NE., cruzandcs~ casi en angulo recto. 

En el. borde terminal de los granites las fisut·as son verdaderas fracturas 
que estan en una zona mov:·.da, de hundimiento. Aqui el rumba de las 
fism·as y la direcc:.On general del Guadiana son coincidentes. Algunas grietas 
movidas de rumba NE., situaclas en dicho borde, estan rellenas de un cuarzo 
lechoso, de formaci6n secundaria, de las oue resultan verdaderos diques 
mcrfologicos. En la casa cortijo de Araya, ~n la cumbre del cerro, las dia.
clasas sobre granito son muy patentes, muy profundas y multiples. Van 
rumba SW. 

Base del Carija. (Fig. 1 .) 

En una gran brecha ab .. erta en la falda occidental de la montana de este 
nombre, en una cantera grande de explotaci6n de cal, quedan al descu.
h~erto emisiones de un granito blanco, ~uy alterado, que ~sta desmoronan .. 
dose en forma de arena de grana basta. Este granito se halla influenc:iado 
per lcs estratos del Carija, que soporta encima y lateralmente. Las emisio.
nes graniticas penetran entre la masa de la caliza aprovechando espacios 
separados por fallas. Detalles semejantes a los de esta cantera se pueden ob .. 
servar en otros lugares proximos, donde hay emplazados hornos de cal en 
plena actividad. 

En el sector sur, de dicha cantera, el granito se asoma tambien entre 
calizas; pero aqui es normal. consistente y en algunos puntas formando ap6 .. 
fisis agudas cuarteadas por d:iaclasas verticales de rumbc NE. y NW. y en 
diaclasas hcrizontales con producc:on de grandes poliedrcs. 

Presa de Proserpina. (Fig. r.) 
Los granitos situados alrededor del embalse de Proserpina son de un 

material generalmente fresco, consistente, de aspecto variado. En el sector 
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de poniente, el granito es normal, cardeno y de grano mediano. El cuarzo 
puede ser de grano pequeiio o presentarse en grano muy grueso. El feldeg,. 
pato es blanco o sonrosado y la mica es negra. Son frecuentes las manchas 
de gabarros. 

En el sector norte el granito es grisaceo, blanquecino. La ortosa esta en 
grandes cristales, en maclas de Karlsbad o en cristales sencillos y alargados. 
En ambos casos estos granitos tienen aspectos porfiroides. ·En algunos pun .. 
tos la masa granftica tiene todos los elementos orientados, adquiriendo una 
apariencia fluidal solidificada, disposici6n que se pone de mani:fiesto cuando 
las superficies libres estan muy corroidas por la intemper~e. Tam bien son 
frecuentes los gabarros. 

Dentro de esta masa granftica se observan algunas emisiones de micro .. 
granitos que se extienden mucho en longitud. Y en los suelos donde el gra ... 
nito esta muy alterado se forman arenas granulosas de ortosa y cuarzo. 

El conjunto de este paraje es el de una gran masa gran1t;.ca arrasada 
horizontalmente con ondulaciones suaves y surcos arn=-'lios achatados. 

El embalse forma en total una vallcnada aue es:a orientada de NE. 
a SW., en su eje principal, y alrededor de todo su contorno se observan dia .. 
clasas importantes que tienen este mismo rumbo 0 el con""ra?ues~c, 0 ~ea 

a NW. En el sector de poniente hay rumbos N. I5° W. y N. 50° W. que 
se cruzan con otras que tienen rumbo N. 40° E. De estos ult~rnos hay en 
grupo donde aparecen muchas y paralelas ·atra;.resando granito alterado. 

Las diaclasas de rumbo NE. son las dominantes v oarece aue a elias se 
debe, en gran parte, el Hmite occidental del embalse·, donde ei borde lleva 
esta rnisma direcci6n, enmarcado per los entrantes y salientes de tipo mor .. 
fol6gico determinados por el nivel de las aguas, que es muy var~able. 

En el sector norte de la presa las diaclasas llevan filones de cuarzo q '.le 
van a NW. Algunos son largos y de gran recorrido, destacando tres como 
mas principales. Hay otros menores, de tipo lenticular, que sus extremos 
se pierden insensiblemente en uno y otro lado. 

Por ultimo, en el sector oriental las diaclasas tienen rumbo N. 1o0 E.; 
son grandes, paralelas, dejando entre sf surcos profundos, ccmo s~ se tratara 
de bloques granlticos descompensados en vertical. 

Cortijo Los Pinos. (Fig. I.) 
A la entrada de la finca "Los Pinos'\ a partir de la carretera de Caceres, 

a ambos lados, existe un granito de aspecto ruinoso, muy alterado, com .. 
puesto por elementos finos imprecisos, dotado de cierta esquistosidad or~en .. 
tada de NE. a SW. Tiene un tono rojizo debido· a las alterac:ones de la 
ortosa y de la mica negra. Es un granito de contacto que parece afectado 
por las diori tas y los esq uistos pr6ximos. 

De este granito se pasa insensiblemente a otro de tipo apH:~co, blanco, 
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granudo, en el que se ven manchas oscuras muy finas, espaciadas, acompa .. 
iiadas de granos gruesos de cuarzo. 

La esquistosidad va dirigida a SW. y esta en relaci6n con el paso de 
algunas diaclasas, muy acusadas y de rumbos coincidentes. 

Mirandilla. 
En el sector de Mirandilla se encuentran granites muy variados. En El 

Mentidero el granite es normal, de grano fino, fresco, blanco y moteado 
ce mica negra. En la Hamada Esquina del Moro el granite es normal, muy 
tlpico, com!Jacto, con mucha m:ca negra y de fracturas frescas. En el Coto 
del Marques el granito es compacto, de grano pequefio y con lo~ elementos 
orientados y comprimidos. La ortosa es blanco .. Iechosa y los feldespatos de 
colcr verde suc~o; la mica esta en laminillas escasas. En el camino al Co to 
del Niarques los granitos son de elementos pequefios. La mica es negra y 
en conjunto recuerdan las granulitas. Llevan un mineral de color violeta, 
que es compat:ble con otro de color rosa vivo, que parece ser el mismo aun .. 
qEe con d::st~nto tono. 

E:1 el c::m:i!lo de M.irand~lla a Campomanes los granitos son rosados, de 
grano fino y mica negra. El color es cardeno e intenso,- uniforme y sobre el 
destaca la mica. En los arenales los granites tambien son finos, cardenos, 
de mica negra esparc~da y notables por la frecuencia de unos gabarros for .. 
madcs casi unicament~ por mica negra. En el cerro del Arroyanejo, el gra .. 
ni~o es cirdeno, alterado y descomponiendose en una arcilla roja; la mica 
es blanca. Junto al pueblo el granite es esquistoso, de elementos orientados 
y algo al~erado;- la mica aparece en hojitas muy pequefias. 

Cornalvo. 
En las irimediaciones de la presa de Cornalvo pueden verse granites de 

6po no~mal, aunque presentan matices bastante variados. Y en la carretera 
qL·e va a Cornalvo, en el llamado arroyo de las Mulas, asoma un granite 
ncrmal, tipico, compacta, po.rfiroide y de mica negra. 

San Pedro de Merida. 
En la trinchera de la carretera de Madrid existen diferentes asomos de 

gran~tos que atraviesan pizarras y cuarcitas siluricas. En la parte mas me .. 
ridional del ccrte el granite es algo baste. de grano grueso y rojizo. Pero 
a medida que se avanza experimenta variaciones importantes; dejando de 
~er masa {mica se int.:ercala entre las pizarras en emisiones independientes, 
cada una de las cuales adquiere sus particularidades petrograficas. 

Es interesante uh tipo de granito de granos gruesos, en el que el cuarzo 
y la ortosa, muy dominantes, se compenetran como si se tratara de una peg .. 
matita, donde la ortosa envuelve y apris:iona al cuarzo. En algunos puntas 
la ortosa es poliedr:ica, la m1ca esporadica y escasa. 

En otros puntas de esta misma localidad, el granito es aplltico y le £alta 
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Ia mica, y en otros se convierte en una roca indeterminable con caracteres 
de transici6n. 

Por lo que decimos se ve que estos granites estan fuertemente afecta.
dos por el contacto de Ia roca que atraviesa y a Ia que a su vez han in.
fluenciado muchisimo, dando Iugar a los consiguientes metamorfismos de 
contacto. En las proximidades de esta locaEdad, e intimamente relacionados 
con estos granites, existen otros de gran interes; son los que se ven en las 
llamadas Lomas de Guillen, junto al Fresneda, de granites bastos normales 
y con mucha mica negra; los que aparecen en las llamadas Lomas de Gar.
gajo, tambien cerca del rio Fresneda, de granites bastos de mica negra y 
con algunos cristales de ortosa muy grandes, contornos muy bien defin~dos 
y masas espaticas azuladas; y, por ult~mo, el aso·mo de las Lomas del Cas.
tillejo_, con granites porfiroides, m:ca negra y fracturas frescas con superfi .. 
cies de roca granitica tipica. 

Esparragalejo. . 
En la trinchera de Ia carretera a Monti_io existe un granite muy nota .. 

ble porque sus elementos~ muy pequeiios, forman una masa en la que des .. 
taca algun crista! de ortosa en nodules im~recisos que le dan a la roca un 
aspecto porfiroide muy especial. Lleva des clases de mica. 

La Garrovilla. 
En la Hamada Cantera Marrueco, entre Esparragalejo y La Garrovi:Ja, 

asoma un granite de grano mediano, de dos micas, dz colorac:6n gr:s, q:.Ie 
en algunos puntos cambia y pasa a ser porfiroide, ~ero con todos los ele .. 
mentos orientados en lineas paralelas. La supzrficie de roturas es fresca. 

Cantarranas. (Fig .. 1.) 
AI SE. de Merida, en Ia carretera que conduce a Don Alvaro, a unos 

tres kilometres, existe una mancha de granite de aspecto bastante ati;>ico 
con la ortosa y Ia mica alterada. Los elementos guardan c~erta cr~entac~6:1. 
La masa en algunos sectores esta miloni tizada. La roca tiene un tono gri~ 
y aspecto granulosa variable, de tal manera que algunos momentos est3 
formada unicamente oor cuarzo y en otros solo por cristales de ortosa 0 de 
plagioclasa. Tiene t~bien gran'ulaciones peque-iias de hornblenda o cris .. 
tales grandes alargados de este mismo mineral. 

Los caracteres de ·esta mancha granitica recuerdan en gran parte a Ia 
mancha gran1tica que esta situada en la ladera izquierda del· Guadiana, 
en el paraje llamado La Fernandina, y de Ia que nos vamos a ocupar. La 
masa total de la roca de Cantarranas esta orientada a NW. y se ex~iende 
hacia el sur en un trecho bas tan te grande. -
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La Fernandina. (Fig. I.) 
Es un asomo gran1tico muy r~ducido que se halla en la carretera de 

Merida a Alange, aproximadamente a la altura del Km. 3· Esta formando 
un cerro aislado en contacto con las cuarcitas siluricas. En su masa se dis .. 
tinguen sectores donde dominan grandes manchas de ortosa en cristales 
grandes; zonas en las que existen unicamente cuarzos en cristales muy 
gruesos, y zonas donde todos estos elementos grandes se hallan entremez .. 
clados en proporciones cambiantes. La roca en muchos puntas recuerda 
a las pegmatitas de componentes gruesos. 

El as!'ecto particular que· presenta esta roca hace pensar que se trata de 
un resto semipastoso convertido en residua escoriaceo, mal conformado, co ... 
rrespond~ente- a un borde irregular de batolito donde los cristales se han 
podido desarrollar en dimensiones desmesuradas. 

El Berrocal--Coscoja. (Fig. I.) 
Es otro asomo granitico oue se halla en la carretera de Merida a Alange, 

exactamente a la altura del Km. S· Es de reducidas dimensiones, pero ·pro ... 
pcrc:ona varies tipos petrogdficos del mayor interes, de los que se pueden 
recordar, como ejemplos princ:!pales, los que siguen: 

Granito normal, de grano corriente y componentes proporcionados. _ 
Granito de dos micas, o de mica blanca nada mas, dotado de ortosas 

blancas o sonrosadas y de plagioclasas blancas, sonrosadas y verdosas. 
Granito de mica negra, en laminillas grandes y elementos gruesos, todos 

crien tados. . 
Granites a!JHt:cos muy cuardferos, blancos, sin mica o esta poco percep ... 

tible. ' . 
Granitos conteniendo piritas cristalizadas, en cubos triglifos, que por 

alteraci6n producen aureolas rojizas alrededor del crista! y manchan la roca. 
Granulitas, de caracteres especiales, muy dominantes en este asomo. 
Veanse informes de Ramirez y Roso (29) y tesis de Servaye (33). 

c) CARACTERES MICROSCOPICOS DE LOS GRANITOS. 

Los granitos de las inmediaciones de Merida han sido estudiados al mi .. 
croscopio par _Roso de Luna (I 5) en los capitulos correspondientes a las ex.
pLcaciones de las hojas geol6gicas- de Merida, Mirandilla y Don Benito. 
Tambien han sido estudiados por Ph. Servaye, de la Universidad de Lovai.
na, en su tesis doctoral (33). 

El primero describe los minerales que se distinguen a simple vista y 
sefiala, ademas, la presencia de otros que, par lo diminutos, pasan desaper ... 
cibidos, y solo pueden descubrirse con auxilio del microscopic. Los minera.
les que describe son: 

El cuarzo, que se halla en masas individualizadas o en agregados. 
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La ortosa y la microclina, de las cuales la que mas interesa es la primera 
por su mayor abundancia y por presentarse maclada, y la mayoria de las 
veces en superficies muy alteradas, caolinizadas. 

Los feldespatos, representados por la oligoclasa, andesita y albita, casi 
siempre en maclas polisinteticas alteradas y turbias al ·microscopic. 

Las micas negras, biotitas, frescas o no, pasando muchas veces a cloritas 
y a magnetitas, y pudiendo llevar inclusiones de circ6n aureolado. 

La moscovita, casi siempre fresca y lustrosa. 
El apatito, poco· abundante o raro, a veces cristalizado en agujas. 
Por lo que se refiere a su naturaleza quimica, los granites estudiados 

por Roso de Luna son calcoakalinos (calcosodicos), y por lo que se refiere 
a sus texturas, sop granudos, porfiroides (no siempre) y cataclasticos, debido 
a presiones orogenicas y a otros accidentes tectonicos. 

Del estudio micrografico de estos granitos hechos por Servaye, interesa 
recoger algunos detalles parciales : 

De los cuarzos, indica la particularidad de que contienen inclusiones de 
feldespatos de formaciones secundarias, plagioclasas y raramente ortosas, que 
deben relacionarse con los feld_espatos primaries de los granites. Sefiala 
casos con inclusiones de topacios y casos de cuarzos fisurados rellenos de se ... 
ricita. 

De las ortosas, dice aue casi siempre estan al_teradas, a veces en granos 
muy exagerados, y que t~mbien se p~esentan con pasos a sericitas y a per ... 
titas. 

De las micas hace un estudio especial. Indica que, desde el punto de 
vista optico, corresponde al grupo de las biotitas; desde el de la composi .. 
cion qufmica, al grupo de las moscovitas, y desde el estructural, a las le ... 
pidolitas. En consecuencia, considera que la biotita primitiva ha sido alte ... 
rada profu.ndamente por acciones hidrotermales y neumatoHticas. 

Sefiala la presencia del topacio en todos los granitos en cantidad super .. 
abundante, y tambien fluorina, oxido de hierro, etc. 
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d) ANALISIS QUIMICOS. 

Analisis quimico del granito del "Berrocal", Sector Norte, 
por Ph. Servaye, 1959 (33) 

Si02 •••••••••••••••••• 

Al20,... . ...... .. 
Fe~o3 ................. .. 
FeO ................ .. 
MgO ............ · ... 
CaO ........... . 
Na~O .... .. 
K20 .... .. 
H~O .. . 

Parametro de Niggli: 

si ... 
al .................... . 
fm ................. . 
c ................ .. 
alk ................ . 
k .............. . 
mg ............. . 
c/fm .... .. 
qz .............. . 

P. 182 P. 18:) 

75,30 
16,80 
0,85 
0,38 
0,25 
0,69 
3,60 
3,20 
0,48 

100,55 

71,69 
16,73 

0,19 
0,25 
0,56 
0,62 
4,87 
4,15 
1,00 

100,06 

P. LB:!. 1'. 185 

427,10 
56,70 
7,22 
4,47 

31,71 
0,37 
0,57 
0,62 

200,00 

377,20 
51,90 

6,20 
3,40 

38,50 
0,36 
0,73 
0,55 

123,00 

Par:ametro C. I. P. \V.: I.. 3'. 1 (2). (3) 4- I. 4. 1' (3) 4. 
En la clasificaci6n de Lacroix, se trata de un granito alcalino, s6dico-potasico. 
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Anal isis qu.Jmico del granito del "Berrocal", Sector minercdizado, 
por Ph. Serva)•e, I 959 

P. 135 P. 132 P. 206 --- ---- ---
Si02 ... ... 74,98 82,24 74,44 

ALOa ...... ... ... ... 14,94 9,23 16,65 

Fe:l03··· ... ... . .. 0,19 0,56 0,85 

FeO ... ... ... ... 0,42 0,34 0,25 

MgO ... ... ... . .. 0,52 0,49 0,52 

CaO ... ... ... .. . 0,70 0,20 0,52 

Na20 ... ... 4,00 0,80 2,48 

K~O ... ... 3,95 4,87 7,53 

H:!O ... ... 0,89 1,10 0,52 

100,68 99,83 99,76 

Paramctro de Niggli: 

P. J:i,) !'. t:J2 P. :20(; --- ----
si ... ... ... . .. . .. ... 434,30 746,20 457,80 

al ... ... ... ... . .. ... 50,70 49,46 45,78 

fm ... ... ... ... ... ... 7,30 13,44 6,96 

c ... ... ... . .. ... . .. 4,80 2,15 3,29 

alk ... ... ... ... ... ... 37,20 34,94 43,95 

k ... ... ... ... ... ... 0,40 0,80 0,66 

mg ... ... . .. ... ... ... 0,62 0,70 0,66 

c/fm ... ... . .. 0,66 0., I 6 0,47 

qz ... ... . .. . .. 182 506 181 

Panimetro magmatico: 
P. 135: I, (3), 4, 1 (2), 3 (4). 

P. 132: I, (2) 3, 1, 2. 

P. 206: I, 4, 1 ', 2'. 
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AntUisis quimico del granito de .. La Fernandina", Merida, 
por Ph. Serpaye,. I 959 (33) 

Si02 ..... . 

Al203•• .. . 
Fe203 ....................... . 

FeO ....................... . 
MgO ....................... . 
CaO .................... . 
Na20 ..................... . 
K20 .. . 
H20 .................... . 

73,86 
15,42 

1,23 

0~59 

0,73 
0,92 
4,75 
1,70 
0,92 

Pan1metro de Niggli: 

si .............. . 
al ........................ . 
fm .............. . 
c ........... . 
alk .............. . 
k ................. . 
mg .............. . 
cjfm ... ........... . 

qz ................. . 

e) CARACTERES MACROSCOPICOS DE LOS MICROGRANITOS. 

405,00\ 

49,67 
14,05 
5,23 

31,05 
0,19· 
0,44 
0,37 

180,8 

En el sector que estamos estudiando se han reconocido muchos asomos 
de microgranitos, todos ellos dotados de los caracteres tfpicos de esta roca .. 
Las localidades son muchas, y ante la imposibilidad de referirnos a todas, 
enumeraremos las que creem~s mas indispensables. 

En las proximidades del cortijo de Araya existe un asomo de microgra ... 
nito de color rosado y grano pequeno que tiene rumbo NE. y va acompa .. 
iiado de diaclasas paralelas. Estci contiguo al granite. 

En las proximidades de la presa de Proserpina, al NW. de la misma, 
existen miqogranitos muy rectiHneos y de grano pequeno, con aspecto de 
arenisca estratificada. Van companados de diaclasas paralelas. 

En la trinchera del ferrocarril comprendida entre Merida y la estacion 
de Rfo Aljucen, en el Km. s8·57· existe ,un filon de microgranito que esta 
atravesando pizarras y dioritas. Es un microgranito de grano muy fino, 
apHtico, ortosa sonrosada, inica muy escasa, roca fresca. 

En las proximidades de· Mirandilla, al pie de la Sierra Bermeja, filones 
de microgranitos sonrosados. en forma de diques pequenos, que asoman le .. 
vemente sobre la superficie de los granites. Tambien hay microgranitos en 
el camino de Mirandilla a Merida, en La Magdalena, en los arenales, etc. 

En San Pedro de Merida, en la carretera a Cornalvo y en las lomas de 
Gargajo, existen diques de microgranitos. 

En Aljucen, y en las proximidades de este pueblo, seven filones micro .. 
granlticos de cierta importancia, y los hay tambien en la carretera a Caceres, 
kilometre 97• en Los Rapaos, arroyo Perez6n, cerro Pelao, Chaparral de 
Abajo y muchos sitios mas. 

En El Berrocal. al S. de Merida, existen varies filones micrograniticos 
de importancia muy variable. 
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Finalmente, por su interes especial puede seiialarse el dique de micro .. 
granito que se halla en las proximidades del paraje llamado Casa Vinuesa, 
precisamente en ellugar que ocupan los hornos de cal de los hermanos Ja ... 
ramillo Carrasco, junto a la carretera de Montijo. Se prest:nta como un fil6n 
.ramificado, todo blanco, granulosa, alterado y de rumba WNW. Se halla 
en un plano de falla que corta a unas calizas marmoreas que buzan al 
·N. y al NE. 

f) CARACTERES MICROSCOPICOS DE LOS MICROGRANITOS. 

Los microgranitos de las proximidades de Merida han sido estudiados 
·por Roso de Luna (Is). que ha identificado los siguientes componentes: 

Cuarzo, casi siempre en masas y en agregado. 
Ortosa, alterada o no y acompaiiada de plagioclasas, entre las que figu ... 

·ran la oligoclasa y la andesita. Suelen estar alteradas casi siempre. 
Biotita, mineral que suele conservarse fresco y alterado, pasa a clarita . 

. Muchas micas Bevan ~nclusiones ferriferas, hematites, magnet[ta. ·etc. 
Moscovita, mineral poco frecuente en estos microgranitos. 
T urmalina, especie rara aqu1, que solo se presenfa en casas· excepcionales. 
En terminos generales, estos microgranitos son del tipo llamado normal, 

y solo por excepcion contienen dos clases de mica. Son calcoalcalinos (sodj ... 
<:OS 0 potasicos) y Se les encuentra casi siempre en las zonas marginales ba ... 
rtoHticas. 

g) LAS PEGMATITAS. 

Se han encontrado en much1simas localidades de Merida. dotadas de 
·desarrollos muy desiguales. Se pueden recordar las siguientes: 

En la base del Carija, por debajo de las calizas existen pegmatitas en 
masas compuestas de ortosa blanca, que es dominante y se halla salpicada 
-de unas granulacione5 de cristales de cuarzo pequeiios y aprisionados por Ia 
-ortosa. En Ia masa, y esparcidas, existen micas en laminas grandes, negras, 
alteradas, que se alargan y se ramifican marginalmente. Son de tamaiio exa ... 
gerado y por eso contrastan mucho con la pasta del componente pegmatitico. 

En el sector del Berrocal existen otras pegmatitas. Una de las mas -prin ... 
·cipales va a NW .• parte de las margenes del Guadiana. proximo a las ins ... 
talaciones mineras, y sigue una marcha oscilante que se interrumpe en va ... 
rios trechos. Se halla superpuesta al granito y a la granulita. En el arranque 
es de grandes cristales de ortosa, angulosos y d.rdenos, q,ue se apelmazan 
entre si y contienen unos cuarzos blancos lechosos muy grandes. Forman 
masa irregular con ciertas derivaciones laterales. Poco despues se pierde el 
filon y vuelve a aoarecer en nucleos de colocaciones variables. Pasada una 
vallo~ada, y cuando el relieve. empieza a remontarse. continua la pegmatita 
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c9n la misma caracteristica de composicion y con las mismas irregularidades 
en su contorno. Cuando el relieve adquiere la maxima· altura Ia pegmatita 
del creston rocoso adquiere nuevas caracteristicas. Domina la ortosa, que 
ahora es blanca, ligeramente grisacea y ·de superficies espaticas muy brillan .. 
tes. Lateralmente pasa a ser de una granulacion pequefia, con mucha mica 
negra y en conjunto de tono muy oscuro. Estas pegmatitas son muy intere .. 
santes porque llevan cristales de topacios perfectamente conformados y de 
coloraciones diferentes. 

En las pro:ximidades de Mirandilla existen pegmatitas de elementos 
grandes que aprisionan nodulos pegmatiticos de granulaciones muy peque .. 
fias. Tambien c:xisten pegmatitas que contienen turmalina negra en crista .. 
les gran des alargados y en trecruzados. 

En Ia Garrovilla e:xiste una pegmatita de tonos claros por el dominio 
de la ortosa. 

h) FILONES NEUMATOLiTICOS E HIDROTERMALES. 

En los batolitos graniticos del NW. de Merida e:xisten numerosos filo .. 
nes que les atraviesan en distintas direcciones, todos ellos de cuarzos blan ... 
cos, grises, azulados, consistentes y de fracturas astillosas cortantes. 

Las potencias de estos filones son variables y van desde los muy delga .. 
dos, de un centimetro de espesor, a muy potentes; adquiriendo los carac.
teres de verdaderos diques. En todos ellos las salbandas estan ocupadas por 
drusas de escamas de mica blanca o de micas rojizas. 

Estos filones, por su genesis, responden a dos etapas de emisi6n : unos 
son neumatoHticos y otros hidrotermales. En ambos casos estos filones sue.
len ir acompafiados de metalizaciones conteniendo casiteritas, wolframitas, 
scheelitas, ~ispiquel, galenas, etc. Algunas de estas especies han sido ob .. 
jeto de e:xplotaciones mineras temporales, ,como .las llevadas a cabo en las 
proximidades de Araya, presa de Proserpina, inmediaciones de Mirandilla, 
parajes Berrocal y Coscoja, etc. 

Se pocrian enumerar muchisimas localidades de filones vistos por nos .. 
otros, _pero seria sumamente enojoso. 

£) RESUMEN SOBRE LOS GRANITOS Y SUS ROCAS. 

Los granitos de Merida enumerados en las Hneas anteriores, encajan 
perfectamente dentro de las caracteristicas tipicas de esta roca. Las afinida .. 
des que existen entre el batolito principal y las ap6fisis parciales indican 
la perfecta unidad geologica que les une. E:xiste concordancia en las estruc.
turas y en la composicion mineralogica. Hay acuerdo en las frecuencias y 
en las direcciones de las diaclasas. Caen dentro de la mas absoluta normali .. 
dad todas las demas manifestaciones petrograficas que acompafian a los gra.-
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nitos, esto es, lm: microgranitos, las aplitas, las pegmatitas y los filones de 
toda especie. 

Los granitos enumerados y sus rocas son importantes para Merida desde 
el punta de vista petrografico, y tambien lo son muchisimo desde el aspecto 
geotect6nico, como tendremos ocasi6n de ver lineas mas adelante. 

3. Las dioritas 

a) CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

Las dioritas de Merida estan representadas en el mapa general de Es ... 
pafia por una gran mancha que tiene todas las caracteristicas de un gran 
batolito de roca basica. Se extiende al este del meridiana que pasa por la 
ciudad. En todas partes la roca dominante es una diorita comun, pero de 
ella derivan gran diversidad de variedades. 

Por simple inspecci6n ocular se ve que la diorita esta compuesta de un 
elemento negro, la hornblenda, y de una pasta blanca que son las plagio ... 
clasas. Estes dos minerales son casi exclusives, pero pueden ir acompafiados 
de otros que raramente se distinguen a simple vista y solo pueden descu ... 
brirse por medio del microscopic. 

La modalidad mas corriente es la diorita de tipo granudo, donde la masa 
de la roca esta compartida por igual por la hornblenda y por las plagiocla ... 
sas. Es una masa petrosa blanca que forma un fondo clara sobre el que 
destacan unas manchas oscuras mas o menos numerosas y apretadas. A 
partir de este tipo general hay variedades donde los elementos negros 
son casi exclusives, y toda la roca es un aglomerado de cristales grandes de 
hornblenda fuertemente unidos y sin plagioclasas; son verdaderas anfibo.
litas, de estructura pegmatitica y de naturaleza basica. (Fig. 4·) 

Hay otras en que las hornblendas estan formando haces',de cristales 
alargados y soldados por las plagioclasas. (Fig .. 2.) 

Otras donde las- hornblendas estan orientadas en alineaciones mas o 
menos rectiHneas u ondulantes. (Figs. 3• 5· 8, I 2.) 

Las hay de estructuras cambiantes, con pasos rapidos desde zonas con 
cristales grandes, a zonas con cristales pequefios, y de partes ordenadas a 
partes m uy revueltas. (Figs. 6, 7, I o, I I.) 

Hay dioritas estratiformes de granos dispuestos en lechos de superpo.
sici6n. Y otras de granos muy pequefios y masas asperas de contenido uni.
forme. (Figs. 3• 5· 6, 7·) 

Las hay con hornblendas que tienen color negro intenso y aspecto v1.
treo. y otras donde este mineral es de aspecto pardo. gris, verdoso y aun 
con tonalidades abigarradas. 

Las dioritas son por lo general muy consistentes y duras, de fractura 
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Fig. 2·.-Diorita de cristales de hornblendas dispuestas en haces. ordenadas. 
soldadas por una masa de plagioclasas. Los Sesmos. 

dificil. y en las que las roturas frescas muestran cristales brillantes con refle .. 
jos a la luz directa. En cambio hay otras en donde las plagioclasas estan al .. 
teradas, se muestran terrosas y toda la roca se desmorona. 

Las dioritas expuestas a Ia intemperie presentan patinas sucias y colo:. 
res cambiantes, amarillos, rojos, verdosos, etc. 

b) LOCALIDADES Y CARACTERES MACROSCOPICOS~ 

La gran mancha diorftica de Ia penillanura de Merida. como ya se ha 
dicho, esta circundada per el rfo Guadiana desde San Pedro de Merida has .. 
ta el sur de la Sierra de Araya, en las proximidades de la desembocadura. 
del rio Aljucen, y per el NW. esta limitada per una Hnea que va desde la 
estaci6n de Rfo Aljucen hasta Mirandilla. Este asomo petrogd.fico. dentro 
de ·su gran uniformidad: ofrece muchas modalidades, de las cuales nos v~ .. 
mos a ocupar a continuaci6n. 

Pancaliente. 
En este Iugar se halla un asomo diorftico que esta coincidente con la 

orilla derecha del Guadiana. Se presenta en forma de masa rocosa que sirve 
de base a las edificaciones del ~olino de dicho nombre. Las diorhas pre .. 
sentan superficies arrasadas y pulidas, mostrando las estructuras de la roca 
con toda claridad. 

Las hornblendas y las plagioclasas, en proporciones muy diferentes. es ... 
tan orientadas formando ondulaciones, repliegues y bucles. como mostrando 
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una antigua fluidez y una movilidad de toda la masa encajada y desarrollada 
-entre fuertes presiones. Las ondulaciones abarcan curvaturas de mas de un 
metro de radio. Hacia el N. de este punta tan importante, y fuera ya de 

Fig. 3.-Diorita estratiforme con predominio de las cristales de hornblenda 
en disposiciones muy variadas. Pancaliente. Puente de Hierro. 

los edificios, hay asomos de dioritas estratiformes, frescas, duras, de grandes 
<ristales de hornblenda muy negros, vitreos, y escasas de plagioclasas. (Fi .. 
guras 3 y I 2, y lam. I, fig. I.) 

Puente de Hierro. 
En el Puente de Hierro, en el cauce de un regato antiguo, poco impor .. 

tante, existen afloraciones de una diorita constituida por cristales de horn .. 
blenda que son cortos, robustos y con patina ferruginosa, que se aglomeran 
formando una masa irregular sin pasta que les una, o con breves manchas 
blancas feldespaticas que ocupan los espacios que dejan los cristales grandes. 
El aspecto petrografico recuerda a las pegmatitas graniticas constituidas por 
elementos gruesos. El dominio exclusivo que presentan las hornblendas de 
esta roca la coloca entre las anfibolitas p_uras, que constituyen un modelo 
muy caracteristico de esta variedad de dioritas. (Fig. 4.) 

Camino de Casa Vinuesa. 
En el recorrido que va desde Merida hacia la finca de recreo Hamada 

Casa Vinuesa se pueden observar muchas modalidades de las dioritas. De 
todas ellas, las que ofrecen mayor interes son las que se presentan formadas 
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Fig. 4.-Diorita formada por un ag!omerado de cristales de hornblenda 
sin presencia de plagiociasa. Albarregas. 

'' 

Fig. 5.-Diorita formada por una pasta de p~agioc~asas ccnteniendo cristales 
pequefios de hornblendas ordenados. Araya. Vinuesa. 

Fig. 6.-Dioritas estratiformes en iechos con predominio de granu:aciones pequefias ·de 
hornblendas alternando con otros Iechos formados casi exc;usivamente por las pia, 
gioclasas. Vinuesa. 
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por elementos orientados, con granulaciones muy destacadas o muy finas y 
dispuestas en lechos superpuestos. Son particulares tambien los casos en que 
Ia masa se halla formada per cintas claras, y anchas, de plagioclasas que en 
su interior abarcan corrientes de granos pequefios de hornblenda. (Figs. 5, 6.) 

Proximo a Casa Vinuesa existen unas dioritas integradas por granos en 
masa difusa y sobre Ia que destaca, de manera especial, un intenso color 
verde muy vistoso q~e llama poderosamente Ia atencion. 

Camino del Corti jo de Araya. 
Desde Merida hacia el Cortijo de Araya, siguiendo por Ia calzada ro .. 

mana y por Ia trinchera del ferrocarril, el suelo es dioritico y se presenta en 
una gran profusion petrografica y estructural. En general la masa dioritica 
esta muy diaclasada y aparece con toda claridad tanto en las trincheras del 
ferrocarril como en las partes libres; las fisuras tienen rumbo NE. 

En los puntos donde esta la roca viva aparece desprovista de vegetaci6n~ 
y de esta manera pueden observarse dioritas en las que dominan los feldes .. 
patos; zonas donde predominan los cristales o las masas irregulares de Ia 
hornblenda, dando sector~s muy oscuros, y zonas donde las dioritas estan 

t1 : 1 

Fig. 7.-Diorita con granos de hornblendas pequefios y ordenados en la que 
se intercala un lecho de plagioclasas que se ramifica. Araya. 

apri~ionando una roca granulosa, consistente, como si se ·tratara de una ver..
dadera arenisca residual. (Figs. 7• 8.) 

Junto al pequefio puente romano, de tipo de alcantarilla, por el que 
pasa Ia antigua calzada, la diorita tiene texturas pegmatiticas y las horn .. 
blendai cristalizadas forman aglomerados. 
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Fig. 8.-Masas dioriticas mostrando las ondulaciones y ramificaciones de los granos 
. de hornblendas ordenados y seriados. F. C. Km. 257~258. Camino de Araya. 

La Abadia. EJ Cementerio. 
Las dioritas que existen en todo este sector inmediato a la ciudad repi ... 

ten las caracteristicas de siempre, aunque aqui se puedan sefialar como mas 
notables unas dioritas muy duras, de grano fino, muy compacta, formando 

Fig. g.-Diorita de granos de hornblenda ordenados, paralelos, ci.'uzados por 
una veta dob!e de cristales de hornblendas seriadas. Abadia. 

lechos que alternativamente se repiten en blancos y en verdosos y que re.
cuerdan las estructuras sedimentarias. (Fig. g.) 

Frente al Cementerio, en la trinchera de la carretera, se repiten las dio.
ritas duras. Y al p1e de los pilares del acueducto romano, y ~n el interior 
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del patio de la fabrica de curtidos, las dioritas presentes son tambien muy 
duras. 

Arroyo de las Arquitas .. 
A lo largo del cauce de este arroyo, y en muchos puntas de sus laderast· 

se puede comprobar la existencia de dioritas estratiformes que en algunos 
momentos alternan con una· formaci6n rocosa imprecisa y que nosotros re .... 
unimos bajo la denominacion de esquistos. 

En este arroyo hemos podido comprobar la existencia de dioritas de gra.
nos finos, duras y azuladas, y dioritas de granos medianos, casi siempre al .. 
terados, que muestran coloraciones de tonos muy fuertes. 

Es interesante el hecho de que en la ladera izquierda del arroyo las 
dioritas son siempre duras y fres~as. -

, La Romera. La Godina. Los Sesmos. 
T odas las dioritas de estos parajes esd.n dotadas de caraqeres muy se.

mejantes, pero a pesar de ello puede hacerse referencia a algunos matices 
que las diferencian. En La Romera la roca es basta, alterada, y la horn.
blenda de cristales gruesos, cortos, casi redondeados y separados entre sf 
par la plagioclasa blanca que los aglutina y que esta muy alterada y se des.
morona. 

En Los Sesmos vuelven a verse dioritas de cristales grandes de horn.
blendas, alargados y entremezclados con muy poca plagioclasa, y tambien 
dioritas cataclasticas. Las hay de grana fini'simo y de grana basta alterado. 

En Los Sesmos hemos observado el caso de dioritas que estan englo.
bando y digiriendo a unas calizas espatizadas que, en realidad, son deriva.
ci6n estratigrafica directa de las bases del Carija. Son tambien particulares 
los casas de emisiones de dioritas. confusas, que invaden a masas de ca .. 
liz as. 

Cerro de los Hitos. 
En esta localidad se repiten muchas de las formas conocidas, destacando 

las que son de grano muy fino, de aspecto pizarroso, pero duras, entre las 
cuales se intercalan lechos imprecisos de ~squistos algo arcillosos, verdosos. 

Alrededores de La Corchera. 
En el basamento de la tapia que cierra el recinto de La Corchera, junto 

a la carretera que va paralela al Albarregas, existen dioritas muy ti'picas por 
su consistencia, sus granos bien orientados y bien cementados, muy negros, 
vi'treos, limpios y con la pasta de plagioclasas de color azul vistoso. 

Detras del recinto de La Corchera existen dioritas brechoides sonrosa.
das y de conjunto orientado al norte. 

En el interior de un pozo en construccion que rebas6 los seis metros de 
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profundidad se obtuvieron dioritas alteradas unidas a dioritas duras y de 
estructuras muy variadas, diversidad explicable porque el pozo se abri6 en 
una zona muy fisurada tect6nicamente. 

Viveros de Obras Publicas. 
Por la carretera de Madrid, antes de llegar a los Viveros de Obras Pu .. 

blicas. Ia diorita aparece en manchas de aspectos muy distintos en la gra .. 
nulaci6n, en la proporci6n de los elementos, en los repliegues, en los rum ... 
bos, etc. (Fig. Io.) 

Cuando se llega al puente sobre un afluente del Albarregas. las dioritas 
tienen tipo de estructura pegmatitico y se hallan formando a manera de un 
gran dique. 

Despues siguen unas dioritas de tipo normal, pero segun la direcci6n 
que se considere cambia a estructuras muy diferentes. Son duras y algunas 

Fig. 1 o.-Diorita compleja formada por un aglomerado de grandes cristales de hom.
b!endas unidos a una masa de diorita comun granulosa. Viveros de Obras Pub!icas. 
Albarregas. 

adquieren un aspecto como si se tratara de neis, con vetas verdosas debidas 
a la hornblenda. 

Todas estas dioritas, presentando variaciones multiples, llegan hasta las 
proximidades de San Pedro de Merida. 

San Pedro de Merida. 
En la trinchera de la carretera de Madrid, que pasa por las cercanias de 

este pueblo, las dioritas entran en una zona de influencias de los granitos, 
de tal manera que muchas pizarras afectadas por esta roca plut6nica mues.
tran, con toda claridad, sus pasos insensibles a verdaderas dioritas. 
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Mirandilla. 
En las inmediaciones de este pueblo hay tambien asomos de rocas dio ... 

riticas, siendo muy notables las que existen proximo a la base de Sierra 
Bermeja, donde los granitos se intercalan en las pizarras siluricas, las digie ... 
ren y dan paso a verdaderas dioritas, que se hallan perfectamente compene .. 
tradas con dichas rocas y ademas en perfecta concordancia con la estratifi .. 
. caci6n silurica. Aqui se repite el caso de San Pedro de Merida. 

Aljucen. 
T a:nto en el pueblo como en los campos inmediatos a el existen lugares 

que pueden servrr de modelo para estudiar todas las variedades principales 
.de dioritas, desde las que estan formadas por granos medianos y compac .. 

Fig. 1 I .-Diorita con cambia brusco en la ordenaci6n de los elementos. 
debido a un contacto en discordancia angular. Aljucen. 

tos hasta las dioritas bastas, alteradas y verdosas. Son frecuentes las que 
tienen los elementos orientados y estratiformes. (Fig. I I.) 

Hosteria Nueva del Matadero. 
Por frente a la Hosteri'a Nueva del Matadero, situada en la ladera iz .. 

quierda del Guadiana, al descender al. rio se pasa por unas dioritas arra.
sadas, bastante oscuras, con los elementos orientados en direcci6n NE. Des.
tacan sobre todo las que se presentan zonadas con vetas blancas debidas a 
los feldespatos y venillas delgadas debidas al cuarzo. En algunos puntas pre.
sentan dibujos muy variados que parecen estar en relaci6n con una estra ... 
tificaci6n muy primitiva. En otros puntas estas dioritas se hacen esquis.
tosas. 

T omadas en masa parecen colocadas verticalmente y como orienta.
das a NW. (fig. I 2 bis). 
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Fig. 12.-0ndulaciones y pliegues en las dioritas de Pancaliente. 

0 5 ...... 

Fig. 1 2 bis.-Masas dioriticas mostrando las ondulaciones y ramificaciones de los 
granos de hornblendas ordenados y seriados. Hosteria Nueva. Matadero Provincial. 

Puente cle Hierro y Matadero Provincial. 
AI pie del puente de hierro contiguo al Matadero existen unas dioritas. 

duras, normales, hornhlendicas, circunstancialmente zonadas y diaclasadas 
con fisuras que van casi a norte. Algunas tienen aspectos tabt~lados. 

Estas dioritas se extienden hacia el sector del Prado, ocultas por arenas 
cuaternarias, y en el mismo suelo de este paraje las dioritas asoman por 
~iversos pantos. Sigqiendo la margen del rio llegan hasta mas alia de un 
molino en ruinas. 

Estas mismas dioritas tienen otra continuacion siguiendo la linea del fe ... 
rrocarril, siendo dignas de mencion las que aparecen en las trincheras, casi 
siempre de aspectos estratiformes en capas· numerosas, delgadas y casi todas 
formadas por una granulacion blanca y negra. Esta disposicion se mantiene 
muy uniforme, pero a veces cambia y da Iugar a unos lechos sucesivos en 
los que dominan los granos oscuros pasando despues a otros lechos donde 
la granulacion es grisacea o blanquecina. 

Otro punto importante de estas dioritas es el que se ha podido observar 
en el recinto del Matadero, con ocasion de unas excavaciones para cimentar· 
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unos grandes frigorificos, casi todas dioritas tipicas, granuladas, azuladas, 
duras y con sectores aherados. Es digno de sefialar que todas estas dioritas 
aparecieron en contactos normales con estratos de cuarcitas y de pizarras. 

A espaldas del Matadero tambien se han podido ver dioritas tipicas 
hornblendicas colocadas en contactos normales con unas pizarras muy alte ... 
radas. En el apartadero del ferrocarrillas trinchetas descubren dioritas que 
van al NW y buzan al SE. con mucha verticalida·d. Hay que recordar el 
caso de las dioritas que estan intercaladas entre otras de naturaleza esquis ... 
tosa. Tam bien existen pequeiios lechos estratiformes de corneanas. 

Puente Nuevo. 
Las dioritas que sirven de estribo al Puente Nuevo, derecha del Gua ... 

diana, son todas frescas y muy oscuras. Los cristales de hornblenda son muy 
negros y vitreos. Los tamafios muy variables, unos grandes, acompafiados 
de algo de plagioclasa, y otros pequeiios formando una masa imprecisa. Hay 
muchos e~tados intermedios. 

AI borde del rio existe una zona donde las dioritas se hallan alternando 
con formaciones esquistosas alteradas y resquebrajadas. Estos esquistos estan 
aprisionados per las dioritas en algunos lugares. 

Desde el Puente Nuevo hacia la Hamada muralla romana, las dioritas 
se hallan alternando con formaciones esquistosas, dando Iugar a formas Ion .. 
gitudinales que se repiten varias veces. Estos esquistos, aprisionados por las 
dioritas, pueden estar replegados, debido a presiones mecanicas de las 
mtsmas. 

Desde el Puente Nuevo las dioritas se prolongan por toda la margen 
derecha del Guadiana, pasan por el muro del Conventual y por la estriba .. 
cion del puente romano viejo, antigua entrada a Merida, continuando por 
la Electrica Sevillana, donde forma un roquedo marginal que se oculta, 
pero que despues se continua hasta Pancaliente. 

Caminillo .. Cantarranas. 
Las diori tas de este sector son de aspecto ordinaria, bast as, sucias, de 

tono general algo azulado y superficies ca"n colores abigarrados por las alte .. 
raciones mete6ricas. Algunas Bevan veteados irregulare' de plagioclasas 
duras. 

Don Alvaro. 
En la carretera que conduce a este pueblo, un poco antes de llegar, exis .. 

ten dioritas alteradas y esquistosas, siendo notable la presencia de dioritas 
duras que destacan entre los esquistos. En este paraje es interesante el con.
tacto de las dioritas con las cuarcitas y las pizarras del Silurico. 

-217-



VICENTE SOS BAYNAT 

c) CARACTERES MICROGRAFICOS DE LAS DIORITAS. 

Las dioritas de M~rida han ~ido estudiadas al microscopic por Roso de 
Luna en los mismos trabajos aludidos al tratar de los granites (Is). (2 I). 
Los componentes mineralc5gicos hallados por este autcr responden a los si ... 
guientes caracteres : 

Hornblenda; abundante, cipica, estriada, en cristales negros, verdes, 
grandes, exfoliacic5n clara ; algunos cristales de este mineral estan flexio ... 
nados por efecto de las presiones. 

Biotita; muy escasa, puede £altar totalmente. En algunos casos envuelve 
a la hornblenda. 

Magnetita; muy frecuente en todas estas dioritas, siempre amorfa o en 
laminillas. 

Piritas; cristalizadas y difundidas en la masa rocosa, mineral escaso. 
Feldespatos; se presentan en secciones irregulares; son mas abundantes 

los calcos6dicos. habiendose comprobado oligoclasa, bitownita, anortita, etc. 
Se han reconocido tambien albita, andesita y labrador, que son menos fre~ 
cuentes. Las plagioclasas se presentan al microscopic con superficies altera ... 
das o turbias y en cristales polisinteticos recurvados por presiones. 

Apatito; en cristales pequenos, alargados y con abundancias muy des .. 
iguales. 

Cuarzo ; muy escaso ; por lo regular £alta ; raro el del tipo exagonal; 
existe en plaquitas aisladas y en agregados. 

Epidota y actinota, en agujas finamente radiantes. 
Calcita; exagonal excepcional, de segundo arden. 
En algunos ejemplares se han vista muestras con ciertos transitos hacia 

las rocas gal>ricas. Las dioritas de Merida son de textura cataclastica. 
Atendiendo a los rasgos principales de la estructura y textura de las 

dioritas, Roso de Luna hace observar que las hornblendas han cristalizado 
en primer termino y despues que han cristalizado las plagioclasas. Sefiala 
qt:e las segundas, en todos los casas, se acoplan a las primeras y que las 
plagioclasas dar as, bl_ancas, rellenan las ca vida des que de jan las hor~bl~ndas 
en trecruzadas. 

A Ia vista de este estudio debemos hacer no tar, por nuestra parte, que 
casi todos los minerales identificados en las micrograflas son de especies que 
pueden encontrarse como componentes primaries en las rocas lgneas acidas 
y basicas. pero que a su vez se trata tambien de componentes de las rocas 
metam6rficas. De los minerales resefiados no hay uno solo que sea exclusive 
de las rocas eruptivas, y que sea extrafio a las metam6rficas. En cambio to .. 
das las especies aludidas pueden ser de genesis metam6rf1ea, siendo especies 
exclusivas de metamorfismos Ia epidota y la actinolita. 
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d) ANALISIS QUIMICOS. 

Analisis qttimico de la diorita de Merida, por- M. Weibel, 1955 (24) 

:SiOz ..... . 

Al20l··· .. . 
.Fe203··· .. . 
FeO ..... . 
MnO .................... . 
MgO .................... . 

CaO ...... ··!' ••• 

Na:~O ........... . 
K 20 ........... . 
Ti02 •••••••••••• 

PO ... 

H20+ 
H20-

46,45 
18,77 

1,72 
8,72 
0,16 
6,76 

10,73 
2,71 
0,58 
1,05 
0,15 
2,00 
0,15 

Panimetro de Niggli: 

si.. 105 

al.. ... ... 25 
fm ... ... 42 
c:.. ... ... ... ... ... 26 
alk ... ... ... ... ... 7 
k ........... ···- 0,12 
mg ... ... ... ... ... 0,54 

De este analisis quimico y ·de otras consideraciones Weibel deduce que 
la roca es un gabro. - · 

_Anal isis quimico de la diorita de Merida, por Ph. Servaye, I 959 (3 3) 

Si02 ........ . 

Al20l··· ..... . 
FezOa··· ..... . 
FeO ........ . 
MgO ........... . 
CaO ........... . 

Na~O ..... . 
K20 .. . 
H::O ... '·· 

52,16 
17,55 
0,37 

10,15 
6,44 
7,66 
3,05 
0,45 
2,35 

Parametro de Niggli: 

si.. 
al. ...... . 
fm ..... . 
c .............. . 
alk .............. . 
k ................. . 
mg .............. . 
c/fm .............. . 
qz .............. . 

130 
25,77 
45,68 
20,50 

8,05 
0,09 
0,53 
0,45 

0 

Este analisis revela una composici6n ligeramente mas basica que la de 
una diori ta. 

Para Servaye, la diorita de Merida debe considerarse como una anfibo ... 
lita por la facies de la roca y por su composici6n. 
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e) NATURALEZA DE LAS ·DIORITAS. 

Las dioritas de Merida han side estudiadas por varies autores, entre los 
que figuran, como mas principales, Brefiosa, Mallada, Hemandez .. Pacheco. 
(Is) y Rose de Luna (Is). Las de Aljucen han sido objeto de una breve 
nota por parte de Vidal Box (I o). T odos estos autores han tratado de esta 
roca· considerandola de origen eruptive e interpretandola como el compo ... 
nente de un magma de un gran batolito de naturaleza basica. Quimica ... 
mente han sido analizadas por Weibel y por Servaye, cuyos analisis inser.-. 
tamos en d). 

De todos estos estudios resulta que los autores consideran a las dioritas 
de Merida como una roca eruptiva granuda. Pero a Ia vista de las observacio .. 
nes realizadas oor nosotros es necesario tamar en cuenta Ia diversidad de ca .. 
racteres que nos ofrece esta modalidad petrografica y, fundados en elias, 
indicar que debe tratarse, en realidad, de una verdadera roca metam6rfica 
y no eruptiva. Para apoyar nuestra suposici6n nos fundamos en razones. geo-
logicas generales y en considerac1ones importantes de indole petrografica. 

El caracter estrztctural de las rocas erupt.,:vas.-Uno de los primeros ca-
racteres generales que definen a las rocas eruptivas es lo Que se ha venido 
en Hamar hoci6n de homogeneidad relativa, de aplicacion -a todas las rocas 
igneas, procedentes de la consolidaci6n de los magmas. Cuando se examina 
e1 macizo de una roca magmatica se comprueba. en todos los casas, que en 
toda su extension superficial y profunda existe una gran homogeneidad es .. 
tructural petrografica ; todas las partes de Ia masa rocosa se hallan formadas 
por los mismos elementos y por los mismos desarrollos relatives, repitiendo 
esta identidad en todas partes. 

Si aplicamos esta noci6n general al caso de las dioritas de Merida se 
puede observar que en elias no se cumple dicha condici6n, puesto que Ia 
inasa de este supuesto batolito no es siempre iguaL Este heche constituye 
un primer dato muy ·imoortante para diferenciar estas dioritas de las diori .. 
tas eruptivas genuinas. La de Merida en todas partes esta constituida inva .. 
riablemente por hornblendas y plagioclasas, pero- tanto si se atiende a su 
granulometria como a la pro pore :on en que entran estos componentes, las 
variaciones son exageradamente dispares. Los granos son facilmente visibles 
por sus volumenes, par las proporciones en que entran y por las estructuras 
que presentan, pero sus tamanos y las maneras de ordenarse cambian cons.
tantemente de unas a otras. per pasos insensibles o por saltos bruscos. Hay 
ocasiones en que la diorita de 1\t'lerida parece identificarse con moddos de 
rocas granuda~. pero vi~tas con detenc16n. en la mayoria de los casas las 
ccmparaciones petrogdficas resultan completamente contradictorias a los ca .. 
racteres de las rocas magmaticas. Los cases mas extremes son aquellos en que 
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las dioritas toman aspecto tabulares; o se presentan con alternancias en Ia 
<listribucion de sus .componentes, o los componentes aparecen seriados con 
.ondulaciones y repliegues. 

Para comprender el alcance de la gran variabilidad que presentan las 
<lioritas de Merida reunimos a continuacion los tipos mas representatives. 

Agrupaci6n convencional de las principales variedades de las dioritas 
de Merida 

I.-Dioritas granudas dispersas. 
Caracterizadas porque los componentes mineralogicos se hallan difun ... 

didos en toda la masa : 

a) Macrogranudas, de grandes cristales de hornblenda: 
Hornblendas dispersas irregularmente. 

formando haces paralelos. 
formando trama entrecruzada con espaetos ocupa ... 
dos por las plagioclasas. 
contiguas, desordenadas, en contactos y acopla ... 
mientos redprocos, recordando las pegmatitas. 

b) Normales, de grano medio, hornblendas y plagioclasas en propor ... 
ciones iguales. 

II.-Dioritas gr.anudas ordenadas. 
Caracterizadas porque los cmnponentes mineralogicos estan ordenados 

.en alineaciones rectilineas : 

a) Macrogranudas, con hornblendas orientadas con dos modalidades: 
rectilineas persistentes y· rectilineas variables. 

b) Normales, grano media, con hornblendas con dos modalidades: 
orientadas persistentes y orientadas variables. 

c) Microgranudas, con hornblendas con dos modalidades: orientadas 
rectilineas y variables; 

d) Zonares, granos variables, hornblenda y plagioclasa en forma estra ... 
tiforme. claras y oscuras y con paso de unas a otras zonas insensibles 
o tajantes. 

e) Rameadas, con horriblendas orientadas cuyas alineaciones se bifur ... 
can o se ramifican caprichosamente. 

Ill.-Dioritas orientadas curvadas. 
Caracterizadas porque los componentes mineralogicos stguen alinea.cio ... 

nes curviHneas y meandriformes. 
a) Pliegues sencillos, meandros y plisaduras. 
b) Pliegues complicados, multiples, en bucles, en dendritas, etc. 
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IV .-Dioriticas orientadas y entrecrut.adas. 
Caracterizadas porque las alineaciones de los elementos rectiHneos, cur.

viHneos, etc., se entrecruzan, se atraviesan, se cortant etc. 

La diversidad de las modalidades estructurales que se acaban de resumir,. 
referidas a las dioritas de Merida, indican causas de origen que las alejan 
rnucho de la Hamada homogeneidad plutonica propia de las rocas eruptivas. 
Los casos en que estas dioritas se asemejan mucho a las rocas igneas son 
puramente circunstanciales y porque en elias se han alcanzado altos grados; 
de metamorfismos endogenicos. 

/) LA ORIENT ACION TECTONI CA. 

Un detalle importante que resulta de la orientacion de los elementos en. 
las dioritas es la de sus relaciones con los rumbos tectonicos. Dentro de la 
inmensa variedad de cambios de las dioritas y de las fluctuaciones en la di .. 
recci6n de los componentes estructurales, es un hecho de la mayor impor .. 
tancia que cuando se toman ·en consideracion masas dioriticas parciale.s y se· 
trata de relacionarlas con las estructuras litologicas proximas, en todos los 
casos se pueden referir a rumbos cardinales tectonicos. Esta relacion no solo 
esta en Ia orientacion de los granos mineralogicos; responde principalmente 
a la disposicion conjunta de las masas imprimiendo a los bancos diorlticos 
autenticos rumbas estructurales. 

Las dioritas tomadas en bancos mas o menos referibles a disposiciones. 
estratiformes se observa que tienen relaciones tectonicas, verdaderos buza .. 
mientos, incli~aciones variables, verticalidad y direcciones referibles a ver.
daderos rumbas tectonicos. 

Las alineaciones de los componentes mineralogicos no siempre respon .... 
den a directrices rectiHneas; hay lugares donde la dis posicion zonada de 
las dioritas, como sabemos, adopta curvaturas multiples y alabeadas, pero 
se trata de fenomenos locales q~·e para nada modifican la-estimacion de las 
estructuras orientadas tectonicamente de amplio alcance. 

Hecha una recapitulacion de los rumbos mas principales que se han ob.
servado se aprecia que existe un dominic en la orientacion total que va de 
SE. a NW., lo que quiere decir que se trata de un rumba -perfectamente 
herciniano que esta de acuerdo con las alineaciones de la tectonica general 
de esta comarca de Merida. (Fig. 19.) 

g) EL METAMORFISMO. 

Las dioritas de Merida las consideramos de origen metamorfico. Sigulen.
do a Lacroix (7) y a Ragin (I 2), incluimns a estas rocas en el tipo de las 
producidas por fenomenos generales de endomorfismo. Creemos ~ue son una 
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consecuencia de las acciones profundas de un batolito granitico que ha ac .. 
tuado sobre materiales de cobertera. 

El paso del granito a Ia diorita metPmorfica es, como se sabe, un fen6 ... 
meno ~omplejo bien- estudiado en muchas localidades, y en el que inter .. 
vienen factores muy diferentes: 

Los puramente Hsicos (presion, temperatura, etc.). 
Los de indole magmatica y quimica. 
Los de digestion de componentes, intervencion de mineralizadores, etc. 
Los de condiciones geologicas generales ( tect6nica de sinclinales, dina .. 

micas orogenicas, etc.). 
Las dioritas de Merida tienen una relacion directa con los granitos que 

le son contiguos y por esta raz6n creemos que son una consecuencia petro ... 
grafica de los mismos. Ahora bien, las relaciones entre ambas rocas se pre .. 
sentan de una manera especial. En las localidades estudiadas mas arriba pue .. 
de comprobarse que en los hordes del batolito no se observan muchos casos 
de digestion ni de migmatizaciones marginales. En las margenes batoHticas 
que se han aludido, se pueden ver pasos tajantes a los estratos siluricos y 
devonicos que Bevan superpuestos, pasos tajantes a las dioritas que estan en 
su contacto. Lo mas que se puede sefialar son algunos granites con transi .. 
ciones a las dioritas, como sucede en las inmediaciones de San Pedro de 
Merida, en el pie sur de Ia Sierra Bermeja, en Mirandilla, en el c~rtijo de 
Araya y algunos· mas. Tambien se han podido observar lugares donde los 
hordes granlticos, conservando su naturaleza petrografica, invaden espacios 
de estratos de cuarcitas, de pizarras, de calizas, etc., aprovechando grietas 
y fracturas de estas mismas rocas, conservando su naturaleza petrografica. 

Las dioritas de Merida, en una gran mayori'a de cases se presentan se .. 
gun un alto grade de metamorfismo, como si se tra tara de una verdadera 
-roca eruptiva granuda. Pero al mismo tiempo, en otros casos, aparece con 
todos los aspectos de una estructura laminar, como las que tienen ·las rocas 
sedimentarias. Entre estes dos extremes existen toda clase de transiciones 
y de enlaces (ya se ha visto). 

De esta ultima observacion surge la sospecha de que estas segundas die .. 
ritas sean el resultado de un metamorfismo que ha actuado sobre terrenos 
estratificados y·que ha borrado, en gran parte, las caracteristicas originarias. 

Los contrastes entre las naturalezas petrograficas de las dos rocas que 
relacionamos son muy grandes. El granite es una roca acida; la diorita es 
basica. El granite tiene superabundancia de cuarzo. La diorita de Merida 
suele carecer de el y, en cap1bio, es abundanie en hierro y magnesia. 

Per petrografla se sahe que las rocas migmatizadas y granitizadas, en 
las que se aumentan el hierro y el magnesia, estando en contacto con terre .. 
nos calcareos, se enriquecen de hornblenda, de diopsido y otros minerales, 
y cambian de naturaleza petrografica. Se sabe, por tanto, que el paso de 
rocas acidas a basi cas depende, de una parte, de los intercambios-que se pro .. 
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duzcan en los componentes ya existentes, y de otra parte, de las aportacio ... 
nes de cuerpos nuevos en proporciones concentradas. 

Para el caso de Merida, para poder explicar el paso del granito a Ia dio .. 
rita, habra que indagar de d6nde proceden los componentes quimicos deci .. 
sivos para lograr esta transformacion; habra que puntualizar de d6nde han 
podido venir el Fe, el Mg y el Ca, para que al incorporarse a las aportacio ... 
nes graniticas, en cantidades suficientes, se opere, convenientemente, el cam ... 
bio petrografico. -

Para otras localidades donde se han estudiado atentamente cambios iden ... 
ticos, los autores explican que el hierro y el magnesia proceden de las con ... 
centraciones que se producen en los mismos frentes migmatiticos.- Pero este 
fen6meno general no es aplicable a nuestro caso, puesto que, por lo que 
vamos diciendo, en el frente del batolito que estudiamos no parece que ha ... 
yan tenido Iugar estas clases de concentraci6n. Para Merida es admisible 
suponer que los componentes quimicos causantes de la formaci6n de mine ... 
rales nuevos de Ia basicidad de Ia roca en general proceden del exterior 
magmatico granitico; que todos ellos existlan en los terrenos que estaban 
formando Ia cobertera granitica con anterioridad a los momento~ de las ac ... 
tuaciones metam6rficas. 

Admitimos que el hierro necesario para poder formar los componentes 
anfib6licos ha debido proceder de las capas del Silurico inferior gue cu ... 
brian al granito; del hierro contenido en los estratos cuarciticos, en las are ... 
niscas y. sobre' todo, en las arcillas de esta edad; pudo proceder de las im ... 
pregnaciones. Es detalle bien sabido que los hierros existen todavia hoy en 
abundancia en estos horizontes estratigraficos siluricos, en particular en los 
lechos y en jntercalaciones de las arcillas donde existen formaciones limoniti ... 
cas, etc .• hierros lagunares y de fondo sedimentario; pudo proceder segura ... 
mente del que esta impregnando los bancos de calizas devonianas. rojas, 
espaticas, tan visibles en el Carija y en Araya. 

El· magnesia y el calcio han debido proceder de las calizas dolomiticas 
y espaticas, de las calizas marm6reas o masivas c.uyos residues estan repr·e ... 
sentados aun en el mismo Carija y las dolomias magnesianas, de manera 
especial. en Esparragalejo, La Garrovilla, etc .. 

Dentro de nuestra exposici6n sencilla suponemos que el granito batoll ... 
tico de Merida. al reaccionar con los recubrimientos que acabamos de men ... 
cionar, ha podido dar Iugar a las dioritas. El cuarzo. en exceso en aquella 
roca, reaccionando con el Fe, Mg y Ca mencionados, ha podido formar mo .. 
leculas nuevas de minerales nuevos, en especial la hornblenda. La ortosa y 
las plagioclasas, poco calcicas en los granit-os, han podido pasar a plagiocla .. 
sas mas calcicas en las dioritas. Las anfibolitas, practicamente inexistentes 
en estos granitos, tuvieron posteriormente una r~alidad formativa y pasa ... 
ron a hacerse dominantes en las dioritas. 

Se sabe que la silice pura reacciona poco con el carbonato calcico puro, 
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pero reacciona mucho con el carbonato calcio ... magnr~<o. Si la sllice es abun .. 
dante y suficiente. forma en general di6psido, tremolina, piroxenos y anfi ... 
boles, estos dos ultimos generalmente incoloros y caracteristicos de los me ... 
tamorfismos. Si las rocas incorporan calcio y magnesia dan lugar a anfiboles 
del tipo de las hornblenditas. 

Entre Ia sllice, los elementos calcareos y los arcillosos, componentes que 
.se han reconocido en Merida, se sabe que no hay verdaderos equilibrios qui ... 
micos y que a las temperaturas ordinarias no existen reacciones, o si se pro ... 
ducen, son muy lentas; en camb~o. cuando las temperaturas se elevan las 
reacciones aparecen rapidamente y aquellos mismos componentes pueden 
dar Iugar a minerales irreversibles. 

En un endomorfismo a gran escala, como suponemos se ha desarrollado 
en los parajes que estudiamos, es de admitir que han ocurrido tod<?s los 
cambios enumerados y algunos mas. 

Los minerales encontrados en las dioritas de Merida son de tipo meta ... 
m6rfico: la hornblenda, primer mineral importante de esta roca. Las pla ... 
gioclasas, que en parte han stdo aportactones mas 0 rnen8S directas de los 
granitos y que al pasar a las dioritas se transformaron en plagioclasas de 
tipo metarn6rfico (oligoclasa, labrador, albita, anortita, etc.}. La mica, de 
poca importancia en esta diorita, mineral que a~uf no existe, o si se halla 
esta en una representaci6n muy escasa. Este mineral puede derivar de las 
mismas hornbl~ndas, y por est~ raz6n algunas micas, de las observadas en 
estas dioritas, ·se hallan envolviendo a cristales de hornblendas. 

Otro mineral importante en esta roca, aunque muy escaso. es la epidota, 
compuesto mineral6gico caractedstico de los ~etain~rfismos regionales, de 
los metamorfismos de contacto de calizas y derivado de los feldespatos cal ... 
cicos. Hay epidotas que derivan de las hornblendas. Otros son la actinolita, 
rara pero de importancia en los metamorfismos. y mas rara aun la presencia 
de los granates, que nosotros no hemos observado en estas dioritas, pero que 
Weibel encontr6 en una preparacion micrografica hecha por el. segun no .. 
tificaci6n verbal. 

Finalmente, en favor de nuestra tesis de que las dioritas de Merida 
son de origen metam6rfico, todavia £alta invocar las razones de tipo tect6 .. 
nico: puesto que todas ellas se hallan ocupando una gran extension superfi .. 
cial emplazada en el sector de· un gran sinclinorio, aqui fueron afectadas 
intensamente por las fuerzas de la orogenia herciniana, y aqu1 se produjo 
el gran endm:norfismo en su intima relaci6n con el batolito granitico contem .. 
poraneo de esta orogenia. 

En resumen: creemos que la diorita de Merida debe considerarse como 
un producto de metamorfismo, un caso de digestion marginal con intzr·n.m ... 
bios entre un granite y las rocas preexistentes, por cuya razon, en estas dio .. 
ritas, no se encuentra.n minerales, ni metales del tipo de las rocas basicas 
procedentes de magmas profundos. Vease Sos Bayn;t (41) (42). 
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h) LAS ROCAS GABROIDES. 

Las dioritas de Merida, desde el punto de vista petrografico general y 
petroquimico, son de naturaleza basica y se las relaciona con los gabr06. 
Weibel (24) las clasifica en este · grupo. Ahora bien, los gabros, considerados. 
tectonicamente, suelen presentarse en capas, en lacolitos, y son una roca que 
a veces toma aspecto de enormes coladas superficiales. Se los encuentra 
tambien relacionados con las series estratigraficas plegadas, al igual que su .. 
cede con las ofitas v ofiolitas, macizos eruptivos sin raices. Suelen estar en 
relacion con espacio-s sindinales, habiendose inyectado durante las sedimen .. 
taciones de las llamadas antefosas. 

Recopilados los caracteres generales y tectonicos que concurren en las 
dioritas de Merida, se advierte claramente que no son coincidentes con los 
que se acaban de sefialar; por este motive entendemos que dichas dioritas 
se apartan del concepto que les concierne a las rocas eruptivas gabroides. 

t) POSICION PETROGRAFICA DE LAS DIORIT AS DE MERIDA. 

a) Antecedentes. 
Las referencias mas antiguas que hemos podido recoger sobre las drori .. 

tas de Merida datan del afio I 789, publicadas por Guillermo Bowles en 
su famoso libro sobre Espana titulado .,Historia Natural" ( 1 ). Es el prime ... 
ro que da noticia sobre la existencia de esta roca, si bien no la distingue 
con esta denominacion espedfica. 

Despues, el primero que cit6 concretamente las dioritas de Merida es un 
autor apellidado La Cortina, en un trabajo que no nos ha sido posible consul .. 
tar. En I87o, Lujan (2) trato de esta diorita y la describio como una eufotida, 
un gabro, una eufotida esquistosa. Vilanova y Piera (3) da noticias de esta 
roca, considerandola tambien como una euf6tida, es decir, un gabro de gran .. 
des elementos sausuritizados; dice asi': "la etifotida, compuesta de dialaga 
y de sa~surita. ofrece u.na coloracion blanco grisacea con- manchas verdes, 
cuyo matiz, asi como la procedencia mas famosa, hace que se Harne verde de 
Corcega ... : tam bien parece que existe en Almaden, en Merida, en Cazalla ; 
en Badajoz forma unas_ colinas relacionadas con las calizas lacustres terciarias, 
convertidas en dolomia. tal vez por la influencia de dicha roca o de las cir ... 
~unstancias que le acompafiaron · ~n su salida". 

En I 885, Breiiosa describi6 las dioritas de Badajoz, abarcando tam bien 
las de Merida, que consider6 como una roca especial. 

En todos est~s estudios se habla de la estructura y de las texturas de lali 
dioritas, y se les asigna la siguiente composicion: 

Minerales fundamentales: hornblenda, oligodasa, albita v feldespato. 
tricllnico. 

Minerales circunstanciales : cuarzo y mica. 
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Minerales accesorios: hierro, granate y pistacita;. excepcionalmente, apa ... 
tito, magnetita, pirita y, secundarios, epidota y clorita. 

Weibel, en 1955 (24), ha estudiado quimicamente esta diorita y, fun .... 
dandose en su gran basicidad, Ia considera un gabro. El criteria quimico, 
desde luego, es muy decisivo para la determinacion especifica de una roca, 
pero si se toma como criteria la composicion mineralogica, entonces es po ... 
sible que Ia clasificacion de esta roca se pueda llevar a otro resultado dis ... 
tinto, como veremos despwfs. 

Finalmente, Ph. Servaye, en I 959• en un trabajo sobre granitos de Ex ... 
tremadura (33), se ocupa circunstancialmente de las dioritas, y en un ana ... 
lisis quimico que inserta llega a la conclusion de que la udiorita" de Merida, 
tanto por razones de la roca como por razones de su composicion, debe de 
considerarsele como una anfibolita. ' 

b) Posicion petrografica. 
Revisando la composicion mineralogica de la roca que estudiamos, re .. 

sulta que nuestras dioritas tienen como componente determinante de su es ... 
pecie la presencia invariable del anfibol llamado hornblenda y de las pia .. 
gioclasas acidas llamadas oligodasa v andesita. Por su !Jarte, tenemos que 
los gabros tienen como especies propias de su composici6n a un piroxeno, 
la dialaga o Ia augita, y a las plagioclasas basicas llamadas labrador y bi .. 
townita. 

En las dolomi'as de Merida no se han encontrado nunca piroxenos; no 
'e han reconocido en elias ni la dialaga ni la augita, y las dioritas de Merida 
son algo menos basicas que los gabros. 

En consecuencia, no existiendo en estas dioritas minerales piroxenicos 
y faltando sobre todo una especie tan caracteristica de los gabros como es Ia 
dialaga, nosotros creemos que ambas especies petrograficas deben mante .. 
nerse separadas; no incluir a la primera dentro de las segundas, identifi ... 
candola como si ~e tratara de un gabro 

Si tomamos como base de la determinacion especifica el integrante rna ... 
fico, nuestra roca se puede clasificar como una hornblendita. Y como esta 
roca, como ya se ha dicho, no contiene ningun otro mineral de importancia, 
ningun otro componente mineral6gico que pudiera llegar a cambiar esta 
condici6n. petrografica, nosotros. generalizando dicha denominaci6n, pode .. 
mos consid~rar que se trata de una verdadera anfibolita. Pero teniendo en 
cuenta que todos los minerales de estas dioritas son el resultado de una reac .. 
cion reci'proca entre un granito batoli'tico y una cobertera primitivamente se.
dimentaria que, por procesos de metamorfismos intensos han dado Iugar a 
las hornblendas y a las plagioclasas de neoformacion, la diorita de Merida 
debe considerase como una verdadera paraanfibolita, denominacion impor.
tante para diferenciarla con precision de las dioritas eruptivas (anfibolitas 
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eruptivas verdaderas), o sea· de las que se deben considerar ortoanfibolJtas. 
v ease Sos Baynat (4 I) (42). 

4. Las corneanas y otros metamorfismos 

a) LAS CORNEANAS. 

Son unas rocas que tienen. indiscutible in teres como material de meta ... 
morfismo. Se puedeil estudiar en dos localidades : una, en El Berrocal ... 
Coscojosa, y otra, en el paraje llamado La Pedernosa. En el primero son 
negras, duras, astillosas, cortantes, estratiformes y -concordantes con los es ... 
quistes y pizarras que circundan al asomo batoHtico de este Iugar. tantas 
veces nombrado. · 

Las corneanas 'de La Pedernosa son de gran desarrollo en superficie y 
en volumen. Ocupan el cerro donde esta el cortijo de este nombre. Par ... 
tiendo del Km. I I 3 de Ia carretera a Caceres, y ascendiendo hacia Ia cum ... 
bre, toda esta ladera esta formada por bancos de esta roca que son negros, 
cavernosos, algo zonados, con aspecto ferruginoso. Esta en m-asas semejando 
pedernal. En cavidades de escasas dimensiones, que han sido canteras para 
la obtencion de piedra, quedan al descubierto Ia disposicion estratiforme, 
los rumbas y los buzamientos. Las capas van hacia el norte, sobre todo en 
Ia cumbre; en algunos son rumbos N. Io'' W. y buzamientos al E. y NE. 

Estas corneanas, con su dureza, han resistido Ia erosion y han mante ... 
nido este cerro, que, algo achatado, alcanza los 3 I 1 metros. 

Estas corneanas se extienden hacia el SW. hasta encontrarse con las 
calizas de la base del Cari ja. 

b) 0TROS METAMORFISMOS. 

Las inmediaciones de Merida son un gran territorio de metamorfismos 
en donde sobresale, como hecho principalisimo, Ia amplja mancha de dio ... 
ritas que ya conccemos, pero en donde se distinguen, ademas, otros compo ... 
nente; p~trogd.ficos y ~ineralogicos, tambien de origen metamorfico. De .. 
bemos ~ecordar los si.guientes: 

Las cuarcitas masivas que en origen fueron areniscas mannas. 
Las formaciones pizarrosas, arcillosas y siliceas. 
Las pizarras quiastoliticas. 
Las pizarras micaciticas. 
Las pizarras y arcillas seridticas. 
Las corneanas. 
Los marmoles cristalofilicos y los bituminosos. 
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En relaci6n con los metamorfismos de ·contacto, es muy importante el 
reconocimiento de los yacimientos de wollastonita, de un alto interes geo ... 
16gico general y mineral6gico. 

En los terrenos estudiados no hemos encontrado nunca verdaderos pi ... 
roxenos, y la presencia exclusiva del anfibol hornblenda relaciona a este 
sector con un metamorfismo de neoformaci6n con incorporaciones conjuntas 
de calcio y de magncs:o. 

5. Las arcillas. 

a) AGRUPACIONES. 

Las formaciones petrograficas de tipo arcilloso de las inmediaciones de 
Merida son muy variadas y tienen distintos orlgenes. Para su estudio las 
agrupamos de la siguiente manera : 

Arcillas de los terrenos siluricos. 
Arcillas de las sedimentaciones terciarias. 
Arcillas de las alteraciones de las dioritas. 
Arcillas de las formaciones sedimentarias cuaternanas. 

b) ARCILLAS, DE LOS TERRENOS SIUJRICOS. 

Las arcillas siluricas comprendidas dentro del territorio de Merida son, 
relativamente, de poca importancia, tanto en extension superficial como 
en volumen. Son a-rcillas q~e se encuentran intercaladas entr~ las cuarcitas 
del Silurico inferior y las pizarras sili'ceas y tejulares de esta misma edad. 
Por su color son blancas, grises, azuladas. amarillas, sonrosadas, rojas o de 
conjuntos abigarrados. Por su naturaleza son de material fino, suaves al tac .. 
to, de polvo finisimo, es.mecticas. 

Estas arcillas pueden reconocerse en las siguientes localidades : Sierra 
de Mirandilla, Sa~ Pedro de Merida. Sierra de San Servan, Dehesa Holga ... 
dos, etc. En el recorrido de la carretera que va de Merida a Alange se pue ... 
den identificar varias veces pizarras siluricas en puntos mas o menos pro ... 
ximos, a derecha e izquierda. 

Con respecto a Ia posicion estratigrafica que ocupan todas. elias, puede 
servir de modelo de referencia las figuras que se adjuntan en los cortes geo ... 
]6gicos de Cornalvo y de Ia Dehesa Holgados. (Figs. 13 y 1 4·) 
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Fig. I 3.-Corte geologico par San Pedro de Merida. 
1, cuarcitas siluricas de rumba NW. y buzamiento a SW.-2, pizarras y arcillas silu ... 

ricas.-3, pizarras y arcillas metamorfoseadas pasando a dioritas.-4, granitos son .. 
rosados. 
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Fig. I 4.-Corte geologico par el Cortijo de Holgados. Anticlinai silurico fallado. 
I, cuarcitas del Silurico inferior de rumbo NW.-2. arcillas y formaciones ferruginosas. 

3· pizarras siluricas.-4. dioritas.-Cctas 2 30, 240, 265, rasantes de terrazas cua.
ternarias. Cota 285 nivel de pie de monte. Cotas 375· 400, 420, rasantes de la 
linea de sierra. 
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c) LAS ARCILLAS SEDIMENT ARIAS TERCIARIAS. 

Las arcillas terciarias que existen en las inmediaciones de Merida en 
:general son poco ~aracteristicas, suelen set arenosas y muy calcareas, con 
pasos insensibles a margas tipicas. En terminos generales se puede admitir 
que son las mas plasticas y arenosas, que corresponden a un nivel de for ... 
macion relativamente inferior, en tanto que las mas calcareas corresponden 
a formaciones mas superiores. (Figs. I 5 y I 6.) 

Para poder identificar verdaderas formaciones arcillosas hay que alejarse 
un poco de Merida ciudad, principalmente hacia el norte y hacia el sur. 

B 

Fig. I s.-Corte geologico del Terciario en las proximidades del Cementerio municipal. 
1, Dioritas metam6rficas, verdes, verticales.--2, estratos calizos verticales de rumba 

NW.-3, manto de arcillas y de tobas calcareas, blancas, cavernosas, po:::o cohe .. 
rentes, horizontales, de edad terciaria.-4, Hnea representando el limite superior 
de las tobas en superficie fosiiizada por el manto de Cuaternario que se le super ... 
pone.-s. capas de tierrots caldreas y margosas, de edad cuaternaria, tierras de cui ... 
tivo.----:-A.-8, linea del perfil de Ia carretera. 

Cerca de Merida existe una localidad bastante representativa que se halla 
detras del Matadero Provincial. en Ia trinchera del ferrocarril. a Sevillat 
donde se pueden ver unos lechos arcillosos. amarillos y rojizos que tienen 
transito al Cuaternario y van acompafiados de acarreos formados por cantos 
rodados de cuarcitas en una sedimentaci6n de terraza fluvial que corona 
estas arcillas. T odas elias son de colores rojizos y amarillos vivos: estan ho .. 
rizontales y .llevan episodios lenticulares de cantos con pasos al Cuaternario. 

Son muy representativas tambien las arcillas rojas que existen en la des.
embocadura del rfo Aljw::en, que han sido muy explotadas en la fabricaci6n 
de ladrillos, hoy casi totalmente esquilmadas y totalmente ruinosas. debido 
a Ia proximidad del embalse de Montijo. cuy.as aguas invaden el espacio de 
estas arcillas. 

El Terciario arcilloso. bien definido, se halla repartido en dos manchas 
principales: una, Ia situada al este de Mirandilla, en las !Jroximidades de 
Ia presa de Cornalvo, y otra, mucho mayor. que esta formando gran parte 
de los campos de Calamonte. De menor extension superficial son las man .. 
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chas que se hallan en Ia desembocadura del rio Aljucen, ya aludida, y la 
que esta al norte de Ia ciudad de Merida, q_ue no se-estudia ahora por tra ... 
tarse de formaciones domina_ntemen.te calcareas y margosas. En las capas 
arcillo,margosas de Calamonte existen lugares donde el espesor de las for
maciones rebasa los 1 oo metros. 

Fig. 1 6.-Posici6n y extension superficia] de las formaciones terciarias. 
g, granitos.-d, dioritas.-c, calizas.-t, tobas y arcillas.-I. carretera a Montijo.-

2, a Proserpina.-3, a Ciceres.-4, a Mirandilla.-;, a Madrid. 

d) LAS ARCLLAS PROCEDENTES DE LAS DIORIT AS. 

Estas arcillas son las que tienen. relativamente, una mayor extension 
superficial y una mayor significacion en Ia estructura de los campos de Me .. 
rida. Practicamente se extienden por encima de toda la mancha diori'tica, 
por todo el lado derecho de 1a cuenca del Guadiana, desde el recodo mean .. 
driforme del sector meridional, hasta Mirandilla y Aljucen. Es particular .. 
mente interesante en los campos de Don Alvaro, Valverde de Merida, T ru..
jillanos, Merida y Aljuo!n. Puede servir de modelo la cuenca y laderas del 
rio Albarregas, desde su paso por T rujillanos hasta la desembocadura en 
el Guadiana, juntc a Merida. 
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Todas estas arcillas responden a las mismas caracteristicas. Cuando estan 
secas ~.on granulosas y muy finas; cuando estan humedas, son untuosas y 
plasticas, dotadas de coloraciones rojizas o de una tonalidad intensa muy 
oscura. 

Prcceden de la alteracion de las dioritas, como resultado de la descom .. 
posicion directa de los componentes mineral6gicos de esta roca. Las pia .. 
gioclasas ~.e caolinizan y se pulverizan, y las hornblendas se alteran y se 
desmoronan. Por esta ~azon- tcdas ellas co:::1:~:.nen hierro, magnesia, c~lcio 
y gran cantidad de alumina, componente principal que le da el caracter 
arcillm:.o y viscoso. Las ·coloraciones amarillo ... rojizas que tienen son debidas 
al hierro limonitico que las acompafia y que esta difundido en ellas. 

Estas arcillas tienen un interes particular porque constituyen por sf mis .. 
mas un excelente suelo vegetal que permite divers:idad de cultivos agrlcolas, 
recordando mucho Ia mcdalidad Hamada "tierras de barros". Su espesor es 
variable, en general e~caso: a poco oue se profundice se Ilega al subsuelo 
dioritico, de donde precede. 

e) LAS ARCILLAS CUATERNARIAS. 

Las arcillas cuaternarias son las que ttenen menos expresion; pueden 
identificarse a lo largo del Guadiana.-en algunas manchas pequefias de los 
arroyos, asf como tambien muy localizadas en la ~uperficie de la penilla ... 
nura. Las mas r~presentativas ~e hallan en las ladera~ del Guadian~. coin ... 
cidente casi siempre con depositos de terrazas. Son arcillas a las que se unen 
limos finisimos y bancos de arenas de muy poco espesor. Son rojizas, sonro ... 
sadas o pard9 grisaceas, bastante emecticas y modelables. Los depositos al ... 
canzan unos cinco metros de potencia en los casos mas favorables. La ex .. 
tension superficial es muy variable y a veces puede contarse por kilometres 
la extension longitudinal. 

Desde _Alange hasta Merida se registran varios depositos laterales, sien ... 
do uno de los mas notables el que forma la extensa terraza longitudinal del 
paraje llamado La Tijera. Otro ejemplo de sedimentacion larga es la que 
bordea los terrenos del Prado, desde su arranque al pie del Puente de Hie .. 
rro, junto al Matadero, hacia el NW .• hasta frente a la estacion de Rio AI .. 
jucen, formacion que de arcillosa, despues, pasa a arenosa. T odo este re.
corrido se apoya sobre unos asomos de dioritas que bordean la ladera iz .. 
quierda del rio. 

Las formaciones arcillosas cuaternarias son coincidentes, casi siempre, 
con la terraza de cinco metros sobre el lecho del Guadiana. Son las que 
han servido y sirven para la fabricaci6n de ladrillos de buena calidad. Puede 
comprobarse, a ambos lados de este rio, la existencia de explotaciones, al.
gunas ya totalmente agotadas y otras en plena actividad, con hornos e ins ... 
talaciones modernas de fabricacion. 
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Las arcillas de la desembocadura del Aljucen, aludidas antes, son cua ... 
ternarias en gran parte. 

6. Las pizarras y los csquistos. 

Los materiales que se aluden bajo este eplgrafe son de tres naturalezas 
distintas: pizarras propiamente dichas, todas de edad silurica: pizarras y 
esquisitos residuales, probablemente tambien siluricos, y esquistos diorfticos 
de caracteres petrograficos y cronologicos poco seguros. 

a) LAS PIZARRAS SILURICAS. 

Las pizarras siluricas tienen poco interes como material petrografico. 
Como el territorio de las inmediaciones de Merida esta ocupado principal .. 
mente por la Inancha dior1tica y por el batolito granitico de Los Baldios, 
Proserpina, etc., las formaciones siluricas estan bastante desplazadas al NE., 
Mirandilla, y al SW ., San Servan ; en consecuencia, la presencia de estas 
formaciones tiene poca significacion petrografica por las proximidades de la 
poblacion. Por otra parte, estas pizarras estan tan contiguas a las arcillas ya 
nombradas que sus caracterfsticas pueden verse, cxactamente, en los mismns 
lugares que ya se citaron, tales como el pie de ·la Sierra de Mirandilla, San 
Pedro de Merida, estribaciones de la Sierra de San Servan, Dehesa de Hol ... 
gados y de Don Tello, etc. · 

En todo~ los casos las pizarras son arcillosas, silfceas, ampellticas, · teju ... 
lares, etc., y de colores variados, grises o pardas. Los pianos de pizarrosidad 
son totalmente lisos, perfectamente satinados. Pero hay pizarras del tipo 
filadios con superficies llenas de puntuaciones brillantes de mica seridtica. 
Hay pizarras mosqueadas con nodules quiastollticos mas o menos desarro.
llados o de simples maculas esfumadas en la masa. 

b) PIZARRAS Y ESQUISTOS RESIDUALES. 

Bajo esta denominacion convencional nos referimos a ciertas p1zarras que 
se encuentran aisladas y sin conexiones aparentes con las formaciones pr6.
ximas a ellas y de edades geologicas bien conocidas. Son pizarras que se 
presentan con un alto grado de descomposicion, alteradas, ruinosas, dificiles 
de identificar en sus caracteres morfologicos y petrograficos. 

Los lugares mas indicados para reconocerlas son los siguientes : 

a) Presa Proserprna.-Las pizarras residuales de esta localidad com .. 
prenden dos manchas peguefias que pas~n casi desapercibidas al observador; 
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una se halla en la margen occidental de la presa, junto a la casa delos inge .. 
nieros y otra en la margen oriental inmediata ala casa del Cortijo Los Pinos. 

Las de la parte occidental estan formando una leve cobertera de poco 
.espesor y poca superficie. Se trata del recubrimiento de una lorna pequefia 
de granito que desciende suave por el SE. hasta la orilla del embalse • 
. Son restos de pizarras muy ruinosos, su_mamente resquebrajados y trasto .. 
-cados, en los que sus partes terrosas invaden las fisuras y los planos de es .. 
. quistosidad y enmascaran las condiciones de estos terrenos. T omado en con ... 
junto, se puede apreciar que existe una pizarr.osidad perfecta que se acopla, 
.concordante, a la superficie de _paso al granito. Se trata de pizarras siHceas, 
grisaceas, muy compactas, de roturas astillosas y transversales a sus longi .. 
tudes. Caracteres que se pueden apreciar en algunos ejemplares cuando se 
les limpia cuidadosamente. Las superficies meteorizadas son de color pardo 
y de granulaciones negras, debidas a la estaurolita, en manchas esparcidas 
y bien conformadas, adquiriendo algo de relieve en forma nodular o en 
trazos alargados en el sentido de los cristales. En los pianos de esquistosi ... 
dad y en las fisuras se distinguen puntos brillantes de mica blanca seridtica 
y de micas doradas, todas elias de nueva formacion. 

Los esquistos residuales de la parte oriental de Proserpina partic\pan de 
los mismos caracteres. Se hallan en las inmediaciones del cortijo Los Pinos, 
formando .un suelo irregular de posicion imprecisa. Constituye una pequena 
mancha que en los hordes muestra la manera de acoplarse en concordancia 
~.obre el grariito subyacente. 

b) Mas esquistos residuales sobre granite pueden verse en Cantarranas, 
en La Fernandina .. etc., pero siempre en menor extension y limpieza en los 
-con tactos que en los casos precedentes. 

Su edad: Los esquistos residuales oresentan un estado de altera.cion 
muy avanzado que dificulta la posibilidad de encontrar caracteres indicado ... 
·res de la edad geologica. Las manchas inmediatas a Proserpina aparecen tan 
·aisladas que cortan todas las conexiones con otros terrenos con los que se 
podria co~parar. No obstante, se puede-pensar que se trata de terre~os si ... 
luricos, muy ruino~os, puesto que las pizarras de esta edad son niveles con 
los que tienen ciertas afinidades petrograficas y son los de representac:ion 
·CStratigrafica mas proxima. 

c) ESQUISTOS DIORITICOS Y PIZARRAS. 

Con la denominacion de esquistos dioriticos q ueremos referirnos a todos 
aquellos sectores de dioritas en donde estas, por estar afectadas de acciones 
dinamicas o debido a su propia naturaleza de origen, aparecen con estruc ... 
turas de tipo laminar pizarrosa, con francas apariencias estratiformes. No 
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son estratos de sedimentaci6n, ni la apariencia general de Ia roca admite esta. 
posibilidad, pero como difieren tanto de la naturaleza compacta y granuda 
de las dioritas y difieren tambien de las verdaderas pizarras, de aqui que 
sea necesario referirlas de manera independiente bajo una denominaci6n 
imprec1sa. 

Hay sectores donde estas formaciones, por estar contiguas a las dioritas. 
y a las pizarras siluricas, presentan zonas de paso de unas a otras que son 
imposibles de diferenciar, sobre todo porque estan afectadas de las mismas. 
acciones mecanicas y mete6ricas de los mismos diastrofismos. 

Las localidades principales donde pueden observarse estos casos lSOn las 
siguientes : 

En las laderas pr6ximas a Albarregas y en el estribo del puente nuevo. 
de la carretera de circunvalaci6n, existen asomos de esquistos diorfticos y 
de pizarra que esta en contacto todo ello con rumbo N. 30° W. y buza ... 
miento NE. La esquistosidad y la pizarrosidad de las mismas son dificiles 
de apreciar, dado que ambas rocas cstan en relaci6n con fisuras, resbala ... 
mientos, etc .• que borran los pasos de una roca a otra. 

En la trinchera de la carretera de circunvalaci6n que enlaza la Ele Ma ... 
drid con la de Caceres, estan al descubierto unas pizarras muy fisuradas y 
demoronables que intercalan formaciones dioriticas esquistosas. Es una zona 
muy afectada por presiones y una fal1a. 

Mas al norte aparece otra zona con los mismos esquistos de tipo diori ... 
tico que alternan con dioritas duras y repiten Ia alternancia varias veces 
hasta que la diorita se hace dominante y recobra sus caracterlsticas normales. 

En los ·comienzos de la carretera a Proserpina, poco despues del empal .. 
me con la de Caceres, existen unos esquistos dioriticos verdosos recubiertos 
de color~ciones rojas, que estan muy laminados y forman un paquete de 
bastante espesor que tiene rumbo casi norte. En la carretera de Montijo, 
en el paraje Ilamado El Sapo, frente al cortijo del veterinario Paredes, exis .. 
ten dioritas esquistosas con cambios tan acusados que parecen pizarras. 

Por la carretera a Montijo, antes de llegar a la presa de este nombre, 
existen esquistos y suelos verdes que son una modificaci6n directa experi ... 
mentada por la diorita. 

Por la carretera a Caceres, antes de llegar al empalme a la de Mirandilla. 
en la trinchera que existe a la derecha, se ven dioritas que pasan a esquis ... 
tos y dioritas en disposici6n estratificada con rumbo al NW. y buzamiento 
al NE. 

En Ia carretera a Don Alvaro, cruzado el ferrocarril, a la izquierda, exis.
ten pizarras y esquistos diorfticos muy verticales en disposici6n estratiforme. 
orientacion N\.V. y buzamiento vertical. 

Pasado Cantarranas, en La Tijera, en la trinchera de la carretera a Don 
Alvaro. estan al descubierto esquistos pizarrosos muy alterados atravesados 
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:a Ia direcci6n de Ia carretera, caracteristicos, que persisten durante un buen 
trayecto. La disposici6n cardinal es al NW. 

Por estos parajes existen residuos aislados de pizarras siluricas borradas 
tpor los cultivos y diflciles de diferenciar de las dioritas esquistosas y alte ... 
:radas. 

Desde La Fernandina hasta El Berrocal y La Coscoja, es decir, desde el 
.Km. 3 al Km. 6, existen muchos asomos de esquistos ruinosos, alterados, 
metamorfoseados, que son procedentes de pizarras del Silurico y estan en 
·concordancia con cuarcitas de esta edad, que tambien asoman. 

Los esquistos entre La Fernandina y El Berrocal estan plegados en sin ... 
·clinal de rumbo NW., y los que hay entre El Berrocal, Coscoja y las cuar ... 
citas situadas mas al SW. tambien estan plegados en sinclinal de rumbo 
:noroeste. 

Mas alia de La Coscoja, y en el borde de la carretera, pueden verse 
unas formaciones en las que alternan esquistos, corneanas y cuarcitas. 

7. Las calizas. 

a) DISTINCIONES PRINCIPALES. 

Las formaciones calcareas de las inmediaciones de Merida pueden refe .. 
rirse a tres modalidades diferentes : 

Calizas estratiformes marmoreas : marinas. 
Calizas estratiformes tobaceo--margosas: continentales. 
Calizas en dique: eruptivas. 

b) CALIZAS ESTRATIFORMES MARMOREAS : MARINAS. 

Las calizas marm6reas marinas responden a dos modalidades diferentes, 
<JUe son: las calizas cristalinas grises y las calizas cristalinas pardas. 

a) Calizas grises. (Fig. 17, n. 2.) 
Bz· jo esta denominaci6n englobamos las calizas cristalinas de grano fino, 

compactas, de tonalidades grises, que pueden pasar a oscuras y aun negras 
-en su totalidad ; pueden ser marmoles de fondos blanquecinos surcados de 
leves tonos grisaceos, a veces de matices azulados. T odas estas calizas, so.
metidas a un buen pulimento, pueden dar Iugar a . marmoles veteados o a 
marmoles de un negro de azabache de gran belleza, como sucede con cier ... 
tos bancos del Carija o de las proximidades de casa Vin~esa. 

Estas calizas, tomadas en masa, presentan superficies acintadas en ban .. 
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das paralelas, rectilineas, onduladas o retorcidas en bucles que se ramifican 
trazando los dibujos tipicos de los marmoles. 

T odas son de grano fino, como se ha dicho; microgranudas, muy com~ 
pactas y a veces verdaderas calizas li tograficas. 

EI color negro y los tonos ·osctJros son debido a Ia materia organica que 
retienen desde origen ya petrificada, y que constituye los llamados residues 
carbonosos o an tracoH ticos. 

En los hloques grandes se com!?rueba Ia disposici6n estratiforme de los 
componentes y el paralelismo de los dibujos concordantes con Ia estratifica ... 
cion. Las ondulaciones y cambios en estes dibujos datan de los origenes de 

sw 
Fig. I 7.-Corte general esquematico de la Sierrecilla de Araya. 

I, granites de base.-2, ca:izas grises, bituminosas, marmoreas.--3, calizas par.:hs. 
espaticas. 

la formaci6n de la roca y son debidos a fen6menos secundarios de las pre ... 
siones de metamorfismo y de los acoplamientos de los estratos. 

Las calizas grises ofrecen Ia particularidad de que entre sus lechos de 
formaci6n suelen intercalarse pequefias capas siliceas, cuardticas, en particu ... 
lar de la modalidad sflex, concentraciones siliceas de tipo coloidal en origen. 
Esto da Iugar a cambios en la consistencia de Ia caliza y a zonas mucho 
mas duras que quebrantan Ia uniformidad de la roca. Estas intercalaciones, 
cuando los estratos presentan superficies libres a Ia intemperie, dan Iugar a 
relieves irregulares per desgastarse mas facilmente las calizas que el silex, 
sobresaliendo este en crestones y nodules muy duros, de aS!JeCtOS carieados 
y rmnosos. 

Este tipo de calizas se halla en la parte meridional de Ia sierre .... illa de 
Araya, de;de el murallon del embalse de edad romana, hasta Ia ·colada de 
ganado situada al este; y desde aquf. en la misma direccion, pasado el ca ... 
mine de Vinuesa, hasta el sur de los hornos viejos de cal. Tambien las hay 
en varies puntos del Carija, en :Particular en e! regato que arranca de Ia 
montana en direcci6n N.W ., partiendola topograficamente en des mitades. 
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b) Calizas pardas. (Fig. 17, n. 3·) 
Otros grupos de calizas es el de las que tienen color castano oscuro con 

trans1ciones a tonalidades extremadas. Por lo regular son granudas, bien 
cristalizadas y de aspecto basto. A simple vista se distinguen los cristales 
que forman la masa de calcita espatica, bastante grandes y perfectamente 
compenetrados. · 

Son rocas frescas, macizas, en las que se nota perfectamente la dispo .. 
sicion sedimentaria paralela de sus componentes. Estan en estratos de po ... 
tencias variables, a veces bastante considerables. 

Alternando con estas calizas existen otras en bancos de igual naturaleza, 
pero que se diferencian por detalles parciales, delgadez de los lechos, color, 
tamafio de los granos, compacidad de la roca, etc. 

Circunstancialmente suelen intercalarse horizontes de calizas de color 
amarillo melado, muy vistosas, con cristales romboedricos pequefios total ... 
mente transparentes, que saltan al golpearlas con el martillo. 

Los estratos de todas estas calizas dejan muchas concavidades, espacios 
vaciQS de tipo cavernoso de pequefias proporciones, que quedan al descu ... 
bierto en los frentes de las canteras de explotaci6n. Las paredes de estas ca .. 
vidades estan tapizadas por estalactitas vistosas, de las que sobresalen las 
de formas dendriticas, arborescentes, muy blancas. Existen geodas con in ... 
teriores recubiertos de cristales ·perfectos de calcitas lechosas o hialinas. Son 
frecuentes los cases de grietas grandes rellenas de calizas tobaceas blancas 
o meladas. 

Lcs lugares adecuados para estudiar estas calizas son la cuspide lineal de 
Ia sierrecilla de A ray 1. con su vertiente septentrional y toda la masa de la 
montana Carija. 

c) Calizas dispersas. 
Con esta denominacion agrupamos aquf a todas las calizas que asoman 

en lugares diferentes, perc que estan dotadas de iguales caracteres que los 
descritos. 

Se nombran aparte porque todas elias forman asomos independientes 
pequefios, aislados entre si y de intert!s por alguna particularidad. 

Cortijo del veterinario Paredes. En este Iugar existen calizas en dos 
puntas diferentes a la derecha del regato que pasa inmediato a la casa. 
T;:mbien asoman en el cerro inmediato. Las calizas estan solo a la derecha 
de .. mencionado regato. T odas elias son grises, marmoreas, con intercala .. 
ciones de sflex y notables por el veteado azul que las. distingue. 

El Sapo. Las calizas de este Iugar se hallan al ras del suelo, son de tipo 
general perc existen bancos de calizas negras veteadas muy cristalinas. Llama 
Ia atencion que las superficies expuestas a la intemperie son sumamente ru .. 
gosas y con unos abultamientos rojos, sucios, de naturaleza desconocida. 

La A bad Ia. Localidad con ban cos de calizas blancas amarillentas de gra.-
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nos gruesos y vetas oscuras, mostrando un marmol de buena calidad. Estan 
en relaci6n con estratos de calcitas espaticas, compactas, de superficies cris .. 
talinas y de un color achocolatado vivo muy limpio. Tam bien las hay 
grises, azuladas, todas con granos pequefios cristalinos. En algunos puntos 
se identifican formaciones tobaceas, blancas y esponjosas. 

La Romera. Aqui existen asomos calizos en estratos potentes, desta ... 
cando unos bancos ~ilonitizados en masas brechoides, de co-mponentes irre ... 
gulares, angulosos, soldados en pasta calcarea y espatica de granos cristali ... 
zados brillantes. Esta brecha esta relacionada con una fractura que pasa por 
Ia car a meridional del Cari ja. 

Existen tambien calizas tobaceas que recuerdan evaporitas, que en su 
interior contienen concentraciones may~res en unos n6d~los que ~e pueden 
separar con facilidad y que, al quedar aislados, semejan gaster6podos del 
genera Helix, nunca identificados. 

Quiebra .. Vi gas. Es de in teres por Ia presencia de un gran banco vertical, 
como si se tratara de un gran dique calcarea. Es de color castano oscuro 
muy .uniforme, con caras espatizadas, de las que se desprenden romboedros 
de exfoliacion muy perfectos, rojizos y de superficies brillantes. 

Estadio, Plaza de T oros y Caminillo. En Ia trinchera de Ia carretera, 
por frente al Estadio. en la Pl~za de T oros y en el paraje llamado El Cami .. 
nillo, se pueden identificar varios asomos de calizas en diques relativamente 
delgados y aprisionados entre terrenos dioriticos muy alterados y ruinosos. 
Son calizas grises y rojizas. En esta ultima localidad se encontraron calizas 
en el interior de un pozo en construcc:on sobre terrenos dioriticos. 

d) M.icrografia de las calizas marm6reas. 
Las calizas metamorficas de Merida han sido estudiadas al microscopio 

por Roso de Luna ( 1 5). en la explicacion de la hoja geologica correspon ... 
diente a esta poblacion. Las describe como agregados de cristales bastante 
uniformes, a los que acompafian materias carbonosa~ y circunstancialmente 
mica blanca. Indica que en ellas se distinguen dos tipos de cristales de 
calcita, unos mayores, predominantes, y otros de segunda formaci6n relle.
nando grietas pequefias muy regulares. Las considera marmoles algo antra ... 

· coliticos. originados · por Ia influencia del batolito granitico y tam bien por 
Ia accion de las dioritas, con las cuales suelen estar en contacto. Para nos .. 
otros es del mayor interes hacer resaltar la presencia de la materia organica 
por la intima relacion que guarda este hecho con el origen de estas 
calizas. 
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e) Analisis quimicos de las calizas del Carija. 

a) Calizas grises del Carija, del sector meridional, por D. Joaquin 
Gamir. 1953: 

Humedad ................. . 
Materia organica ........... . 
Acido carbonico (C02

) • • • • .. 

Cal (CaO) ................. . 
Silicic (Si02) . .. .. . ._.. .. .' .. . . .. 
Magnesia (MgO) .............. . 
Aluminio + hierro (Al~Ol + Fe203) 

.Sulfates (503) ............. .. 

0,20% 
1,38 " 

37,52 " ( = 85,70 ~~ de COaCa) 
48,00 " 

9,12 ,, 
0,90 " 
1,48 " 
I ,20 " 

b) Calizas pardas del Carija, del sector oriental. por D. Jose Perez 
Ramirez. 1959 : 

Agua (a 110°) ..... . 6,5 r; 

Oxido d.lcico . . . . .. 28 " ( = 50 ~. ,, de CO:!Ca) 
Oxido magm!sico .. . 7 "(= 15 "·') de CO~Mg) 
Rcsiduo .................... . 30 ,, 

Del primer analisis llama la atenci6n Ia cantidad proporcional de mate.
ria organica y de sulfates. los dos en intima relacion con el origen de estas 
calizas. 

Del segundo analisis destacan la abundancia propcrcional de calcio y 
de magnesia, sustancias importantes por su relaci6n con el metamorfismo 
de las diori tas. 

El residue no calificado corresponde en gran parte a materia organica 
y a silicio. 

f) Petrogenesis de las calizas. 
Las calizas que se acaban de enumerar son todas marm6reas y estan 

todas afectadas de un cierto metamorfismo. Algunos autores, al tratar de 
rocas similares de otras localidades, ponen reoaros al situarlas dentro del 
gran grupo de las metam6rficas. Ad~ierten a~e estas clases de calizas son 
cc \junto~ sedimentarios aue han sido afectados de determinadas acciones 
mecam6rficas, pero ~ue no- han llegado a alterarse por complete ni han cam .. 
biado radicalmente las composiciones de la roca primaria; las transforma .. 
ciones mayores han consistido, sencillamente. en cambios de estructuras y 
no en ca~bios espedficos mineral6gicos radicales. 

No dejan de ser ciertas estas consideraciones al plantear reflexiones ri ... 
gurosas sobre estos problemas, pero dada la gran diferencia que existe en .. 
tre las caracteristicas primarias que tuvieron estas rocas emeritenses. como 

-241-



r. 

VICENTE SOS BAYNAT 

estratos de sedimentaci6n, y los caracteres cristalinos que representan ahora, 
representados por un alto grade de cristalizaci6n. creemos que para nuestros 
fines de este estudio se las puede continuar considerando calizas de meta .. 
morfismo. I.ncluimos en ella; ·todas las calizas de origen marino que acaba .. 
mos de enumerar en las lineas precedentes. 

AI agruparlas las hemos dividido en grises y en pardas, y esta division 
no implica una sencilla diferenciacion en el aspecto; supone, sobre todo, 
una ~.eparaci6n relacionada con las diferencias de medics ambientes de donde 
proced~n. Ambas calizas son de las llamadas biogenesicas, de orlgenes inti .. 
mamente unidos a seres marines, perc con procesos de formaci6n diferentes. 

Las calizas grises las induimos en el grupo de las llamadas biogenesicas 
bacterianas; en tanto que las calizas pardas las consideramos detriticas, prin .. 
cipalmente conquioliferas, crinoideas, organogenas, etc. 

Estratigraficamente establecemos una primera distincion : las grises ocu .. 
pan una posicion inferior respecto de las calizas pardas ; estas estcin descan .. 
sando sobre aquellas. Dentro de un mismo medio marino se paso de las 
primeras a las segundas. 

Las calizas grises las consideramos de origen microbiologico, relacionadas 
con la existencia de bacterias productoras de carbonate cilcico y magnesico. 
Tal como se ensefia en Petrografia, suponemos que estas calizas estuvieron 
intimamente relacionadas con las bacterias nitrificantes, microorganismos 
productores de amoniaco capaz de reaccionar con el anhidrido carbonico 
existente en las aguas del mar y de dar Iugar a carbonate amonico y a hi .. 
droxido amonico (39). De aqui la formacion de carbonate amonico, que, 
reaccionando con el cloruro calcico y el sulfate calcico, disueltos en las aguas, 
se pasa a dar carbonate de cal, precipitado, y cloruros y sulfates amonicos 
que continuan disueltos. A Ia par que, por su parte, el hidroxido amonico, 
reaccionando con el bicarbonate de cal de las aguas de mar, ocasiona mas 
precipitaciones de carbonato calcico de sedimentaci6n y carbonate amonico 
de disol uci6n. 

La Petrografia y Ia Quimica indican tambien que todos estos fenome .. 
nos originarios de las calizas se han podido producir al mismo tiempo que 
los llamados procesos de putrefaccion de la materia organica. pasando por 
las s.iguientes etapas. 

Las bacterias. teniendo necesidad de tomar oxigeno para su respiracion. 
lo to man directamente de los sulfates de calcic del agua del mar, dan do 
Iugar a sulfuros de. calcic v a anhidrido carbonico; en consecuencia, a la 
produccion de ckido sulfhfdrico y ·a carbona to calcico. Este precipita, y el 
sulfhidrico, al reaccionar con los compuestos de hierro, da sulfuros de este 
metal, piritas, que descienden al fondo del mar juntamente con las calizas 
recien formadas. Por eso Ia pirita dorada es un mineral muy frecuente en 
estos marmoles bituminosos. - . 

Todas estas reacciones pueden atribuirse a las calizas grises nuestras con 
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la existencia de un fondo pr~mitivo dotado de abundante materia organica 
en putrefacci6n, delatado por el aspecto macrosc6pico oscuro y acintado y 
por los caracteres microgd.ficos reconocidos por Roso de Luna. 

En la formaci6n de esta roca han contribuido tambien algunos esquele ... 
tos de foraminfferos calcareos y de otros microorganismos testaceos. 

La uniformidad de las calizas grises se halla alterada por las intercala .. 
cicnes de los nodules siliceos de verdaderas silexcitas, ya aludidas al prin ... 
ctpto. 

En resumen, suponemos que las calizas grises son procedentes de un 
mar no muy profunda donde se produjeron grandes acumulos de materia 
organica de procedencia planct6nica y batial. donde fueron posibles las re .. 
acciones qufmicas citadas anteriormente. 

Estas suposiciones tienen su confirmaci6n observando los marmoles pu .. 
lidos procedentes de estas calizas, donde existen las consabidas alineaciones 
oscur~s de origen carbonoso, bituminosas, y bandas claras !JOr el predomin~.o 
de zonas calcareas. Las intercalaciones siHceo .. coloidales y las piritas son 
complementos genesicos importantes. 

Las calizas pardas o rojizas son mas o menos marm6reas, mas bastas, 
tienen una granulaci6n gruesa, formada por cristales romboedricos espati.
zados. En su origen han intervenido factores de tipo quimico precipitando 
carbo.nato calcico. como en las calizas gris-~s. p2ro al m!smo tiempo estas ca.
lizas se han formado por depositos en el fondo del mar, acumulando restos 
esquelEfticos de foraminiferos, coralarios, crinoideos, conchas de moluscos, et.
cetera. Actualmente estos restos son dificiles de diferenciar, dado el alto 
metamorfismo y las recristalizaciones de la roca en masa unica calcarea. 

Estas calizas pardas, ·tan difer'enciadas, son comparables a las que se 
pueden ver en ciertos sectores de las canteras de Torremayor, en donde de 
las calizas fosiHferas con restos de crinoideos bien conservados se puede pasar 
insensiblemente a otras calizas completamente cristalinas, sin huella nin ... 
guna fosiHfera. 

Las calizas pardas se han originado en un mar poco profunda de facies 
bastante arrecifal, habiendo intervenido muchos restos testaceos de los antes 
aludidos. Estratigraficamente las calizas pardas estan superpuestas a las gri ... 
ses, lo que implica que en un mismo ambito paleogeografico ha habido tin 
cambio importante en las condiciones del inedio ambiente. 

-') CALIZAS ESTRATIFORMES TOBACEAS Y MARGOSAS : 

CONTINENT ALES. 

Las calizas de esta naturaleza estan formando una superficie bastante 
considerable. que se extiende particularmente al norte d~ la ciudad; es 
coincidente, la mayoria de las veces, con los terrenos terciarios, asi como 
tambien con algunas formaciones cuaternarias. El caracter petrografico es 
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muy parecido en todas elias; son blancas, lechosas, sonrosadas, rojas, etc. 
Son todas tobaceas, pero con matices que las diferencian; unas veces, com .. 
pactas; otras, esponjosas y alveolares, y otras, nodulosas y asperas. En el 
.caso que se hallen cementando ptros nodules calizos de cantos de dioritas, 
etcete~a. estas tobas tienen caractedsticas de calizas brechoides. 

Hay puntos donde estan en estratos horizontales y en capas de super.
posicion, demostrando claramente su origen sedimentario continental. T odas 
elias pueden observarse en los lugares que se resefian a continuaci6n: 

En La Abadla, donde son esponjosas, porosas, muy ligeras, blancas o de 
tones ligeramente sonrosados. 

En Ia trinchera de Ia carretera a Madrid, frente al cementerio, horizon.
tales, blanquecinas, sucias. 

En el enlace de Ia carretera a Cac.eres y a Madrid, al norte y al NE. del 
cementerio, horizontales, blancas, rosadas, tobaceas y travert1nicas. 

En el sector de Las Arquitas, como las anteriores y aprisionando cantos 
.siHceos diorlticos y brechoides. Las hay tambien en masas compac~as y en 
superficies de friccion, intercalandose emisiones de elementos dioriticos en 
un conjunto confuso de interpretacion. 

En La Godina, tambien como las anteriores, pero notables por ·las im .. 
pregnaciones de un fuerte color rojo y porque su disposicion es muy itre .. 
gular presentando fisuras muy acentuadas. En algunos puntas son calizas 
travertlnicas y verdaderas evaporitas, de una superficie superior estratifor .. 
me, algo irregular, mal conformadas, pero presentandose en piezas que re ... 
-cuerdan las calizas pontienses de la meseta castellana. Estos travertines tie ... 
nen fracturas conco~deas de hordes cortantes. 

La Romera contiene calizas como las anteriores. pero en asomos espora ... 
.dicos, desarticulados. en posible horizontalidad unica. Son compactas, nodu.
losas, con poros y cavernas, color blanco muy puro, algunas veces mancha ... 
das de rojo en las fisuras y por filtraciones. Recuerdan tambien las calizas 
pontienses de tipo evaporitico. 

Los Sesmos, con calizas superficiales tobaceas, brechoides, granulosas, 
tefiidas de rojo en las cavidades y en la superficie. 

En La Corchera, en los terrenos de esta industria. se han encontrado ca .. 
1izas que se hallaban intercaladas entre las dioritas, guardando disposiciones 
estratiformes no faciles de identificar. Y se ·han encontrado formaciones cal ... 
careas, espaticas, granulosas. com?actas estalactiticas. en geodas, etc. Estas 
calizas constituyen un caso notable por su concomitancia con las dioritas y 
por haberse encontrado a mas de nueve metros de profundidad excavando 
un pozo, en suelo de diori tas. 

En el recinto del Matadero Provincial. en los cimientos para la construe .. 
cion de frigorificos. se han encontrado bancadas de calizas ~oncordantes con 
las dioritas y acompaiiadas de formaciones tobaceas. 

En El Berrocal. localidad situada al sur de la ciudad, totalmente desar ... 
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ticulada de los parajes que se acaban de nombrar, tambien existen calizas 
tobaceas que forman un manto horizontal de reducidas dimensiones que va 
recubierto por una capa oscura y de poco espesor de terrenos cuaternarios 
recientes. La toba es nodulosa, irregular, formando aglomerados que dejan 
contactos poco firmes por donde se desmorona con facilidad. 

Es blanca, amarillenta, ligera terrosa, y en las superficies de contacto y 
de separacion los aglomerados son negruzcos, pardos, sucios, debido a las 
filtraciones de las aguas circulantes. 

El origen de todas estas calizas tobaceas es bien conocido y carece de 
interes especial, por ser calizas que se han formado en arrastres y en sedi ... 
mentaciones horizontales con disoluciones y redisoluciones, seguidas de eva ... 
poraciones abandonando la cal. De aqui nace la desigualdad que ~.e nota 
entre estas calizas; unas, francamente tobaceas, y otras, travertinicas com .. 
pactas. Tambien son notables las evaporitas tipicas. 

d) CALIZAS EN DIQUE ERUPTIVO. 

De todas las calizas de Merida. las de tlpo eruptivo son las que tienen 
menos significaci6n. El a~omo mas importante se halla en el paraje deno.-

Berro c~J 
1. 

~ 
\ 

!J. 

\ 

Fig. 18.-Dique de calcita eruptiva acompanado de cuarzo hidrotermal. . 
1, granitos.-2, corneanas y esquistos.-3, dique de calcita atravesando el Guadtana. 

El Berrocal~Coscoja. 
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minado Berrocal .. Coscoja, al sur de Merida. Se trata de un dique de calcita 
que tiene una amplitud de 1,5 metros y Ileva un rumbo N. 70° E. (Fig. 18). 
Esta formado por calcitas amorfas y espatizadas en cristales romboedricos de 
exfoliaci6n, aglomeradas y compenetradas intimamente. Los cristales son de 
todos los tamafios, algunos muy grandes con aristas de mas de 20 centime ... 
tros; los colores son variables, pero en general predominan los tonos cast-a ... 
fios y rojizos, debidos a impregnaciones limoniticas. 

La calcita va acompafiada de cuarzo lechoso formando una trama con ... 
sistente que le da una gran dureza y le permite resistir las erosiones ex ... 
teriores y quedar en forma de dique o creston visible. 

El Iugar del dique es, una fractura tect6nica, afectando a la vez a 
granitos, pizarras y terrenos metam6rficos; grieta que esta ocupada por Ia 
calcita, como consecuencia de una erupci6n hidrotermal cuardfera seguida 
de recristalizaciones posteriores. 

Este dique cruza la carretera de Merida a Alange, entre los kil6me .. 
tros 5 y 6, y longitudinalmente se prolonga por los dos extremes, respecti ... 
vamente a SW. y NE., atravesando el rio Guadiana. El rumbo de esta frac .. 
tura es transvers~l al rumbo de los pliegues hercinianos. 

El estudio micrografico est<i pendiente. 
Otro asomo de calcita con apariencia hidrotermal se halla en la trinche .. 

ra de Ia carretera a Don Alvaro: aparece en forma de dique ancho, atrave.
sando unas dioritas alteradas. La calcita es espatica, recristalizada y con al .. 
gunas deformaciones estalactfticas secundarias. El dique parece coincidente 
con un plano de fractura paralelo a la gran falla del -norte de Alange y de 
Zarza, y paralelo tambien al rumbo del dique de calcita eruptiva del Be .. 
rrocal. 

Suponemos <!ue estas calcitas pueden ser eruptivas por el hecho de en .. 
contrarse en intima trabazon con el cuarzo lechoso (hidrotermal). En labores 
mineras que atravesaron este dique se pudieron obtener muestras de cuar .. 
zos cavernosos conteniendo calcitas en cavidades. totalmente hermeticas, in .. 
dicando una comunidad de origen. 

La condici6n de la roca no permite explicar con facilidad que la calcita 
haya rellenado espacios vacios del cuarzo, ni que hayan sucedido las casas al 
reves. es decir, que el cuarzo haya aprisionado a las calcitas una vez estas 
fueron formadas -y colocadas tn s~·tu e-n forma brechoide. 
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I. El Silurico 

a) LOCALIDADES. 

La estratigrafla del Silurico puede estudiarse en Cornalvo, San Pedro 
de Merida, Dehesa Holgados y e~ otras localidades. Descartamos dos puntos 
importantes, como son la Sierra Bermeja y la Sierra de San Servan, p~rque 
estas localidades han sido estudiadas por Roso de Luna y Hernandez--Pache-
co (I 5) y seria ocioso insistir. 

Presa de Cornalvo. Al aproximarse a la presa de Cornalvo por el camino 
que asciende hacia la Casa de los lngeniero~. el Silurico, muy -caracteristico, 
presenta estratos de pizarras y lechos de cuarcitas que buzan al SW., muy 
verticales y dotados de rumba al NE.; las pizarras estan muy trastocadas y 
milonitizadas. 

San Pedro de Merida. El Silurico de esta localidad es notable, porque 
esta. formado por cuarcitas de base y pizarras que se hallan en contacto con 
el granito y presentan un metamorfismo muy acusado. (Fig. I 3·) 

Dehesa Holgados. El Silurico de este sector es interesante, por tratarse 
de unas cuarcitas que se levantan en cresteda y se prolongan hasta la Sierra 
de San Servin (fig. 14). hasta las estribaciones de Alange. En estas cuar-
cit....s se puede ver, ademas, su continuacion estratigrafica con las pizarras y 
con las arcillas esmecticas concordantes y caracteristicas en todo el SilL:rico 
extremeno. 

Otros asomos parciales de Silurico se encuentran en los siguien~es lu ... 

gares: 

La Fernandina. Lugar con cuarcitas y pizarras siluricas, concordantes, 
rnetamorfoseadas, de rumbo NW. y buzamiento SW. ; son la prolongaci6n 
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de los asomos de estas mismas formaciones que se hallan cerca de Don AI .. 
varo, a Ia derecha del Guadiana. 

Don Alvaro. Presencia de cuarcitas y pizarras sihiricas, antes de llegar al 
pueblo, que tienen rumbo NW., buzamiento al SW.; son de iguales carac .. 
teri'sticas que Ia citada en La Fernandina, y se prolongan hasta esta locali ... 
dad, que se haUa a Ia izquierda del r!o Guadi«na. 

Cantarranas. En las proximidades de los granites de este poblado exis ... 
ten pizarras y cuarcitas siJuricas que se hallan concordantes entre Sl y con ... 
cordantes con el granite. 

b) CARACTERES Y EDAD. 

El Silurico de las inmediaciones de Merida, tornado de inferior a supe ... 
rior, esta constituido por estratos de cuarcitas, arcillas y pizarras. Los mejor 
caracteriz~dos son los que corresponden a las cuarcitas que se presentan en 
capas potentes y en ~cries ~uperpuestas. Son los que forman los flancos re ... 
siduales de los pliegues y los que se levantan dando relieve al pais. y ce.
rrando el horizonte por diferentes cuadrantes. 

Las cuarcitas suelen llevar restos fosilizados o simples huellas fosiHferas 
(braquiopodos, scolithus. cruzianas, etc.) patentes en San Servan. Holgados, 
Cornalvo, etc. Pacheco sefiala Ia existencia de cruzianas en la Sierra de Mi .. 
randilla, en El Mora y en el pica Terrero. 

Las caracteristicas petrograficas de los estratos de cuarcitas y la presen ... 
cia de los fosiles nombrados coloca a estos niveles en el Silurico inferior. 
Ordoviciense, cuarcitas del Arenig. 

Sobre las cuarcitas vienen las formaciones de arcillas, ya aludidas. blan .. 
cas, amarillas, de grana finisimo, esmecticas. refractarias, etc., y siempre 
acompafiadas de intercalaciones de hierros limonlticos, en lentejones de 
desarrollos muy diferentes. Es un nivel muy uniforme en toda Extremadu .. 
ra, si bien en las inmediaciones de Merida tiene poco alcance. Puede verse· 
en Cornalvo y en Dehesa Holgados, asi como en San Servan y en Miran.-
dilla. . . 

Sabre las arcil'las siguen las pizarras de nati1raleza arcillosa o silicea. 
pardas, tejulares, compactas. muchas veces ruinosas. Son pizarras del S~hj ... 
rico inferior.-Ordoviciense, con paso al nivel del CalY'mene tristani. T odas 
estas pizarras son caracterlsticas de la region, pero en Merida estan escasamen .. 
te ;epresentadas porque en gran parte han sido eliminadas por erosion. Pue.
den servir de modele las de Holgados, Cornalvo, etc., y en particular las de 
Mirandilla y las de San Servan. 

Del Silurico de las proximidades de I\1erida no pueden darse datos ge ... 
nerales sabre el espesor de los estratos y sobre la potencia total de las cuar .. 
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citas a las pizarras, debido, de una parte, a la manera especial como se pre .. 
sentan sus niveles afectados por el metamorfismo de las dioritas que berra 
los Hmites; de otra, debido a los fen6menos tectonicos que han quebrantado 
la disposici6n normal de estes horizontes, y, finalmente de otra, debido a 
la intervenci6n de la dinamica erosiva que ha barrido exageradamente la 
pr:imitiva disposici6n lit.ol6gica de este Silurico inferior. 

2. El Devonico. 

a) LOCALIDADES. 

Admitido por nosotros que todos los bancos de calizas compactas, situa ... 
das proximo a Merida, son de edad devonica, por las razones que se expu .. 
sieron en la parte petrografica, la estratigrafia de esta edad puede estudiarse 
principalmente en la montana denominada El Carija y en la serie de cerros 
alineados denominados en comun Sierrecilla de Araya. 

Carija. La disposicion tectonica de las calizas de esta montana pueden 
reconocerse como ejemplo en el sector central. donde existe un regato muy 
acusado. corto. con trazado hacia poniente. Este regato, de arr.iba abajo 
corta transver~almente las calizas. Remontando por el estan: primero, gra ... 
nitos: encima del granite, bancos de calizas grises. y por encima de esta, 
concordantes con ellas, estratos de calizas pardas. 

La disposicion especial de estes estratos, a veces casi verticales, y los 
cambios complicados que presentan por doquier, no permiten reconocer la 
potencia total de todos ellos de una manera sencilla. Por ahora se deja sin 
fijar. 

Sierrecilla de Araya. Las calizas de este lugar tienen Ia misma disposi .. 
cion en todo lo que suponen en longitud desde los comienzos, a poniente, 
pot frente a la presa romana hasta los hornos de cal en explotacion, en la 
carretera de Montijo, por las inmediaciones de casa Vinuesa. Siguiendo la 
alincacion de estos ccrros, a lo largo de todo el zocalo que mira a mediodia, 
la base es de calizas grises. 0 blanquecinas •. de grana fino, marmoreas, con 
alg mas intercalaciones de silex y formando bancos concordantes que tienen 
rurr,bo al NW. y buzamiento al NE. Por encima estan las calizas bastas, ro.
jizas, azuladas •. espaticas. en estratos concordantes con las capas grises de 
igual rumbo NW. y con el mismo buzamiento. Estas dos series superpuestas 
~ieneh una potencia total de mas de so metros. (Fig. I 7·) 

Estas calizas no Bevan fosiles, y por esta razon no pueden datarse con 
seguridad; pero dadas las semejanzas que tienen con las que se explotan 
en T orremayor, muy fosillferas, de gran contenido en tallos de crinoideos, 
nos 1nclinamos a considerar que todas elias pueden ser tambien devonicas. 
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b) CARACTERES Y EDAD. 

Sobre los caracteres de las calizas consideradas devonicas no hace £alta 
insistir; basta tener en cuenta lo expuesto en Ia parte petrografica, y sobre 
Ia edad basta igualmente con lo que se acaba de decir, considerandolas de ... 
v6nicas. 

3. El Terciario 

a) CONSIDERACIONES. 

En los :alrededores de Merida. Ia estratigrafia salta desde el Paleozoico 
inferior y medio a los terrenos de Ia Era T erciaria. Entre ambos Hmites 
queda un amplio espacio de tiempos geologicos del que no ha quedado re ... 
presentacion alguna; faltan el Paleozoico superior, toda Ia Era Secundaria 
y toda Ia primera mitad de Ia Era Terciaria. Nada se sabe de lo que ha po ... 
dido ocurrir en lo que media entre unos y otros testigos petrograficos pre ... 
sentes. Se ignora si en el ambito de Ia Merida actual pudteron haberse for ... 
mado, circunstancialmente, algunas sedimentaciones de aquellas edades in .. 
termedias que despues fueron borradas en totalidad por erosion. 

Parece como que despues de los movimientos orogenicos que plegaron y 
elevaron en vertical al Silurico y al Devonico se paso a una gran era de 
denudaciones que no cese hasta que empezaron a sedimentar los terrenos 
del Terciario superior. 

b) COMPONENTES Y LOCALIDADES. 

Los terrenos que suponemos terciarios estan representados por tres com ... 
ponentes petrograficos diferentes: arcillas, calizas tobaceas y margas, mate ... 
riales caracterizados en general por Ia poca consistencia y por las coloracio .. 
nes claras, blancas; sonrosadas, etc. Los datos mas destacables son los si ... 
guientes. (Fig. I 6.) 

Desembocadura del rio Aljucen. En esta localidad existen formaciones 
terciarias arcll!os1s de granos finos y rojizos que ocupan toda la desembo ... 
cadura del rio Aljucen. El paraje ha sido intensamente explotado en Ia fa ... 
bricacion de ladrillos. y por este motivo la poca extension superficial que 
tenfan estas formaciones han sido restringidas considerablemente. Algunos 
mogotes aislados que quedan son sitios aprovechables para estudiar los ho.
rizontes estratigraficos. Otra de las causas del detericro de estos sedim2ntos 
ha sido el embalse inmediato llamado Presa de Montijo, cuyas aguas invaden 
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la desembocadura del Aljucen y contribuyen al desmoronamiento de este 
Terciario. 

T odas estas formaciones de edad terciaria estan coronadas por un Cua .. 
ternario de arenas, tierras y cantos rodados de tipo terraza. 

Los Sesmos. En lo alto, donde esta la lorna· por donde pasa el cordel de 
este paraje, el Terciario forma una mancha blanca de margas calcareas. Es 
un lecho margoso tobaceo horizontal que contiene cantos brechoides de dio .. 

. ritas y de otras calizas. Estas formaciones descansan sobre dioritas, estan muy 
alteradas y afectadas por acciones mete6ricas. La superficie superior de estas 
tobas forma una rasante que esta a los 250 metros y que es importante par .. 
que enlaza con otras de alturas iguales o muy semejantes, en particular las 
situadas a la derecha del arroyo Alberquilla, tambien de calizas tobaceas. 

La Godina y La Romera. En este sector existen asomos esporadicos poco 
·continuos de calizas horizontales, compactas, nodulosas, de formaciones irre .. 
gulares, porosas y cavernosas, con materiales que tienen fracturas muy blan ... 
cas y superficies exteriores rojizas, debidas a filtraciones hidrologicas por las 
fisuras naturales. Estas calizas tienen un gran interes porque en cierto modo 
recuerdan las calizas pontienses, castellanas, de tipo evaporitico. 

Cemente~io. Pasado el Albarregas, por la carretera de Caceres, desde 
antes de llegar al cementerio, a la izquierda, por varies puntos, se pueden 
apreciar formaciones tobaceas que asoman entre las tierras rojas cultivadas. 
Proximo al enlace de la carretera de Caceres con la de Madrid, a la izquier ... 
da, existe un pequefio talud que descubre los siguientes detalles, enumerados 
de abajo arriba (fig. I 5) : 

I. Parte basal con dioritas verdes, metamorficas, colocadas vertical ... 
. mente. 

2. Capas de estratos calizos verticales de rumbo NW. 
3· Manto de tobas calcareas, blancas, cavernosas, poco coherentes, ho ... 

rizontales, de edad terciaria. 
4· Lfmite superior de las tobas en superficie fosilizada por un manto 

de Cuaternario que se superpone. 
5· Capa de tierras calcareas y margosas de edad cuaternaria. Tierras de 

-cultivo. 

Este talud forma una breve superficie a manera de escalon a los 240 me .. 
tros, y mas arriba forma otro peldafio de igual contenido de masa tobacea 
coronada por Cuaternario que rebasa los 250 metros. 

Este manto de formaciones tobaceas terciarias tiene un espesor de mas 
de 20 metros. Estos terrenos son c"lcareos. ncdulosos, tobaceos o en masas 
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calcareas compactas casi travertinicas. A veces contienen cantos de calizas. 
de aspecto brechoide. 

El conjunto de esta estratificacion horizontal da Iugar a una plataforma 
morfologica situada a 250 metros, 'como se ha dicho, 0. poco mas, que es. 
ancha, de gran extension y que representa el enlace del borde del Guadiana 
con la rasante de Ia cuenca del Albarregas. Esta superficie parte de la base 
del Carija, se extiende por el cortijo Paredes hasta el primer horno de cal 
al norte de casa Vinuesa, v se enlaza con la rasante por donde pasa la ca-
rretera a .Montijo; y lo mi~mo sucede con la rasante por donde ~a la carre-
tera a Madrid, quedando intermedia la loma donde esta el cementerio, de 
naturaleza tambi~n tobacea. (Fig. 16.) 

Carretera de enlace. En la carretera de circunvalacion que enlaza las que 
van a Caceres y a Madrid, existe una larga trinchera en terrenos terciar~os 
q·ue esta a 26o metros, tiene un espesor de tres a cuatro metros y es casi 
coincidente con la rasante morfologica antes nombrada. En esta trinchera 
queda al descubierto una formaci6n sedimentaria de tobas blancas y margas 
del mismo color o algo sonrosadas, de naturaleza esponjosa. poco coherentes 
y dispuestas en gran manto sedimentario horizontal. En algunos sectores · 
tiene aspecto brechiferme. disposiciones onduladas y contienen algunos can-
tos dierftices poco rodados gue quedaron aprisionados al eriginarse las sedi .. 
men taaones. 

El tramo superior es travertinico muy caracteristico, y recuerda el nivel 
de las llamadas calizas de los paramos. del Pontiense castellano. Por encima 
de este tramo existe una leve capa de terrenos sueltos rojos. arenaceos y cua.
ternarios. (Lam. I, fig. 2). 

Campomanes.-Cernalvo. En este sector existe una importante formaci6n 
terciaria con superficies de tipo rafioide y de bastante espesor. que nosotros 
no hemos estudiado pero que Rosa de Luna y Hernandez .. Pacheco la sefia .. 
lan bien en el mapa de su memoria geologica sobre Merida ( 1 5). 

Matadero Provincial. En este Iugar existe una trinchera de ferrecarril 
que corta una formaci6n de terrenos horizontales que presentan bastante 
espeser. Es de arcillas rojas v amarillas. de margas y de arenas que en la 
parte alta se les intercalan c~ntos rodados en varios lechos y en estratifica ... 
cion cruzada. T ambien ha s~do estudiada per los autores antes menciona-
dos (15). 

La parte superior de esta importante formaci6n esta constituida per gran .. 
des depositos de cantos rodados oue nosotros atribuimos al Cuaternario, 
como terraza del Guadiana. 

Alredederes de Calamonte. Desde el pte de la Sierra de San Servan. 
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.sector oriental. Sierra de Cabrerizas, etc., hasta la margen izquierda del Gua .. 
diana, se extiende el campo del Calamonte, pequeiia depresion rellena de 
terrenoshorizontales. Son sedimentos arcillosos de arenas y margas que des .. 
.cansan en discordancia angular sobre pizarras siluricas y se apoyan, muy 
principalmente, sobre un subsuelo de dioritas .. Pacheco (Is) distingue dos 
horizontes, uno bajo, que considera miocene, y otro superior, de edad plio .. 
·Cena. 

El Berrocal. Este Terciario es de muy poca extenston territorial, pero 
tiene un gran inten!s como testigo de la extension que tuvieron los terrenos 
·de esta edad en otros mementos geologicos. Se halla en una pequeiia cuenca 
1abrada entre granites y pizarras metamorficas. Su extension se puso de rna ... 
nifiesto al hacer unas labores mineras cortando en vertical una formacion 
sedimentaria que estaba coronada por un Cuaternario de muy poco espesor. 

Se pudieron distinguir dos niveles levemente diferenciables: uno, infe ... 
rior. de unos cuatro metros, constituido por tierras margosas, arcillosas, son ... 
rosadas, nodulosas, conteniendo estaiio de aluvion: y otro, mas superior t de 
un metro de potencia aproximadamente. concordante, tambien margoso. mas 
calcarea que el anterior, sonrosado y menos productive desde el punto de 
vista min~ro. Por encima de este ma.nto, .20 c~ntimetros de tierra ~egra, ar ... 
-cillosa. seguida de otro de tierra vegetal parda. Las formaciones terciarias 
no contenian fosiles. 

c) CARACTER DEL TERCIARIO. 

Los terrenos terciarios que se han reconocido son todos de poco espesor, 
de tres, cinco y diez metros cuando mas. Los mas potentes parecen ser los 
·que se hallan en la trinchera del ferrocarril detras del Matadero. 

En el Terciario inmediato a Merida la superficie alta esta en una rasante 
.de unos 250 metros. Es formacion que descansa directamente sobre dioritas, 
calizas, pizarras y granites, lo que supone un limite antiguo que fosiliza 
este Terciario y que por lo regular no aparece nunca en superficie de paso 
completamente limpia. 

El origen de este Terciario es de acarreo, de sedimentacion. de evapo ... 
rari6n produciendo travertine y de circulacion y filtracion de aguas calca ... 
rea;., d~ndo Iugar a las margas. y calizas tobacea~. 

Este Terciario no es fosiHfero, aunque se han encontrado n6dulos pe ... 
queiios, redondeados,. que recuerdan los moldes internes de los gaster6podos 
del genera Helix. 

Todo el Terciario de esta pequeiia cubeta de sedimentacion esta recu .. 
bierto por un breve manto de terrenos cuaternarios. como se ha dicho repe ... 
tidas veces. 
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d) LA EDAD. 

El Terciario de las inmediaciones de Merida es conocido de anti guo. En. 
1879, Gonzalo Tarin (J.) lo alude en su resefia sobre la provincia de Bada, 
joz (5), citandolo al norte de· Merida y sefialandolo en el ·mapa geologico que: 
acompafia a su trabajo. 

Este mismo Terciario figura en todos los mapas geologicos generales de: 
Espana publicados por el Institute Geologico, si bien en la Memoria del 
afio 1950 no aparece dibujado. 

Roso de Luna y Hernandez .. Pacheco, en Ia hoja geologica de Merida, 
1950 (15), se ocupan del Terciario de San Servan, Campomanes, etc., y en. 
su mapa no sefialan Merida. 

Gonzalo Tarin clasifico estas formaciones como de Terciario media, sin 
mas especificaciones. Por su parte, Roso y Pacheco admiten Miocene y Plio ... 
ceno superior en Calamonte, y Pliocene superior en el resto. 

En estos terrenos no se han encontrado fosiles, como ya se ha dicho, y· 
esto ptiva de poder hacer determinaciones con seguridad. 

Ahara bien, refiriendonos concretamente al Terciario que se encuentra 
al norte de la ciudad, nos inclinamos a considerarlo de ed~d pliocena: Te .. 
niendo en cuenta el poco espesor de las formaciones, la poca consistencia de 
sus componentes y la absoluta horizontalidad de sus capas, cabe pensar que 
se trata de un Terciario muy reciente. Las caracteristicas petrogrcificas hacen 
descartar toda posibilidad de considerarle del Oligocene y aun del Terciario 
medio .. Mioceno. La petrografia y las facies de este Terciario son tan poco 
caracteristicas que no ofrecen indicios de similitud con niveles de otros Iu ... 
gares de esta ~isma edad. De todos ellos solo las calizas travertinicas tienen 
ciertas caracteristicas petrograficas con las calizas pontienses de la meseta 
castellana, por ser compactas, blancas, astillosas ~1 romperse, agrietadas, ca ... 
vernosas, etc., aunque carecen del desarrollo y Ia potencia que tienen aquellas. 

La formacion es poco extensa y no proporciona mejores datos para po .. 
der determinar Ia edad. Concretamente por lo que se refiere a Merida, ·n() 
tienen espesores suficientes para mostrar cambios· de nivel, facies caracteris.
ticas, etc., que pudieran facilitar la determinacion cronologica. Pero tenien ... 
do en cuenta la horizontalidad de estos terrenos, su naturaleza poco consis .. 
tente petrograficamente y sus tonos claros, que las separan francamente de 
las formaciones cuaternarias, atribuimos estes terrenos al Terciario_ superior
Pliocene. 
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4. El Cuaternario 

a) FORMACIONES DE SUPERFICIE. 

Bajo este ep1grafe abarcamos todos aquellos terrenos que se hallan a flor 
del suelo formando un manto mas o menos espeso que procede de la alte ... 
racion de las rocas subyacentes y da Iugar a depositos de mayor o menor 
consideracion. Son los terrenos que llevan la vegetaci6n espontanea actual 
y los que estan aprovechados como tierras de labor. Diferenciamos los si ... 
guientes grupos : 

- los debidos a la alteracion de los granitos; 
los deb:dos a la alteracion de las dioritas; 
suelos mixtos. 

a} Suelos debidos a la alteraci6n de los granitos. 
A este tipo pertenecen todos los suelos que se hallan recubriendo el be ... 

rrocal situado al NW. de Merida, Los Baldfos, El Hinojo, Araya, etc., y que 
se extiende mas alia del cauce del rio Aljucen, La Jara, Las Yeguas, La Can ... 
cha, etc. Se hallan formando un manto de recubrimiento total, segun una 
capa algo discontinua, por presentar espacios donde asoma la roca viva, 
dura y sin vegetacion herbacea. Pueden ser lechos delgados que se acoplan 
a los perfiles de las lomas suaves o se acumulan en los sectores bajos, con ... 
cavos, logrando mayores espesores. 

Por su naturaleza, es una formacion poco arcillosa; contiene muchos 
granos de cuarzo y de feldespato ortosa procedentes del desmoronamiento 
de la roca madre. Las ortosas · alteradas y caolinizadas proporcionan al suelo 
un aspecto terroso y pulverulento. Estas formaciones suelen tener en las 
partes mas altas un breve nivel de tonos oscuros, por estar mezclados con 
restos organicos y que constituyen el suelo vegetal con humus. 

Como se trata de unas formaciones· de tipo muy general, no in teresa 
puntualizar las localidades concretas donde estan representados. 

b) Suelos vegetales de descomposici6n de las dwritas. 
Ocupan una extension considerable y tienen un gran interes como for ... 

macion geologica superficial. Proceden de la alteracion de las dioritas, de la 
descomposicion de los minerales que componen a esta roca. Las plagioclasas 
se caolinizan y se disuelven en parte ; las hornblendas se alteran pasando a 
epidotas, finalmente transportadas. Son suelos que tienen sustancias alcali ... 
nas, alumina, calcio, hierro. etc. Forman un manto arcilloso esmectico de 
color rojo, debido al hierro. 

Como la diorita se halla alterada en superficie, el producto esta in situ 

-255-



VICENTE SOS BAYNAT 

sobre Ia propia roca madre. Las aguas de superficie, nivelando las irregulari ... 
dades del subsuelo, producen depositos de mas espesor que en las partes 
bajas y en las concavidades. 

Los ·suelos cuaternarios de diorita estan en todos lo~ lugares donde exis ... 
te esta roca ; por tanto, no es necesario recordar puntos concretos como 
ejemplos. 

c) Suelos mixtos. 
Se agrupan aqu1 todas aquellas formaciones que no tienen un origen ex ... 

clusivamente·granitico, dioritico o calcarea; es decir, son suelos que recono ... 
ciendo una procedencia determinada granitica, dioritica, etc., se- han mez ... 
dado con los componentes de unos y otros, que son de procedencias dife ... 
rentes. Como es natural, se hallan en las zonas de contacto de unas rocas 
con otras, paso de granitos a dioritas, de dioritas a calizas, etc. 

b) FoRMACIONES DE LOS REGATOS Y DE LOS RIOS. 

Estas forma~iones son· de poca importancia. Los regatos que circulan _por 
granitos y por dioritas (rocas duras) profundizan poco y dejan al descubierto 
la roca de base. En los lugares de poca pendiente, o donde existen giros 
meandriformes, suelen quedar pequefios depositos de cantos rodados, de 
gravas y de algunas arenas, como sucede en el arroyo Judio, en el de las 
Juntas, en el Albarregas, etc. 

Algo diferente es lo que pasa con los rios Aljucen y Guadiana. El pri .... 
mero, en el sector de su desembocadura muestra un lecho constituido por 
gran cantidad de arrastres, transportados directamente en sus avenidas y acu .... 
mtilados por remansos producidos en el momenta de desembocar en el Gua ... 
diana. Cuando las aguas decrecen, el Aljucen desemboca por medio de va .. 
rios regueros parciales que se abren paso en las mismas sedimentaciones trans ... 
portadas por el: arenas, arcillas, limos y barros, que mas tarde se endurecen. 

El Guadiana, en toda su extesion desde Alange hasta la Presa de Mon .. 
tijo, es de caucc ancho con lechos de gravas y de arenas en cantidad excep ... 
cional. En todo este trecho el espesor que alcanzan estos depositos es muy 
grande. Por frente a Merida la existencia de areneros en explotaci6n permi .. 
ten ver y medir los espesores, asi como tambien los mantas de superposici6n, 
muy tipicos por las alternancias que presentan los lechos de arenas y de 
cantos, casi siempre en las estratificaciones cruzadas. Por frente al.Matadero 
la capa de cantos tiene espesores que varian entre 5· 7 y I 2 n1etros, hasta 
alcanzar las dioritas del suelo firme. 

-256-



GEOLOGfA DE LAS iNMEDIACIONES DE MiRrDA (BAOAJOZ) 

c) LAS TERRAZAS FLUVIALES. 

En el do Guadiana es muy diHcil poder identificar los niveles de terra .. 
zas. Practicamente· parece que no existen. y no falta autor que ha negado 
rotundamente su presencia. Nosotros no hemos ouesto nuestra atenci6n 
para dilucidar este -problema, pero el hecho de pose~r algunos datos relacio .. 
nados con la cuesti6n nos induce a consignarlos en este momento. 

Desde Alange hasta el rio Aljucen, la morfologia general del Guadiana 
no delata ninguna formacion general de terrazas fluviales de estilo normal. 
Aqui el rio no tiene autentico valle; su cauce es muy ancho; los hordes son 
bajos y muy separados con respecto al nivel dellecho; las laderas limitantes 
ondulan y se confunden con las laderas de los afluentes que le llegan por 
ambos lados. En estas condiciones las terrazas no cuentan con una morfolo .. 
gia adecuada. De Alange hasta Merida, a derecha e izouierda, no queda 
clara ninguna rasante alta que pudiera corresponder a l~ primera terraza 
fluvial, y tampoco existen indicios de hombreras uniformes que pudieran 
correspo~der a- niveles de terrazas intermedias. Las cuarcitas siluri~as y las 
dioritas asoman por las margenes del Guadiana en superficies aplanadas. mas 
o ,menos achatadas, y esto contribuye a dificultar la identificacion de las te .. 
rrazas dando niveles dudosos. 

Morfol6gicamente solo esta patente una terraza baja a los I 0 metros. 
Existe desde la .confluencia del Matachel hasta mas alla de Merida. Esta re .. 
presentada por una plataforma en escalon que se prolonga a lo largo del rio~ 
adquiriendo desarrollos desiguales a derecha e izquierda. Son ejemplos con .. 
cretos de las primeras, los siguientes lugares: la extensa plataforma margi .. 
nal del paraje llamado La Tijera; el recinto conocido vulgarmente por El 
Arcon, y todas las formaciones que se hallan en la desembocadura del rio 
Aljucen. Son ejemplos de la ladera izquierda, entre otros: el paraje llamado 
Holgados; el paraje llamado Coscoja .. Berrocal: proximidades de La Fernan .. 
dina; proximidades del Puente Nuevo, y borde izquierdo del rio por 
el sector del Prado, desde el puente de hierro hasta la curvatura del 
meandro. 

En la Dehesa Holgados, el nivel del do esta a 220 metros, y desde el. 
a su izquierda, quedan tres alturas de rasantes bien conformadas contenien .. 
dv elementos detriticos, extendiendose en- superficie y en grosor. En este 
mismo lugar se pueden distinguir tres niveles de terrazas, que son: de I o, 
de 20 y de 45 metros. Mas alta queda una superficie algo inclinada propia 
de pie de sierra que se eleva sobre el cauce mas de 65 metros. Al !Jie del 
talud de la terraza baja de los 10 metros existe un pequeno escalon de unos 
tres metros, testigo de una terraza de inundaci6n. (Fig. I 4·) 

Por £rente a la Hosteria Nueva existe una pequefia terraza de tres me .. 
tros, la mas baja y de inundaci6n; despues una rasante que esta a IO me..-
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tros; a mas altura, otra rasante imprecisa que esta a unos 20 metros, y, par
ultimo, Ia rasante general cuaternaria a 40 metros. 

Borde del Prado. Aqui el Guadiana forma un talud constituido por ele ... 
mentos muy finos, limos, que tienen unos tres metros 4e altura, y despues 
existe una terraza que no llega a los I o metros y que persiste en largo re ... 
corrido. 

Detras del Mataduo, y algo apartado, se eleva una formacion terciaria. 
de extension considerable que encima soporta una gran cantidad de cantos. 
rodados que corresponden a Ia terraza de los 40 metros sobre el nivel del 
cauce del Guadiana. 

Con respecto a Ia ladera derecha, el punto mas inter~sante a sefialar es. 
el que ofrece Ia trinchera del-ferrocarril en la desembocadura de un afluente 
cuyo nombre desconocemos, con una terraza de cantos rodados en estratifi .. 
cacion horizontal, muy firme, y que se levanta Io metros. 

Conviene anotar Ia existencia, bastante general, de una terraza baja, 
actual y de inundacion, identificable en casi todos los afluentes del Gua .. 
diana en este sector, y situada a dos y a tres metros sobre el nivel del 
cauce 

Dicha terraza existe en el arroyo Arquitas, en el Albarregas, en el arro .. 
yo Judio y en todos los arroyos que afluyen al Guadiana por su ladera iz .. 
qui erda. 

d) RASANTES MORFOLOGICAS. 

Quedando sin estudiar el problema de las terrazas cuaternarias del Gua .. 
diana en Ia pqrte correspondiente a las inmediaciones de Merida, queremos, 
sin embargo, consignar algunos datos observados por nosotros que hacen re .. 
ferencias a superficies sedimentarias o rasantes morfologicas mas o menos 
relacionadas con las terrazas de este rio. 

Nos referiremos, en primer Iugar, a un corte desde Merida hacia el Ca .. 
rija. Partiendo del Guadiana, que esta a 200 metros, se observan durante 
el recorrido tres peldaiios prindpales que estan situados a 220, 240 y 260 

metros, respectivamente. Entre el nivel del rio y el peldaiio a 220 metros 
existe un ·breve escalon de terraza marginal que esta a 1 o metros, terraza 
baja. Las alturas a 240 y 260 metros son interesantes porque estan consti.
tuidas por terrenos calcareos tobaceos y superficialmente cubiertas por' can.
tos cuardticos. La posicion relativa de estas alturas parece relacionada con 
niveles de terrazas propiamente dichos. Las alturas de La Pedernosa, a 
3 I 1 metros, y del Carija, a 374 metros, son rasantes independientes. 

Las superficies horizontales enumeradas, denominadas rasantes, se ex .. 
tienden superficialmente conservando sus alturas medias aproximadas, aun .. 
que en gran parte estan atacadas por los regatos que las cruzan y las cortan 
en su integridad. Asi en Las Arquitas las lomas de la derecha~ a 250.-260 
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metros, forman superficie recubierta de un pedregal de cantos de dioritas 
no grandes, sueltos, poco rodados, recordando algo el aspecto rafioide. 

En Los Sesmos, la rasante esta a 250 metros y tiene iguales caracteristi, 
cas que en Las Arquitas. 

En la carretera a Proserpina la rasante esta a 250 metros, y lleva tam, 
bien recubrimiento de cantos. 

Ha~ia la arretera de Montijo existen estas alturas con la misma d~spo, 
sici6n superior, y llegan hasta mas all a del corti jo de Paredes. 

Queremos hacer menci6n especial de lo que pasa con el rio Albarregas. 
Este afluente del Guadiana, en Merida, es un rio que circula por plataforma 
de penillanura poco encajado. Su cuenca, abarcada en conjunto y tomada en 
su mitad terminal, pone de manifiesto dos etapas de penetracion, la mas 
reciente que corresponde allecho actual. y otra mas antigua superior, dila ... 
tada pero labrada en la penillanura. 

Este rio tiene una terraza actual pequefia, insignificante de arenas y tie ... 
rras en peldaiios de dos o tres metros, que se ensancha en un cauce propio 
o mas .amolio. La rasante media esta en laderas aue se delatan paralelas al 
cauce actu~l. y la ladera mas alta, mas imprecisa, -en algunos pu~tos llega a 
enrasar y a confundirse con la superficie de penillanura. 

Esta di~?m:ic~on re£-ponde a dos rasantes de erosion, a dos etapas prin ... 
cipales ~ue han actuado penetrando cada vez mas. La mas baja esta a 20 me .. 
tros sobre el n~vel del cauce; la mas alta, casi plataforma de penillanura, 
esta a 40 metros y enlaza con la superficie alta de Los Sesmos, por la dere ... 
cha, y con la cota alta de Los Hitos, por la izquierda. Estas rasantes 
semejan las cicatrices de do:; ciclos eros:vos sucesivos sobre un mismo 
valle. 

Hacienda un corte transversal que pase por Merida y por el Cemente ... 
rio, el escalonamiento erosive del Albarregas, en su ladera derecha, se repite 
en las estribaciones de Merida ciudad, aunque aqui es dificil de apreci~r por 
las construcciones urbanas y las del ferrocarril, que no han dejado casi es ... 
pacios intactos. El escalonamiento de la derecha es de peldafios dilatados 
y en parte llevan acarreos sedimentarios en la parte superior, mientras que 
los peldafios adosados a la ciudad, en parte marcados sobre dioritas, carecen 
de sedimentos reconocidos. En Merida pueden tomarse como testigos de es ... 
tas rasantes mas altas, el cerro donde esta el Calvaria, 250 metros, y los 
... ltos de la calle de Moreno de Vargas, que esta a 235 metros. 

Otro ejemplo: un corte que vaya desde el puente romano, pasando por 
La Picota, hasta el empalme de la carretera de Sevilla, mu.estra cuatro pel ... 
dafios, que son: el Guadiana, nivel de base a 200 metros; estribacion del 
puente romano, a 205 metros; Picota, 2 I o metros; rasante intermedia, 
220 metros; parte alta del Tiro de Pichon, gasolinera y empalme a Sevilla, 
230 metros. El nivel mas bajo de .Io metros, en el Guadiana, es de una te ... 
rraza fluvial de acarreos; el resto son rasantes sobre dioritas. 
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Sobre el mismo Guadiana se puede tomar otro corte que pase por la 
Plaza de Toros y, siguiendo la misma direcci6n del Puente Nuevo, se pue .. 
den identificar tres alturas escalonadas: el Guadiana, nivel de base a 200 

metros; la estribaci6n del puente, a 220 metros; la Plaza de T oros, a 
225 metros. Estas rasantes estan. en dioritas y se corresponden en parte con 
las rasantes sefialadas en Ia ladera derecha, en el sector de La Picota. 
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1. La tectonica del granito 

a) GENERALIDADES. 

El granite de Merida esta bien representado por todo el ma6.Lo situado 
al NW. de la ciudad. formando una individualidad perfectamente caracte ... 
rizada. lgualmente lo esta por los crestones parciales correspondientes al Be ... 
rrocal. Fernandina, Cantarranas. etc. El primero se oresenta como una masa 
superficial arrasada tipica. Los segundos ~e presenta~ como asomos de stockst 
pequeiios. La 'mancha principal cumple los caracteres de los batolitos, apare ... 
ciendo perfect amen te delimi tada y siendo una masa homogenea en su com ... 
posicion y en su estructura. Entre este granito y las rocas circundantes existe 
en todos los cases una linea de ~-eparacion franca, es lo que sucede en el 
granite que toea a las dioritas, a las calizas y a los materiales silurianos. No 
obstante, existen lugares donde los hordes de este granite penetran en la 
roca encajante con emisiones mas o menos potentes, como sucede en San 
Pedro de Merida, en Mirandilla, en la base· del Carija, etc., en cuyos ejem .. 
plos se pueden tener presentes las palabras de Ragin, considerando al gra .. 
nito, en estes cases, como Hun flujo plastico de materia ya solida". 

b) EL BA~fOLITO. 

La pnmera impresion general que se recibe al observar el calvero de 
este batolito es la de una gran superficie arrasada y desgastada, puesta al 
descubierto nor erosion. Este fenomeno, con haber sido importante. no lo 
ha ~ido en e~ceso. Asilo _demuestran los transitos del granito a los terrenos 
que lo cubren, cuarcitas, pizarras. calcitas y dioritas, y :;obre todo por la 
existencia de puntas donde se han conservado residues aislados de coberte ... 
ras pizarrosas que en parte han protegido al granite de la labor de desman ... 
telamiento. 
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T odo parece indicar que el limite que ahara se observa es una superficie 
muy proxima a Ia primitiva, relacionada con Ia que le correspondi6 al gra .. 
nita en Ia etapa final del enfriamiento de su masa. En relaci6n. con esto, el 
data petrografico mas importante que se debe recordar es el de su natura .. 
leza estructural porfiroide. 

Estos granites en superficie son bastos, de granos gruesos, de ortosas 
voluminosas, de superficies muy rugosas. Los componentes de esta roca, de .. 
bido al enfriamiento Iento de su masa, han tenido tiempo para tamar ta ... 
maiios superiores a los normales, de donde en parte el as!'ecto porfiroide 
que tanto domina en estos granites. Corroboran tambien la condici6n de 
ser un granite final Ia existencia de las pegmatitas de granos gruesos y ca .. 
vernosas, asl como tambien Ia existencia de pegmatitas conteniendo cuarzos 
cristalizados en prismas exagonales perfectos. Corroboran tambien la con .. 
dici6n que decimos los acumulos parciales de cuarzos y de ortosas, y el dato, 
unico, de una emisi6n de cinabrio que demuestra el final de una etapa plu .. 
tonica. Vease Sos Baynat (27 y 41). · 

Otro detalle importante de Ia naturaleza periferica de la superficie de 
este granite lo suministra Ia existencia de gabarros, que testimonian que ha 
habido incorporaciones a Ia masa batoHtica de diversas rocas envolventes. 

La masa batolitica es basta o normal en todos sus contoriios. Pero esto 
no priva para que en algunos puntas los granites sean manifestaciones de 
nticrogranitos, de granulitas, etc. De todas estas modalidades, las que mas 
interesan a nuestros fines son las granulitas de los stocks antes mencionados. 

c) Los STOCKS. 

De las tr~s ap6fisis granlticas que quedaron sefialadas, interesa estudiar 
en este momenta la que corresponde al llamado Berrocal.-Coscoja y La Fer .. 
nandina, los dos muy pr6ximos en la carretera de Alange. 

De los tipos de granites que se han enume~ado anteriormente interesa 
insistir sabre las caracterlsticas especiales que presentan estos stocks, por 
tratarse de verdaderas granulitas. Ya sabemos que esta roca se define faciJ .. 
mente como especie · petrografica y que aqui ofrece dos particularidades Io .. 
cales: de un lado, Ia composicion mineral6gica y ~ufmica, y de otro lado, 
la posicion que le corresponde en relaci6n con ·el batolito grande de Merida. 

Con respecto a lo primero, la granulita del Berrocal contiene topacio, 
apatite, turmalina, etc., m1nerales que llevan fluor, fosforo, boro ... , que son 
dlsolventes muy energicos, mineralizadores principales de los mementos de 
la formaci6n de la roca. Con~ienen feldespatos alcalinos y moscovita. Llevan 
cuarzo en cantidad considerable, dando lugar a una roca mas acida que el 
granite normal. A su vez las granulitas son rocas con un punta de solid~ .. 
ficaci6n menos elevado que el de los grani tos. 

Con respecto a Ia segunda particularidad, las granulitas aparecen como 
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diferenciaciones tardias de los granitos y son rocas que representan transitos 
intermedios, de enlace, entre los granitos y las pegmatitas. Se forman a ex ... 
pensas de los granitos y, por ser las partes mas ligeras de los batolitos, se 
hallan siempre en las regiones superiores de los macizos, en los crestones, 
-cupulas y lomos. Es sabido que en el techo de los batolitos las partes mas 
altas estcin cubiertas por las granulitas, que son mas densas y mas fluidas 
que los granitos. 

T odas estas condiciones generales que se acaban de recordar se cumplen 
en el asomo geologico del Berrocal, que, geol6gicamente, es una derivaci6n 
lateral, un stock granitico del gran hatolito de Merida, como ya hemos di ... 
cho. Aqui esta granulita representa una cobertera parcial de aquel que cum ... 
ple las caracter1sticas clasicas de esta dase de estructuras petrograficas. 

Las granulitas del Berrocal presentan transitos a las aplitas tipicas (gra ... 
nulitas pobres en mica) y transitos a las pegmatitas. Ademas es importante 
la relaci6n que tiene esta roca con la apofisis de La Fernandina, caracteri ... 
zada por las concentraciones de cuarzo y de ortosa en agrupaciones de tipo 
pegmatitico, de cristales muy voluminosos. 

El Berrocal es una pequefia cupula desnuda que ocupa el eje de un an.
ticlinal con testigos laterales de cuarcitas y pizarras silurianas que estan con.
cordantes con la cupula. Esta orientada a NW., de acuerdo con el rumbo 
general herci~iano, y lo mismo sucede con todo el sistema de litoclasas y 
fracturas, que son numerosas y muy ostensibles, llevando rumbo NW. a SE. 
atravesado por otros tambien paralelos que van de NE. a SW. Estan muy 
de manifiesto las diaclasas horizontales que cortan en secci6n a los dos sis ... 
temas an teriores. 

Proximo a la desembocadura del arroyo grande del Berrocal, el granito 
se presenta en un breve talud, cuarteado por numerosisimas fisuras, muy 
juntas, dispuestas segun tres dimensiones del espacio y dando un conjunto 
de bloques cuboides ordenados a manera de muro natural. Parecen como 
estratos de poco espesor, horizon tales, partidos por diaclasas verticales. 

d) DET ALLES DE LA TECTONICA DEL GRANITO. 

·~1 primer hecho importante de la tectonica del granito es que la masa 
total del batolito tiene rumbo a NW. Asi lo delatan ciertas disposiciones 
morfol6gicas y ciertos pequefios detalles de la orie11taci6n de los componen ... 
tes estructurales. 

En las partes perifericas, en los lugares donde establece contacto con los 
terrenos circundantes, los pianos de contactos son concordantes y el rumbo 
es igualmente a NW. Asi sucedc en Araya, Carija, inmediaciones de Espa ... 
rragalejo y todo el sur de la Sierra Bermeja. Se prescinde de hacer referen ... 
cia a la continuidad del batolito fuera de los Hmites que nos hemos im ... 
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puesto, pero donde ~.e pone de manifiesto perfectamente el rumho general 
de toda la masa grani tica. 

Si ob~.ervarnos los stocks, el hecho es el mismo: los tres presentan su 
rumbo a NW., yen los tres se puede comprohar que los terrenos circundan ... 
tes, Que se le acop]an en concordancia, van tambien en este mismo rumbo. 

El segundo h~cho importante de la tectonica del granite que estudiamos 
estriba en dos ohservaciones esenciales : en la direcci6n del cauce principal 
de los arroyos y en el trazado de las diaclasas que cruzan a esta roca. 

En Ia gran masa granitica que queda al W. del contacto de las dior1ta!,. 
las aguas que discurren por todo el herrocal de Los Baldios, El Hinojo, Ara .. 
ya, etc., tienen el caudal principal de desagiie dirigido de NE. a SW. Son 
ejemplos el arroyo de las ACielfas, y su continuaci6n en el arroyo de la AI .. 
buera ; el cun:.o del rio AI jucen, el arroyo de los Galgos, el arroyo de Ia Sal, 
etcetera, estes dos ultimos exter~ores a los limites de nuestro estudio, pero 
perfectamente referibles a nuestro caso. La concavidad de la !Jresa de Pro .. 
serpina, de acuerdo con lo que estamos estudiando, tiene disposici6n NE. 
a SW.· 

T omada en con junto esta direcci6n dominante de los rlos y arr~yos, 
debe prescindirse d.el heche de que el nivel de base de todos ellos esta en 
el Guadiana, colocado a su SW.; debe pensarse que la raz6n no esta en 
el Iugar de Ia desembocadura. 

El batolito aquf esta formando, grosso rnodo, una lorna alineada, recti .. 
linea. que desde la parte central mas alta tiene una vertiente general a SW., 
donde esta la depresion de Esparragalejo. La Garrovilla y El Lacara, lo que 
guard a relaci6n con I a direcci6n de aq uellos rios. 

Pero sabiendo, ademas, que las masas graniticas no son faciles de mo.
delar superficialmente, el hecho de que exista este trazado regular de cauce 
es porque todos ellos corren por sectores dehiles del batolito, por unas Hneas 
de menor resistencia perfectamente trazadas y paralelas. Es decir. que la 
razon de ser de estos regueros esta relacionada con pianos verticales de frac .. 
tura que delatan una estructura fallada y explica que los rios puedan seguir 
esas trayectorias rectilfneas. 

Con respecto al conjunto de diaclasas que cruzan el batolito. los datos 
son del mayor interes. Gran parte de elias fueron ya indicadas en la parte 
petrografica; per tanto, nos releva de tener que repetirlos ahara. pero con 
respecto a todas las demas, podemos concretar que existen varies sistemas 
principales (fig. 1): 

1. Los que 11evan rumbo NW. a SE .• que se relacionan con tensiones de .. 
bidas a las f~erzas de plegamientos de dir~cci6n NE. a SW. 

2. Las fisuras transversales a las anteriores, de rumbo NE. a SW., pro .. 
ducidas oor las tensiones perpendiculares a las anteriores .. de direcci6n NW. 

3· Las fis!lras horizontales de disyuncion producidas por enfriamiento 
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antiguo del batolito y sensiblemente paralelas a la superficie del techo del 
pluton. 

4· Las litoclasas en aspa, producidas por cizallamiento (Berrocal .. Cos .. 
coja, Proserpina). 

Estos sistemas de fracturas y de fisuras tienen su confirmacion por igual 
en el batolito y en los stocks. 

Finalmente, otro caracter que presenta el batolito de Merida es el de 
estar formado por un grani to altamen te ca taclastico. Las diaclasas y fisuras 
observables van mas alia de )o normal. y se multiplican excesivamente con 
numerosas fracturas pa~eiales_que delatan efectos dinamicos muy diversos. 
Esta condicion catadastica se acusa al microscopic en numerosos detalles pe .. 
quefios, puestos en evidencia por las deformaciones y las roturas de los cris .. 
tales de cuarzo, de las ortosas y las plagioclasas. Por esta razon este batolito 
ofrece muchas veces estructuras granitoideas. 

Los tonos verdosos y amarillos que se observan en alguno__s lugares del 
batolito y de los stocks son consecffencia de estas estructuras cataclasticas, 
que han facilitado la alteracion de las micas en cloritas y de las ortosas y 
plagioclasas en perti tas. 

e) EDAD DEL GRANITO. 

A la vista de los detalles de las- Hneas precedentes, se puede afirmar que 
los granites de Merida son de edad herciniana, apoyandose esta afirmacion 
en los detalles siguien tes : 

En que los granites estan circunscritos por terrenos siluricos, casi siem .. 
pre con Ia estra tificacion concordan te ; 

En el hecho de que, en ciertos casos, el granite atraviesa al Silurico y le 
metamorfosea ; 

En el rumbo general que presenta el granito a NW., que es el rumbo 
herciniano en Extremadura ; 

En los sistemas de fisuras longitudinales, coincidentes con el rumbo, y 
las transversales a estas, dirigidas a NE., y 

En que los granites ocupan el eje principal de -un gran sinclinorio sih] ... 
. l , . 

riCO .. t'lCVOnlCO. 

E~1 conclusion: admitido para toda Extremadura que los granites que 
aparecen entre el Silurico y Devonico, aprisionado por estes terrenos y con 
rumbo a NW., son hercinianos, circunstancia que se repite en el ambito que 
estamos estudiando, cabe _Ia conclusion de que los granites de Merida son 
una consecuencia de la orogenia herciniana de fase asturica, sintectonicos o 
sinorogenesicos, de los pliegues de la fase asturica. 
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2. La tect6nica de las dioritas 

a) CoNSIDERACION PRELIMINAR. 

Por lo que se ha dicho de las dioritas en Ia parte petrografica, estas rocas 
no forman una masa unica de tipo batoHtico. Aunque en cierto mo~o tienen 
Ia apariencia de roca plutonica, y se ha pensado que pudiera ser un batolito 
basico, no se puede admitir que lo sea, entre otras razones por la gran di ... 
versidad de estructuras que presenta por doquier. 

De los caracteres generales enumerados hay alguno que interesa recordar 
en este momento, porque esta directamente relacionado con la tectonica; 
nos referimos a los siguientes : 

La existencia de dioritas con los elementos ordenados que tienen alinea ... 
ciones de gran alcance y rumbo a NW. 

Las dioritas que se presentan en masas estratiformes, en bancos seme ... 
jantes ·a estratos, y en las que pueden apreciarse rumbos tectonicos, buza ... 
mientos y posiciones verticales. 

Las dioritas que estan contiguas a estratos de cuarcitas siltiricas· y se 
hallan concordantes con elias y con sus rumbos. 

Las dioritas estratiformes, que estan descansando sobre granitos concor ... 
dantes con ellos y siguiendo los mismos rumbos. 

b) RUMBOS Y BUZAMIENTOS. (Fig. 19.) 

En Ia parte' petrografica, al hacer las reseiias de las dioritas encontradas 
en distintos parajes, ya se seiialaron muchos rumbos de estas rocas, pero 
como esta disposicion es interesante para la tectonica, se debe insistir sobre 
los mismos recopilando los que tienen mayor interes para despues hacer una 
vision conjunta. 

Hosteria Nueva del Matadero. En Ia ladera izquierda, dioritas de rum .. 
bo NE. verticales, si bien en el mismo sector, a derecha e izquierda, existen 
bancos imprecisos qt"1e tienen rumbo a NW. y buzamiento vertical. 

Matadero Provincial. Dentro del recinto de las edificaciones, dioritas es ... 
tratiformes de rumbo NW. y buzameinto NE. 

Matadero Provincial. Detras de sus edificios, al W., trinchera del ferro ... 
carril con dioritas y esquistos de rumbo NW. y buzamiento casi a SW. En 
puntos proximos, esquistos y pizarras que van de este a oeste. 

Pancaliente. Dioritas con elementos orientados ondulantes y corrientes 
fluidas petrificadas, con rumbo que no se puede apr:eciar. 

Carretera a Montijo. Las dioritas visibles tienen rumbos c:::.bntes y al ... 
gunas parece que van al norte. Algunas enlazan con las que se continuan 

·- 266-



GEOLOGfA DE LAS JNMEDIACIONES DE MERIDA (BADAJOZ) 

por la carretera vieja a Proserpina, con las que sirven de base los pilares del 
acueducto y con las que hay en el interior de la Fabrica de Curtidos. 

Pilares del acueducto. En la base de este y en las margenes del Albarre.
.gas las dioritas y los esquistos tienen rumbo N. I 5o W. 

Fabrica de curtidos. En ·uno de los patios de esta fabrica, dioritas horn ... 
blendicas listadas con regueros de feldespatos granudos con rumbo NW. muy 
.patente. 

Carretera a Proserpina. Al llegar a un pozo antiguo, de brocal ancho, las 

'J(umbo~ dl' 
la.s diorit"d.) 

0 1 
••••• I 

N. 

Fig. I 9.-Rumbos mas frecuentes en I a orientaci6n de los elementos de las dioritas. 

paredes del fondo dejan ver las dioritas resquebrajadas y diaclasadas que tie .. 
nen buzamiento NNE. 

Arrc 'O de las Arquitas. Las dioritas visibles del lecho del do tienen 
rumbo NW.; algunas N. 20° W. 

Corchera y Casa de la Madre. Dioritas muy visibles hasta el Albarregas9 

zona fracturada y rumbos diHciles de sefialar. . 
Carretera de enlace de las de Madrid y Caceres. En las proximidades del 

Albarregas, dioritas y esquistos con rumbo N. 30° W. 
Los Sesmos. AI ascender desde el Albarregas, en la parte alta del cordel, 

las dioritas tienen, aproximadamente, N. 20() W., y en la parte mas alta, a 
ambos lados de la carretera, rumba NW. 
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Estadio. En la trinchera de la carretera· de circunvalacion, dioritas ca .... 
taclasticas con pianos de esquistosidad que van NNW. 

Plaza de T oros. AI descender hacia el Guadiana. 

c) CONCORDANCIAS Y DISCORDANCIAS. 

En las relaciones que guardan las dioritas con los terrenos circundantes 
podemos distinguir tres clases de contactos: de concordancias, de discordan ... 
cias y de intercalaciones. 

Las dioritas se presentan concordantes con los granitos, las cuarcitas, las 
pizarras y las calizas, pero tam bien pueden ser, o parecer, discordantes con 
todas elias. Las dioritas pueden aprisionar pizarras o estar aprisionadas por 
est as. Los datos concretos son : 

Dioritas y granitos.-En las inmediaciones del Cari ja, en Los Pinos, in.
mediatas a la carretera de Caceres, las dioritas estan en contacto con los gra.
nitos en perfecta concordancia, en contactos limpios, rumbo NW. y buza ... 
mientos NE. . 

Pasado este Iugar •. al descender hacia el empalme de la carretera de Mi ... 
randilla, concordancia de dioritas y granites, aquellas con rumbo N. 1 5<• W. 
y buzamiento NE. 45°· 

Algo mas alia de la trinchera de Ia carretera el contacto de las dioritas y 
el granito tiene rumbo N. 70" W. 

AI norte de La Garrovilla, en Ia trinchera de la carretera, las dioritas 
descansan sobre granitos, en concordancia, llevando calizas sobrepuestas tam ... 
bien en concprdancia. Las calizas tienen rumbo NW. y buzamiento SW. 

Dioritas, cuarcitas )' corneanas. - Estos componentes petrograficos se 
han visto, concordantes, en el Matadero Provincial; dioritas estratiformes, 
cuarcitas azules y corneanas oscuras, todos con rumbo NW. y buzamiento 
a NE. 

En La Pedernosa las corneanas y las dioritas son concordantes, buzan ... 
do a NE., que en la cumbre van N. I0° W. 

Dioritas }' calcitas.-En Los Sesmos, en el cordel de ganado. dioritas,. 
calcitas y pi~arras concordantes y con rumba NW. 

AI sur de La Pedernosa, en algunos regatos, afloraciones de dioritas y 
de calizas que estan concordantes, verticales y buzando a septentrion. Las 
dioritas parecen superpuestas a las calizas. 

Proximo a casa Vinuesa y Hnea del ferrocarril, dioritas y calizas casi en 
contacto, ocupando una posicion que parece inver.sa de la anterior, es decir,. 
la~ dioritas estan ftancamente por debajo de las calizas; estas tienen rumba 
NW. y buzamiento NE. 
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En el cortijo del veterinario Paredes, contacto de dioritas y calizas donde 
:aquellas parece que han atravesado a estas. 

3. La tect6nica del Silurico 

a) CONSIDERACION PRELIMINAR. 

Los terrenos siluricos inmediatos a Merida han sido estudiados por Roso 
-de Luna y Hernandez .. Pacheco en las hojas del mapa geologico de Espana: 
Mirandilla, 752; Miajadas, 753; Merida, 777 (Is), y Don Benito, 778, res .. 
pectivamente, donde pueden verse los caracteres generales que les corres .. 
ponden a los terrenos de esta region. 

Estes autores, referente a Merida, han estudiado la Sierra Bermeja, o de 
Mirandilla, y la Sierra de San Servan, cuyas caracteristicas seria improce .. 
dente repetir ahara. Sin embargo, creemos de interes consignar algunos datos 
parciales de nuestras observaciones en el campo, por lo que importan para 
las interpretaciones posteriores. 

b) RUMBOS Y BUZAMIENTOS. 

Sierra de Mirandilla. El Silurico, situado al NE. de Merida, esta forma ... 
-do por cuarcitas y por pizarras concordantes dotadas de un rumba general 
a NW. y de un buzamiento a SW. Un corte que pase por Carrascalejo de 
NE. a SW. nos da (fig. 20, n.0 I): primero, las cuarcitas; despues, un tran ... 
sito de pizarras; despues, dioritas, y por ultimo, el granito, sabre el cual 
esta situado Carrascalejo. Las cuarcitas y el transite a las dioritas, en parte, 
corresponden a un flanco de pliegue sinclinal silurico. El paso de las dio ... 
ritas a los granites es por un contacto en plano bastante vertical, perc como 
si las dioritas estuvieran superpuestas a los granites. 

Un corte trazado por Mirandilla (fig. 20, n.o 2) repite las mismas carac ... 
teristi(""!S, con la diferencia de que el granite esta mas proximo al Silurico 
y la zona correspondiente a las dioritas es mas estrecha. 

Otro corte por el paraje La Magdalena (fig. 20, n. 3) da una disposicion 
parecida para el Silurico, perc invierte las posiciones del granite y de la 
diorita; ahara es el granite el que esta en contacto con el Silurico y las dio ... 
ritas se quedan al SW. En los dos cortes primeros las dioritas estari en con ... 
tacto con las pizarras; pertenecen a una gran mancha que se extiende hacia 
NW., mientras que en el tercer corte las dioritas son de la mancha donde 
esta Merida, que se extiende hacia S. y SE. Esto quiere decir que en am ... 
bos casos el granite es inferior a las dioritas, que unas y otras forman un 
manto unico que en La Magdalena ha rebasado su posicion, mostrandose 
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Fig. 2.0.-Relaciones del Silurico con los granites y las dioritas. Cortes seriados 
de NW. a SE. 

I, granito.-2,· dioritas.-3, pizarras.-4, cuarcitas del Silurico inferior. 

al exterior entre las dos dioritas oue separa. Las dioritas de ambos nucleos 
pertenecen a un manto unico que- esta ~uperpuesto al granito, pero partido 
por esta roca en el asomo del corte de La Magdalena. 

San Pedro de Merida. En San Pedro de Merida (fig. 1 3), en el Silurico, 
las cuarcitas y las pizarras tienen rumbo NW. y buzando a SW. Siguiendo 
el sentido del buzamiento de las pizarras, que estan casi intactas, se pasa a 
una zona de pizarras metamorfoseadas y alteradas, y despues a una tercera 
zona de pizarras con caracteristicas de dioritas. Estas pizarras estan atrave..
sadas por granito, ya citado. dando Iugar a una zona de componentes petro..-
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graficos que estan muy influenciados, redprocamente, por los efectos de sus 
contactos y compenetraciones. Mas al NE. se pasa al dominio del granito 
de caracteristicas normales. 

Sierra de San Servin. El Silurico de Ia Sierra de San Servan, en el sector 
limite situado al este del pueblo, es un anticlinal perfectamente plegado, con 
flancos que van respectivamente . a NE. y a SW. ; el primero mira a Cala .. 
monte, y el segundo a San Servan. Este anticlinal ha sido estudiado y publi ... 
cado por Hernandez .. Pacheco en el Institute Geologico (Is); por tanto, no 
ts necesario insistir sobre el mismo, aunque haremos algunas breves refe .. 
rencias a Ia Sierra de las Cabrerizas, de Ia que forma parte. 

Este sector esta formado de cuarcitas en bancos potentes rumbo NW. y 
buzamiento NE., como ya se ha dicho. Sobre las cuarcitas estan concordan .. 
tes las pizarras, no muy visibles, y al pie de esta ladera existe una forma .. 
cion de materiales de derrubio. 

Poco despues, algo mas abajo arranca una formacion terciaria horizontal 
que se extiende mas alia de Calamonte y hasta las margenes del Guadiana. 
Los derrubios y el manto terciario, y en contacto inmediato con el Silurico, 
no permiten ver la continuacion estratigrafica natural y el contacto con los 
granites y con las dioritas proximas, ignod.ndose si se repiten los hechos de 
metamorfismo de los cortes de la Sierra Bermeja y San Pedro de Merida, 
aunque es de suponer que asf ocurra, dada la presencia de las dioritas de la 
margen izquierda del Guadiana, que queda bastante proxima. 

Dehesa de Holgados. En la Dehesa de Holgados, situada a Ia altura del 
Km. 1 o de la carretera de Merida a Alange, el Silurico se presenta en plie .. 
gue anticlinal de cuarcitas, fallado por la charnela. El rumbo es a NW. y 
los fiances buzan a SW. y a NE. De estos, el mas interesante es el segundo, 

· porque las cuarcitas, concordantes con estratos de arcillas y pizarras, pasan 
inmediatamente a dioritas concordantes. El detalle se puede ver en el regato 
que pasa proximo a la casa de la Dehesa; el resto est{ oculto por sedimentos 
de la terraza cuaternaria del Guadiana. Para evitar largas descripciones re ... 
l,llitimos al lector a la figura I 4· 

Otros testigos siluricos. AI sur de Merida podemos sefialar varias loca ... 
lidades donde existen testimonies patentes de formaciones siluricas que estcin 
mal representadas, pero que se pueden identificar por la naturaleza de sus 
rocas y por sus posiciones tectonicas. 

En el paraje La Fernandina existen cuarcitas siluricas y restos pizarrosos 
de rumbo NW. y buzamiento vertical. Estas formaciones estan cortadas 
transversalmente por Ia carretera y por el camino viejo de herradura a Alan .. 
ge, que estan contiguos. 

En El Berrocal .. Coscoja, concordantes con los granites existen cuarcitas, 
'corneanas y pizarras esquiHosas siluricas, todo formando bancos estratifor .. 
mes con rumbo a NW. 

En eJ camino a Alange, en el Km. 7 .. 8 de la carretera, extsten asomos 
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de unos bancos de cuarcitas y de pizarras de rumba NW., verticales, que 
atraviesan el 'rio desde la derecha. Estas cuarcitas y pizarras se repiten mas 
adelante. Estos estratos son el flanco de uno de los plieg-ues de las· sierras 
de Alange y Zarza de Alange. que se continua hasta aqui, y estan hundidos, 
arrasados y separados por la falla qt.;e pasa por frente al Matachel y apro ... 
vechada por el Guadiana. 

En Cantarranas tambien existen asomos de cuarcitas siluricas concor .. 
dantes con el franito .. 

En el Matadero existen cuarcitas concordantes con las dioritas que ya se 
aludieron antes, cuarcitas q.ue deben ser siluricas y tienen rumbo a NW. 

c) LAS FALLAS TRANSVERSALES. 

El rumbo general a NW., que presenta el Silurico de Ia comarca de Me ... 
rida, esta fracturado por muchas fallas que llevan rumbo a NE. En la Sie .. 
rra Bermeja estan patentes: la que pasa por el collado y camino del Horni ... 
llo: Ia de Ia presa de Cornalvo: la de San Pedro de Merida, etc. En la Sie .. 
rra de San S~rvan son notorias las fracturas que par ten su cresteria en· gene ... 
ral y que culminan en una falla importante que pasa por el llamado Puerto 
de Sevilla. 

· Otra falla importantfsima es la que pasa por Alange, Zarza de Alange 
y Villagonzalo; accidente tectonico que aprovechan el Matachel y el Gua .. 
diana. 

A todas estas fallas hay que afiadir tambien las que suponemos que pa ... 
san por donde circula el arroyo Judio, Ia que permite el cauce del Alba ... 
rregas y Ia que corresponde al final del rio Aljucen. 

d) INTERPRETACION TECTONICA. 

Recopilando los datos enumerados resulta que la comarca de Merida 
esta comprendida dentro de una gran zona siluriana que, procedente del 
nucleo de montafias. de Oliva de Merida y de' Palomas, enlaza con Zarza 
de Alange y Alange y se dirige a NW. hasta mas alia de los rfos Aljucen y 
Lacara. Esta zona esti limitada a NE. y SW., respectivamente. por las sie ... 
rras de Mirandilla y San Servin, tipicamente silurianas. Morfologicamente 
el relieve de este Silurico esta muy exaltado a su paso par Alange y Zarza 
de A lange. y lo esta tambien en las sierras marginales; pero en la parte cen ... 
tral, a:l SE. y al NW., las alturas decrecen rapidamente, hasta /el pun to de 
que antes de llegar a Merida la representacion silurica queda confundida 
con la penillanura y solo surge la altura especi~l devonica del Carija. 

T odq este Silurico, en el sector de A lange·· y de Zarza, esta ~legado en 
pliegues paralelos muy patentes. pero en la continuacion por El Guijo. la 
Sierra, Cerro Villegas, .etc .• las alturas son menores •. y mas adelante los plie1" 
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gues desaparecen y solo q uedan algunos flancos de los mismos en represen .. 
tacion muy exigua. 

T omadas Mirandilla y San Servin como sierras Hmites y sierras muy 
levantadas, el territorio que queda entre ambas esta plegado y en parte des .. 
aparecido; es el sector que corresponde a un sinclinorio tectonico (fig. 2 I). 
AI insistir sobre este hecho se advierte que los rasgos principales de la mor .. 
folog1a de Ia tectonica general de la comarca son una consecuencia directa 
de las fracturas transversales antes sefialadas. 

El declive, algo escalonado desde Alange hasta Merida, esta relacionado 
con las fracturas transversales por ser las que han permitido movimientos 
•en vertical descompensando alturas por dichos pianos de fallas. La perdida 
de alineacion de la- S~erra de San Servan, as1 como la de los monti'culos que 

San Suvan 

Colamonte Cot-o P. co11 
61o 

Fig. 21 .-Corte geologico general esquematico de las inmediaciones de Merida. 
1, granitos.-2, dioritas.-3. pizarras del Silurico inferior.-4, cuarcitas del Silurico 

inf~rior.-5, formaciones del Terciario superior con leves re~ubrimientos cuater .. 
nanos. 

se enfrentan con Alange y con Zarza, son a su vez consecuencia de los des .. 
plazamientos horizontales, de desenganche a SW., por aquellas mismas fa .. 
llas_ ( ya se ha dicho ). · 

Finalmente, admitido el sindinorio de la comarca de Merida, se explica 
que en su centro y en su fondo esten colocados una masa granitica sincro .. 
nica con la orogenia, que al actuar sobre la cobertera ha producido el gran 
metamorfismo de las llamadas dioritas. 
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4. Tect6nica de las calizas 

Indicaci6.n general.-El rumbo general que puede admitirse para las ca .. 
lizas devonicas de las inmediac~ones de Merida es el que va de SE. a NW •• 
y asi se ha podido constatar en muchisimos casas. Ahara bien, en n1uchas 
calizas se ha podido observar que presentan otros rumbos parciales que son 
-diferentes del anterior, y, ante este hecho, no es prudente establecer una 
conclusion deci~iva sobre las calizas. Algunas de estas variantes ya han sido 
observadas tambien por otros geologos. 

Para tener idea de esta clase de cambios, se anotan algunos ejemplos : 
Carija. En las calizas de esta montana se ha observado un rumbo gene .. 

ral NW. de tipo herciniano que consideramos normal, pero existen tambien 
otros muchos, sobre todo los que van a NE. y otros que van casi norte a sur. 

De esta localidad es notable el caso de los bancos que van a NE. y que 
por un punta media han sido replegados y acodados. 

Estes camb~os de direccion y repliegues reflejan lugares sometidos a 
fuertes presiones. . 

Sierrecilla de Araya. En el arranque de esta pequeiia sierra, por frente 
al corti_io de este nombre, los estratos tambien estan orientados a NE. 

El Sapo. Aqui ex~sten e~tratos de calizas que van al N., alga al E., y pre.
sentan flexuras y repliegues. 

Los Sesmos. Localidad con calizas y esquistos de rumbo N. a S. 
Hornos de cal. Pasados estes horn~s. y al margen de ia carretera, ex1s ... 

ten estratos de calizas de rumbo N. a S. y de rumbtt WNW. a ESE. 
Casa Vinuesa. En las proximidades de esta casa los estratos de calizas 

van WNW. y ESE., aunque de todos ellos dominan los que van NW. 
Cortijo Paredes. En el cerro inmediato a este cortijo las calizas van 

N. 40° E., conteniendo silex: otras van E. a W.; otras ESE. o WNW.; 
otras a NW. y buzando 45o W. 

Muchas calizas estan concordantes con los granites, con las cuarcitas si .. 
luricas y pizarras de esta edad v con las dioritas : pero el hecho de que pre ... 
senten tambien discrepancias tan grandes como las que acabamos de seiialar 
para los rumbas obligan a tener presente estes datos, al objeto de poder en ... 
contrar una expFcaci6n. El proble:na esta planteado y nosotros, por ahora, 
nos limitamos a consignarlo en espera de otra ocasion para poder dar una 
explicacion satisfactoria. De momenta creemos que se trata de detalles par ... 
ciales que para nada perturban las conclusiones generales de la tectonica que 
hemos establecido a base de la~ cbservaciones que nos ha proporcionado el 
Silurico. Es posible que aquellas variaciones no sean otra cosa que breves 
repercusiones de la dinamica !JOSterior a la orogenia herciniana. De todos 
modos, como heche general debe tenerse en cuenta lo que pasa con el De ... 
v6n!co de Extremadura. estud:ado en otras localidades y aun en puntas pr6 ... 
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ximos a Merida, como es Alange, en donde los sinclinales siluricos, al ple ... 
garse, han eprisionado en sus charnelas a las formaciones devonicas, que 
brantando las relaciones normales de los estratos y dandoles posiciones muy 
variadas, observaci6n que ha heche notar Pacheco (2.1) en varies trabajos •. 

5. Recapitulacion scbre Ia tectonica 

T oda la estructura tect6nica del sector de Merida tiene rumbo general 
dominante a NW. Lo tiene el asomo batoHtico granltico y lo tienen las 
dioritas, las cuarcitas, las pizarras y las calizas (estas en parte). Entre estes 
componentes estratigraficos y metamorficos y el granite hay concordancia 
de contacto y de rumbas. • 

Los estratos estan dotados :ie buzamientos que van er.. sentj_dos contra ... 
puestos, que al relacionarlos son referibles a pliegues sincEnales y anticlina ... 
les, con la particularidad de que las charnel as no son identifica hies, perc tie ... 
nen su comprobaci6n al prolongarse el pais hacia el SE., por Alange, Zarza 
de Alange, etc. 

Los pliegues son varies, paralelos y referibles al conjunto de un sincli ... 
norio que tiene dos flancos limitantes muy notaries: uno. al NE., en la Sie ... 
rra de Mirandilla, y otro. al SW ., en la Sierra de San Servan. • 

En el fondo d~l eje general del sinclinorio esta el granite respondiendo 
a una estructura tectonica normal. Con este .granite est<i tambien la diorita, 
producto de un gran endomorfismo con intervenci6n del granite y delatan .. 
do un fondo de sinclinorio muy afectado por la orogenia. 

Los rumbos de los pliegues estan partidos por fallas potentes, varias y 
p;ualelas, todas con rumbo NE., dividiendo al pais en varias parcelas. 

El territorio ha experimentado dos clases de movimientos corticales, fa .. 
c~litados por estas fallas: uno, el movimiento epirogen!co en vertical, dando 
tramos que estan cada vez mas bajos desde Alange hasta Merida; y otro, 
el movimiento de desenganche horizontal que ha desplazado las parcelas de 
rotura hacia el SW. en porciones escalonadas. 

El sector inmediato a Merida. muy afectado per Ia orogenesis, quebran ... 
to mucho los pliegues, fragmento las charnelas y dio el gran .metamorfismo 
de las dioritas. La erosion superficial, con posterioridad, actuando intensa ... 
mente y desmantelando aquellas charnelas fragmentadas. ha arrasado todos 
Ius materiales de cobertera y ha borrado casi totalmente las senales del sin .. 
clinorio. 

-275-

1. 

1 

. 

] 

·i 



V.-LA OROGENIA 

I. Indicadon previa. 

Para las inmediaciones de Merida se habfa supuesto que las calizas del 
Carija y sus estribaciones constitufan una representaci6n de los terrenos 
cambricos, fundandose en su naturaleza cristalina y en ciertas semejanzas 
con otras calizas de esta edad, bien datadas, y de otros lugares de Extrema .. 
dura. Pero mas recientemente se ha visto que estos terrenos deben conside ... 
rarse calizas de edad devoniana, dada la igualdad de caracteres que presen .. 
tan las calizas del Carija y otras calizas pr6ximas situadas en Torremayor. 
en las que se ha podido identificar una gran abundancia de tallos y calices 
de crinoideos de edad devoniaQ.a. 

Descartado el Cambriano de estos lugares, los estratos mas antiguos que 
se han encontrado en Merida son los de edad siluriana, representados prin .. 
cipalmente per cuarcitas y pizarras. Por tanto, las primeras huella~ de mo .. 
vimientos orogenicos que ·se pueden sefialar seran las producidas despues de 
las sedimentaciones paleozoicas y antes de empezar Ia Era Mesozoica. 

2. La orogenia herciniana, 

Es bien sabido que en toda Ia Peninsula los terrenos siluricos. devonicos 
y carbonfferos se plegaron fuertemente bajo los efectos de la orogenia her .. 
ciniana; por tanto, el Paleozoico de Merida. reducido a Silurico y Dev6 ... 
nico, ha debido ser plegado por estas mismas fuerzas. El relieve de las cuar .. 
citas y pizarras de la Sierra de San Servan, de Alange, Zarza, Mirandilla 
y San Pedro de Merida. etc., asi como las calizas del Cari ja y cerros de 
Araya, deben atribuirse a los movimientos herdnicos. 

Ahara bien, como en la propia Merida no existen contactos claros entre 
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los terrenos silurico y devonico, y se carece, ademas, de .formaciones del pe ... 
riodo Carbonifero, no es posible deducir, aqui mismo, en que momento 
fueron plegados aquellos niveles sedimentarios. Lo que se quiera decir sobre 
este particular habra que deducirlo de lo que sucede en Alange, donde los 
terrenos devonicos estan bien re.conocidos y estudiados. 

A este respecto, Hernandez ... Pacheco, en Ia hoja de Almendralejo, pa ... 
gina 4 7 (2 1 ), dice: ,. ... el Devonico vino a depositarse sobre dicho con jun ... 
to {Cambriano ... Siluriano), cuando ya habia sufrido ... un proceso erosivo in .. 
tenso y prolongado, que hizo desaparecer enormes masas de depositos, de 
tal modo que los materiales devonianos pueden, a veces, descansar casi di ... 
rectamente sobre las cuarcitas ordovicienses o sobre pizarras de Ia misma 
edad, pero que aun conservan potentes depositos. A~i pues, £alta todo el 
Siluriano superior, que no debi6 llegar a depositarse por Ia emergencia in .. 
dicada. Por tanto, entre' el Siluriano y el Devoniano existe en realidad una 
concordancia tectonica, pero no estratigrafica, por ausencia de deposito". 

Luego debemos admitir Ia indicacion anterior de que el Silurico y el 
Devonico debieron plegarse a la vez, pero sin poder precisar en que mo .. 
mento ocurrio esta orogenia. Y como ~e carece, ademas, de formaciones in .. 
mediatas representativas del periodo Carbonifero. para poder ountualizar 
rna~ .• no puede deducirse Ia fase del plegamiento. En consecuencia. como en 
la propia Merida es necesario generalizar, y como en otros confines regio ... 
nales de la parte meridional se puede comprobar que Ia orogcnia herciniana 
tuvo su impetu mayor durante la Hamada fase astt.'trica (entre Carbonifero 
inferior y superior), aplicando estos resultados al ambito de Merida pued·e 
admitirse que los buzamientos y olicgues de su Paleozoico datan igualmente 
de los tiempos de la fase orogenica astt.'trica. Como igualmente datan de en .. 
tonces las grandes fracturas longitudinales y transversales que a:~ctan al 
Silurico de manera particular. v ease Sos Baynat (25 y 3 I). 

Pero debe tenerse en cuenta que dentro del espacio que estamos estt.: ... 
diando estos tiempos tuvieron tarnbien otro interes geologico. Ademas de 
los fen6menos que dicron Iugar, en el exterior, a un relieve nuevo, hoy casi 
desaparecido, al mismo tiempo se produjeron, en el interior, el gran batolito 
granitico sintect6nico, sector NW., y la gran mancha de dicritas del c~n~ro 
y sector oriental. Granitos y dioritas estan intimamente ligados entre sf en 
el espacio y en el tiempo, y ambos son de edad herciniana. 

3. Los ticmpos posthercinianos 

Pasada la orogenia herciniana. Merida entr6 en un largo lapso de tiempo 
del que no se tienen noticias para poder hacer una reconstituci6n hist6rica 
de la geologia de estos alrededores. Faltan en absolute las formaciones se ... 
dimentarias del final del Paleozoico: se carece de testigos correspondientes 

-278-



L .. 

GEOLOGiA DE LAS INMEDIACIONES DE MERIDA (BADA;oz) 

a las formaciones de la Era Mesozoica; faltan casi las representaetones de 
los terrenos terciarios. La carencia de tantos datos importantes cierra las po ... 
sibilidades de las investigaciones sobre el pais y hay que pasar sabre ellas 
en silencio. 

4. La orogenia alpidica 

Para nuestra Peninsula se sabe que, pasados los comienzos de la Era 
T erciaria, volvieron . a producirse nuevas acontecimientos geodinamicos de 
gran importancia, debidos a la orogenia alpidica. Los fen6menos que la re .. 
presentan fueron muy intensos en la parte nororiental y central, y menos en 
la parte occidental, comprendida Extremadura. 

La orogenia alpidica tuvo varias etapas principales. de las cuales desta ... 
ca. de manera esoeciallsima, la oue ocurrio entre finales del Eoceno y el 
Oligocene, Hamad~ fase alpi'dica.-pirenaica, y otra del ftnal del Mioceno,-lla .. 
mada fase alpidica .. rodanica. Sobre el suelo peninsular las fuerzas de empu .. 
je de estas fases se propagaron de NE. a SW., dando lugar a fenomen~s de 
plegamientos, pero que al llegar a Ia parte occidental y actuar sobre un pais 
viejo, endurecido. no pudo plegarle, le fractur6 ·por diferentes puntas. Esta 
orogenia alpidica produjo, por s1 misma, grandes roturas nuevas y al mismo 
tiempo reaviv6 muchas de las fracturas antiguas de procedencia herciniana. 

En Extremadura existen rastros de esta orogenia alpfdica. Todos los te, 
rrenos siltiricos v devonicos de la region estan afectados de grandes fallas 
transversales a ia direccion herciniana y de grandes fallas que van para .. 
lelas al rumbo principal. En el Silurico de Merida tambien existen estos 
tipos de fracturas correspondientes a dichos movimientos, pero como no 
existen formaciones oaleogenas, no es posible puntualizar si son exactamen .. 
te de la fase pirenaica. · 

Se sabe qi.1e, como consen:encia de los movimientos pirenaicos, se pro .. 
dujeron cuencas endorreicas y cubetas bajas aptas para recib:r sedimenta.
ciones, pero en Merida no se han encontrado lechos de estes tiempos. Del 
periodo Paleogene solo se conservan los testigos de una superticie de erosion. 

La calma relativa que siguio despues de las fases pirenaica y savica co-
rresponde al periodo Miocene. del cual tambien se tienen pocas noticias en 
Merida. Quiza pueda referirse a esta edad cierta parte del Terciario de 
Calamonte y del Terciario de las inmediaciones de. Campomanes, etc. 

En tod; la peninsula, a finales del Miocene se produje~·on nuevos tras.
tornos debido a los movimientos llamados neoalpidicos, esta1ricos y rodan.l .. 
cos. con nuevos cambios en la superficie del suelo: pliegues, desenganches 
horizontales. hundimientos. De esta edad 'datan los portillos princioales de 
las sierras siluricas, la exageraci6n que tomaron mu~has fall~s, la-in dina .. 
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cton general del suelo hacia el poniente peninsular, etc. En esta fase oro .. 
genica es cuando quedaron partidas por varios puntos las sierras de Miran .. 
dilla, de San Servan, etc. ; cuando se agudiz6 la posicion hundida de toda 
la comarca de Merida comprendida dentro del gran arco del Guadiana; 
cuando se exager6 la d~scomp~nsaci6n de las fallas que pasan al NW. de 
Alange y de Zarza de Alange, con la elevaci6n de las sierras de estos lu.
gares, etc .. 

De esta etapa del Ne6geno (final de Ia Era Terciaria) data el esbozo 
mas antiguo de Ia fisonomia que presenta la geologia de Merida. En estos 
tiempos· es cuando las aguas del Guadiana, aprovechando Ia gran falla de 
Zarza de Alange y las aguas del Matachel la falla de Alange, dan Iugar al 
trazado de sus respectivos cauces, en esbozo muy decisive para {9 que iban 
a ser despues. Es de esto's tiempos cuando toda la red fluvial de fa comarca 
inici6 el modelado de la nueva morfologia, hoy disecada y madura. 

5. El Cuaternario 

El paso de la Era Terciaria a la Cuaternaria parece que se realiz6 sin 
soluci6n de continuidad. De antes del periodo Cuaternario y de dentro de 
el no se conoce ningun movimiento de los llamados valaquicos. Tampoco 
existen rastros que puedan relacionarse con la dinamica de las glaciaciones. 
Los hechos mas importantes del Cuaternario estriban en que el Guadiana, 
hidrograficamente, afianz6 y ahond6 su lecho ; es el periodo durante el cual 
este rio esculpi6 algunas rasantes de los niveles de la terraza mas alta :' mas 
antigua, y cuando mas tarde dej6 los depositos fluviales que corresponden 
a las terrazas mas bajas y mas recientes. 

6. Sismicidad 

La comarca de. Merida se halla formando parte de la Hamada gran Re.
gi6n Central de la Peninsula Iberica, que es la mas extensa de nuestro pais 
y la menos sismica. 

En ella solo ocurren un 5 por 1oo de los seismos que se producen en 
nuestro suelo. Esta region coincide casi en su totalidad con la Meseta. y 
Merida se halla en una zona territorial de gran quietud, en un pilar suma.
mente firme en la dinamica geologica actual. 
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Para completar la parte geologica cp.re precede, y con un fin mer1mente 
informative, ponemos a continuaci6n una noticia escueta de las especie8 mi.
neral6gicas mas impo.rtantes que hemos reconocido personalmcnte -en loa Al.
rededores de Merida. sin entrar en dc~alles desct·iptivos de caractercs y d~ 
yacimientos que dejamos para un trabajo posterior. Veasc Sos Baynat (41 ). 

La enumeraci6n sistematica es esta : 

CLASE I.-ELEMENTOS. 

Oro.-En pepitas aisladas. Citado repetidas vecea por loa mineroM, 
pero no confirmado por nosotros. 

-El Berrocal. 
Mercurio.-Liquido, en tierras de aluvi6n. 

--El Berrocal .. Coscoja. 
Arquerita.-Contenida en varios aluviones. 

-El Berrocal .. Coscoja. 

CLASE II.-SULFUROS. 

Calcopirita.-Cristalizada en ma&aJ. 
-El Berrocal .. Coscoja. 

Cinabrio.-En masas rojas dpicas, JObre tilondlloJ, 
-. El Berrocal .. Cotcoja. 

Pirita de hkrro.-Cristalizada en cuboJ triglifOf conten:ido1 ~n ~~ 
granito. 

-El Berrood ... CoKOja. 
-En matu cmulinu doradu, 
-Mirandilla# 
-ProJerpina .. 
-El Berrocal ... CoKOja, 
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Mispiquel.-Cristalizado, en masas cristalinas, sobre filones. 
-Proserpina. 
-Araya. 
-El Berrocal .. Coscoja. 

CLASE 111.-SALES HALOIDEAS. 

Fluorita.-Cristaliza~a y en masas cristalinas sobre fil6n. 
-El Berrocal .. Coscoja. 

CLASE IV.-Oxioos. 

H ematites.-Parda, amorfa. Estratificada entre arcillas. 
-Cortijo Holgados. 
-Campomanes. 

Iltnenita.-En cristales granuloses pequefios, en aluviones. 
-El Berrocal .. Coscoja. 
-Los Baldios .. Carretera de Caceres. 
-. -Proserpina. 
-Araya. 

Cuarzo.-Cristalizado, en masa y en filones. 
-La Fernandina. 
-El Berrocal .. Coscoja. 
-Can tarranas. 
-Proserpina. 
-Los Baldios.-Carretera de Caceres . 

. -Araya. 
Agata.-En n6dulos variables exteriormente. 

-En el lecho del Guadiana, £rente al Matadero. 
Pedernal.-Amorfo, nodular, intercalado en calizas marmoreas. 

-Carija. 
-Sierrecilla de Araya. 
-Casa Vin uesa. 

Rutilo.-En granules cristalizados y rodados. En tierras de aluvion. 
-El Berrocal.-Coscoja. 
-Proserpina. 
-Cortijo Araya. 
-Carretera a Mirandilla. 

Casiterita.-Cristalizada, en masas, en fi.lones, en aluviones. 
-Proserpina. 
-Los Pinos. 
-Cortijo Araya. 
-Los Baldios ... Carretera de Caceres. 
-El Berrocal.-Coscoja. 
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Limonita.-Amorfa, en n6dulos, con irisaciones • 
....:....Campomanes. 
-Mirandilla. 
-. San Servan. 
-Cortijo Holgados. 

Goethita.-Cristalizada, fibro radiada. 
-El Guijo. 

V arlamofita.-T errosa, compacta, amarilla. 
-Pro~rpina. 

-El Berrocal ... Coscoja. 

CLASE V .-CARBONATOS. 

Calcita.-. Cristalizada, espatica, amorfa. 
-Carija. 
-Sierra de Araya. 
-El Berrocal ... Coscoja. 
-Don Alvaro. 

Azurita.-CristaEzada, amorfa. 
-Proserpina. 
-El Berrocal ... Coscoja. 
-Los Baldfos ... Carretera de Caceres. 

Malaquita.-Amorfa. 
-Proserpina. 
-El Berrocal ... Coscoja. 

CLASE VI.-SULFATOS. 

Baritina.-Cristalizada, en masas, espatica. 
-Proximidades de San Pedro de Merida. 
-Don Tello. 

W olfram.ita.-Cristalizada, en masas, en fil6n. 
-El Berrocal ... Coscoja. 
-La Tijera. 
-Proserpina. 
-Cortijo Araya. 
-Proximidades de Mirandilla. 
"-... Proximidades de Esparragalejo. 

Scheelita.-Cristalizada y en masas. 
-Los Pinos. 
-Proserpina. 
-El Berrocal ... Coscoja. 

Stolzita.-En granules pequefios, en tierras de aluvi6n. 
-El Berrocal ... Coscoja. 
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lNTRODUCCH)N 

La Hamada Sierra de San Cristobal es una unidad morfologica muy 
particular que se levanta inmediata a la villa de Logrosan, Caceres. Es 
un cerro granitico modesto, alargado, de unos doscientos· metros de 
altura sobre el nivel de la plaza del pueblo, monticulo conocido de an
tiguo. 

Al pie existe un yacimiento de fosforitas (de gran interes econ6mi
<:o en otros tiempos) que ha sido objeto de numerosos estudios mi
neros, raz6n por la cual son muchas las ocasiones en las que insertan 
noticias generales sobre el cerro. 

La bibliografia sobre Ia fosforita de Logrosan es considerable, 
pero su contenido, en Ia mayoria de los casos, resulta completamente 
ajeno a los fines de estas lineas. Por el interes especial de esta especie 
mineral6gica, que ha dado renombre mundial a esta localidad, debemos 
referir algunos datos importantes sobre Ia misma. 

El primero que dio a co·nocer est.as fosforitas fue Guillermo Bowles, 
en .1775, y mas tarde se ocup6 de e11as en su libro titulado Introduc
ci6n a la H istoria Natural y a la Geografia de Espafia» publicado en 
1789 (1). Este autor, explorador incansable (que recorri6 todo nues
tro pais) paso tambien por. Logrosan~. reconocio las f9sforitas y las 
menci.or16 en su obra, consignat:tdo ~·lguna de sus ·particularidades. 

Despues de Bowles. c;e generalizaron los reconocimientos de las· Io
<:alidades de fosfatos calcicos naturales por toda Extremadura, con in
teres cada vez mayor, y esto dio Iugar a que Pelletier, Donadoi. Prouts, 
Dauveny y otros .quimicog de Ia epoca se ocuparan ·de <\Veriguar, con
cretamente, Ia composicio!1 quimica de la fosforita de Logrosan. ~roust, 
diez aiios despues de Bowles; publico un escrito sobre «Ia piedra fosf6ri
ca de Extremadura» (2), y Herrgen, otro escrito sobre todo <<el apatito te
rreo de Logrosan» (3). 

En 1849 la fosforita fue descrit.a por Felipe Naranjo y Garza, y este 
este au tor, con Lifio Pefiueta·s, redactaron una Memoria acompafiada 
de un plano topografi.co y geologico de los terrenos, cuyo manuscrito 
pudo ver Vicente Cutanda (4) en los archivos del Ministerio. de Fo
mento de Madrid, U n ex.tracto de esta Memoria fue publicado por los 
autores en la «Revista Minera» (5), y una traducci6n del extracto apa-
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recio en 18()0, en Ia Sociedad Geologica de Francia (G). El trabajo de 
Naranjo y Pefiuelas mere.ce recordarse en este momento por llevar uo 
corte geologico estructural de la Sierra de San Cristobal, que la par
te en longitud, se prolonga por la Ermita de la Virgen del Consuelo y 
sefiala la posicion que ocupa el filon de fosforita denominado (<Cos
tanaza». La figura fue reproducida mas tarde por Vila nova y. Pi era (7}. 

A lo anterior siguieron trabajos de Prado (8), (9) y (10) ; Ros

way. (11 y 12), Munoz Luna (13), Forbes (14)· etc. 

Eh 1876, _Egozcue y Mallada _publicaron la famosa <<Memoria Geo
logica de la Provincia de Caceres)) (15) y tuyieron ocasion de estudiar 
con detalle. esta Sierra, asi como la Geografia y la Geologia de las in
mediac;ones de Logrosan, aportando profusion de datos y numerosas 
apreciacione~ personates, muchas de las cuales continimn co~1sen·ando 
su valor original. En la parte que dedicaron a las fosforitas describie
ron, con gran minuciosidad, el filon vCostanaza» y otros similares exis

tentes en ]as proximidades del cerro. 
De esta Memoria interesa senalar que; no obstante Ia importancia 

de su excepcional contenido, los autores no hicieron. ninguna alusion 
a la presencia de minerales metaliferos de la Sierra y ni trataron de 

la existencia de la casiterita de San Cristobal. 
Con posterioridad a la obra de E.gosene y :\-Iallada, siguieron va

rios trabajos tratando de la mineria de las fosforitas. con alusiones 
mas o tnenos precisas al Cerro de San Cristobal. De entre los mas 
importantes es oportuno recordar los de Espina (16), O'Shea (17), San
chez Lozano (18), Areitio y. Larrinaga (19), Calderon y Arana (20). 
Egosene y .Cia (21), Vilanova y Piera (22), Choffat (23)· etc., en los 
que, independientemente del valor expositivo y el sentido economico de 
la mayoria, suelen llevar alusiones a la Sierra. Es notable la drcun!'
tancia que en ninguno de e11os se encuentra ninguna referenda al es-

tafio. 
De estudios de la localidad, realizados y no pnhlicado~, conocidos 

por nosotros. podemos dar noticia de dos sumamente interesantes: Uno, 
de Mario Roso de Luna, hijo ilustre de Logrosan, consistente en un 
volumen manuscrito en perfecta caligrafia y con dihujos origina
tes (24), que se conserva en el Ayuntamiento del pueblo. Trata de 
la Geologia, Geografia, Arqueologia, Historia, etc., de la poblacion 
y su comarca. Contiene mucl\as noticias sobre miner1a y sohre la ~ierra. 

Otro, es un informe. hreve, del aleman Utto Gutzwiller (2fi). que 
contiene tm estudio de la g:eologia inmediata al filon «Costanaza)) y a la 
Sierra de San Cristobal, con muchos datos de· interes y algunos cortes 
geologicos (informe .que. conocimos g-racias, a la amabilidad de don T .uis 
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Ortiz. antiguo apoderado de t;, Compaiiia explotadora de las fosfori
tas de Logrosan). 

De tiempos recientes existe un trabajo corto, pero importante, pu
blicado en Suiza por Max \.Veibel (:!H), en donde el autor dedica unos 
p£trrafos a Logrosan y consigna algunos de los resultados de sus estu
dios, a los que tendremos ocasi6n de referirnos mas adelante. 

~las noticias de tipo g·eneral ptteden verse en lo que han publicado· 
Ramirez y Ramirez (27), (28), (28 bis) y Sos Baynat (29), (.~JO), etc. 

Pero sabre la Geologia de Extremadura deben tenerse en cuenta 
los trab::tjos del ingeniero de minas Roso de Luna {:-H), (:32), (33). (34), 

etcetera, y del catedratico Hernandez-Pacheco (31), (32), (33), (34), et
cetera, que hace unos afios iniciaron una nueva etapa en los conoci
mientos del suelo del pais. Estos dos autores han redactado en co.;. 
mim los textos explicativos de numerosas Hojas del Mapa Geologico 
de Espana ;1 escala l: :>0.000, · dando a conocer numerosas noticias de 
Morfologia, Estratigrafta, Tectonica, etc., de toda la region, datos 
generales y particulares que ~on de la mayor importancia para nosotros. 
porque gnardan cstrechas relaciones con los hechos que exponemos en 
el presente cstudio. ~ o obstante, y a los fines de nuestros prop6sitos,. 
tenemos que lamentar, en este m:omento, que entre dicha serie de Ho· 
jas. no se haya publicado todavia la que hace referenda a Logrosan. 
y su Sk·rra, dado que, de haher existido, nos habria podido ser basica 
en alguno de los extremos que tratamos. 

Dentro de Io que Jlevamos dicho. 11ama la: atencion el contraste exa
gendo que existe entre Jo mucho que se. ha escrito de las fosforitas 
de 14ogros£tn y Ia parqnedad que se· nota en lo referente a literatura 
sabre las casiteritas. La diferencia se comprende si se tiene en cuenta 
que las fosforitas se conocieron y se estudiaron desde antiguo, en-. 
tanto que, la casiteritas de esta Sierra (y de sus proximidades, no 
se descuhrieron hasta el afio 1949. A partir de esta fecha, sin embargo, 
fueron muy poco~ los geologos y mineralogistas. que se ocuparon de 
visitar el nuevo yacimiento con fine~ dentificos. Y por sq parte, a los 
buscadores de dicho material con fines especulativos, a ninguno de 
ellos le import6 dar a conocer datos· y caracteristicas. 

Descubiertos los prim eros filones · de casiteritas. advertidos los pri
meros filones productivos, ~~n ese mismo afio 1949. surgieron nume
rosisimas explotaciones atropelladas, verdaderas rapiiias. que dieron 
Iugar a innuinerahles tanteos por todo el ambito de la Sierra. Los mo
nwntos fueron de verdadero desbarajuste y confusionismo minero. Pero 
no obstante, aqueJJas rehusca s alocadas tuvieron la virtud de poner de 
tnCinifie~to que •los hallazgos hechos estaban en relaci6n con un cria-
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dero de gran extension superficial y dotado de unas caraderisticas mi

neras excepcionales. 
A los trabajos amirquicos siguieron algunas explotaciones bien di-

:rigidas (pocas), que permitieron poder efectuar algunos reconocimien
tos con criterio geologico y obtener los primeros datos basicos de la 

Sierra de. San Cristobal. 
A este respecto debemos seflalar que nosotros visitamos tsta Sierra, 

p~r primera vez, en marzo de 1950, y que poco despues nos hicimos car
go de la direccion de unas concesiones mineras de este Cerro. A par
tir de estos momentos iniciamos los estudios de la geologia y mine
ria del Iugar .. recogiendo nmnerosos ejemplares, y reflexionando sobre 
todos los problemas que iban planteando los avances de los trabajos 

1nineros. 
De todo .Io visto se 11ega a la conclusion que la Sierra de San Cris-

-tobal de Logrosan (Caceres) es una apofisis granitica del mas alto in
teres petrogdtlico y mineralogico. Es un yacimiento metalifero, que 
debe figurar al ·}ado de los mas importantes de nuestro pais, dentro de 
su clase y con rango de yacimiento modelo en la Extremadura Central. 
Por este motivo, si la pcblacion de Logrosan, hasta ahora ostento un 
justo renombre universal por la presencia de las fosforitas, desde ahora, 
su nombre debe sonar de nuevo dada la presencia de las casiteritas 
de su Sierra, de gran trascendencia desde el punto de vista cientifico 

puro y desde el industrial. 

Merida, 1~65. 
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I. LA FlSIOGRAFL\ 

1. SITUACI{J~· DE 1.:\ COMARCA DE LOGROSAN 

La comarca geografica de Logrosan, donde se halla enclavado el 
yacimiento mineralogico de estafio. ohjeto de este e~tudio, se encuen
tra situada en la parte meridional de la provincia de caceres, muy al 

SE., en los lindes con la provincia de Badajoz. 
Se halla en la ruta que procedente de Caceres y de Trujillo pasa 

de Zorita a (;uadalupe, lugar del famoso Monasterio hispano; o en 
la ruta que, procedente de Badajoz y Merida, desde Miaj~das, sigue 
por Escurial y Zorita a Logrosim (fig. 1). 

•) LA ~I ORFOLOGIA 

La comarca de Logrosan (y mas concretamente las inmediaciones 
de. su Sierra, Hamada de San Cristobal), se halla situada en un rincon 
geografico donde confluyen tres componentes topograficos: a) las Sie
rras de los Poyales y de las Paredes que forman zocalo y limite nor
te : b) la Sierra de San Cristobal, que forma una montana aislada, pa
ra lela a las anteriores y separada por el valle del rio Ginjal .: y c) la 
penillanura que. desde 1a hase de estas montafias, se extiende hacia 

el ~nr hasta llegar al rio Guadiana. 

a) Las .\'icrras de los Poyales y dr las Paredes 

Estas sierras constituyen un sector parcial de la cordillera Oretana. 
Consitieradas desde ] Jogros{m o desde Zorita, se presentan como ttn 
escalon acusado, que tiene unos -!00 a ::'iOO metro~ de altura (la superfi
cie horizontal de la penillanura esta a unos :,1.()0 metros sabre el nivel 

del mar) (fig. :!,1 nums. 1 y :!). 
El perfil de estas sierras es ondulado, sit1 cumbres agudas y orien

tado de poniente a levante hasta que alcanza las sierras de Berzocana y 

Canamero. 
La vertiente meridional del. escalon no es uniforme ; de ella parten 

varias quillas parciales. qtte desci('nden d.pidas y dan al conji'tnto una 

-299-



.n 
T ~I\ 
i 'i 

disposici6n pinnada caracteristica, muy de· mani1iesto desde Zorita a 
Logrosan. En la parte c6ncava, en cada una de estas quillas, se aloja el 
cauce de un barranco. 

Por frf'nte a LogroMw el perfil de las sierras empieza en la cuerda 
del Robledal, con cumbr~.'! mas alta en Pico del Roble. Sigue al E. por 
los collados de Padilla, del Palomar y el de Todos los Vientos. Aqui 

N. 
t 

Escala 1:800.000. 

Fig. L ·-Situacion de la villa de Logros{m, Iugar del emplazamiento de l:l Sierra 
de San Cristobal: provincia de Cft,ceres 

enlaza con la Sierra de las Paredes y la llamada cuerda <.h: Berruga, 
que culmina en el pico de este nombre, SHO m., continuandose con las 
Barreras de Paredes y del Palancar. con una alineaci6n que ya no t·s 
visible desde Logrosan. 

Por delante, y paralela, t~sta Ia Sil'tTa de los Poyales, cuya cumhre 
principal es el Fico del Aguila, H:!O m. El enlace transversal de ambas 
cuerdas de montana se hace por el coilado del Puerto de la Nava, que 
esta a mas de 800 m., punto notable porque forma una divisoria to
pografica de cuenca!' hidrognificas. H~cia el. S\V. esta 1a cabecera del 
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arroyo de las Encinas, ·que llcva sus aguas al Guadiana; en tanto que 
hacia el NE. esta el arroyo de Ia Nava, afluente del rio Berzocana 
que conduce sus aguas al rio Tajo. 

b) La .Yicrra de San Cr-istobal 

}Iorfologicamente esta Sierra se presenta como una montana tipica, 
aislada de gran sencilJez (figs. 2 y 3, lam. I y lam. I_I, nums. 1 y 2). Es 

'J. 2. 

N. 

w. ); E. 

·,s. 
Fig-. 2.-Esquema estcreografico de Ia S~erra de San Cristobal y de sus inmedia·ciones: 

1 Sierra de las Paredes, de pizarras cambr!anas, que culmina en el pico Berru
g;, 890 m.: 2 Sierra de los Poya~es, de pizarras cambrianas, que culmina en el pico 
del Aguila 920 m. ; ~3. Sierra de San Cristobal, c..p6fisis granitica, con .dos vertices 
geodesicos, uno a 677 m. y otro a 681. m. ; 4 Pen!llanura, at sur de la Sierra de San 
Cristoha~, de pizarras cambrianas y declive descendiente desde los 500 a los 400 rn.; 

:; Rio Ginjal ; G Rio Rodrigo ; 7 Rio Ruecas ; F Fa11a tect6nica principal • 

una cresta alargada de levante a poniente, en domo, y con dos vertien
tes pronunciadas. colocadas a N. y. S. El perfil topografico es algo di
ferente seg{m se observe Ia montana en el sentido del meridiana o del 
paralelo del Iugar (fig. 3). La parte alta presenta dos culminaciones que 
corresponden a dos punto3 geodesicos portadores de los pilares de mam
po~teria del Instituto Geografico. 

El cerro, o Sierra de San Cristobal, se halla frente a la Sierra de 
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los Poyales" y, como ya se ha dicho, esta separado por un dilatado valle 
por donde pasa ·el rio Ginjai, quedando ambas montafias con Ul). cier
to paralelismo en sus rumbas dominantes (fig. ~ y lam. 11, rit1m 3).. 

San Cristobal llama Ia atencion por su forma; por su altura re
lativa vigorosa ; por su posicion con respecto al restante relieve y a 
la penillanura. Las magnitudes aproximadas son (fig. 3): larga, uno::i 
2.500 m. ; ancba, unos 1.000 m. ; altura en el vertice geodesico· de levan
te, 681 m., y vertice geode·sico de poniente, H77 m. Le corresponde tmos 

A. B. E. 

5. 1 Km. 

·c. D. 

Fig. 3.-~Iorfologia de la Sierra de San Cristobal 
A Silueta vista desde el Norte. B Silueta vista desde el Sur. C Silucta vista desde el 

Este. D Silueta vista desde el Oeste 

200 n1etros de altura con respecto al nivel de la plaza del .-\yuntamien 
to, que esta. a unos 470 m. sobre el nin:l del mar. 

c) La pcnillanura. 

La penillanura se extiende desde Logrosan, bacia el S. y bacia 
el SE. Se halla enn1arcada, al N. por la linea de sierras ya nomhrada, 
que viene desde Zorita; al E. por la montana .de Cafiamero, y la gran 
mesa de rafias de este pueblo; al S. y SE. por los rios Gargaligas y 

Guadiana (fig. 2, num. 4; lam. II, num. 2). 
Desde el cerro del ~Iosquito, E .. de I .qgrosan, las ,-isuales al ho-
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LAM I !'I A 

Vista de la Sierra de San Cristobal, \·ertiente ~., seetor occ'c1ent:tl. Las manchas 1J!:II1c;:, son de escombreras situadas en boca

mina de las galerias de explotacion de casiterita, de la mina denominada {<Santa ~laria)). (Aspecto que ofrecia en 1958). 
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:!.-Sierra de San Cri~tc>hal. ct'tpula J..:'ranitica atrave~ando pizarra:; 
ciunhrica:'. vista de!"de el ~E. En prinlt'ro y :'eg-undo t~rmino. supcrficie 
arrasada de pizarra~ cambrianas. penillanura <tlle s~:.· t•-.;tit'nlle al sur c.le 

csta Sierra 

1.-Sierra de San Cristobal. citpula granitica, atravesando pizarras 
ca.mbrianas. vista desde el N\V 

H.-Valle tectonico del rio Ginjal. En primer termino a la izquierda. 
ladera N. de la Sierra de San Cristobal. Al pie, valle y paso c.le una 
fractura tectonica muy importante. Al fondo talud de 1a falla. de 
terrenos cambrianos, que termina a Ia derecha en la Sierra dt.! las 

Paredes 



rizonte son coincidentes.con ia~ plataforma de la penillanura ;)~0-550 me
tros. Coincide tambien con los cerros de la Lanchuela y del Serra
nillo y con poca diferencta con el saiiente de ia Virgen del Consuela~ 
AI S., el Cerro de la Atalaya se separa an poco. Y· con s.us casi 550 me
tros destaca sohre la planicie de penillanura mas haja, que esta en los. 
4:';0 y 400 metros. 

Al S. y S\V. se puede recordar la.mesa arrasada, .tipica en la Dehesa 
de los Herederos de don Agustin (450-420 m.); ladera derecha del Arr.o-· 
yo Grande; y al fondo el Cortijo de Ballesteros, en superflCie tambien 
arrasada, con un nivel alto que corresponde a la altura de las rafias .. 
Mas apartada queda Ia penillanura en el sector de las Caballerias . 

. , 
''· 

Los rios mas import2.ntes de las inmed.aciones. de Logrosan son : 
el Ginjal y el Rodrigo (fig. :!) .. El primero, va por el norte del pueblo,. 
inmediato a el ; recibe por su derecha muchos arroyos procedentes de 
Poyaies y Paredes. El segundo pasa por el sur de la sierra y va a des
embocar en el Ginjal por su ladera izquierda. 

a) .Iii rio c; iujal· 

Xace en el tt~rmino de Caiiat.nerp, penetrando inm~diatamente en el. 

de Logrosan por el Jlamado Hoyo de 1-'lac:do,. llamandose aqui arroyo· 
de Pasc.ual Sancho, con cauce borrado por los bancales de cult;vo. Por
ia Hamada Casa del Frances el ]echo empieza a mostrarse claro, haciendo
:-;e mas profunda- al llegar a LogrosatJ,_ con lad eras desimetricas, y conti
nuando asi hasta alcanzar el paraje llamado la l\tlarina, donde forma 
meandro y tuerce a SvV. 

b) E./ Arroyo Rodrigo 

Discurre par la llamadci. Dehesa Boylal al S. de la s:erra. Compren-
de tres tramos desiguales en longitud: uno, N. a S. ; otro exten
so, E. a \V. : y el tercero corto, que ''a NE. a SW. y alcanza el Gin
jal. X ate en Ia laguna clcl Te jar o. Charca de Parralo y to do su re
corddo es suave sin surco profunda aunque, a medida que avanza el 
lecho, va penetrando y acoplandose. a todas las irregularid.ades del sue-· 
lo, con varios giros en {wgulo. Se une al Ginjal en Ia Umbria del Aguila .. 
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c) 0 t·ros rios 

Quedan algo separados de la Sierra de San Cristobal y por eso in
teresan nienos en este momento. Se pueden recordar el arroyo Pizarro, 
que procede de la cuerda del Robledal, recibe por la izquierda el arro
yo Valdecebrera, ambos, dotados de buenos recorridos; y mas Iejos, 
al. S., conviene recordar al rio Ruecas, figura 2; al rio Cubillar, y al 
arroyo Trampales. 

d) Vision de cvnjuntv 

Una mirada general a la parte superior del termino municipal de 
Logrosan advierte que todos los rios y arroyos nombrados van 
de NE. a SW. con sorprendente parale1ismo de todos los cauces y re
lacionada con el declive general a S\V., que tiene de penillanura, en 
busca de Ia expansion que le une al Guadiana. 

e) El regime-n fluvial 

El regimen fluvial de los rios y arroyos que se acaban de nombrar 
estan atemperados a las condiciones climaticas de Ia region. En invicr
no las aguas corren con caudales variables segun las lluvias. Pasada 
la estaci6n.las corrientes se mantienen durante poco tiempo. 

En verano los cauces est{ul totalmente secos; solo el Ginjal puede 
preseptar algunos pequeflos embalses naturales, «tablas>> que resisten 
bastante. tiempo, como ocurre con la Balsa de la Lana; puente del Ci
ruelo y medio; sector de la l'riarina, etc., que dependen de mantos 
subalbeos, y de fuentes modestas que manan por las grietas de las pi
.zarras . 
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1 I. LA GEOLOGIA 

l. Los TERRENOS Y SUS CLASES 

La natumleza geologica y la distribucion de los terrenos de Jas pro
ximidades de Logrosan se reflejan, en sus rasgos principales, en el 
mapa oticial del I n::;tituto Geologico y .Mineto de Espana a escala 
1: 400.000, H oja ntim. 3:i, sin mas que introducir dos leves modifica
-ciones :runa, en Ia linea de St'paraci6n entre el cambrico y el Silurico, 
.que debe desplazarse paralelamente asi misma hacia el SW., desde 
Caiiamero a Logrosan, pri.ra sitnarla de acuerdo con la realidad. Otra, 
la de sen alar. sobre el tnapa, el color correspondiente a la mancha gra
nitica de la Sierra de San Cristohal, qtte no figura en la edicion 
de 1!)23 manejada por nosotros (40). 

L.os terrenos ohkto de estudio los agrupamos .asi: 
a) 

b) 

. c) 

[ormaciones estratigraficas normales. 
f:ormaciones estratign1ficas metamorficas. 
I•ormacione$ plut6nicas . 

2) J .AS FORMACIONES ESTRATIGR:\FICAS NORMALES 

Bajo este epigrafe se abarcan todos los terrenos relacionados mas 
o meiJos directamente con la Sierra de San Cristobal, o sean, los que 
Ia estan circunda·ndo; los que· forman la extensa penillanura s:tuada 
at S. ; y los que componen las Sierras de Poyales y Paredes, situadas 
at X. prolongitndose al E. 

Todas estas formaciones, desde el punto de vista estratigrafico, son 
Cambrianas, Silurianas, '"J'erciarias y Cuaternarias. 

a) Los terrenos cam.brianos 

Estan :-epre:..entados por pudingas, cuarcitas, grauvacas, pizarras si-
1iceas, pizarras granulosa" cuarciferas y pizarras arcillosas. Todas estas 
formaciones tienen disposici6n estratiforme, estan dotadas de pizarro
sidad y se hallan muy endurecidas (lam. III, num. 1). 
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La disposfcion estratiformc, no siempre es facil de distinguir, suele
ser confusa. Se aprecia bien en las proximidades de Zorita, margenes
del rio Ruecas, etc., donde la pizarrosidad de los terrenos, muestranr 
ademas, paquetes parciales correspondientes a estratos de potencias va
riables. 

La relacion cronologi..:a no es clara, pero se puede admitir, a gran
des rasgos, que los bancos de cuarcitas corresponden a los niveles mas. 
bajos (no .siempre); las pizarra"i grises azuladas, en conjuntos de bas
tante espesor, siguen a las cuarcitas en orden de superposicibn. y ocu
pan los tramos i1Uermedios; y 1 finalmt'nte, las pizarras arcillosas gri
saceas, blanquecinas o pardas, en capas delgadas corresponoen a los
niveles mas altos. 

Todavia hay que afiadir ciertos lechos de pizarras arcillosas que sue-
len intercalarse entre las anteriores de maneras caprichosas, lecbos que· 
al descomponerse toman coloraciones abigarradas azules, amarillas, ro
jas, etc. Lo mismo sucede con unas pizarras astillosas, duras, pardo ne
gruzcas con lechos muy delgados de grauvacas. Son notables los ca
sos de bancos parciales l'Onteniendo cantos de cuarzo redondeados, de
tamafios heterogeneos, a veces en forma de verdaderas pudingas. 

La sucesion petrografica es monotona, los niveles son muy semc-· 
jantes entre si y los transitos son de pasos insensibles de unos a otros ; 
los contrastes petrograficos fuertes son muy raros. 

La disposicion tect6nica es sencilla: domina 'Ia colocaci6n vertical 
de las pizarras compatible con buzamientos que van a SE. y ::;:.v,l., se
gun l~s casos y Iugar. En un recorrido Zorita a Logrosan, a la salida 
de aq':lel pueblo, las pizarras buzan a SE. continuando de esta manera 
basta las estribaciones de la Sierra proxima, situada al N. Esta dis po
sicion persist~ dura11te un buen trecho, hasta que pasada la Caseta de· 
Peones Camineros, por frente a un gran valle que se abre a la izquier
da de la marcha, los estratos cambian de colocaci6n y adoptan un bu
zamiento al NW., que, a partir ·de aqui se hace decisivo y se mantiene 
hasta mas alla de Logros{m. 

AI hacer este recorrido se queda a la izquierda tm talud tectonico, que 
mira a S. dejando al descubierto todo el espesor de las pizarras en un 
frente de falla de labio suspendido en alto. Desde el pie de este talud 
arranca la penillanura que llega hasta -el Guadiana (lam. II, num. 3). 

Todo el territorio pizarroso comprendido entre Zorita, :Madrofierar 
Garciaz, Berzocana, Logrosan, corresponde a un pais viejo, plegado, 
de ejes NE., fallas longitudinales de igual rumho y parciahnete arrasado. 

La edad de estos componentes estrat;g-raficos no esta fijada con pre
cision. Unos autores los han clasificado como terreno~ camhrianos, de-
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manera general, sin sefiaiar periodo exacto. Otros autores los atri'bu:.. 
yen a un Cambriano superior de edad potsdamiense . 

. En la Hoja de Zorita (87') que data de 1947, se han estudiado la for
maciones camhrianas que se hallan comprendidas dentro de sus limites. 
y se les ha asignado edad potsdamiensf.'. Esto equivale a decir que to
dos · fos terrenos pizarrosos inmediatos a Logrosan de ben considerarse 
de esa mism2. edad, puesto que desde los campos de Zorita se pasa a 
los de Logrosftn sin soluci6n de continuidad, por ser un su~lo pizarroso 
de igual formaci6n. Ahora bien, como a nuestro modo de ver aquella 
determinacion crono16gica no es completamente satisfactoria, dejamos 
de momenta esta datacion, para insitir sobre las mismas llneas mas ade
lante (pag. 20, parrafo c). 

h) I~vs terrenos silurianos 

Los terrenos silurianos se hallan representados en todo su esplen
dor al E. de Logrosan, a partir de la mitad del trayecto que une a esta 
poblaci6n con Cafiamero, sitmido en plena estribaci6n occidental de la: 
Sierra 'de las Villuercas. Estas montafias han sido estudiadas con cier
to detenimiento en 19;-)Z'i (29) y 1956 (30), y por esta raz6n se nos pue
de dispensar que no tengamos que insistir sobre unos puntos ya tra
tados. Sin embargo, debemos anotar que los componen.tes petrografi
cos prineipales de las formaciones silurianas son: cuarcitas, pizarras ar
cillosas, pizarr~s siliceas. ampelitas, filitas y pizarras carbonosas. 

En la d(Posiciri11 cstrotigrafica se observa qne en la base estan con
glomerad~s. cuarcitas y areniscas : en los tramos medios · se hallan las 
arci1las, las pizarras arcillosas y las pizarras siliceas : y en parte altas 
unas pizarras siliceas, las ampelitas y las pizarras carbonosas. 

La tect6nica es mny clara. El paqnete total de estratos comprendi-· 
do entre el horizonte infenor y el superior esta plegado, con intensidad, 
en anticlinales y sinclinale:; visibles, con charnelas de ejes. paralelos, to
dlos de rumho NW. y los flancos ·de estos pliegues, como es evidente~. 
con buzamientos respect!vamente a SW. y a NE. · 

El conjunto de las Villuercas! en este gran sector, tect6nicamente es 
tm anticlinoria, como ya se explic6 (29). La alineaci6n de las cuarcita~ 
de Ia linea Cafiamero-Berzocana, corresponden al flanco de un anti
clinal periferico que buza a S\V. y sob're las cuales se apoyan, con
cordantes, las pizarras siluricas de los tramos medios y superiores, las 
que a Ia vez presionan en discordancia angular contra los macizos mon
tafi.osos cambrianos inmecliatos al valle del Bubo y de Logrosan. 

La cdad de estos terrenos esta bien determinada por la naturaleza. 
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petrografica de los estratos ; por las colocadones estructurales-tect6-
nicas que guardan entre si; y, sobre todo, por la presencia de abundan* 
tes testimonios fosiliferos. Destacan .como mas princ1pales las Cruzia
nas de las cuarcitas; trilobites del genero Cal)'mene; lamelibranquios 
de los generos Sanguinorites, Area, Redonia, etc. ; hidrozoarios del gru
po de los Graptolites ; etc. De inferior a superior estan representados 
todos los terrenos del Ordoviciense y del Gotlandiense. ( V ease Sos 

Baynat (29) y Ramirez (2g bis). 

c) Las relaciones entre el Cambriano )' el Siluriano 

F'or lo que se lleva dicho queda establecido que el Cambriano de los 
<:ampos de Logrosan esta plegado y tiene rumho a NE. ; que el Siluria
no, al E. de Logrosan, tam bien esta plegado y tiene rumbo a ":\.Vv, y, 
finalmente, que en consecuencia de estos hechos, el Siluriano se halla 
descansando sobre el Cambriano en discordancia .angular. 

El rlato es importante. La discordancia entre los terrenos de estos 
<los grandes periodos, evidencia que durante el espacio que va desde <:1 
final de los plegamientos cambrianos a los comienzos del Siluriano, 
transcurri6 un periodo de tiempo que, necesariamente, debe situarse 

en el Cambriano superior. 
De estos tiempos se sabe que las actividade::; de orogenia sa~'iC£1 se 

manifestaron en dos etapas diferentes; una, que corresponde a los 
momentos inmediatamente posteriores al Cambriano inferior ; y otra, 
posterior, que se desarro116 despues del Cambriano medio y antes de 
los comienzos del Siluriano. A. la primera activjdad le corresponde la 
que Lotze (41) ha llamado fase Toled.anica; y, de la misma rnanera, a 
la segunda actividad, le corresponde la que el. mismo autor ha denomi
nado fase Iberica, las dos fundadas en datos proporcionados por los 

estudios de nuestro Cambriano peninsular. 
Todo esto puede aplicarse a· Logrosan. Admitido que el territorio 

qne va desde Madrofiera a Logrosan, etc., es de edad cambriana, cabe 
admitir tam bien ·que sobre todos estos terrenos debieron repercutir, 
igualmente, las dos fases oroghzicas indicadas. Parte del testimonio es
tara, de un lado, en el rumbo de los estratos y los bancos de pizarras : 

de otro lado, en los buzamientos a N\V. y a SE. 
At Cambriano superior le corresponde un periodo de actividad geo

logica, que careci6 de la estabilidad necesaria para que pudieran orga
nizarse formaciones sedimentarias de gran extension superficial, du
raderas, para representar despues la existencia cte una estratificad6n 
·del Cambrico superior. Del Cambrico ·i11ferior y medio, se pasa al Silu-
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rico transgresivo, ~on ausencia de Cambrico superior. Por estas razo
nes suponemos que en Logrosan no existe Cambriano superior de edad 
potsdamiense. · 

L .. as espesas formaciones de pizarras situadas al norte y al sur de la 
Sierra de San Cristobal, las suponemos Georgiense-Acadienses y no 
I: otsdamiense. 

Si las formaciones cambrianas inmediatas a San Cristobal fueran 
Potsdamienses, habia que admitir una orogenia de gran intensidad y 
anterior al Sil{trico, imposible de acoplar dentro de los conocimientos 
generales de estos periodos y sin tiempo material para haberse podido
desarrollar. 

Los puntos de vista que preceden ya han sido sostenidos con ante
rioridad. en otros lugares. Puede verse lo escrito al tratar de los terrenos 
cambrianos de la Hoja geologica de. Canaveral, Caceres, (43), (44}. 

d l /.os terrenos terciarios 

En la comarca que estudiamos no existen terrenos de la Edad Me
sozoica ; los que se conocen de la Era cenozoica y del Cuaternario son 
escasos y de muy poco interes. 

El Cenozoico de algu•1a importancia esta lejos de :~ogrosan. El mas 
proximo se halla en el paraje denominado el Rincon de los Frailes, en 
el sector donde el camino de Logrosan a Pela se cruza con Ia carretera 
de Ville. nueva de Ia Serena a Guadalupe. Se trata de utws terrenos de 
ni\'cles horizontales, de origen continental. Otros testigos, tamhien 
continentales y de tipo ranoide, estan en el termino de Cafiamero. 

La repre~entacion terdaria de mayor interes (fig. 4, lam. Ill. nu
mero 2, aunque algo dudosa, se halla en la vertiente septentrional de 
la Sierra; es de escaso desarrollo y se ha puesto al descubierto, repe
tida_s veces, durante los trahajos de explotaciones niineras. Se trata 
de unos sedimentos detriticos, arrastres de ladera, de constitucion com
pleja. Llevan cantos de granito de tamafios variables, mas o menos 
rodados. Tamhk~n cantos de cuarzo, gravas heterogeneas, arenas, tie
rras, etc. Son nnas formaciones de composici6n desigual, cementadas 
por arcilta'S, amarillas o.azuladas, finas, compactas, de tacto suave y res
haladizo. Los cantos de granito que contienen al romperse se presentan 
mny altera<ios y desmoronahles con facilidad. Las gravas y las arenas 
se disponen en lechos lenticulares o comhados. Estas formaciones es
tratiformes descan~an sobre cauces de r~gatos antiguos fosilizados. 
cuya base firme es el granito de .ia Sierra, Pero estos lugares de se
dimentaci6n se ext1enden lateralmente y en total se apoyan sobre la 
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vertiente de Ia montana iormando a manera de grandes pelciafios, cu
yas capas de superposicion se in eli nan le ,:emente hacia el exterior. 

Ei nivel mas alto es, e11 todos los casos, un manto de tierras suel
fas, finas, poco coherentes, acompai1adas de alg{m canto rodado pe-

/ 

.X ~ X )( 

X )'" "X ")( ,.... 
'\( >( 

)( X X ,, 
:X ,, 

>(' 

Fig. 4.---}'ormacion terciaria de Ia ladera norte de la Sierra de San Cristobal 
1 Manto superior, delgado, formado por tierras y limos de co:or negro. suelo actual, 
Cuaternario. 2 Formacion espesa de arcillas amarillas, compactas, aglutinando cantos 
rodados de ta.maiios variables, graniticos y cuarzosos, con intercalaciones de pequefios 
regueros de arenas finas y guijarros. Formacion de edad terciaria. 3 Suelo firme 
de granito de la Sierra, con superficie erosionada de antiguo y fosilizada por el Terciario 

queno, formando un recubrimiento de suelo vegetal negro que con
trasta con e1 color de Ia formacion subyacepte de tono amarillento o muy 
claro (fig. 4). 

La naturaleza petrogra~ca y estratigritfica de estos sedimentos, a:'i 
como la uniformidad del nivel de las rasantes sobre las laderas del ce
tro, hacen pensar, no sin dudas, que. se trata de una formaci6n de edad 

-314-



terciaria, completamente distinta de los testigos cuaternarios exis
te!ltes en este ambito. La duda esta en que dicha clase de depositos, 
-en esca1on, podrian atribuirse a un Cuaternario antiguo, de las epocas 
interglaciares~ y relacionados con fen6menos locales, modestos, de so
lifluxion. 

La vertiente S. de la Sierra es mas lisa, mas desmantelada de tierras 
J no he1~10s tenido ocasion de observar sedimentaciones COmO ]a rese
fiada. No sahemos si exist ira alguna representadon en el sector llama
do de los H ttertos, por encima de Cafio Redondo. 

e) Los terrenos cuaternarios 

Los terrenos cuaternarios de las inmediaciones de Logrosan tienen 
·muy poca importancia. Estan representados por algunos depositos flu
viales muy escasos y algunas terrazas bajas, recientes, de. los rios Gin
jal y Rodrigo. Su existencia es tan reducida que no influye para nada 
en los rasgos de la morfologia del pais (fig. 5). 

El cauce del Ginjal, desde sus origenes basta la llegada al Atroyo del 
1\tfosquito, no presenta muestras de terraza: el escalon del lecho esta des-
111('11telado por razon de ]os cnltivos agricolas; en algunos trechos aso

w.an pizarras duras cambrianas. Cuando le llega · el rio Zaudejo, por la 
derecha, Ia confluencia esta encajada en pequefio escarpe de tres me-
tros, y es el Iugar donde por primera vez exis.ten ca~cajos, · gravas y 
arenas. Un poco ma.s abajo aparece una terraza de 5 m. Estos mis
mos caracteres generales se repiten en ]a confluencia con el arroyo Pa
siles. 

Cuando el Ginjal cruza la carretera de Berzocana, se ensancha y el 
lecho vuelve a presentar muchos cantos gruesos, gravas, tierras y are
nas que son proccdentes, c•n gran parte, el arroyo Salmoral. Desde aqui 
las aguas se deslizan siempre sobre pizarras duras y pasa por puntas 
donde el cauce esta mas bajo que e.l perfil general del ri.o, forma <(ho
ya~m y «tabh\s» donde se retienen las aguas durante gran patte del ve
rano, eludidas Jineas mas arriba. 

El Ginjal pasa por el pueblo y norte de Ia Sierra presentando algu
nos testigos cuaternarios, por £rente at regato que viene al pueblo; 
por frente al cementerio y la Iglesia a Ia altura de la Charca de la 
Lana. etc. 

Mas alla existen verdaderas sefiales de terrazas :fluviales, aunque en 
gran parte derruidas por Ia erosion y por los cultivos. Hay una baja 
de 5 m. : ~/ otra mas alta que alcanza 10-15 m., y se halla algo retirada 
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del borde del rio. Las desembocadur(ils de los afluentes Helechal, Gasa, 
etcetera, no ai'iaden nada de interes. 

Pasada la Dehesa, el Ginjal toma el nombre de Rio Grande; el cau
ce se ensancha mucho, se bifurca en dos regueros principales, que se 
vuelven a unir, y en el centro deja tm deposito de acarreos cuaternarios, 
alargado, de 'ma altura media de mas de tres metros. En las proximi
dades de la Casa de los Herttderos dC:- D. Agnst1n, el perfil es el <.k la 
figura adjunta (fig. 5). 

~w. 

.Rio G-in.j~l 

.y 392 3?6 
3 9.0 

~..----- . • • 

Casa D.~,.sfirt 
L, 20 : 

• • 

N t:. 

Fig. 5.-Terrazas cuaternarias del rio Ginjal a su paso por las inmediaci01ws de Lo
grosan y por Ia {inca denominada de los Herederos de D Agustiu 

EI arroyo Rodrigo tiene menos interes .: en todo ~u recorrido solo 
presenta una terraza baja, de inundacion, de dos metro:; y circuns
tancialmente, i\lgunas hombreras esculpidas en pjzarras duras que se 
elevan a 10 m. sobre el caucc. Ctras rasantes ma:- altas no t:S posible 
ref~drlas a venladeras tcrrazas. 

3. LAS FORMACIONES ESTRATIGH.AFICAS .METAMORFICAS 

Se aharcan aqui todos los terre~1os que estan en intimo contacto con 
el asomc;> granitico de San Cristobal y han sido influenciados por el, 
dando l.ugar a una petrografia metamorfica. 

Para su estudio tomamos en consideracion tres aspectos diferentcs; 

la aureola general, los contactos, y las dases de rocas. 

a) La aureola 

La cupula granitica de San Crist6b<1l e::;ta atra,·esando un campo 
de pizarras camhrianas a las que ha influeqciado por contacto. origi-
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.1.-Pizarras ramhrianas, lllt'tamoi'IIcas. fr;tctur;tda,;. pn) 
ximas al cont;~:.:to con d granito. al \V. de 1<t ~il'rr;t de 

San Crist!'>bal. sector de Ia \Iarina 

:~.- ·.\.-.,pt·rto parcial de trabajos lllillt~ro .... l'll krrl'no, •. k 
ahn·iones, en Ia Sierra de San Crist(·,bal, :-;ector de J.os 

Perales 

!!.-Formaciim de arcillas amarillas y cantos divt.•rsos. dl' 
edad terciaria. recubicrtos por una capa de tienas nt·gra:;, 
de edad cuaternaria, lateral X. de Ia Sierra de ~;m Cris
tobal, sector de Heicchal. Trabajos de arranquc y n·ata-

miL·JHo de altn·ioncs terciarios y cuatei·narios 



nando una modificaci6n visible segim una zona que le circunda total
mente en forma de anillo. El plano de separaci6n entre granito a pi
zarras es tajante, perfectamentc limpio. 

La anchura del anillo de metamorfismo es bastante desigual. En los 
scctores de levante y poniente las zonas afectadas son anchas, mien
tras que en los sect ores norte y sur se · estrechan. La linea de separa
ci6n que bordea directamente el granito es de contorno oval, propor
cionado, en tanto que la linea que le es para lela representando el bor
de mas exterior tiene los limites muy exagerados. Son ejemplos del 
desarrollo que toman, sector de Ia Virgen del Consuela, por ellado E., y 
el sector de la .Marina, por el lado W. 

Dentro de la zona de metamorfismo, las pizarras estan francatnente 
;tfectadas, endurecidas, mogqueadas, sericitizadas, etc. (lam. III, nu
mero ·1), constrastando con las pizarras que se hallan separadas de la 
influencia granitica directa. La amplitud media que alcanza el anillo 
de metamorfismo es de cerca de 500 metros. 

b) Los conlartos tectonicos 

El contacto de las p'izarras con el granito es de dos maneras : con
::ordante y discordante. El que existe a lo largo de las vertien
tes N. y S. es u·n contado concordante ; las pizarras se acoplan a ln. 
superficie granitica de las laderas ; todas las pizarras, a ambos la
dos estan orientadas a NE. y, a la vez, mientras las del seCtor sep
teritrional buzan al NW., las de] sector meridional buzan al SE. (figti
ra fi, n1~1ms. 1, :!, 3 y -!). Las pizarras que se. hallan en los dos ex
tremos de la quilla de la Sierra estan en discordancia con el grani
to; Ja pizarrosidad es vertical, y sin perderla, monta discordante so
bre el granito; en ambos sectores, el rumba de las pizarras es NE. (fi
gura 6, numeros 5, 6). 

La imagen de este contacto es Ia de una ap6fisis granitica que se ha 
abierto paso vor un ojal tecl6nico de pizarras. 

c) Las clascs de rocas ·metm1z.6rficas 

Estas rocas se pueden considerar desde dos puntos de vista diferen
te~ e1 macrosc6pico y el microsc6pico. A) Macrosc6picamente se dis
tinguen 1as siguientes : estratos. de areniscas ; estratos de pizarras muy 
arci1Iosas ; esqttistos; filitas.; rnicacitas; corneanas; migmatitas. To-
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Fig. Cj,--Cortes estratigr;'tfico-tectonicos en Ia base de las Jaderas de Ia Sierra de 

San Cristobal (vease, ademas, Ia fig. 9) 

1 Arroyo de las Artesitas. Concordancia de granitos y pizarras. En las pizarras 
rumbo N. NE., ·y buzamiento E. SE. 1, granito; :!, pizarras siliceas filitas; a. pizarras 
rnosqueadas; 4, pizarras arcillosas; 5, derrubios actuales.-'-2. Caii.o redondo. Concor

dancia de granitos y pizarras. Rumbo de las pizarras a NNE. y buzamientos a E. SE. 
1, granito; 2, pizarras siliceas, filitas; 3, areniscas :unarillas ; ,l, vizana:; ar.cillosa:-; 
conpactas.--3. Al E. de Logrosan. Concordancia de granitos y pizarra:-;. Pizarras de 
rumbo a NE. y de buzamiento a N\V. 1, granito normal; 2, granito altcrado; 3, pi
zarras siliceas.--4. Los portugucses. Concordancia de granitos y pizar···a;;. Pizap·as 

rumbo a NE. y buzamiento a N\V. 1, granito; 2. pizarras siliceac;. filitas; :1. pizarras 
arcillosas; 4, tierra de labor.-5. Virgen del Cons1telo. Discordancia de granitos y 
pizarras. Pizarras rumbo NE. y E. buzamiento vertical. 1, granito ; 2, pizarras zoua
da~ y mm:queadas; 3, pizar.ras mosqueadas; 4. pizarras siliceas, filitas; 5, replegadas 
y endurecidas ; 6, cantos y derrubios.-6. La J! arina. Dis::ordancia de granitos y piza
rras. Pizarras rumbo NE. y E. buzamieuto vertical. 1, gran ito normal; 2, gran ito 

alterado ; 3. pizarras metamor(icas gr"<mulosas y endurecidas 
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das elias notables y dig·nas de un estudio petrografico especial amplio, 
que no hacemos .~n esta ocasi6n. 

Las areniscas estan en bancos amarillentos, en grano fino, algo des
moron<dJles. Pueden observarse principalmente al pie del pozo llamado 
Caiio H .. edondo, y al descender por el cauce .. del .Helechal desde Ia ca
rretera al rio Ginjal. 

Las pizarras y estratos arciJlosos, son amarillos o rojos· vivos, to
dos con gran abundancia de nucleos pequeiios, consistentes, de origen 
metam6rfico, nttcleos <Ittic:tstoliticos, hornblendicos, granatiferos, etce
terct. Los mas representatives pueden verse a lo largo del camino que 
pasa por el Alcornocal, Los Portugueses, Arroyo Barrera, Huerta de 
San :\fartin, etc. 

Las micacitas de tipo corriente son senc1tas, muy plateadas,. consis
tentes o desmoronables y a veces mosqueadas dehilmente. Existe en 
las bases de las dos vertientes de Ia Sierra. 

Las cornranas responden a dos tipos dominantes. Unas son duras, 
oscura5, uniformes en la constituci6n y en bancadas que se intercalan 
entre pizarras. Los Portugueses, etc. : o formaciones espesas estrati
formes. ,·erticales, con estructuras zonares mny replegadas, como 
ocurre con las que existen en Ia Virgen del Consuelo, salida de Lo
grosan, etc. 

Otras son de caracteristicas muy particulares. Se presentan en masas 
potentes. estratiformes, compactas, con las superficies libres sembradas 
de granos ovoides, pequt·tios, duros, todo"s orientados en la misma di
recd6n. Los granos son quiastoltticos, hor..nhlendicos, estauroliticos y 
turmalini feros. 

Algunas corneanas en las roturas frescas se muestran de color gris 
y dotadeis de una estriacion tina, mny apretada. Son las que abundan en 
Ia ,·ertiente occidental de la Sierra, en todo el sector de Ia Marina. 

Las migma.titas son poco caractcristicas y en todo los casas nece
sttan de confirmaci6n micrografica. Se hallan en zoi1as de transite dt 
las pizarras siliceas azuladas a los granites· proximos a estos. Son ;-o· 
nadas. en regueros oscuros y claros, replegadas. Pueden verse en el arro
yo del Helechal, en el de la5 Artesitas, y sabre todo, las mas tipicas, 
en el sector de la Virgen del Consuelo. 

B) Desdc el punta de vista microsc6pico, las rocas metam6rficas 
enumeradas ti~nen sus particulares. Las mas principales han S'ido es

•tudiadas por la Licenciada A. Arguelles, del Institute Geologico de 
~'fadrid (:)1). De los datos obtenidos destacamos los siguientes: 

Las aren..iscas son de raracteres. variables : las mas notables son las 
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que alcan~an altos grados de metamorfismo, pasando a ser verdaderas 
corneanas cuarzo-biotiticos ( ej. num. 479). 

Los esquistos son casi todos cuarzo-turmaliniferos, con grandes se
mejanzas entre si (ejemplares num. 4tm, 481, 483, 4H(i y 4SH). 

Las fiUtas son tipicaB en su composici6n y en su morfologia estra
tiforme, debiendose destacar como hecho nu1s notable, los casos en 
que contienen turmalin~l de origen neumatolitico, cuyos cristales pris
maticos estan atravesado3 a la disposici6n zonar de la roca (ejempla
res nums. 480 y 4~4). 

Las micacitas .-Son tipicas, pero las hay ~e tipo mosqueado pa.san
do a corneanas (como el ejemplar num. J76), conteniendo xenablastos 
«Compuestos de sericita-clorita-turmalina-moscovita-cuarzo, rodeados por 
una matriz oscura (abundancia de biotita, con moscovita y turmalina). 
formados a expensas de Ia biotita. 

Las corneanas .-:-Son muy generales. De jan patentes los fcn6menos 
·de metamorfismo de la localidad. Las hay en ttagregados de sericitas y 
cloritas segun cordierita y andalucita : cuarzo ; biotita, sericita)). (Ejem
{>lar num. 475). 

d) Los caracteres del metamorfismo 

Las observaciones microsc6picas de las rocas metam6rficas a ludidas 
facilitan los primeros datos sabre los alcances de la intensidad de los 
fenomenos ocurridos. Ha sido sencilla cuando se refiere a los estratos 

tr.ansformados en areniscas y cuarcitas ; cuando las pizarras arcillosas y 
siliceas se. presentan sericitadas, etc. Han sido mas intensas cuando 
las pizarras arcillosas tienen nodulos quiastoliticos, estauroliticos y gra

natiferos, etc. y han alcanzado . su maximo de modificaci6n cuando 
los estratos antiguos se han transformado en corneanas con presencia 
de andalucitas, cordi~ritas, etc., con fuertes impregnaciones de tur

malinas neumatoliticas . 

De estas gradaciones Ja primera es Ia mas elemental,· puede refe
rirse a un metamorfismo de epizona, de temperatura baja, o pro

porcion moderada de presiones dehiles, de donde la presencia de las 

sericitas. 

Las dos siguientes son las mas importantes. A elias corresponden 
las pizarras mosqueadas, quiastoliticas. estauroliticas, etc., y las cor
neanas, andalucitas, todas debidas a tm IVetamorfismo de temperaturas 
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mas de,·ada:; y presiontfs ma:'' ·fuertes. En parte presentan ciertas hue
lias de· endomorfismos. 

Como consecuencia general se puede decir que todas estas rocas son 
propias rle un metamorfismo de mcsosona, que no llega en ningun 
caso a manifestaciones de cata::o1w profunda. El estudio petrografico 
microsc6pico asi lo manifiesta tambien. 
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III.-LA SIERRA DE SAN CRISTOBAL 

1.-EI. AS<HiO GRASfTICO EN GESERAL. 

a) !~as mnsas. las aristas y los 'l'Crtices 

Fl granito de la Sierra de San Cri::-t6hal, descrito desde el pnnto 
de vista de la morfologia, debe consider{trsele ahora en el aspecto de 
masa rocosa eruptiva, al ohjeto de poder conocer sus particularidade5 
geo16gicas. El cerro, propiamente dicho. es una montana aislada, <:•Jar
gada de E. a \\". y condos n:·rtientes principales, una al N. y o~ra al S. 
(ya se dijo ). Estas vertientes son irregulares, dehido a ]a propia natu
raleza petrografica del granito, a las huellas que han dejado los fen6-
menos erosh·os, y a ciertos depositos parciales que existen en determi
nados sectores (lam. I, lcim. II, n. 1 y 2). 

La parte alta de la Sierra no es una quilla topografica; es, en rea.
lidad, una superficie de arrasamiento que tiene una altura media bas
tante tmiforme, a unos H30 m. (fig. 3). De esta plataforma destacan, 
como lugares mas caracteristicos, el llamado Llano del Guindo, en 
el extremo \V. ; el llamado de Catalina Gil, en el sector medio, y la 
pequeiia planicie del sector donde esta Ia Hamada Fuente del Moro .. 
parte mas oriental de lo que se esta describiendo. En la rasante, que· 
no es ttniforme, destacan algunos puntos proeminentes: ei Cancho 
Alto del Jlamado Llano del Guindo, GHJ m. : los dos salienttes, separados,. 
que sin·en de base a los pilares geodesicos 677 y 681 m. respectiva
mente : los picos graniticos que existen en el sector de los Perales, 
G:J::i m., los Canchos de la parte alta del Helechal 649, del Barrero. 
dC'l Santo. etc. 

La masa del relieve esta como constituida por cinco componente~ 
principales, claramente delimitados por los surcos de los barran
cos qHe parten desde Ia · rasante superior y descienden por las dos la
deras. Tomadas en consideraci6n las cabeceras de los barrancos que 
Lajan hacia XE., .\farina, los Perales, el Helechal, el Barrero, etc.~ se· 
comprueba que tienen sus correspondientes representantes en las ca
heceras que derraman hacia SvV. en los barrancos Carrasco, Zarzales, 
Gui.Jarro, Artesitas, etc. (fig. 7). 

De esta obsen·aci6n resulta que 1a Sierra se presenta en varias sec" 
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ciories correlativas. colocadas en diagonal respondiendo a una estruc~ 

tura mas compleja de la que ~e trata m{l~ addante (figs. 7 y 9). 

N, 
t 

A :Peral ~s A.Helec.Ja/ 
.. 

A. Ar-t(si~a.s 
y Guijarro 

Fig. 7.-Sierra de San CJ·istobal. Distribucion de las masas principales en lo alto 
de la Sierra y de Ia posicion de los principales arroyos abarrancados. Las masas gra· 
niticas altas estfm separadas por trazos continuos parale1os. La masa. total granitica 
del. relieve esta representada en trazos interrumpidos paralelos. EI granito tiene es
tructura orientada coincidente con Ia direccion de los trazos del dibujo. Las frac 

turas principales pasan par los cauces de los arroyos 

b)· La nafztra/e:;a. y distribuci6n de los granitos 

Egozcue y !\1allada (Hi. pag. 9:!) al referirse a los gTanitos de Lo
grosan se expresaron asi : 

«La parte superior del cerro de San Cristobal, situado al S\V. de 
Logrosan, es otro afloramiento granitico, que si bien de reducida su
perficie, pues apenas llega a ttn kilometro Cuadrado, es de los mas no
tables de la provincia, tanto por las diversas varied.ades que la misma 
roca presenta, como por la abundancia con que se encuentran en ella al
gunos elementos accidentales. Dominan en el, sobre todo, el granito 
porfiroide y de grano grueso ; pero no faltan variedades de grano muy 
fino, y en todos ellos el feldespato es blanquecino, o amarillento, rara 
vez rojizo, y abunda mas la mica plateada que la bronceada 0 negrnz
ca. Atraviesan el islote con profusion, muy proximas entre si, vetillas 
de cuarzo, ora blanco o hialino, ora amarillento o rosacea, alineadas en 
dos sistemas, uno dirigido al N. 10° vV., otr.o al N so E., y acompai1ando 
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nes correlativas. colocada:-; en diagonal re:-:;pondiendo a una estruc
a mas campleja de la que :-;e trata mas addante (figs. j y 9). 

A.Avan~a.. 
A. Ar~tsi ~a. s 
y G LA ijarro 

7.-Sierra de San Cristobal. Distribucion de las masas prim·ipales en lo alto 
a Sierra y de Ia posicion de los principales arroyos abarrancados. Las masas gra· 
:as altas estan separadas por trazos continuos parale1os. La masa. total granitica 
relieve esta representada en trazos interrumpidos paralelos. El granito tiene es

:tura orientada coincidente con Ia direccion de los trazos del dibujo. Las frac 
turas principales pasan por los cauces de los arroyos 

b) La nafztraleza. y distripuci6n de los granitos 

Egozcue y :Mallada (Hi. pag. 9:!) al referirse a los gTanitos de Lo

osan se expresaron asi : 

«La parte superior del cerro de San Cristobal, situado al SVI/. de 
)grosan, es otro afloramiento granitico, que si bien de reducida su
rficie, pues apenas llega a Ull kil6metro Cuadrado, es ~le los mas 110-

lles de la provincia, tanto por las diversas variedades que la misma 
~a presenta, como por Ia abnndancia con que se encuentran en ella al
nos elementos accidentales. Dominan en el, sobre todo, el granito 
rfiroide y de grano grueso ; pero no faltan variedades de grana muy 
lO, y en todos ellos el feldespato es blanquecino, o amarillento, rara 
z rojizo, y abunda mas la mica plateada que la bronceada 0 negruz
. Atraviesan el islote con profusion, muy pr6ximas entre si, vetillas 
cuarzo, ora blanco o hialino, ora amarillento o rosaceo, alineadas t·n 

s sistemas, uno dirigi4o al N. 10° V\i., otrD al N go E., y acompanando 
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1 lN. 30• E. buzamicnto NW. 

~ Pizarras mosqueadas. .,.v 

?<5 Pizarras rcplcgadas. 

Fig. 8.-Esquema geologico. muy simplificado. de la Sierra de San Cristobal 



al mineral Ia curmalina negra .• a v_eces en suficiente cantidad para que su 
.asociacion con el cuarzo pueda recibir el nombre de hialoturmalina. No 
es tampoco raro que se asocie el cuarzo con el feldespato, formando una 
pegmatita, ni que aqm!i destaque en crista!es bipiramidales agrupa
-dos en numerosas geodas.>> 

Hasta aqui las noticias de Egozcue y ~'[allada, perfectas y tomadas 
directamente en Sll visita a} cerro, pero debemos pttntualizar mas. 

Tomando como punto de partida la Ermita de la Virgen del Con
suela, E. de Ia Sierra. (fig. 8), pasadas unas pizarras rnetam6rficas, al 
principia de la ascension se marcha sobre un granito de elementos tntiJ' 

jinos. como si se tratara de un microgranito. Es de to no amarillento y 
sobre Ia masa destacan granos de cuarzo gruesos y mica blanca. Pero 
<fespues el granito pasa a ser de elementos gruesos, de tipo granudo, 
,granito basto, con mucha mica negra, que en ocasiones esta algo orien
tada. ~H.~ tarde se pasa por tm sector donde la roca ha vuelto a cambiar 
y el granito toma aspecto apUt-ico con matices diferentes, de los que im
porta sefialar los casos en que presenta laminas de mica blanca muy 
grandes, o los casoc;; en que presenta verdaderas vetillas de mica negra. 

Cuando se corona la altura, el granito aparece en grandes bloques, 
-desnudos, amontonados repitiendo, en pequeiio, el aspecto tipico uni
versal de esta roca. Como detalle; existe, en este Iugar, un micrognz
nito aplitico, blanco y amarillento, en el que destaca la presencia espo
radica de grandes cristales de ortosa en macla de Carlsbad. Se pasa 
tambien por una zona donde el granito normal esta cruzado por diacla
sas muy acusadas, y por zonas de granitos milonitizados. 

A vanzando por la Fuente del :\foro se atraviesan granitos norrnales 
du.ros. que contrastan con Jos anteriores, y se muestran en grandes 
superficies peladas y sin vegetaci6n. Esta clase de granito se hace do
m;nante en lo alto de la sierra y se prolonga con igual caracteristica ba
cia ponicnte. 

Asomandose al horde que mira hacia el valle del Ginjal (N. de la 
Sierra; (figs. 8 y 9) y avanzando por el se pasa por escotaduras impor
tantes que corresponden a los barrancos Barrero, Helechal, Perales, etc: 
L.a del Helechal y Ia de Los Perales, son notables porque se abren pa~o 
por granitos·de granos amarillentos, c/aros y ca.olinizados. 

Pa~ando al Llano del Cuindo los granitos estan alterados. muy des
compuestos. 

EJ. sector situado en los altos de lo ·que antiguamente se denomin6 
Fuente de los Canteros (altos de Pariafiez), es de gran interes. El gra
nito de g-rarw norma 1. cunrdfrro y rstratiforme ~ se presenta en hancos 
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~: l' acu~·t un sistema de fall as paraldas de rumbo a N E .. que di \ idt•n a la Sit:rra t'll Yarios scctorl'S gcol<)g-i<:o'; moyidos. Cada 

n;la de las fallas ha dcjado un lahio en forma <k quilla saliente qui.' dest:tca y sohrl'qk del contorno dl· l;t montana. Por cada fa1la 

pasa tm arroyo 

1. llano del Guindo: :!, ll:tno de Catalina Gi 1 : ::l. llano ch.· la Fuenlt' del ~lorn: -l. candw alto del Llano (!l.- 1 ( ;uindo: ;;, sector <k 

los Perales; 0. sector alto del Hele.chal: 7. sector :-tlto del Barrero: ~- el Santo; H. sector de Cai1o Redondo; 10. Dehesa 

Boyal 

l-.os nt'mwros del ~ a H. encerrados en un cirqtln. corresponden a los cortes geo]()~icos representados en Ia figura (i 



claramente orientados con rumbo NE. y con buzamiento a ~W. pro
ximo a Ia vertical. El granito esta en capas que alternan con lechos de 
cuarzo filonianos, verdaderos filones capas, lo que le da Iugar a una 
formaci6n rocosa de gran consistencia. 

Esta zona tiene ba.stante extension superficial, es proeminente, y des-
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Fig. 10.-Granito seudoestratiforme en el sector de Los Perale~ 
1. perfil te6rico del granito primitivo de Ia cttpula.; 2. perfil de la superficic erosiva: 
actual ; 3. bancos se,udoestratiformes de granitos normales duros ; 4. bancos seudoes
tr2tiformes de granitos blandos. granuliticos, p~agioclasicos y caolin1zados; 5, filones 
cie cuarzos neumatoliticos, metaliza.dos de casiteritas, ocupando superficies de sepa
r<:.ci6n entre granitps duros y granitos hlandos : 6, Pizarras metamorficas. mosqueadas. 
cuncordantes con los g-ranitos. :\. seccion de una galeria minera sohre fili>i1 de estaiio. 

de el punto de Yista petrognifico genenco parece como si la masa plut6-
nica gramttca hubiera emergido conjuntamente con el cnarzo, adop
tando la disp?sici6n estratiforme modelada por efectos mecanicos. Estos 
granitos tan especiales. pasan desptH~s insensiblemente a otros de na
turaleza granulitira y a otro:-; mit~ normales cltnarillentos y desmorona
bles por caolinizaciim. 

Desde aqui la montana desciende hacia su limite occidental hasta que 
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-toea las pizarras metam6rficas del sector de Ia l\farina. AI S \V., en e I 
paraje del Carrasco, el granito es normal, duro y cuarcifcro. 

c) !~a estructura estratiformc 

La masa granitica del cerro de San Cristobal, tiene una disposicion 
estructural particular' que le da una apariencia estratiforme, como si se 
tratara de verdaderas «capas)) concordantes, de espe!'ores desigualcs, 
dotadas de igual rumbo a N E. buzamiento a N E. Contribuyen a 
exagerar esta disposicion las casos de las zonas graniticas endurecidas, 
frescas, cuarciferas, que sobresalen del nivel del suelo como verdaderos 
·estratos que han quedado aislados por modelados erosivos. Las alter
nancias de granitos. duros con granitos blandos caolinizados de jan per
files muy ostentosos cuando estos segundos han sido atacados y desgas
tados por erosion superficial. Estos casos se repiten en much1simos lu
gares de la Sierra (fig. 1 0). 

En otros casos los granitos de difercntes constexturas son igual
mente resistentes y Ia disposicion en capas se hace visible por 'las super
ficies de contacto que separa a unos de otros (fig. 10). 

2.-LA PETROGRAI.-L\ OE LOS GlL\XITOS 

A) Los caractercs macroscopicos 

a) Gencralidadcs. 

For lo que queda dicho~ se sabe 4ue la Sierra de San Cristobal pre
senta una gran variedad de granitos con distrihucion bastante irregu
lar. Revisados los tipos mas cara_cteristicos y tomando como punto de 
partida el granito norm;(l/, se puede hacer una enumeracion de las va·· 

riedadcs mas importantes observadas en el C('l'l'O. 

El granito norrnal de la Sierra es blanco. o gris, consistente, de ele
mentos frescos y granos medianos. 

El cuarzo es hialin~, vitreo, gris, azulado y de contornos irregnl<u·es. 
La ordosa es blanca, lechosa, amaril1enta. espatica. angulpsa poliedrica. 

Las plagioclasas son blancas, amarillentas, irregulares, mates con 
proporciones variables. La mica biotita es negra intensa, dorada, la
ntinar de tamai1os Yariables. a veces orientada La mica moscodta. 
es blanca, plateada hrillante en escamas pe.quefias, en ciertos granitos 
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es casi exclusiva. Los ~ompon·entes accesorios son variados, pero en 
generaL inapreciables a simple vista. 

La roca granitica se halla distribuida por toda la Sierra con pasos 
insensibles de unos matice~ a otros, y constituyendo el cuerpo del mon· 
ticulo. 

b) Fariedadcs. 

L,as variedade~ principa1es que se pueden sefialar son las siguientes ~-

'l.) Rrlacionadas ton rl tamaiio de los granos. 

(;rcmito de grano grucso, roca basta, cuarzos y ortosas volumino· 
sos, mica en laminas grandes. Roca poco consistente, demoronable. 
Existe en varios puntos rnl)y destacados, El Santo, El Fronton, etc. 

Granito de grano pequriio, de componentes reducidos, bien diferen.:. 
ciados y sin llegar a confundirse con los microgranitos, dominio· de las 
plagioclasas, rocas de tonos claros, Los Perales, etc. 

Granito porfiroide, ortosa de cristales grandes que descansan sobre 
un fondo granitico de tipo normal o de grana pequefio, Altos de Ia 
Sierra, Fuente del Moro, etc. 

Gra11ito gneisico, con todos los elementos orientados, micas en ali
neaciones perfectas, tamai'los variables grandes y pequefios, Aitos del 
Santo, etc. 

~) Relacionada.s co11 Ia compvsici6n minera./6gica. 

Cranitos alcalinos, ortosas dominantes en cristales muy juntos: fres
cos, roca dura (con anortita y albita). Las mas tipicas, observadas en la 
vertiente norte de la denuncia minera denominada JU-AL-CA. 

(;ranitos calcoa/calinos. poca ortosa, dominio de las p1agipclasas c~l
cicas, rocas generalmente alteradas, · hlandas, caolinizadas. desmoro
nable~. Sector de Los Perales. Altos del Helechal, sector de Periafiez, y 
muchos mas. 

Granitos biotiticos, con presencia de mtca negra. en proporci6n exa
gerada, tipico en el secto,. del Santo, bajos del Helechal, Los Perales, 
Carrasco, etc. 

Granito de dos micas. con hiotita y moscovita bien diferenciadas, 
tamafios variables, la mica blanca siempre en escamas mas pequefias. 
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Proximidades de los Areneros, Fuente de Avanza, sector izquierdo de 
Artesitas, etc. 

Granito moscmAtico, mica blanca exclusiva o casi exclusiva, de tama
fios variables, a veces presencia de oligoclasas. ~I uy difundido en el sec
tor de Gualperal. 

Granito turnu.tlin.tfero, de aspecto granitico normal pero acompafia
do de cristales largos de turmalina negra. son poco frecuentes y no for
man masas, son diferenciaciones parciales originadas al lado de ciertos 

.filones de cuarzo, o en las proximidades de estos. Se han obtenido 
muestras- en los sect ores de Los Perales, H elechal, (;uindo. Carrasco, et

-cetera. 

y) Re[a.cionadas con Ia textura. 

Granulitas, en masas de grano general mente pequeiio, tono medio 
sonrosado o gris. El detalle mas caracteri!'ltico es la presencia de cuar
zos cristalizados en prismas exagonales cortos apuntados por piramides 
en los dos extremos. Son granitos acidos de 41-lta temperatura. Difun
didos por la: sierra, pero dominantes, en l.os Perales, ('ere ado de lo~ 

Hermanos Sanchez, Sector oeste del Fronton, etc. 
Las variedades de granitos que se acahan de alndir. son de tonos 

blancos, grises, amarillos, sonrosados. rojos. etc .. cualidades que de
penden de factores parciales dependientes de la composici6n de las im
purezas, grados de alteraci6n, etc. 

Petrografica y macrosc6picamente, a partir de los granitos normales, 
ie puede pasar insensiblemente por estados intermedios, a otros tipos 
de rocas granudas de la misma Sierra, comprendidas en los grupos mi
crograniticos, pegmatiticos, apliticos, etc .. de las que se trata despues. 

En los granitos normales y en algunas de las Yariedades nombradas, 
se han encontrado gabarros de IJ.aturalezas diferentes: restos endure
ddos, n6dulos de micas negras apelotonadas y orientadas, nbdulos anfi
b6licos, enclaves pizarrosos, etc. 
~ A grandes rasgos, los granitos del sector oriental de 1a Sierra de San 

Cristobal son calcico-normales y muy alcalinos; los que corresponden 
a la parte central son alcalinos con pasos a los calcoalcalinos : los ch: 
la parte occidental son calcoalcalinos dominantcs. Predominan los gra
nitos de }a Yariedad granulita, roca muy acida. 

Toda la sierra es una masa granitica de roca mas consistente al E. 
y mas hlanda, mas alterada, al w. 

* lf. * 
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De los granites entnneraaos queremos Hamar Ia atencion sobre el 
<.aso de las grmwlitas, roca de mica blanca, •Jrtosa algo sonrosada, y 
abundancia de cuarzos granudos. dispersos, cristalizados en prismas 
cortos biapuntados por pinimides exagonales, porque el nombre de esta 
especie de granite se presta a ambigiiedades. Los alemanes Weis y 
otros, Haman asi a una roca cristalofilica que los Jranceses y otros pe
tr6graf6s reco~1ocen co1i el nomhre de leptinitas. Por su parte los fran-
ceses :vrichel-Levy y otros, Haman granite granttlita, a ·tos granites 
moscodtas. de grano fino y estructn~a porfidiomorfa. 

Tratando de esta roca 1Ece Lattnfly (-l:l): ((, .. el grat1 predominio de 
1a mica blanca, ttnido al aislamiento de los granos de cuarzo, da el tipo 
de las granulitas francesas o granite de mica blanca, que algunas cla
sifiraciones pasan en silencio, habiendo sido la palabra granulita empleada 
t>n otro sentido por los extranjeros». (pag. 46). 

X osotros, siguiendo Ia cscuela france sa mantenemos la det).ominacion 
de grannlita para esta clase de granites, entre otras razones porque los 
cuarzos bipiramidados, al tiempo que Ie dan caracter distintivo, propor· 
cionan una gran facilidad para distinguirlos de todos los dernas gra
nites. 

B) Los raracteres m.icrosc6picos (50) 

T Jos granites de la Sierra de San Cristobal han sido estudiados al 
~nicroscopio por la Licenciada A. Argi.ielles, del Institute Geologico y 
Minero (51). En ellos ha reconocido los componentes mineralogicos 
tipico:' ; plagioclasas, ortosas, micas, cuarzos, apatites, circon, turma
lin:t. cl01·ita, caolin, etc . 

.\tendiendo a las proporciones en que entran las plagioclasas y las 
orto~as. en las distintas muestras examinadas, llega a la conclusion de 
que la mayoria de estos granites deben agruparse .entre las rocas erup
tivas granndas llamadas adamellita<.r dominantes (ejemplares 471, 472, 
4S:&, 48a, 487, 490 y 491), y lcucoadmnellitas, .menos frecuentes (ejempla
res 470 y 488). 

En estas rocas las plagioclasas estan en proporci6n superior a las 
ortosas y aunque, en casi todos los casos, la relacion. entre ambos rni

ncrales es menor a 2/3, la determinacion petrografica . rigurosa de los 
granites estndiados dehe hacen:;e colocandolos en el grupo de las ada
mcllitas (1). 

(l) Sobre e:.s~gnificado del nombrc de esta roca debemos puntualizar lo siguiente: 
La palabra adamellita es equivalente a la eastellana adamelita. Adamelitli es sinon=ma 
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3.-Los FILONES ERUPTIVOS 

a) Los filones erupti·uos granudos 

Las formaciones filonianas granudas, constituyen otro de los com
ponentes geologico-petrognificos de Ia Sierra de San Cristobal. Com-

N. 

t 

Fig. 11.-Sierr,a de San Cristobal. Sec-
tor de Ia J?ehesa Boyal 

1, filon ramificado de microgranito ; 
2: pizarras mosqueadas · de rumbo NE., 
atravesadas por el filon migrogranitico. 

F-F fractura transversal al filon 

prenden, principalmenfe, porfidos, pcgmatitas, microgranito~ y aplitas. 
todos ellos, en general, de poco intere~ a nuestros fine~ pre~entes. 

de granito monzouitico. Granito monzonitico es cquivalente a granito calcoalino. en .:-1 

que 1!! ortosa plagioclasa esta en rclacion: ort. : pia g. = 1 ,(ij y O,«.:t L.a proporcion 
KzO.- Na2 0 esta _en 5: :.; 5: ;), Granito calcoa'calino equivalente a ·g-ranitos con no· 
table cantidad de p'agioclasas . 
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Egozcue y MaBada (t»)" ya sefialaron sn -existencia en San Crist6bal7 

hacienda leves descripciones parciales. 
Los p6rfidos graniticos suelen pasar inadvertidos al lado de Ia rna

sa granitica, deb~do a las grandes semejanzas que existen entre ambas 
rocas, con muchos transitos insensibles de unos a otros. El recono
dmiento de visu de estas rocas, se hace con dificultad porque los gra
nitos porfidicos se intercalan, frecuentemente, entre las zonas donde 
dominan los granitos estratiformes. 

Todas las rocas del grupo de los p6rfidos, que se han observado en 
Ia Sierr:t de San Cristobal, son de caracteristicas normales, aunque en 
general de gr:mulometria pequefta. Llaman Ia atenci6n los p6rfidos que 
tienen las ortosas grandes, de tonos claros, de contornos poligonales, ett 
contacto entre si dejando espacios libres ocupados por pasta granitica 
o microgranitica (fig-. 11). 

T .. as pe f.[11Ulfitas tam hi en son de poca significaci on petrognlfica (re
Iati,·a) en este conjnnto batolitico. En general estan muy esparcidas por 
toda Ia Sierra. 

Existen las de tipo cJasico.- de elementos gruesos entrecru?.ados, e 
igualmente las de elementos medianos con mica. relativamente escasa. 
De todos elJos es notable el caso de un fi16n constitnido casi exclusiva
mente por cristales de ortosas amaril1as y cardenas, muy espafcas, for
mando una pasta laminar doble, con Ia zona central ocnpada por una 
Yeta de cnarzo craso. Apenas contiene mica. Esta pegmatita forma por 
si misma, un fil6n de largo recorrido que esta adosado exteriormente a 
otro filon de cuar?.o, de bastante potencia. Se haHa en el sector de Los 
Perales, poco antes de llegar a Ia rasante alta de Ia Sierra (fig. 23 B). 

lVfas pegmatitas pueden ohservarse en Ia ba!-;e de este. mismo sector; 
-en el arroyo de las Artesitas: en Ia Dehesa Boyal, etc. Tambien existen 
casos de Pegmatitas graficas mny vistosas, pero poco frecuentes en esta 
Sierra. 

Los migrogrmzilos se prese-ntan en diques de pequefia potencia. Ut
cilmente diferenciahles del granito y de las pizarras que los encajan. Son 
de caracteres corrientes de grano fino, poca mica, en punteados muy 
pequefios ; tonos claros, blancos y sonrosados. Son muy demostrativos 
los que a~wman en Ia parte b~ja de Ia mina de Periafiez, Huerto de San 
Martin. Hiterto de Ia xfenuina. La Marina, Cafto Redondo, etc. Es 
particular el que exist'e en el paso llamado Los Portugueses, en clique 
que atraviesa Ia linea de contacto del. granito con las pizarras metam6r
ficas. Otros microgranitos en La Marina. 

T gnalmente so~ de. interes. los diques de microgranitos que, en dispo
sici6n estratiforme, se intercalan. en co'!lcordancia, con granitos y gra-
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Fig. 12.~Ejemplos de f.i!ones cuarciferos de morfologias y 

de tamafios diferentes 
Filotzes o venas, con potencia de un centimetre o menos; a, 
rectos; b, c, cruzados; d, ondulado; e. de:sflecados; f. ra
mificados. Filones delgados, con potencias de dos a cuatro 
centimetres, con caracteristicas iguales a los anteriores : 
g. rectos; h, bifurcados; i, cruzados en aspa; j, con rami
ficad6n sencilla; k, ramificacion compuesta o cruzados por 
filon grueso. Filoues gmesos y diques, con espesores basta 
de un metro: 1. en masa imica; m, n. en capas dobles o 
triples; fl. en capas multiples costriformes; o. filon con 

emisiones lateraJes 
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11itlita~ estratiformes. coino sucede en el Llano del Guindo ; cerca de 
los Hermanos Sanchez, etc. y Dehesa Boyal (fig. 11). 

Las aplitas no ofrecen ningun caracter especial. todas estan en filo
nes relativamente delgados, cuarzos finos y esp_oradicos. feldespato en 
granos mny peqttefios y dominantes en Ia masa, mica escasa. 

h) l.os filnncs cuarciferns 

Los filones erupth,os de la Sierra de San Cristobal, estan constitui
dos fundnmentalmente por cuarzos dotados de dtracteres morfo16gicos 
, .. ariados : Los miLs representativos son : 

Filones finos o venas (fig. l:! a, b, c, d, e, f). 
Filones delgados (fig. 12 g, h, i, j, k). 
Filones gruesos o diques (fig. 12 L m, n, fi, o). 

Todos estos filones pueden ser esteriles o portadores de minerales 
diversos, metalicos o no metalicos. 

Por su naturaluz~t, pueden considerarse desde cuatro puntos de vista: 
De rumbos variables: turma1iniferos. 
De rumbo X E. : metaliferos casi siempre. 

De rumbo 1\. a S.: gruesos (estt~riles Ia mayoria de las veces). 
De rumbo N\V.: esteriles (siempre). 

El primer grupo destaca, principalmente, por la gran variedad de 
rumbos que tienen, por Ia diversidad de los buza,mientos ·que adoptan, 
por sus tamaiios variables, y por ser tnrmaliniferos en todos los casos. 

Los del segundo grupo, los de rumbo NE., ocupan toda la Sierra, son 
mas abundantes en Ia vertiente septentrional (Los Perales, Altos del 
Helechal, Cercado de los Hermanos Sanchez, etc.), menores en Ia me. 
ridional y occidental. Son d grupo de filones mas metalizados. 

En el tercer grupo, el de filones X. a S. estan los filones gordos, los 
que adcp.tit•ren aspectos de diqnt:. Estilll mt1y ostensihles en la vertiente 
~eptentrional, en los sectores del Helechal y de San Martin. Otro mas 
:-;:eparado destaca en el sector del Santo, en las· proximidades d.et paraje 
que antiguamente se denomin6, e1 Saito de Ia Puerca. 

Los filones de rumbo NW. estan w~persos por varios Jugares de Ia 
Sierra y c11ando.~~"e agrupan to hacen con poca seguridad. Pueden verse 
al !'ttr de la 'Fuente del ~foro, en las inmediaciones de los Areneros, 
en los ba jos de Ia mina de Periaiiez, etc. (figs. 13 y 22). 

La enumeraci6n que antecede, esta resefiada por orden cronol6gico. 
Los filones mas antiguos son los turmaliniferos (fig. 13). Los que con
tinuan despues son los que tienen rumno NE. y cortan a los anteriores. 
En terc.~r Iugar estan los filones gruesos de rumbo N. a S. qtie se ern-
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zan con los del sistema NE., cortandolos segim un angulo de unos 45°. 
EI ultimo Iugar lo ocupan los filones que van hacia N\V. y que pueden 
corfar a todos los anteriormente nombrados. Estan como casas visib1es 
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Fig. 13.-Sierra de San Cristoh.·tl. sector alto del Arroyo dd Helechal. Cronologia 
de los filones 

A, masa de granito duro estratiforme: H. masa de granitos hlandos estJ'<ttiformcs; 
a, fil6n de cuarzo neumatolitico, turmalinifero, de rumbos dife1entes, cronologicamente 
e1 mas primitivo de este grupo; b, fiion de cuarzo neumatolitico, estannifero de rum
bo NE., cortando al turmalinifero y de edad poster:or; c. fi16n de cuarzo hidrotermal, 
de rumbo N. a S .. que corta al tunnalinifero y al l..'stannifero, y por tanto, po:-oterior 

a-los dos 

los que asoman en las inmediaciones de Ia Virgen del Consuela; los 
del sector del barranca Barrera, sus inmediatos en los Areneros, y otros 
muchos mas. 

Las distinciones indicadas son de tipo morfologico. especial y cro
nol6-gico, pero al mismo tiempo entraiia otras diferencias geo16gicas. 
importante!'. 
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Los filones turmaliniferos,. de postc10nes cambiantes e imprecisas, 
corr~spond.en a una etapa de gran actividad geologica de tipo fumaro-
1iano con predominio de escapes de vapores, elora, boro, etc. 

Los filones dotados de rumbas X E~. son los de mayor in teres petro
grafico, mineralogico y minero. Son filones de tipo neumatolitico, por 
los que han escapado los gases mineraJizadores, inmediatamente .Pos
teriores a una etapa de retraccion batolitica, que permitieron las emi
siones cuardferas portadoras. principalmente de las casiteritas. 

Los de rumba N. a S. los filones en forma de dique, son todos de 
faciL·s hidrotermal, a \·eces con metaHzaciones propias, y relacionados 
con factores tectonicos, con fatlas rellenadas por cuarzos. 

Los filones del {tltimo Iugar, los dotados de rumba NvV., mas o 
menos camhiantes, corresponden a una etapa de activid'ad geo.logica me
nor, a emisiones tardias, improductivas, sin mineralizaciones, y produ
cidos a hajas temperaturas. 

c) /Jos filones neumatoliticos 

Los filones neumatoliticos de Ia Sierra de San Cristobal estan carac 
terizado por el rumba, por Ia naturaleza del cuarzo y por los minerales 
que .contienen. Les corresponden temperaturas altas. Son filones. del
gados, casi siempre, de cuarzos crasos, frescos, vitreos, astillosos, cor
tantes, y de superficies sedosas. Estim relacionados con gases minera
lizadores F, CI, C. I-{~0, S. B ... , comprobables en las especies minera
Jogiras que Jos contiene11. Llevan turmalina, mispiqnel, casiterita, et
cetera. 

Los filones neumatoliticos a pesar de su especializaci6n y del pre
dominio del cuarzo, tienen grandes re1aciones petrograficas con· las 
manifestaciones eruptivas de naturaleza pegmatitica. Analizandolos se 
:tdvierte, en prin:Jer Ingar, qne las salhandas, en casi todos los casas, 
est!m representadas por capas delgadas de ortosas, en cristales peque
iios, mas o menos aglomerados, drusadas a veces, total c5 parcial
mente, aheradas en un lecho de arci11as. A Ia capa de ortosas o de arci~ 
Has, sigue, en todos los casos, un rect\brimiento de poco espesor de mica 
blanca o de mica dorada, en laminillas pequefias que se insertan verti
calmente y entrecruzadas. Despues, sabre las micas se implantan los mi
nerales neumatoliticos, ttirmalin::t, casiterita, mispiquel, etc. Finalmente 
esta el cuarzo del filon que Jlena todo el espacio disponible y completa 
Ia manifestacion eruptiva (fig. 17 y lam. IV, 3a). 

En esta clase de filones los feldespatos pueden. transformarse en 
micas. compuestos· fluollticos, topacios, etc. Los elementos mineralogi-
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cos esenciales enumerados, presentes en los filones neumatoliticos, res
ponden exactamente a los compqnentes de las pegmatitas, esto es, or
tosa, m!ca y cuarzo ; en uno~ y otros los minerales componentes estarr 
cristalizados en el mismo arden de sucesi6n. La diferei1cia principal es
tril?a en la disposicion de esto~ elementos. en la textura petrografica ; 
mie1;1tras en las pegmatitas se hallan entremezclados, en los filones, las 
ortosas y las micas, se localizan en las salbandas y el cuarzo. por quedar 
el ultimo, es el que se halla formando el cuerpo del filon. 

Eri · los filones neumatoliticos se admite, geologicamente, que los 
cuarzos han estado dotados de una gran movilidad, no solo debido a sus. 
estados de fusion, sino que tambien debido a la presencia de los gases y 
vapores . que en todo momento les han acompafiado~ dando una gran 
fluidez al cuarzo y facilitando las penetraciones por las fisuras de las 
rocas encajantes. 

Los filones neumatoliticos son filones llamados de ascension. La 
llegada a las zonas altas, zonas de menor temperatura relati\'a, de las 
emisiones de los cuarzos que les forman, es Io que permite las subli
maciones de los componentes de los gases mineralizadores, junto con 
Ia deposicion de alguno de los demas productos qne arrastran. En e1 
caso concreto de los filones de la Sierra de San Cristobal las !'nhlima
ciones y mineralizaciones han sido de turmalinas, arsenopiritas, casiteri-

. tas, wolframita, etc., y algnnas otras mas de menor importancia. 

:z) Los filoncs turmaliniferos. 

Los filones de turmalina son de tipo nemuatolitico iumarolian.o. Do-· 
mina en ellos la turnialina negra de Ia ,·ariedad Hamada chorlo. El fluor, 
el litio y en especial el boro, son los componentes gaseosos que mas han· 
contribuido a. la existencia de estos filones. 

Los rumbas que presentan so.n mttltiples. 
La morfologia y la constituci6n es variada: finos, delgados, gruesos, 

verticales, tumbados, curvados, etc. (fig. 1-J.) (lam. IV, 1, b y 2, b). 
La constituci6n es sencilla, son de cuarzos frescos, astillosos, abar

cando la turmalina en mayor o menor proporcion. La forma de la mi
neralizaci6n cambia mucho. En los casas sencillos las turmalina.s s.e 
inserta!l en las salbandas del fil6n formando drusas simples o espesas. 
En otros casos las mineralizaciones se centralizan en determinados pun
tas, desde donde irradian los cristales en concentraciones irisadas. Otras 
veces son cristales prismaticos, perfectos, aislados, o en haces, o en· 
masas. Los prismas robustos o finos pneden estar atravesados de parte 
a parte de salbandas opuestas (figs. 14 de A a I y lam. V, nums. 1 y 2). 

-340-



D. £. 

H. a 

Fig-. 14.-Distintos tipos de filones turmaliniferos 
A Filon de cuarzo hialino a conteniendo cristales de turmalina. negra bacilar b.
B. Filon turmalinifero complejo ; a, zona de mica dorada ; b, zona de turma1ina de 
cristale~ pequeiios ; c, zona marginal de turmalina. en cristales cortos ; d, zona mar
ginal (Ie turmalinas prismatico-bacilares; ·e, zona central, cuarcifera, irregu1ar; f, zo
n;i de cuarzo lechoso de salbanda.-C. Filon de cuarzo lechoso con turrnalinas: 
a, cuarzo de salbanda; h. zonas laterales de turrnalinas bacilares; c. zona central de 
tunnalin<Is en crista!es prismatkos cortos.-D. Filon de cuarzo con turrnalinas: 
., . zona de cuarzo; b, zona intermedin estrecha, de ortosas pequefias, cristalizadas y. 
c:>o1inizadas ; c, · zona marginal de turmalinas prism{tticas, bacilares, _grandes.-E. Fi
lon de cu:q·zo con turmalina: a, cuarzo ; b, zona media de turmalina cristalizada en 
agujas: c. zona marginal de turmalinas pequefias.-F. Fil6n de cuarzo turrnalinifero: 
~, cuarzo ; b. zona de turmalina en cristales pequefios; c, ·zona de. plagiodasas gra
nulares y blanquednas; d, zona de turmalina en grandes cristales prismaticos y es· 
p:-.cios intermedios de cuarzo ; e, zona de turmalinas cortas en agujas.,......G. Fi.~6n de 
cuarzo intacto en Ia zona central pero impregnado de turmalina en las zonas laterales 
simetricas.-H. Borde de caja de filon en pizarras que van impregnadas de turmalinas 
··n crista~es pequefios. numerosos. ordenados a lo largo de las fisuras y pianos de 
pizarrosid:~d.-T. Regueros de turmalinas en cristales pequefios inva.diendo pizarras 
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Hay filones que estan .constituidos por numerosos prismas finos que 
se entrecruzan en todas direcciories, dando Iugar a una trama ocupada 
por C\larzo transparente o lechoso. Esta trama puede ser tan espesa qnt 
.no deja espacio para el cuarzo y todo el fi16n es un acumulo de prismas 
de turmalina. 

Los filones de turmalina se hallan diseminados por toda la Sierra, 
numerosos y diferentes en formas, espesores, rumbos, etc. 

La distribucion topografica es completamentc am\rquica. sin ningu
na relaci6n aparente entre ellos. 

La may .. oria de los filones turmaliniferos que se hallan sohre granito 
son ·conte.mporaneos de las primeras etapas de Ia emergencia de .Ia cu
pula de San Cristobal. Otros, en cambio, los que se hallan atravesando 
esquistos y pizarras de la aureola metam6rfica y no penetran en el 
granito, se les considera independientes de los primeros y originados 
por emisiones posteriores. 

Esta segunda clase de filones turmaliniferos se caracteriza por su 
abundancia, por las diferencias en grosor y porque, por lo regular, se 
dispot\en en direccion normal a h1 linea cle contacto de granitos con pi
zarras. 

La morfologia de estos filones es muy constante, con indepl'nden
cia de su grosor. Todos tienen un cuerpo central de cuarzo blanco (a 
veces gris) y dos salbandas en zonas acintadas perfectas de masa tur
nlalinifera espesa (14, G). Una buena referenda de este tipo de filones 
e.; Ia que. existe a partir de Ia Hamada «Cerca de los Portugueses» hasta 
mas alla de Ips bajos de los «Huertos de San Martin)) (fig. 15 y Ian\. V. 
fig. 2). 

Estas manifestaciones turmaliniferas son de Ia mayor importancia 
porque a ellas atribuimos una gran parte de las caracteristicas de los 
fenomenos de metamorfismo que afectan a pi.mrras de la aureola. im
pregnada de cristales de turmalina y de n6dulos de este mineral a los 
que . dan aspectos mosqueados. · 

De todos estos hechos se deduce, adcmas, Ia importancia de Ia pre
sencia de Ia turma1ina, no solo con sus filones cuardfero neumatoliticos, 
s: que tambien con su intervencion en los fenomenos del diapirismo de · 
1a cupula granitica de San Cristobal. Es de suponer que el boro de: dicho 
mineral,· juntamente con· otros componentes volatiles, ha debido contri
buir de una manera muy eficaz a dar flnidez y movilidad a la ma~a mag
matica del ·cerro, tal como se interpretan hoy todos esto~ acontecimien. 
tos petrogr{tfico!'. 
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Fig. 15.-Sierra de San Cristobal, en el camino que va desde Logrosan al paraje 11amado San :\Iartin 
Esquema de Ia posicion de los asomos de los filones de turmalinas at pie de Ia Sierra, que atraviesan solo ias pizarras que cir
ctmdan at gran ito. Estos. fitones son. casi todos, delgados y del tipo G de Ia figura 14. Son numerosos y de rumbos t~ambiantes 

aunque Ia mayoria estan orientados a NW 



~) Los filones arseniferos. 

Otro tipo de filones neumatoliticos de la Sierra de San CristobalT 
son los portadores de arsenico, generalmente mineralizados con mispi
quel. No ofrecen ninguna particularidad excepcional,. ni morfologica 
ni genesica. Por lo regular suelen ser los mismos q1.1e llevan las casite
ritas. Son filones a los que les corresponden temperaturas altas y medias. 

·se les nombra a continnacion de los turmaliniferos por. hallarsc en 
el grupo de las cmisiones prematuras y po:que el mispiquel es un mi
neral singenesico de las casiteritas y de las wolframitas. 

En San Cristobal se ha encontrado mispiquel crista1ino, en forma 
de pirita blanca, en cristales alargados de caras estriadas tipicas y sobre 
todo, el mas comun, en masas aglomeradas informes. 

Los cuarzos son filoniano-normales y las mineralizaciones arsenica· 
les son muy caprichosas y en general e.scasas. 

-;·) Filones estann-iferos. 

Los filones estanniferos de la Sierra de San Cristobal, se caracte
rizan por la naturaleza del cuarzo y por el rmnho a ~E. En el sector de 
Los Perales-Helechal, existen paquetes de estos filones producti,·os que 
tienen rumbo X. 30" E., persistentes y generalizados a toda 1a Sierra 
(figs. 8 y :!2). 

Las casiteritas aparecen colocadas sobre filon de las maneras mas
dispares. Pueden estar en lechos tabulares sohre las salbandas ; en re
gueros irregulares; en n6dulos, en cristales dispersos (figs. lG, 17, 18r 
ttcetera y lam. IV, num. 3, a). 

En todos los casos los cristales de casiterita ~e insertan directamente 
sobre las micas que se hallan tapizando la superficie de las salbanda~, 
o sobre las ortosas donde se apoyan las mica:o;, o sobre arcillas de altera
ci6n en contacto de los hastiales que limitan io~ filonts (figs. 17, 
18 y 1HJ. 

En las grandes metalizaciones las casiteritas ocupan los filcnes de 
manera arborescente, se hallan en anchas zonas aplanadas. que se rami
fican, en ascendencia vertical, con prolongaciones contiguas que se 
anastomosan (fig. 20). Esto indica que el estaii.o se ha propagado desde 
1~ parte inferior, ascendiendo en recorridos divagantes y dejando espa
cios libres sin metalizar por no llegar el metal o por haber pasado sin-
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suhhmarse. Estos caso~ :o.e ha-11 podido comprobar en los sectores de Los 
Perales, del Guindo y d~ los Areneros, por debajo del Helechal, etc. 

Los filones neumatoliticos, metalizados de casiterita o sin ella en 
muchisimos casos, se hallan ocupando los pianos de separaci6n de los 

5 6 T 
Fig. 16.-Diferentes tipos de lilones de cuarzos neumatoliticos con las salbanda!'r 

metalizadas de casiteritas 
1. casiterita en masa tabular. delg-ada, ocupando todo el espesor del fil6n; 2, casitc
rita .crist:1lizada sohre salbanda de filon. en n6dulos aislados y desarrollos variables; 
:~ casiterita cristalizada. en drusa laminar sobre una sola salbanda ; 4, casiterita cris
talizada, en drusas laminares, sobre las dos salbandas del fi16n; 5, casiteritas como en 
el caso anterior, con metalizaciones enfrentadas que se tocan, y zona central de cuano, 
con espesores- variables ; 6, casiteritas en drusas delgadas en las. ·salbanda.s/ de un 
filon grueso; 7. casiteritas en un fi16n doble; uno, metallzado en las dos salbandas y 

otro. metalizado en una sola salbanda 

lechos graniticos estratiformes y en disposici6n alternante (fig. 10), ~on 
sn presencia contribuyen a resaltar aquella notable estructura de la· roca 

(fig.- 10, num. :.). 
En muchos asomos, en la superficie libre de la Sierra, y de manera 
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especial en los trabajos mineros suhterraneos, se aprecia que existen 
film~es produ~tivos que se hallan · encajados entre dos hastiales de rocas 
de diferente naturaleza, uno formado por granito duro, y el opuesto 
·formado por grariito blando o alterado. En estos casas los filones han 
aprovechado los pianos de contacto y separaci6n, como via de mas fa
eil acceso al paso de los cuarzos. 

Se admite que las ema~aciones estanniferas estan en relacion. con el 
descenso general de temperatura de Ia masa granitica magmatica, pa
·sadas las primeras cristalizaciones y concentraciones miriera16gica s, re-
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Fig. 17.-Esquema d.e fiton neumatolitico de cuarzo con casiterjta como ejemplo ge-

neral de los dominantes en la Sierra de San Cristobal 

)' 

a,· roca granitica de Ia caja y hastiales del til on ; b, salbanda formada por una capa 
·de ·mica dorada ~ de mica blanca, en laminillas hacinadas, colocadas normalmente a Ia 
superficie hastial. Las micas pueden estar acompafiadas de cristales de ortosas o de 

-arcillas muy firms: :e, casiteritas cristalizadas, poliedricas, macladas, en drusas mu1 
compactas, ocupando las salbandas del fi:on y apoyadas sobre Ia capa de micas con 
'()rtosas y arciJlas; d, cuarzo craso, vitreo, formando el cuerpo del filon neumatolitico 

lacionadas con Ia etapa de las manifestaciones pegmatiticas a la que 
'Sigue la neumatolitica. · 

Los filones neumatoliticos de casiteritas, por las maneras de llevar 
este metal, se les puede relacionar con los jilones esencialtnente oxidados. 
Ahara bien, como estos mismos pueden llevar . tam bien arsenopirita y 
piritas, esto parece acercarles en cierto modo a los filones del tipo de 
los sulfwrados. 

Pero como Ia proporci6n en que entran los componentes mineral6gi, 
eos o.xidados y sulfuriuJos, no esta equilibrada, no cabe considerarlos, 
en ningun caso, como filones nd.-rtos, al contrario, dada la gran impor
tancia que tiene en ellos la casiterita, se les debe inclnir~ sin reservas, en 
ei tipo de los jilones oxidados. 
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I...as casiteritas son productos minera16gicos de procedencia profuu· 
da, se hallan en filones de ascensi6n1 atravesando, escajados, la roca 
ernptiva granitica. Estan en filones neumatoliticos que ocupan, siempre,. 

\ 

t·~-b a·· 
~I • -ci_ 
At~ 

A a 

0 

Fi,g. 18.-Ejemplos de filones neumatoliticos de cast-
teritas tornados directamente del natural 

A.-a. cuarzo de filon aprisionado por cristales de
casiterita b, que ocupan toda Ia potencia de ·un fi
lon (ejemplar nitm. 33). B.-a, salbanda de drusa de 
mica dorada ; b. casiterita cristalizada ocupando casi 
tC'do el fil6n; c, !echo central delgado del cuarzo del 
fi'(m (ejemplar nitm. 36). C.-a, salbanda de mic:t 
d~rada ; b, cristales de casiterita ; c, cuarzo de filon 
neumatolitico (ejemplar nitm. 35). D.-a, salbanda an
cha de mica blanda y arcitla blanda, muy fina ; b, cris
tR les de cC'\Siterita ; c, cuarzos cristalizados en pris
mas implantados sohre Ia casiterita (ejem.plar n\tm. 15) 
E.-a, salbanda de mica dorada conteniendo granulos 
tie ortosa, tabular; b, casiterita .cristalizada; c, cuar-

zo' del filon (ejempfar n\tm. 29). 
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-tisuras de retracci6n, de anchuras mo<.leradas en cuarzos n~umatoliticos, 
·macizos, sin capas. 

Las metalizaciones. de casiteritas sobre fil6n se comprueban directa
mente en los asomos en superficie. actualmente truncados por erosion y 

A 

- ''-.. .... 

a 
F 

Fig. 19.-Ejemplos de filones neumatoliticos dt• ca.siteritns, tornados directamente del 
natural 

En A, R, C, D, E y F': a, salbandas de mica, a veces .con arcillas; b, metalizaciones 
de casiteritas; c, cuarzos.-En· B: a. metalizacione~ de. ca.iiterita; b. cuarzo.-En F, 

ejemplo de fill)n brechoide 
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.que han qtte·:iado en forma 'de ra ices cortas de los fit ones que en .otros 
tiempos debieron alcanzar mas altura. 

En profundidad las metalizaciones se mantienen solo hasta unos 
ciertos limites, siempre desiguales y relativamente cortos, lo que no 

a b 
b 

ft ;~I Ct ....... 
1
'' . 

)I • d. 
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Fig. 20.-Corte de una labor minera en galeria y con realce, sobre filon neumatolitico, 
para explicar Ia distribucion de las metalizaciones de casiterita sobre el filon. Ejemplo 
tornado del fi16n nitm. 2-D, de Ia mina cSanta Maria», de la Sierra de San Cristobal, 

Logros{tn 

a granito batolitico en corte coincidente con el plano del fil6n, superficie del dibujo ; 
b, metalizaciones de casiterita. en disposicion arborescent:!, ana"tomosada. ocupando 
~~ filon de cuarzo, coincidente con el plano del dibujo.-A, B, galeria de penetracion, 
horizontal. lahro:~da en una masa granitica, siguiendo la direcci6n del fil6n; C, boveda 
de las Jabores de realce; D, escombrera de realce que sirve de platafoma a! trabajo a 
medida que se a9Ciende en la labor minera ; E, escombrera para evacuar al exterior ; 

F. escombrera exterior en boca-mina 

implica para que en varios puntos de la Sierra se hayan seguido extra
yendo casiteritas en galerias que rebasaron los 100 m. de longitud. 

d) Los filones hidrotermales 

L.os filones de San Cristobal, a los que atribuimos una naturaleza 
hidrotermal, se caracterizan por estar formados de cuarzo lechoso; por 
no llevar mica en las salbandas, por ser, general mente e~teriles; por 
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Fig. 21.-Tipos de filones hidrotermales de Ia Sierra de San Cristobal 
A. filon hidrotermal~ grueso, de cuarzo lechoso y uc 1 umbo N. 150 W. esteril, que 
e~ta atravesando un sistema de filones neumatoliticos, dc!gados, de rumbo N. 500 E.~ 
metalizados de casiterita. En Ia cerca de los Hermanos Simchez: B. filon hidrotermal, 
grueso, de cuarzo lechoso, rumbo NNE., esteril, cortando a unos fiknes neumatoliticos, 
delgauos, de cuarzo craso, metalizados de casiteritas. En la mina de Periafiez ; C, filon 
hidrotermal, grueso, de cuarzo led10so algo zonado. de rumbo N. a S. y buzamien· 
to 6()o a W. con metalizaciones aisladas de casiterita, pocas, situada.s en la salbanda 
superior W., y algunas metalizaciones de piritas en la p.trte central. En Los Perales, 
fil6n D-3: D, filon hidrotermal, grueso, de .cuarzo lechoso. algo zohado, de rumbo 
NW. (atravesado al antt>rior) y con metalizaciones aisladas en la salbanda SW. En 

Los Moreno~. filon C 
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Jlevar, en su ca$0, rnineralizaciones propias, y, finalmente, porque 
sus rumbas N. a S. son diferentes a los rumbas de los filones ne'umato
liticos. 

Otras particularidades que suelen presentar son : Ia de poder alcan. 
zar grandes espesores 60, 80, etc. cents. (filones lechosos gruesos), y 
la de poder presentar estructuras zonadas, longitudinalmente, que pue
den pasar a ser verdaderos (cfilones cortiforrnes)). 

En los filones hidrotermales, las metalizaciones son caprichosas y 
dispersas por cualquier punto del cuerpo filoniano. Se registran casos. 
con casiteritas colocadas exclusivamente en la salbanda superior ; otras, 
mas raras, en ambas salbandas, y otros en fin, con las metalizaciones. 
centrales, pequefias, y en n6dulos ordenados en filas (fig. 21, C, D). 

Otro caracter general estriba en que los cuarzos hidrotermales no
dan casiteritas bien cristalizadas, poliedricas, macladas, etc.; suelen dar 
casiteritas cristalinas, aglomeradas y en n6dulos de contornos irregu
lares. Los filones hidrotermales pueden llevar rninerales propios como. 
cstanninas, varlamofitas, arsenopiritas, turmalina, etc., acompafiados o 
no de casiterita. 

Por Ia presencia de ciertos sulfuros caracteristicos, la pirita de hie-· 
rro en particular, cabe relacionarlos con los filones de naturaleza h·i-· 
poter1iwl. 

A los hidrotermales se Jes atribuye una fluidez y una fuerza as
censional que depende de la temperatura. Se admite que las aguas ter
males sobresaturadas del cuarzo filoniano, por efecto de su temperatura 
son menos densas J a} mismo tiempo mas aptas para arrastrar las SUS-· 

tancias que, mas tarde, al perder calor por enfriamiento, van quedando. 
depqsitadas por precipitaciones en las salbandas en el interior del fil6n. 

El rumbo N. a S. de estos hidrotermales parece que esta relacio
nado con grandes fracturas tect6nicas~ que han sido aprovechadas por 
el cuarzo 'en cuyo espacio qued6 solidificado formando verdaderos di-
ques (diferencia importante con los neumatoliticos). (Distribucic:Sn en la 
Sierra, figs. 8 y 22). 

Finalmente queda e1 grupo d·e filones de rumbo especial a NW. me
nos abundantes, delgados y esteriles en todos los casas. Se trata de ver-· 
daderas ,·enas cuarciferas, oscilantes, ramificadas, de menor interes geo
li>~ico y minero. 

Desde el punto de vista genestco. corresponden a la ultima mani
festacion eruptiva del hatolito. Son de natura1eza epiierri1al, de una 
temperatura muy inferior a los anteriores relacionada con la esterili
clad ahsolnta en minerales acompafiantes. 

-351-



~. 

II, 
I, 
i 

I 

e) El canicter general de los jiloncs preccdentcs y cronolo~.;h 

Fij_ando la atencion en los minerales que se han enumerado al tratar 
de la naturaleza de los filones, se nota la falta, entre otras especics. de 
la galena, blenda, baritina y siderita, cosa que no sucede en otras ap6-
fisis g-raniticas semejantes a las que estnc!iamos. 

} 

Este dato negatiYo es de nn cierto interes. _por cmt11to hace supo-
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Fig. 22.:-Esquema parcial de la Sierra de San Cristobal 
a. filones de rumbo NE .. buzamiento NW .. delgados, pegmatiticos, neumatoliticos, 
ocupando. f!suras de retraccion del granito ; b, filones de rumbo ~. a S .. buzamiellto 
a W., gruesos. costriformes. hidrotermales. ocupando fracturas tcctonicas. posterio-

res a los filones a. 

ner que la setie de los filones hidrotermale:-> de la Sierra de San Cris
tobal son todos de la fase de alta temperatura. Esto, ademas, esta corro
borado en parte por la presencia en ellos de casiteritas, de mispiquel, 
de estannina, etc., minerales todos casi siempre relacionados con altas 
temperaturas. En consecuencia, podemos. l'stimar que este sistema de 
filones encaja dentro del tipo de los hipotcrmales. 

Reconocida la Sierra en su totalidad, advertimos que aqul no exis
fen, de una manera ostensible, las fases representatiYa~ de los hidro
termales de temperaturas moderadas, de temple inferior, es decir, fi1o
nes del tipo (1neso) _o epitermales. Los que consideramos de est a condi-

. cion son muy poco sig·nificatiYos y pasan casi desapercihidos. El in
dido mayor lo dan por su rumbo a NW. Podria pensa1·se que las erup
ciones epitermales estan en relaci6n dire~ta con. las manifestaciones fi-
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1.-a, masa de cuarzo vitreo de pegmatita de grandes elementos. Sierra de San Cristobal, 
sector de Ia mina de Peri<\iiez; b, masa de cuarzo atravesada po1· un filon de turnmlina negra, 

sector alto del Helechal. • 

:!.--d, c:isite1·ita cristali;mda, \'itrea. negnt, sobre salhanda de mica negra y mica blanca, que 
Sl' inserta.n sohre pizarra: b. turmalina negra en cristales prismitticos, estriados longitudinal- 0 

mente y perfectamente encajados en -c~mrzo. 

3.-a y b, masas de casiteritas negras en salbandas de filon .: a, fllon de cuarzo neumatolitico 
con las salbanda.s paralelas metalizadas de casiteritas negtas. Flon tipico de Ia Sierra de 
San Cri!:tob;:\l, muy ·generalizado y motivo principal de Ia explotaci6n minera; b, fil6n de 

cuarzo neumato!itico, conteniendo \'arias corridas de casiteritas. 



:?.-Fil6n Jc turmalina, en cri:o;tales pequeiios, finos, orientados, 
dandn masa negra. ocnp;ub en Ia parte central por filon de cuarzo 

vitrco 

1.-Filon neumatolitico. fonnado exdusivamente por turmalina en 
·Cristales prismftticos, vitreos, corto::-. entrecruzados y aglomerados. 

conservando testigos de astiales granitico y cuarcifero 

:~.--Pizarra metal}lorfica, mosqucada, con numerosos nodulos os
curos, orientados, fonnados por concentraciones de cristales p:·is .. 

mftticos de turmalina 



lonianas. de las fosforitas, fen6meno mas tardio ; pero se da la cir
cunstancia de que en el Cerro de San Cristobal no existe ilingun caso 
de filon fosforitico hidrotermal; todos los que conocemos de esta na
turaleza: Costanaza, ~fingote. Balsa de la Lana, etc., todos estan fuer~ 
de la c{tpula granitica. todos estan independientes de ella, atravesan
do pizarras cambrianas. 

Las manifestaciones eruptivas uraniferas y con elias los minerales 
acompanantes, cuarzos calceclomanos, cuarzos jaspeoideos, sulfuros del 
grupo B. G. P .. C., con datos poco estudiados y poco expresivos, en 
esta Sierra, tampoco nos sirven para sentar afirmaciones. La poca 
importancia que le atrihuimos a estas formaciones a baja tempertura 
al !ado del gran desarroilo de las manifestaciones neumatoliticas e hi
potermales, nos lleva a suponer que en San Cristobal ha habido rnuy 
poca acth·idad epitermal. 

De lo que precede se deduce que los filones neumatoliticos estannife
ros son, evidentemente, anteriores a los hidrotermales (fig. 13; 21. A; 
22 y as). Los pnmeros son casi contemporaneos, lcvemente posterio
res a Ia emergencia de Ia citpttla granltica, una consecnencia proxima 
de los procesos del batolito relacionados c:on fenomenos de retraccion 
por perdida de temperatura. 

Los filones hidrotermales. por su parte, demuestran que en la apo
fisis granitica, pasado un periodo de con!'olidacion y de relativa esta
bilidad petrografica, experimento acciones medmicas geologicas que 
provocaron fracturas importantes, en los que se alojaron cuarzos hidro
termales que clieron Ingar a los diques filonianos. 

Entre· otras diferencias parciales, los cue).rzos neumato~iticos ·que fue· 
ron acompanados de manifestaciones fumarolianas Jleyan salhandas mi
caceas y faldespaticas: los ctwrzos hidrotermales 11evan salbandas Jim
pias, lisas. desprovistas de micas y feldespatos .. 

Cronologicamente las emisiones filonianas mas primitivas fueron las 
nenmatolitico-turmaliniferas; despues siguieron las neumatoliti~o-estan
niferas : en tercer ~ngar las hidrotermales de alta temperatura, de los 
diques ; por itltimo, ~e reg·istraron las c·misiones hidrotermales de baja 
temperatura. Resnmiendo tenemos: 

a) Tres genesis : 

~ eumatolitica 
Hipotermal .. . 
Epitermal ..... . 

Cuarzos crasos. 
Cuarzos lechosos potentes. 
Cuarzos lechosos dehiles. 
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b) Tres eta pas: 

De retracci6n .......... .. 
De fractura . . . . . : . . . . . . . .. 
De resquebraj am i e n to 

parciales .............. . 

c) Tres morfologias: 

· Filones delgados ... 

Filones gruesos . . . . .. 
Filones delgados . . . . .. 

d) Tres edades : 

Herciniana . . . . .. . . . . .. 
Postherciniana . . . . .. 

Alpina .............. . 

~ (:umatoHtica. 
11 idrotermal altct. 

H iflrotermal haja. 

Cuarzo m a c 1 z o y pegmatitico 
a NE. 

Cuarzo macizo en diques a .N. 
Cuarzos ondulantes y desflecados 

aN\V. 

Neumatoliticos. 
H ipotermales. 
Epitermales. 

f) 0 tras ma:nijeslaciones filonianas 

En la Sierra de San Cri.stobal se registran otras · manifestaciones fi
lonianas neumatoliticas e hidrotermales, menos ostensibles que las que 
han quedado descritas. Entre las metaliferas estan las referentes a 1a 
wolframita ; y entre las no metalicas las 1 eferentes a las ambligonitas, 
fosforitas, etc. De todas estas manifestaciones nos ocuparemos, de 
manera especial, al tratar de las especies correspondientes en el capitu
lo que dedicamos a la 1vfineralogia. 

La Sierra de San Cristobal ofrece la particularidad de registrar la 
existencia de considerable numero de manantiales de agua potable, no 
obstante tratarse de tm cerro aislado, alto~ de naturaleza granitica, de 
una roca poco propicia a las circulaciones fluviales subterraneas. 

La frecuencia de las fuentes esta e.n intin}a relacion con las condi-
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ciones tectonicas de esta montana. Afectada de numerosas fisuras y 
fracturas de arden petrografico y geodinamico, en elias es donde se 
retienen y almacenan los pequefios reservorios de aguas procedentes 
de las Jluvias invernales, que despm!s estan manando durante todo el 
afio, como sucede en la Fuente· del Moro, Fuente del Helechal, etce
tera. o por el contrario,. se agotan durante tmos meses, como. su
cede en Cafio Redondo, Fuente de Avanza, etc. 

Las mas principales. son las siguientes (fig. 9): 

Del sector norte de la Sierra recordamos : El manant,al que abas
tece a la fuente de la pl~za del pueblo; Ia fuente del Helechal; la si
tuada por encima del paraje llamado Los Fortugueses'; la del Huerta 
de Teodosia; la de Los Perales; Ia antigua Hamada de Los Canteros, et
cetera. 

Del sector sur se pueden rccordar: Cafio Redondo; Fu·ente de 
Avanza ; Zarzales : Carrasco ; Fuente Rodrigo ; etc. 

De la parte superior de la Sierra, la de mas importancia local, la 
mas popular, es la Fuente del Moro. 

Del sector Oeste la mas conocida es la Hamada de la Marina. 

En total, mas de una docena de fuentes para un recinto superfi
cial muy rorto y aparentemente muy poco propicio. 
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IV. LA .\Il~ERAI .. OGL-\ DE LA SIERRA DE SAN CRISTOBAL 

l. l XIHCACIOX PRELIMINAR 

La <lp<)fisis granitica cupuliforme de San Cristobal tiene un gran 
interes de~de el punto de Yista minera16gico. Las especies que con
tiene han sido aludidas, en sn mayoria, en las lineas que preceden, 
pcro en e:;te Iugar procede ocuparse de todas elias de una manera es
pecial, con el fin de conocer sus caracteristicas y comprender las rela
ciones que guardan con Ia geologia general de la Sierra. 

Para la reseiia de los minerales mas interesantes se ha adoptado un 
orden expositivo cotwencional, reuniendolos en varios grupos funda
mentaks derivado~ de sus afinidades geneticas y, en Ia medida de 1o 
posihlc; seg{m el orden de su aparicion, en el tiempo y en el espacio, 
en Ia masa granitica. Basamos Ia agrupaci6n en lo que se puede lla
mar difcn:nciaci6n magmatica en funci6n de la temperatura, grupos 
f ormados en relacidn a ]a sccuencia de las cristalizaciones. 

El criterio csta en consonancia con Ia exposicion petrogr:tfico-es
t ructural que p1 ecedP. y a Ia vez lo esta, tam bien, con las correla
ciones tstahlecidas por Fersman (5:!) ya clasicas: granitos, pegmatitas, 
\·enas llt'ttmatoliticas, y vena!'\ hidrotermales. ~e han tenido en cuenta, 
ademas, los criterios expuesto~ por los autores que se citan en Ia bi
bliografia, desde el (:i3) al (71). 

T ~os grupos adoptados ~on los siguientes : 

a) ~linerales plutomcos primitivos. 
b) l\ f inerales filuniar~os neumatoiiticos. 
c l ~I inerales hidrotermales. 
(I) .\Tinerale.s de metamorfismo. 
c) l'vlinerales de alteracion. 
fJ Grupo de mineral~s uraniferos. 

2. Los MINERAI~ES PLUTONICOS PRIMITI\"05 (MINERALES ESENCIALES) 

En este epigi·afe reunimos a los minerales de las primeras forma
ciones magmiticas del hatolito gninitico relacionado con esta Sierra,. 
cHstribnidos en tres grupos naturales: los feldespatos, las micas, y el 
cnarzo. 
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Siguiendo las ideas de Bo\ven (53), adoptamos como primera ,agru
nacion natural, las dos series paratelas formadas: una, por minera
les leucocratos- que, en secuencia de cristalizaci6n continua, van desde 
los feldespatos plagioclasas ca.lcicos, anortita, a las plagioclasas s6di
cas, albita y a Ia potasica, ortosas; y otra, por los minerales melanocra
tos, que van desde las micas magnesianas ferriferas, biotita, a las mi
cas potasicas, moscovitas, confluyendo hacia .las ortosas y las microclinas. 

El cuarzo figura despues como componente acido primitivo impor
tante en el magma al iniciar su solidificaci6n y como factor constituti
.vo de los filones neumatoliticos y de los hidrotermales. 

a) J.'cldc.spalus 

Pcldespalos plagioclasas. 

Los feldespatos plagioclasas, como se acaba de decir, se hallan en 
una serie natural que va desde Ia anortita, especie con predominio del 
Ca, hast a la alb ita, especie con predominio del N a. Las dos especies 
extremas de esta serie se enlazan sucesivamente, como ·es sahido, por 
mediaci6n de representaciones intermedias que .son mezcla qulmico-iso
.Inorfas resultantes de las proporciones en que entran el Ca y cl ~a. 

Tenemos: 

Si3 0 8Al2 Ca Si3 0 0 AINa 
Anort(ta- bitownita- labrador- andesita- oligoclasa ,_ albita 

Genesicamente las anortitas, bitownita, son las mas primitivas, ini
,cian sus origenes a grandes temperaturas y antes de Ia oligoc1asa. 
albita, que son de origen posterior (vease cuadro) (fig. 37). 

En terminos generales se admite que las plagioclasas anortiticas ya 
estan presentes antes de los· 800°, en tanto que Ia albita inicia su apa
rici6n despues de los 700° y, mas en particular, despues de los 650°. 

Las plagioclasas son todas triclinicas y toclas estables a tempC'ratu
ras elevadas. 

A simple vista no son faciles de distinguir cuando se las observa en 
los granitos de esta Sierra, porque se confunden, generalmente, con la 
ortosa. Unicamente en los casos en que los granitos son de grano grue
so, es cuando pueden notarse ciertos matices diferenciales. Las plagio
dasas son blancas. grises, sonrosadas, amarillentas, de superficies cris
talinas mates poco brillantes y algo terrosas ; las ortosas son, casi siem-
J>re, espaticas, con facetas de caras cristalinas limpias. 
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Excepcionalmente existen plagioclasas especiales de tonos verdosos, 
azulados, etc., cuyas colonrciones indican que se trata de oligoclasas, 
<ie labrador, etc. 

l.as plagioclasas de los granites de San Cri~t6bal se han podido de- -
terminar por medio de estudios micrograficos (51). Su presencia ha 
sido determin~da entre los componentes minera16gcos primaries de ]as 
.adamellitas. leucoadamellitas, granodioritas, etc. 

Ft'ldcspato orlosa. 0 rtoclasa K (AI Si30 9). 

La ortosa es otro de los componentes esenciales ·de los granitos y 
-de las pegmatitas de San Cristobal. Es un mineral que cristaliza en el 
sistt-ma monoclinico. 

Oesde el punta de vista de su origen es casi contempor{uiea de las 
plagioclasas, o levemente posterior a elias. 

La ortosa es de color blanco, gris, sonrosada, etc., de granulometria 
muy variable. 

En San .Cristobal en los granites porfiroides y en las pegmatitas pue
den verse ortosas de formas variadas, unas de tipo columnar (fig. 23 A) 
)' otras en cristales tabulares en macla de Carlsbad. Las que afec
tan formas columnares son grandes, con desarrollo del prisma basico c 
(OHJ) y e1 clinopinacoidc b (010) (ig. 23 A). (Vease tambien Sos Bay
nat (61). 

I ... as ortosas de los granites suelen estar alteradas, caolinizadas, par 
efecto de fenomenos corrosives de tipo neumatolitico, de acciones de las 
aguas termales, o, finalmente de intervenciones mete6ricas directas. 
Esta:o; clases de alteraciones ~on identificables a simple vista y com
prohables al microscopic. 

Adcmas de los tipos de orto:-a normal que se acaban de indicar, exis.:. 
tc·n otras que deben considerarse relacionadas con etapas diferentes de 
formacion. Nos r~ferimos, por ejemplo, a ortosas como las que se ha
Jlan drusadas en las salbandas de ciertos filones neumatoliticos, gene
ralmente granulosas, cri!"talizadas, mas o menos poliedricas e interca
ladas entre el cuarzo del fi16n y las hastiales : muchas de estas ortosas 
se transforman facilmente en arcillas. 

Son notables las ortosas de un fi16n formado exclusivamente por 
este mineral, en lamina doble, delgade., paralela a otro fil6n neuma
tolitico de casiterita (fig. 23 B) ; sector de Los Perales. proximidad de 
la fine:-~ de los Hermanos Sanchez. 
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Pertitas. 

Las pertitas, m-ic1·opertitas y criptopcrl it as son manifestaciones es
peciales de ortosas con X a, producidas por desmezclas de enfriamien-
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b A 
Fig. 23.-0rtosas de Ia Sit:rra de San Cristobal 

A, ortosa columnar sobre granito: a, ortosa formada por el pinacoide bisico c (001) y 

el clinopinacoide b (010); b, masa granitica de grano grueso y fino. conteniendO> 
.1 Ia ortosa columnar; ll, fi!on de cristales de ortosa en drusas paralelas, en disposi
cion laminar doble, con intercalacion de un !echo <ldga<lo de cuanw. 'Las dos figuras-

tamafio natural 

tos lentos, separando albita, oligoclasa, de gran interes pm·a ei conoci
miento de la genesis petrognifica, y, en este caso especial, para e1 co
nacimiento del Cerro de San Cristobal. Son esptcies que empiezan a: 
manifestarse a partir de descensos de temperatura desde 'los 700°, pasa a. 
los 600° y menos (fig. 37). 

En esta Sierra estos minerales estan escasamente representados, 
raz6n por la cualno puede tomarse en cuenta para sacar deducc:ones de· 

interes general. 
Las pertitas son minerales reconocibles {m:camente en los estndios-; 
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mtcrograficos de las rocas. Asi las ha determinado A. Argiielles {51), se
fialando pertitas y micropertita~ en adamellitas, leucoadamellitas y gra
nulitas de San Cristobal. 

.. l1icrotlina. 

La microclina tiene igual composicion quimica que Ia ortosa; es tri
clinica. 

A simple yista no se la distingue, y solo es identificable al microsco
pio. Escasea mucho en los granitos de San Cristobal. Argiielles solo la 
cita en adamellitas donde figura entre los componentes principales. En 
nuestra localidad este mineral tiene poco interes. 

b) Micas 

Las micas son silicatos hidratados de aluminio, potasio o sodio; mag4 

nesio y hierro. Todas son del sistema monoclinico. Forman una serie 
natural con e.xtremos comprendidos entre Ia mica biotita y la mica mos
covita. La primera esta caracterizada por los predominios del Mg y 
del Fe, con el K y el Al, en proporcion a los prot6xidos. Las se
gunda se caracteriza por el predominio del K y el dominio sobre los 
prot6xidos ; ~o lleva Mg ; pueden ser fluoriferas. 

Biotita. 

Las biotitas de San Crtstobal son negras, escamosas, brillantes, acha
roladas, de tamafios variables, difundidas en las masas graniticas de, 
man era irregular, pocas veces orientadas (61). 

Las biotitas ferrifero-magnesianas datan de los primeros tiempos de 
las consolidaciones del magma granitico. En las pegmatitas, en espe
cial, empiezan a formarse a partir de la llegada de los descensos de tern• 
peratura a los 700>, dato de gran interes para Logrosan. 

Las biotitas de San Cristobal han sido reconocidas at microscopio. 
. . 

La biotita es un mineral que por alteraci6n da lugar·a las cloritas, 
por.o frecuentes en Logrosan. 
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Moscovita 

Las nwscovitas de San Cristobal son blancas, grises, en escamas 
plateadas .: dispersas en las. masas del granito, o tamhien en laminillas 
que se agrupan en pequefios paquetes. entrecruzados e insl'rtados ver
ticalmente, en drusas, sobre superficies planas (Ul). (fig. 17 y sigs.). 

Hay moscovitas contemporaneas batollticas dl' las biotitas grani
ticas; estan las moscovitas que Fersman ha llamado anteneumatoliticas. 
Las moscovitas pergmatiticas se inician cuando los descensos de tem
J1eratura llegan a los 600°. 

Hay rnoscovitas de tipo secundario. por derivaciones diferentes que 
se estudian mas adelante. 

Las biotitas y las moscovitas son especies de origen primario, como 
-se acaba de indicar, pero tam bien las hay de tipo metamorfico, como 
:Sucede en el caso de las que exist en en las corneanas, filitas, etc., re
.conocidas al microscopic en las rocas matamorficas de los alrededon:s 
.de San Cristobal. 

Entre las biotitas y las moscovitas se pueden intercalar las siguien
tes especies, todas elias existentes en la Sierra: 

La flogopita, mica magnesiana con poco Fe, o sin el; mica amba
rina, parda rojiza, cobriza, etc. Existe en escamas en las salbandas de 
los filones productivos. y en drusas con las mismas caracteristica:-; t'll 

las moscovitas. Son micas neumatoliticas que se hallan en la mayoria 
de los ,filones productivos, portadores de estaiio. 

La ::in-waldita, mica ferrolitica, de colort·s muy \·ariados. dificil de di
ferenciar a simple vista. Neumatolitica, en las pegmatitas se halla ya 
en los pasos a 600°. 

La lepidolita, mica litico-potasica, rosada. neumatolitica. casi siem
pre unida a la casiterita en los filones estannlferos. Abunda en la Sierra. 

La lepidomelana, mica negra ferrifera, con predominio del Fe2 0 3 , 

J>obrc en Mg. Se ha identificado en algunos granitos de la Sierra (51) 
formando parte de los componentes principales de la roca. 

Todas "las micas enumeradas pneden experimentar modificaciones im
portantes, que son comparables a lo que les ocurre a los felde~patos. 

De estas modificaciones derivan silicatos especificos que se indican mas 
adelante. 

c) Cuar:;os Si (\ 

Los cuaor£os de la Sierra de San Cristobal, pueden estudiarse admi
tiendo, desde el primer momento, la existencia de dos tipos principales: 
<.'uarzo 7. y cuarzo ~· 
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El cuar~o .:x. es exagonal trapezoedrico, de prismas cxagonales cor
tes, aptmtados por piramides. Se sabe que este cuarzo empieza a ser 
estable por debajo de los 870° y persiste en Stl naturaleza hasta los 57:)0 

que pasa a ser cuar~o ~· AI cuarzo ~ se le asigna una densidad de 2,H3 
y es mineral que forma parte de los granitos en general, de las adame
Ilitas, granulitas, etc. ; forma el cuerpo de los filones neumatoliticos (~) 

Los cuarzos x forman parte, de manera especial, de Jas granulitas 
de Ia Sierra. Estan cristalizados, bipiramidados tipico:-; y alcanzan _di
mensione.s may ores de tm .centimetre. ( ;eneralmente ~on de aspecto Ie
clwsos (fig. :!4, letra a). 

El cnarzo 2 es el llamado cuarzo de los primeros tiempos propios 
de las temperaturas elevadas. 

En los cuarzos de esta naturaleza de la Sierra de San Cristobal se 
reconocen las siguientes caracteristicas morfol6gicas (fig. ~4 a, b, c, d): 

Pirti 111 i d e.r : 

El romboedro positivo .. . 
El romboedro negativo .. . 

(lOll) 
{Olll) 

La cara del romboedro primitive (10l1), referida trapezoedro tri

gonal! tiene de simbolo (2 1 3 1). 

Prisma: 

El prism a de primer or den . . . . . . . . . . . . . ., . . . (lOlO) 

El cuarzo ~ cs trigonal. trapezoedrico. en prismas· exagonales apun
tados por los romhoedro:-;, positivo y negativo, dando piramides ge
ncralmente- desproporcionadas (fig. 24) .. Se sabe que es 1111 cuarzo es
tahle por dehajo de lo$ n7n°. Es genuino de los filones hidrotermales, 
etcetera. Son cuarzos crono16gicamente mas modernos y de rna§ haja tem
peratura que los anteriorcs. Se 1e asigna una densidad de 2,65 

Los cuarzos cristalizados de este tipo, de San Cristobal, son totalmen
te hialinos, transparentes, ahumados. lechosos, amaritlentos, rojizos, 

etcetera (61). 
Morfo16gicamente se pneden refer~r los siguientes datos (figs. 24, 25, 

26, 27, y tam. vr. 

(2) cEstudios especiales hechos por Wrigth y Larsen ·indican que pueden existir 
cttarzos Je pegmat:tas y de filones neurnatotiticos, considerados cuarzos 'X• que pa
rece se han formado a: temperaturas por debajo de 2.~». 
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Piramides: 

El romboedro p0sitivo .. . .. . . . . ... . .. 
El romboedro ncgativo . . . . . . . . . . . . . .. 
La pinimide trigonal de segundo orden, faceta 

rombka, cara frapecian.a ............. .. 
El trapezoc·dro trigonal, dextro, positive ... 

P1·isma: 

(lOU) 
(Olll) 

(1121) 
(5161) 

El prisma de primer erdcn .. . .. . .. . . . . . .. . .. (lOlO) 

En lo~ cnarzos de la Sierra de San Cristobal las piramides exago
nales estan formadas por caras de romhoedros; en consecuencia, el apun

tamiento de los prismas es. siempre, o casi siempre, el tesultado de las 

combinacienes del romboedro positive (1011) y el negative (Olll) (fi
gura 24). 

El desarrollo de los rombeedros es desigual: deminante el positi
ve y de menores dimensiones el negative. Existen cristales en los que 
el remheedre positive esta parcialmente desarrollade en una de sus ca
ras, cara principal. en tanto que las restantes son mucho mas pequefias y 
de contornos muy desigu:des. El vertice de la piramide puede desapare
cer sustituido por una arista (fig. 24, g y otros). 

Fig. 24.-Cuarzos cristalizados frecuentes en la Sierra de San Cristobal 
~. cuarzo :l.· piriunide y prisma exagonal. por intervencion de dos romboedros de 
igual desarrollo. y prisma de primer orden, Cuarzo cuarzoide; b. cuarzo ~· prisma 
aruntado por romboedros de desarrollos desiguales. Cristal destr6giro; c, cuarzo B· 
prisma apuntado por romhoedros de desarrollos desiguales. Cristal lev6giro; d. cuar-
zo /1. prisma apuntado por romhoedro principal positivo, dominante, dando aparien
da de piramide trigonal. El romboedro negativo sumamente reducido; e y f. cuarzo 
.con las caras de los romboedros y del prisma desarrollados muy desigualmente. Cuarzo 
.-sfaJoide, (algunos ejemplares son muy grandes); g. cuarzo con desarrollo irregular 
·de los romboedros donde el ;·ertice .del apuntamiento. esta sustituido p~r una arista. 
C~arzo basoide, t'll pico de flauta: h. i. cuarzos bipiramidados por romboed)·os de 

desarrollo desigual 
Et esta figura para todos los cristales: 

r = romboedro principal pos!tivo (IOl I). 

r = romboedro secundario negativo (Oili) . 

.s = bipir<'tmide trigonal de segundo orden cara romboedrica (112I). 

s = bipiramide trigonal de se.gundo orden cara romboedrica (:211T). 

x = trapezoedro trigonal. cara trapeciana (5HH). 

Ill. = vri:;ma de primer orden (ll)lfiJ. 

Todas estas fig-uras son de tamaiio natura(. 
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Hay cristales en los que las caras del romboedro positivo se des
arrollan tanto que:. las tres del romboedro neg-ativo, quedan casi anu
ladas y el prisma exagonal aparece apuntado, aparenttmente, por una 
piramide trigonal (fig. 24, d). 

Las caras romboedricas de las piramides suden ser totahnente li
sas, pero existen cristales en los quer con luz reflejada de jan ver, por 
transparencia, fig·uras triangulares, trazos angulosos, etc., todos ellos 
de hordes paralelos e imbricados, como si se tratara de asociaciones 
cristahnas, independiente'5 de la perfeccion de la supcrficie extl·rior 
que las contiene. 

Las caras de los prismas son las genuinas del cuarzo, estan sur
cadas de estrias paralelas, normales a las aristas \'erticales del cristal, 
numerosas, finas, a veces profundas y acanaladas tfi~. 24 y siguientes). 

En las caras de los prismas pueden existir lineas de sutura rt'sttltan
tes de los contactos de individuos que se maclan. Son Hneas finas, dis
puestas iongitudinalmente en el sentido de las aristas verticales, <;on tra
zados rectilineos y ondulantts que pueden llegar hasta las piramides, 
cruzandolas tambien, dando al conjunto trazados muy caprichosos. 
A veces estas lineas suelen tener cierto relievt por Ia colocacion desigua1 
de los cristales que se tocan (fig. 25, a). 

Los tarqafios relativos de las caras de los prismas, ~n un mismo cris
tai, pueden ser muy desiguales; a veces tan exagerados que dan lugar a 
verdaderas <..leformaciones. 

En· los prismas las aristas son rectas casi siempre; cuando los cris
tales lian crecido defectuosamente, las aristas pueden ser curvadas, on
dulantes, quebradas, etc. (fig. :?4 y siguientes). 

Los cristales que se originan sobre superfic1e:-; de cuarzo muy satu
radas dan lugar a firusas fo.rmadas por prisma:-. verticale:; respecto a Ia 
superficie que los contiene (lam. VI, .l); o a prismas que crecen incli
nados y orientados en todas direcciones, entrecruzados en espesa trama 
(lam. VI, l). 

Son frecnentes los casos de cristales prismaticos aislados, apira
midados por los dos extremos, mas 0 menos proporcionados 0 con ten
dencia a ir aumentando de volumen por uno de lo5 extremos (figu
ra 24, h, i). En estos casos se puede ohservar que, mientras el rom-

boedro positivo de un extremo tiene Ia car a (1 Oil) mas desarro11ado 
que todas las restantes, el romboedro positivo del otro extremo tiene 

la cara (Olil) mas desarrollada que todas las que le acompafian (fi
gura 24, h, i). 

Los cristales prismaticos bipiramidados, y aislados. tien;;.·n en 1a ma-
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yoria de los casos las catas de los romhoedros totalmente limpias, cB 

tanto las caras de los prisma:; se encuentran con las superficies tapiza-· 
das por una drusa total de cristalitos de cuarzo apiramidados (la-· 

mina VJ, ntim. 2). 

b 

Fig. 25.-Cuarzos cristalizados en maclas de complemento. en asociaciones parate-· 
las, etc.. form as muy corrientes en la Sierra de San Cristobal. Todas las figuras

de tamano natural 

La observaci6n de los cttarzos bipiramidados permit~ que en· unos: 
casos los crh:tales s~ rlesarrollaron a partir de una cara del romboe-
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dro y en otros a partir de una cara de prisma. En muchos· ej,emplar<:s 
existe la cicatriz del punto de arranque del cristal que ha partido de 
una granulacion cualquiera de Ia .salbanda del filon, de cuarzo, de mica, 
de feldespato, etc. Son notables los casos que han tenido como apoyo 
de origen un cristal pequefio de casitcrita ( o un pequefio n6dulo de 
elias) a partir del cual se han formado prismas apiramidados de ta
mafios exageradamente grandes (lcim. VI, num. 2). ):i:Xisten casos de 
.ctistales de cuarzo prismaticos, lechosos, grandes, que se han desarro-
llado apoyandose en un nodulo de cristales de turmalina. 

Los cuarzos cristalizados de la Sierra de San Cristobal son ahnll
dantisimos y en consecuencia son muy frecuentes las deformaciones 
:morfologicas llamadas cuarzo::: cuar=oidcs. es.faloidcs, hasoides, en pico 
de flazita, cuwprimidos, etc. (fig. :!4). 

Las nwclas son frecuentisimas y de tipos diferentes: de contacto, de 
penetracion. en aspa, radiales, en asociacion paralela (Yease Jtun. VI, 
a, b) (G1). 

Entre las maclas de penetraci6n la mits fruecuenk es la denomina
da suiza, o de la ley del Delfinado, en Ia que (como es sabido~l. dos o 
mas individuos cristalinos en contacto, se acoplan perfectament(• coin
ddiendo las caras de prismas y de rombocdros, semejando un solo indi · 
viduo morfologico. 

En est'a clase de maclas, en casi todos los casos, los pianos de con
tacto se pueden reconocer en las caras de los· prismas y de las piriuni
des por quedar muy visibles las lineas de union o de sutura (ya s(.· 
dijo, fig. 25, a). Algo semejante sucede con la Hamada ley del Brasil, 
con la union de· dos cristales, uno de.xtro y otro levo. 

Ta~tbien existen maclas en angulos en ·r yen aspa, etc. fig. :!6, a, b). 
A los cuarzos de primera formacion, de los granitos, de las peg

matitas, etc., siguen en importancia los cuarzos esencialmente nettma
toliticos que~ desde el punto de vista mineralogico, se caracterizan 
porque . van acompafiados de muchas especies titpicas : turmalinas, mis
piquei, casiteritas, etc. Esl:os cuarzos son el transito insensible de las 
rocas graniticas y pegmatitas, a las filonianas. Son cuarzos frescos, 
que llena,n completamente las grietas que .ocupan. Son blancos, n.iti
dos, crasos, astillosos, a veces suavemente lechosos y azulineos. 

Despues de los cuarzos neumatoliticos, en San Cristobal. siguen en 
importancia los cuarzos hid1·otermales, tambien de filon, blancos, Je
chosos, limpios, de tonos mates, consistentes, con fractura irregular 
y astillosa. Son cuarzos que a vaces estan formando fllones de natnra
leza estratiforme, y, aim, con pasos a cuarzos costriformes. Fneden 
llevar metalizaciones de casiteritas, piritas, estanninas, varlamofitas, et~ 
cetera, de caracteres propios. 
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Fig. 26.-Asociacion y madas en T y en a.spa. Tamafio natural 

c. 
Fig-. 27.-Cuarzo espectral, tamafiQ natural 
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Los cuarzos hidrotermales estan intimamente relacionados con ]liS 

cristalizados en prismas exagonales apuntados por piramides de caras 
de romboedros, cuarzos que ocupan ca vidades y grictas de la roc a 
madre. 

Estos cuarzos proceden de cristalizaciones directamente relaciona
das con procesos fisicos de temperaturas y presion. Las soluciones tla

turales saturadas de silicio, cuando pierden temperatura y presion pro
vocan repercusiones en Ia solubilidad de la silice y esta solidifica. 
Las soluciones de cuarzo por su naturaleza endotcrmica (consUlnidores 
de calor), cuando se enfrian y pierden temperatura pasan a ser exoter
micas y entonces cristalizan. 

Las presiones son directamente favorables a Ia solubilidad de Ia 
silice, y por eso cuando los filones entra n en procesos aminorantes de 

las mismas, el fenotneno de Ia solubiliclad se hace desfavorablc y se 
inicia Ia solidificacion, generandose cuarzos cristalinos y cristalizados. 

Como las perdidas de temperaturas y de presiones son fenomenos 
de desarrollos progresivos y d~ cierta lentitud, las precipitacioncs de 
las silices disueltas se hacen tam bien lentamente, segun un prbceso 
continuado, de aqui que las formaciones de los cristales de cnarzo~ 

de esto5 tipos, sean de crecimiento continuo y puedan llegar a akan
·zar tamafios grandes y aun de proporciones gigantescas (fig. t~, c~ 

d, e, f, etc.). 

La obscrvacion de to·s filones de San Cristobal parece ind1car (jlle 

los cuarzos presentes en los hastiales hidrotermales han experimentado 
solidiflcaciones bastante tapidamente y de manera algo turhulenta, dan~ 
do Iugar. a cuarzos cristalizados. lechosos, compactos, etc., mientras 
que los cuarzos que estan cristalizados en prismas apiramidados y en 
drusas hialianas sobre los lechosos han cristalizado con mas lentitud, 
en un medio mas sosegado y, sobre todo, con menos saturacion si
licea. Es posible que todos estos curzos de los astiales hayan pasado 
de las teinpt:raturas ultimas correspondientes a cuarzos 'Z a las h'm

peraturas menos altas de las iniciaciones de los cuarzos ~' de domle 
estos ultimo:;, los hialino-prismaticos, de dichos filones, han debido 
cristalizar por debajo de los 575(). 

Los procesos de formacion de los cristales prismaticos apuntado~ 
por romboedros, tienen una e.xpresion especial en los llamados cuarzos 
espectrales en los que, por transparencia, se pueden observar las zo
nas de superpostcion de crecimiento, que van desde Ia parte inft-rior 
del cuerpo del cristal hasta el vertice por donde pasa el eje l (figu
ra 27, Jam. VI, 1 b) (Hl). 
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LAMINA VI 

1.--Cristale=- de cuar;w: a, cuarzo en prisma apuntado: h. cuarzo espectral. en un prisma, 
ruto, apuntado poi· dos romhot•d,·os dt> des:r:i·ollo desi~ual, fo;-mando pir:unide; c, cuar.r.os 

cri~;ta' iza<los y asociados f ormando drusa. 

:.!.-Cuarzo aistalizado en prisma apuntado por do:; e-xt1·emos. I ,a.s caras del prisma estim 
ret'nhiatas por drusas de cristales de cuarzo peqtteTios. En la figura se ve la cicatriz de in
:;<'rci<'m del crista! :1 Ia salh:mda. v st' distingttt' un peqttc1io cristal de casiterita que- ha sido 

echo ~le Ia ais.taiiza\'i<';n del cuarzo. _Figura ,tama1io n"ttiral. 

3.-Cua,·zo cristalizado. prisma apuntado por piritmide formada por dos robo~dros con caras 
cle desa1-rollo desig-ual. Fig-ura de_ tamafio natu:al. 



L.a disposicion zonada. es \'isible directamente en los casos ('U que 
los cristales estt't.n rotos en secci6n longitudinal o transversal. 

Para terminar estc punto nos falta hacer una breve alusi6n al cuarzo 
contenido en Ia roca granitica de la Sierra. Este, como es sabido, es 
el mineral que, petrograficamente, se origina en ultimo Iugar, en la 
masa granitica. el que ocupa los espacios que dejan libres los feldes
patos y las micas que cn5talizan antes. Son cuarzos alotriomorfos irre
gu.an.::;, -intersticiales. Son los cuarzos que se han identificado al mi
crocopio en todos los granitos y granulitas, adamellitas, etc., del ce

rro de San Cristobal. 

d) !.us mincralcs plutonicos accesorws 

RenHimos en estt-""' epigrafe los minerales petrograficamente llama
dos accesorios, eire on, esjena y apatito, los tres identificados en los 

granito5 de la Si(·rra de San Cristobal. 

Circ611 Zr(SiO.t)· 

;\:fineral en cristales muy pequeilos, o microscoptcos, prismaticos, 
alargados en e1 sentido del ejc c, apuntados por piramides. Es un mi
neral primiti \'O y de los llamados accesorios que se hall a en los granitos 
y otras rocas. S<.: encuentra incluido en ,:la micas, como sucede en la 
adamellita 491, incluido en una biotita con halos plecroicos vistosos y 
£treas radioactivas. 

En San Cristobal se ha identificado en las granulitas, adamellitas, et
<::etera (:ll ). siendo rderenc:ia!' importantes los ejemplares 471, 472. 

4~:! y -!~:>. 

Tamhien se ha encontrado circ6n en la fiiitas y corneanas (ejem
plar 47H), de gran interes porqne debe atribuirsele una procedencia muy 
antigua, relacionada con las historias sedimentarias de los origenes le

janos de dichas rocas. 

Esfena o Titanita Si(TiO.,)Ca. 

~1inera1 primario accesorio de lo~ granites, en cristales opacos, re

dondeados, angulosos. 
En San Cristobal se h~ hallado en los granitos en ciertos esquistos 

cuarzo-turma1inlferos y en los aluviones. En las rocas se ha podido 
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identificar al microscopio, y en los alm·iones como uno rle los compo
nentes resultantes de los lavados de arena y tierras, acompafiando a las 
casiteritas. La titanita (o ilmenita) de aluvion es de grana pequefio, 
muy rodada. 

Apatito Ca 6 ((F, Cl) (P 0 4) 3 ]. 

Es un mineral que se halla en todo::; los granitos de San Cris
tobal. No se le distmgue a simple vista ; I a existencia se comprueba al 
microscopic. Se halla como componente accesorio de estas rocas, pro
ducto de segregacion magmadca primitiva. 

Se han hallado cristales de apatito en algunos esquistos cuarzo
turmahniferos· y en algunas corneanas inmediatas a la Sierra, suce
diendo aqui algo ·similar a lo sefialado con la esfena. 

El apatito de los granitos dt> la Sierra de San Cristobal fue senala
do por primera vez por el geologo aleman Gutzwiller (:!5) ; n~ciente

mente ha sido visto al microscopio par A. Argiielles (ill) y Sos Bay
nat (61). 

3. Los )11.:\EH.ALEs xEu )1:\TOI.incos 

En este epigrafe reunimos las especies principales de la segunda gran 
etapa de las formaciones mineralogicas de la Sierra de San Cristobal. 
Estab,lecemos los grupos: turmalina, mispiquel y casiterita, minerales 
que deben sus origenes a los gases mineralizadores, boro, fluor, elora, 
a.zufre, etc. 

El grupo mas primitivo es el de la turmalina, siguiendo el mispi
quel y la casiterita. 

a) Turnwlina 

Formula general, Na Al3 Mg4 B2 [0, OH, F I Si04 ] 6(0H)2 • 

Exagonal. Ditrigonal, piramidal (hermiamorfica). Habitus pris
matico. 

En. -.la Sierra de San Cristobal domina la turmalina de la variedad ne
gra Hamada clzorlo, del grupo de las magnesianas ferriferas. En Lagro
san se la conoce con el nombre de cmzu.tillo, denominacion generaliza
da entre los mineros de toda la region). 

En ios ejemplares cr.:stalizados se han poditlo reconocer los si· 

guientes componentes morfologicos (fig. :!8 y lam. IV, 2 b). 
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l'inimirfcs: 

La pinimidc trigonal de primer or den . . . . .. 
La pinl.mide trigonal de segundo orden ..... . 

/'risJI?f!S: 

El prisma de primer orden . . . . . . . . . . .. 
El pri~ma de ~egnndo orden ........... . 

a b 
Fig. ~R.-Cri~tales de tun'nalina 

(10!.1) 
(0211) 

(1010) 
(1120) 

a. ni~tal ht•milm.>rfico con caras <le piritmidc y de prisma, figura cuatro veces mas 
g-rande que el tamaiw natural; h, turmalina bacilar estriada longitudinalmente, algo 
esquematica. tamafio natural; c. turmalina en crista.! grande, formado por un haz de 

prismas menores. en asociacion paralela, esquemat:zado 

I )ina.to id c s : 

El pinacoiric lJlisico? (0001) 

En Ia s turmalinas de San Cristobal los cristales suelen ser acicu-~ 

lares, delgados y muy finos, resultando dificil el reconocimiento de los 
caracteres cristalograficos. En los casas favorables las caras de los pris
rnas son planas, vitreas, brillantes, limpias, raras veces mate. Las 
caras de los prismas por lo regular estan estriadas longitudinalmente. 
El color de todas elias es el negro intenso acharolado y raras veces apa-· 
recen turmalinas verdosas o de tono marr6n. 

I Jas facetas piramiclales escasean mucho, y los prismas tienen des
arrollos incompletos, estan truncados casi siempre sin las terminaciones.. 
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piramidales adecuadas. Las superficies mas nitidas que se han podido 

contrastar corresponden a la protopiramide de simbolo (lOll). 

Las tnrmalinas de ·los filones densamente turmaliniferos, asi como 
la mayoria de las que se ha1lan incrustadas en los cuarzos, no son pro
picias para el estudto . cristalogridico. Las que acompafian a !as pcg
matitas y algunas de las que se hallan impregnando los granitos, mas 
cortos, de prismas mas robustos y proporcionados, son los que faci
litan los mejores ejemplares para las determinaciones parametricas de 
las caras. 

ltn San Cristobal st: repiten los casas de turmalinas de tm cierto 
.grosor, .que estan formadas por haces de prismas muy finos; conti
guos, que se alargan por los extremos independientemente, a diferen
tes alturas· (fig. 28, c). 

Las turmalinas se hallan en los granitos, en las pegmatitas y en los 
filones cuarciferos. Las turmalinas de fi16n son las mas importantes. 
Ocupan posiciones relativas muy diversas; estan situadas en las sal
l)andas, cruzando el cuerpo del fil6n, o formando trama.s espesas. 

La turmalina · es un mineral que ~e halla en todos los filones cuar
·dferos, notandose que en los neumatoliticos los cristales negros son 
~nos y largos, como si las cristalizaciones hub:eran nacido rapidamente 
y en un media abundante en componentes : en tanto que los filones hi
droterma.les, lechosos, los cristales, negros, vitreos, alcanzan mayo
res grosores y se hallan en cristalizaciones mas espaciadas, como si 
en estt:,: medio hubieran crecido a expensas de un proceso de forma
don mucho mas Iento y de mas larga continuaci6n para poder akan
zar mayores volumenes. 

Una parte de las turmalinas de la Sierra de San Cristobal son .. ·a~i 
contemporaneas de las primeras concentraciones de la cupula granitica 
de las pegmatitas. Otras1 Ia" mas abundantes, las de los fiilones tur
maliniferos (fig. 14 de A; a F), son inmediatamente po~teriores a las 
que se formaron con los granitos. Otras se hallan en los filones nf'u
maltoliticos. Otras, en fin, se hallan formando filones fumarolianos 
im.ppregnado pizarras y rocas metamorficas (fig. 14, de G a I). 

A cada uno de estos tipos de turmalina les corresponde como es 
'logico, una temperatura diferente de punta de solid!ficaci6n, comen~ 

zando por las primeras que son concomitantes de los 800° y signiendo 
·otras con temperaturas de 700°, 600°, etc. 

La genesis de todas estas tnrmalinas estan en intima relacion con 
1a presencia del boro, principal agente gaseoso mineralizador. 

Las turmalinas del Cerro de San Cristobal .han sido estudiadas al 
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microscopio por la Sra·. .\rg,iielles en su trabajo tantas -veces aludi
do (51). De este· estudio interesa recordar aqui los siguientes datos: 

Como mineral accesorio ha sido encontrada la turmalina en las ada
mellitas, en esquistos y en corneanas. 

En las adamellitas se han visto turmalinas en secciones prismaticas 
<ddiomorfas, color verde pardo, pleocroismo zonado, casi incolora, ama
rillenta a verde pardo intenso, extinci6n recta y signo 6ptico negativo». 

Sc Ia ha visto «asociada en esquistos cuarzo--.:urmaliniferos, en piza
-rra~ y en filotas de las zonas de contacto, de acciones neumatoliticas». 

Ademas «como mineral principal en los esquistos turmaliniferos». 
I #as turmalinas de Logrosan ya fueron resefiadas por Egozcue y 

.Mallada (15) y por Sos Baynat (61). 

h) Jlfispiquel Fe As. S 

:\f onoclinico seudor6mbico. 
El mispiquel se 11ama tambien arsenopirita. pirita arsenical, pirita 

'blanca. 

El mispiquel de la Sierra de San Cristobal cuando esta cristalizado es 
·de aspecto metalico. blanquecino, gris o suavemente dorado. 

L.os cristales son prismaticos alargados, con caras finamente estria
das (fig. 29) ; los cristales aislaqos son raros. Corrientemente se hallan 
·aglomeraciones de numerosos cristales pequefios, con muchas facetas 
·estriadas y muchas aristas cortantes, compenetrandose unas con otras. 

Las arsenopiritas mas abundantes aparecen en n6dulos amorfos, con
tornos irregu!are:-:., terro:-:as. desmoronables de colocaciones impreci

-sas, amarillentas; verdosas o algo azuladas, tonos siempre sucios. 
La colocaci6n. sobre los filones es ii·regular ; parece que s~ halla 

ocupando ca vida des ei1 la masa de aqnellos o en las salbandas (fig. 33, 
·c, n{nn. :}, f. n{un. 3). 

El mispiquel de San Cr!st6bal se ha localizado sobre filones neuma
toliticos y sohre filones hidrotermales. De los primeros es digno· de r·e-:.. 
cordar los casos en que los n6dulos de arsenopirita estan recubiertos por 
le\·e capa de mica dorada. De los segundos los casos de las concentra
ciones en las cabeceras de filon. cuando en las partes terminates se ra
mifican y se hacen brechoidcs. En los hidrotermales tamhien se han po
dido ohservar arsenopiritas unidas a varlamofitas (61). 

La arsenopirita es un mineral que se solidifica entre los 700 y los 650° 
v su origen esta determinado por los gases de As., como mineralizado
Tes. En los filones neuinatotiticos acompafia a la casiterita, y en los 
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hidrotermales puede ir con la pirita y con la estannina. dcbido a la esca
sez del SH 2 (fig. 33, c y d). 

c) Casiterita Sn 0 2 

Tetragonal. Ditetragonal bipiramidal. Holoedrica. 
Denominaci6n popular «pipo de estafim) (3). 

-- .. 

• •••• 

a 
FiJ.. 29.-Mispiquel en cristales de caras estriadas ; ejemplares poco frecuentes ell! 

Logros{m. Figuras doble del tamaiio natural 

oc) Carqcteristicas morfo16gicas. 

En los cristales de casiterita de la Sierra de San Cristobal se haru 
podido · identificar ·los siguientes caracteres morfol6gicos importantes
(figs. 30 y 31, y lams. VII, VIII y IX L 

Pirantides : 

Protopiramide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Piramide tetragonal de primer orden. 
Deutopiramide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Piramide tetragonal de segundo orden. 

(111) 

(101) 

{3) Parece ser que esta denonunacion nacio en I.ogositn. alii•· por el aiio 1949, al· 
in!ciarse una etapa de cxplotaciones amirquicas. .\lguien debio hacer alusion a Ia 
mada cpico de estafiOll, de donde Ia calificacion vulga'r cpipo de estano». 
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Fig. 30.-Casiteritas de Ia Sierra de San Cristobal. Casiteritas cristalizadas segun di
ferentes fa~ies y habitus, con presencia de piramides de primer orden de simbolo (III); 
prismas de primer orden (IIO); caras lisas, estriadas, corroidas, acanaladas, etc. 
Macias sencillas y complejas, etc. La mayoria de los cristates estan dibujados haciendo. 
c:oincidir con el plano del dibujo el plano del parametro (IIO). En los cristales d, k, I, 

e1 dibujo esta proyectado sobre el plano que determinan los ejes b y c 
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.Prisrnas: 

En la zona ecuatorial se han encontrado: 
Protoprisma .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . 
Prisma tetragonal de primer arden. 
Deutoprisina· . . . . ~. .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Prisma tetragonal de segundo arden. 
Prisma ditetragonal .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . .. 

(110) 

(100) 

(210) 

Las casiteritas de la Sierra d~ San Cristobal presentan grandes va
riaciones en las formas generales, en los tamafios, maclas, coloraciones, 

.etcetera. Goldschmidt (55): Sos Baynat (Gl). 
En todas estas casiteritas las caras de las piramides por lo general son 

lisas, limpias, vitreas, lustrosas o mates. 
Las hay que estan provistas de estrias muy finas o muy acusadas, 

que, si se exageran)· pasan a ser acanalada~. 
Las caras de los prismas son lis~s y de iguales caracteristicas que 

las piramidales. Sin embargo, constituyen caras excepcionales los casos 
en que se hallan aparentemente «Corroidas», casas que suceden, cuando 
numerosos cristales pequefios se a~ocian t>n contactos verticales y late
rale~ y dan Iugar a formas de mayor tamano, en las que las penetraciones 
son incompletas y dejan espacios lihres que similan corrosiones de su-
perflcie (fig. 31 j, k, 1), (3~ a, b, c, d, g, h, i, j). 

Las distintas combinaciones de los parametros que se han sefialado, 
producen cristales completos referibles a prismas de eje vertical, pro
porcionados y apuntados por piramides. Los prismas son mas o menos 
largos en el sentido del eje C, bien por crecimiento directo del cristal, 
bien por superposiciones mas o menos soldadas de dos o varios cdstales. 

Los cristales de casiterita pueden ser de colores muy diferentes : 
negro intenso, pardos, a~hocolatados, etc., y todos los casos de cuerpo 
ntate o vitreos y transparentes. Los hay mclados, grises y blanquecinos. 
Son frecuentes los de color amarillo canario vivo, en la totalidad del 
-cristal o con la particularidad de presentar las piramides de color negro 
y las caras de los prismas totalmente amarillentos, con lo que resultan 

ejemplares de un contraste muy vistoso. 

~) Las nurclas. 

Las c-asiteritas de San Cristobal estan casi siempre macladas. La macla 
mas com{m es en rodilla o codo, la denomim\da corrientemente <(pico» 
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1. 2 ,. :{, ca.:-iteritas con las cara:-> <k pir:'t~nides negras y las caras de prismas amarillas ; 
4 cas!terita en macla de superposici<)n apreciable en las caras prism{ttkas verticales; 5, ca
siterita maclada tipo frecuente : (i, casiterita con macla. en «pico» caras de piramide domi
natlte, caras de prisma exiguas : 7 y H. casiteritas macladas en «pico» caris de p!ramide 

pequeiias .. caras de prismas grandes ; 8, casiterita en macla m{tltiple. 
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LAMINA VIJJ 

1, casiterita en macla multiple, radial, compleja y contornos irregulares. Ejemplar gigante 
algo rodado; 2, 6, 7 y 8, casiteritas en maclas mitltiples radiates, habitus caracteristico de 
tLogrosim; 3 y 4, casiteritas en maclas multiples con aspecto de unidad superior, habitus 
caracteristico de Logrosan. Los ejemplares de los nitmeros 3, 5, 6 y 7 tienen caras prisma-

ticas con pseudocorrosione~. 



\'ario~ rri~talc:-; tk ca~ill'rit;t:-; de los tipos frecucnlcs 

t'l\ r .ogn>sflll. 
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a. c 

d e 

j k 
Fig. al.-Casiteritas cristalizadas en maclas sencillas cpico de estafioJI, en madas mul
tiples. radiada.s, complejas, irregttlares. etc. Algunos ejemplares presentan irregulari

dades en la.s caras de los prismas que semejan corrosion, sin serlo. 
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Fig. 82.-Casiteritas cristalizadas en maclas complejas. En algunos cristales las caras 
de los prismas presentan estrias y cavidades que se.mejan corrosiones sin serlo. 

-392-



tlJ (n·isera)), donde los .cristates se uncn por un plano de macla de deu-
1:opinimide (101) (fig. 30). 

L,as formas corrientes. tienen tres grados de contacto o penetraci6n: 
Las de pico muy ahierto, con predominio de las caras de las pirami

des, y poca altura. relati,·a, de las caras de los prismas (fig. 30, h) 

·(fig. 31, g, h). 
Las de pico tipico. moderado, con las caras de las piramtdcs y de los 

prismas en desarrollo proporcionado:-< (fig. ao, a, etc.). 
La~ de pico muy redncido, a veces casi nuio, con las caras de las 

piramides insignificantes y las caras de los prismas muy desarro11ados 
r(fig. !H, i, etc., lams. VII. VIII y IX). 

Las maclas mttltiples, son muy dominantes eri las casiteritas de este 
yacimiento ; los c1·istale;; se unen en varias maclas en pico, seriadas, 
radiadas, ciclicas, que observadas de perfil y referidas at plano de pro
yecci6n comprendido en los ejes a c tiene un aspecto poligonal o estre
llado (fig. no, 31, 32). 

Otro tipo de macfa es el de contacto o de superposici6n a lo largo 
del eje c y en relaci6n al basipinacoide (001). Estriba en dos cristales 
hemiedricos prismaticos, apuntados, que al unirse completan la forma 
holoednca. En las caras del prisma se distingue siempre la huella o ci
<.·atriz de I a superficie de union (fig. !H, a). 

Las casiteritas pueden encontrarse formando verdaderos aglomerados 
-de cristales que se entrecruzan, compenetran y recubren superficies en 
drusa densa. 

En general, los cristales c1islados y las maclas, siempre quedan algo 
incompktos. En todos los casas se puede apreciar que en las formas 
existc una superficie que corresponde al contacto del cristal con la sal
banda de inserci6n ; es irregular y suele conservar engarces de micas, 
de ortosas, de arcillas, etc., de ]as superficies de desprendimiento. 

Las casiteritas de San Cristobal. tn su diversas maneras de presen
tarse, pueden ser pequenas, medianas,_ grandes y .muy grandes. Po
seemos cristales sueltos y maclas· que alcanzan mas de 10 centimetros 
en longitudes diametra1es. 

;) Cara-ctcristicas micrognificas y quimicas. 

·Max \iVeibel en un trabajo breve sabre geologia de Ia Extremadu
ra Central (2G), se ha ocupado de las casiteritas de San Cristobal des
de el punto de Yista de ]as caracteristicas micrograficas y quimicas. 
De las prim eras dice que son de un pleocro!smo moderado (No pardo cla-
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ro, Ne rojo); sefiala que todos los cristales estan moclados y que vis-
tas en secciones delgadas presentan un fajeado irregular en zonas cla
ras y oscuras. 

Con respecto a los analisis quimico, indica que han I sido estudiadas 
por el cualitativa, cuantitativa y espectralmente. 

Del primer medio de analisis dice que ha encontrado Sn0 2 ! Fe20 3 r 

Ti02 , Nbz05 , Ta2 0 5 , asignandoles las proporciones que fguran en el ad-
cuadro que tomamos de este autor: 

Si 0 1 •..••••••••••••• 

f'e1 0 3 ••••••••••••••. 

Ti 0 2 •••••••••••••••• 

Nb2 t>1 •••••.••••••••• 

·ra2 o, ............... . 

97,5 
0,3 
1,6 
0,5 
0,02 

99,82 

F6rmula 

Sn ....•.•••.•.•.••.• 

Fe .•...............• 
Ti .....•.........•.. 
Nb •.•...•...•.••.••. 
o· ................. . 

A-nalisis de A-lax 1-'Veibel. de Zurich (2f>). 

0,960 
0,006 
0,028 
0,006 
2,000 

Este mismo autor, en este trabajo, hace referencia de los metodos em-· 
pleados en Ia determinacion de los componentes y senala las dificulta
des de or den quimico y tecnico que tuvo que veneer. 

Tratando particularmente del Ti dice: -AI parecer (los autores) no
siempre $e han cuidado de ver si hay titano en la casiterita como se com
prueba consultando la litcratura sobre e1 tema. Seg{m Rankama y Sa
hama (1950, apendice 3) los radios ionicos de estos componentes son: 
Sn "+ 0,74 y de Ti 4+ 0,64. De aqui que no sea motivo de extrafieza el 
pequefio cambio del estaiio por el titano. y al reves, puede ocurrir a 
veces, que los minerales de. Ti, como por ejemplo Ia titanita, con

tengan algo de estafio (Ran1dhor 1H36). 
Resulta, pues, de gran importancia conocer la existencia del niobio· 

y del tantalo en las casiterifas de San Cristobal, asi como las razones. 
de tipo geoquimico para la existencia de estos elementos quimicos en
tre las paragenesis de los minerales de esta Sierra. 

\i\t·eibel, refiriendose a otros an{tlisis quimicos de casiteritas de otras 
localidades, sefiala el caso de los trabajos de Pecora. Switzer Barbosa y 
Myers (1 950) sohre una casiterita brasilefia, en don de la distinci6n 
entre la variedad nt.gra y Ia amarilla parece estar en e1 detalle de que 
las primeras contienen manganeso y nada de titano. y las segundas, 
en contraste, poco manganeso y falta en absoluto el titano. 
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Esta ohservaci6n de tipo general, es de interes, y lo rccogemos en 
este Iugar pensando que las casiteritas amarillas de San Cristobal qui
zas lo sean por razones qui micas de !a misma naturaleza y, en con
secuencia, que las diferencias de color entre las caras de piramides y 
de prismas dependan de diferencias estructurales de la ordenacion mole
cular de los cristales. 

o) I .a genesis y las paraghzesis. 

Las casiteritas de San Cristobal son de origen filoniano. La~ mas; 
abundantes tienen procedencia neumatolitica; y las menos, procedencia 
hidrotermal. Entre ambas modalidades existen caracteristicas diferen
ciales importantes. 

A las neumatoliticas se les concede un origen filoniano por inter 
vencion del F, como gas mineralizador. Se admite que en los magmas 
puede originarse F4 Sn., estable y volatil a altas temperaturas, cuyos 
vapores dan oxido de estano Sn 6 2 (oxido anhidro), quedando casiterita, 
que se sublima, y gas n FH, que, a lo largo de los filones, escapa a la 
atmosfera (4): 

El f•::nomeno se explica tambien por intervencion del Cl4 Sn que, en 
presencta de n H 20, a temperatura y presion adecuadas, pue<.le originar 
Sn (\. casiterita que se suhlima, y vapores de n Cl H que se volatili-, 
zan (:>): 

El desarrollo del simholismo es como en el anterior. 
Las casiteritas filonianas neumatoliticas son las nias caracteristicas

y las mas a bundantes en I a Sierra de San Cristobal. Son las que se ha-
1lan en los cuarzos vitre·Js, en los filones primitivos de retra~cion ; los 
de rumbo N. 30° E. ; las casiteritas que sc hallan cristalizadas en las 
salbandas; las que pueden ir acompafiadas de tnrmalinas; mispiquel, 
etcetera (fig. 17). 

Las casiteritas filonianas hidrotermales. menos abundantes, son las 
que se hallan en los filones de cuarzo lechosos, en diques procedentes 
de fenomenos tectonicos de rumho ~. a S. 

No son de sublimacion; son casiteritas que han estado contenidas en: 

(4) Experiencia cle H. Sainte-Claire Deville. 
(5) Expe!"iencia de Daubree. 
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Fig. 33.-Filqnes de cuarzo wnteniendo casiterita.s acompaRadas de otros minerales. 
Figuras tomadas de ejemplares que se conservan en la coleccion, todas a tamafio natural 
a. 1, caja del filon fonnada por roca granitica ; 2, salbanda de mica dorada y mica 
bianca ; 3, sector de turmalinas en cristales pequei'los ; 4, seCtor de turmalinas en cris
.tales grandes; 5, salbanda de mica blanca; (j, drusa de .cristales grandes de l:asiterita; 
.1, cuarzo del cuerpo del filon.-b. 1, casiteritas; 2, turmalinas.-c. l, mica blanca 
:-' ortosa; :!, zona de turmalinas negra.s; :!', zona de estannina ; J, mispiqud ; -1. ca:-;i · 
teritas; 5. cuar~o del cuerpo del filon.-d. 1, salbanda de mica dorada; 2, arsenopi
rita formando Ia masa filoniana; 3, casiterita.-e. 1, mica dorada; 2, drusa de casi
·teritas macladas ; 3, cuarzos cristalizados en prismas apuntados ; 4, .cuarzo del cuerpo 
-del filon.-f. 1, salbanda con mica blanca y sericita ; 2, nodulo de varlamofita ; :3, casi-

terita; 4. estannina; G, cuarzo del filon 
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seudodisoluciones fluidas 'en cierto modo arrastrada~ y hansportadas por 
e1 medio filoniano. hasta solidificar (fig. 2l. C, D). 

Las casiteritas neumatoliticas se inician a partir de lo:-; 800°-700° 

poco despues de cicrtas plagioclasas. Fersman (52) sefiala que muchas 
casiteritas, mineral tipomorfo de las pegmatitas, tienen su genesis en
tre los limites de Ia microclina y los principios de la albita, esto es, 
entre los GOflt' y los ():;0°. Otras casiteritas han solidificado alrededor de 
lo~ :i:iO" (hidrot<:rmales). 

La:-; casiterita:-; de alta~ tt'mperaturas son las que estan relac:ona
das con Ia presencia del niobio Nb2 0.1 y de tfmtalo Ta:! 0,;· e~c: siguen 
las relacionadas con la turmalina, el liti0, etc. 

Casitcrito y tunn.alin.a. 

Estos do:-; minerales pueden encontrarse juntos en algunos filones 
de San Cristobal, si bien, por lo que se ha dicho ya anteriormente, 
la turmalina es un mineral de alta representaci6n en esta localidad, 
superabundante. que ha tenido varias emisiones en distintas etapas y 
por cuya raz6n, en determinadas circunstancias, Ia turmalina ha sido 
anterior :t la casiterita (fig. !-{3 a, nums. 2. 3. : c. num. 2), 0 coincidente 
con este segundo mineral (fig. 33, b). 

Casitcrifa y n1.ispiqucl. 

Estos dos min"erales sc han encontrado juntos en filones neumatoli
ticos (fig. :-m, C.) con equivalencias de or;igen. · Fero ademas son muy 
generales los casos de casiterjtas que se hallan en concentraciones no
dulares, totalmente en\'ueltas por masas arsenicales; y de c·asiteritas 
cristalizadas en salbandas de fil6n, recubiertas por mispiqu"el terroso 
y alterado. Estos hechos indican contemporaneidad para amhos mi
nerales. gran proximidad de formaci6n entre uno y otro (fig. 33, d) (6)~ 

Casitcnta ~' '<e.'oNnmzita. 

T .a casiterita y la wolframita son minerales que van juntos en mu
cho;.; yacimientos. pero en la Sierra· de San Cristo hal. por excepci6n, 
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basta ahora no hemos conocido ningun caso con esta union. El wol
fram existe en el cerro, pero nosotros no hemos vista este mineral 
in situ, ni solo ni unido al estafio (vease lineas mas adelante). 

Casiterita, pirita :v calcopirita. 

Estas paragenesis tienen poco interes. Las contadas veces qut' se 
han podido observar, han sido circunstanciales y sin data~ que pro

porcionen deducciones (7). 
Las piritas calcopiritas estan relacionda!' con el SH. como gas mi

neralizador. 

Casiterilas 'V ganga filonwna. 

Para. completar los datos <.le las paragenesis de las casiteritas de 
San . Cristobal in teresa indicar las relaciones que guard a este mineral 
con los cuarzos filonianos y las micas, ortosas, etc., de las salbandas 
que les acompafian siempre. 

En los filones neumatoliticos, las casiteritas cstan implantadas en 
las salbandas. sabre las superficies planas que les sirven de base de 
desarrollo a los cristales En este caso, el mas generalizado, el cuarzo 
del cuerpo del fil6n (neumatolitico) se acopla totalmente a las caras 
gedmetricas de las casiteritas. Cromologicamente, la cristalizacion de 
las casiteritas es anterior a la solidificaci6n del ruarzo filoniano. 

Los hastiales Y las salbandas de los filones, morfologicamente, no son 
siempre una superficie de contacto directo con el granito. En la m~ 
mensa mayoria de los ·ca!'os. entre el filon y el granito existe un es
pacio., ocupado por una cape! de1gada de mica. de ortosas, o de ar
cillas (fig. 33). 

Las micas de las sall)andas son hlancas, doradas. hroncineas, et~ 

cetera; las ortosas son granulosas. poHedricas. blancas, sonrosadas, 

(7) En trabajos subterra.neos. los mineros suelen admitir comu norma que cuando 
en un filon en explotacion aparecen nodulos de arsonipiritas, indican que las con
centraciones de casiteritas estan proximas, al avanzar en horizontal o en profundidad. 
En efecto. Ia regia se ha cumplido en algunos casas, pero 'o cierto es que este 
pronostico nu tiene ningim valor real. Sobre las casiteritas d~ esa Sierra tc:~ngase en 
cuenta lo que se dice de las hidrotermales mit~ ade1ante (pag. 69). asi como tambien 
las !ineas dedicadas a los aluviones. 

· Finalment<!, debe seiialarse que Ia Sirra de San Cristobal, constituye un modelo 
de yacimtento minero de casiterita filoniana neumatollica de excepc:onales propor
ciones y rique7.a. 
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etcetera; las arcillas son blancas, verdosas, suaves. Las micas estan en 
escamas y en haces numerosos, apretados, discrepantes, muy compri
midos. Las ortosas, menos frecuentes que las micas, son de granos poco 
intactos, algo poliedricos, corroidos y alterados, transformandose en 
arcillas (fig. :33, c, m.im. 1). 

Las casiteritas neumatoliticas, at formarse se apoyan directamente 
sobre los tres cornponentes mineral6gicos que se acaban de. nombrar. 

Cronol6gicamente, las casiteritas neumatoliticas son posteriores a las 
micas y a las ortosas; son anteriorres a las solidificaci6n del cuarzo filo
niano neumatolitico que las aprisiona. Las arcillas de las salbandas 
son posteriores a las casiteritas, por tratarse de un mineral que procedc:
de Ia alteraci6n de las ortosas y de las micas. 

Casiteritas impregnando granitos. 

Durante las explotaciones mineras de esta Sierra se han encdntrado 
repetidos casas d~ masas de granito impregnadas de cristales pequefios 
de casiterita, como formando parte del componente negro de la roca, 
al lado de la biotita, pero el hecho carece de importancia general (61). 

Ajinidades y to/e,-ancias. 

Por lo que se ha expuesto, se ve que la casiterita; 6xido metalico, 
es compatible, ~n los filones, con ciertas especies metalicas ·de com
posicion sencilla, como -sucede con el mispiquel y las piritas, atseniuros 
y ~ulfuros. los primeros mas dominantes que estos segundos~ 

Se ha visto tamhien que Ia casiterita, 6xido metalico, es •concomi
tante con ciertas especies metaloideas de composici6n compleja como 
sucede con las turmalinas, que son borofluosilicatos con los que. no exis

·te incompatibilidad, pero son compuestos cuyas ernisiones tienen fran
cas independencias de posicion y de aparici6n .. 

Se confirman las observaciones de Jordana (65} y otros mtkhos, de 
qne, los compuestos sencillos de los elementos metalicos pesados, es
tafio, hierro. cobre, etc;, son concomitantes con los compuestos com
plejos con predominio metaloideo ligeros, silicio, boro, fluor, litio, et
-cetera, ~i bien con manifiesta independencia de los anteriores y ~n los 
1nomentos de sn aparici6n. 
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d) W olframita \VO, Fe y \V04 ~In 

Monoclinico. 

L.a wolframita de Logrosan que h~mos tenido ocaswn de ohservar, 
esta en n6dulos sueltos de contornos irregulares, negros, rojizos, con 
la superficie cubierta con algunas adherencia~ de arcilla hlanquecina y 
laminillas de sericitas. · 

Algunos de estos nodulos, rotos en :.;eccion, dejan al descuhierto una 
estructura formada por agujas radiales a partir de varios centros (habitus 
rad£al) y dejando cavidades ocupadas por 6xido de hierro. 

Los datos que se poseen de e-3ta especie, referidos a Ia Sierra de 
San Cristobal, proceden del sector del Santo, del tramo alto de los 
arroyos Arteritas y_ Guijarro, proximo al pnnto don de confluyen; y 
sector de Cano Redondo, ya en plena dehesa boyal. 

La existencia de wolframita en d cerro puede darse como cierta, 
pero nosotros, en esta localidad, no hemos visto nunca este mineral 
in situ sobre filon. N unca aparecio en ninguno de Jos trabajos mi
neros efectuados en la vertiente norte de la Sierra, 11i en los avances en 
frentes de galeria, ni en ning~mo de los dilatados trabajos en super
fide tratando tierras y aluviones. 

En lo que llevamos conocido de esta localidad, queda patente que 
existe una gran desproporcion entre la superabundancia de casiterita 
y la ·parquedad del wolfram. Mientras la casiterita es excepcional
mente ahundante en todos los parajes del cerro, la volframita es su
mamente rara ; m1entras la casiterita se halla visible en los filones neu
matoliticos y en los hidrotermales, la volframita no se ha podido se
fialar aun sabre el fi16n y solo se ha encontrado suelta. en contados lu
gares. 

La Sierra ha sido explorada y explotada en las dos vertientes. En 
la septentrional no se hal16 nunca volframio, ni en superficie, ni en 
profundidad, y no se hallaron tampoco indicios de este mineral, ni si
quiera en . los analisis quimicos efectuados en los desmuestres de las 
casiteritas, con destino a fundici6n. En la vertiente meridional, con 
menos trabajos sobre fi16n, es dondc {micamente se han encontrado 
testigos sueltos raros, en algunos acarreos de los arroyos Arterita y 
Guijarro y al tratar tierras, al pie de la Sierra, en el sector llamado Cafio 
Redondo. 

De este mineral, los testimonies mas directos que se}1cm podido ob
tener han sido los pequefios nidos de, tung~titas, ocres amarillos, que 
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excepcionalmente se hah presentado, alguas veces, en filones de cuar-
zo htdrotermales, y de )o~ cuales nos. ocupamos mas adelante. 

4. Los MINERALES HIDROTERMALES 

Bajo este epigrafe reunimos el conjunto de especies que pueden Jla
marse de Ia tercera generaci6n minera16gica de San Cristobal, inte
gradas por 6xidos, arseniuros, sulfuros y fosfatos, entre los que des-

Fig. R-1 his.-\Volframita en ag-lomerados cristales radiales 

tacan, como principales, las casiteritas, estanninas, varlamofita, tungs
tita, mispiquel, pirita. calcopirita, fosforita y algun otro. 

Los filones hidrotermales que Hevan Sn., Fe.,. Cu. As., etc., estan 
relacionados con temperaturas de formaci6n bastante altas, en tanto que 
los filones hidrotermales portadores de fosfatos, etc., se consideran 
relacionados con temperaturas de formacion menos altas que los an
teriores. 

De estos hechos se pueden colegir las particularidades que vamos. 
a estudiar. 

a) Casiteritas 

Las caracteristicas mas importantes de este mineral han quedado in-
dicadas en las pag·mas precedentes al tratar de las especies del grupo -de-

-401-



l 

l 

1os neumatolittcos~ pero ahora procede referir algunos datos comple

mentarios sobre las casiteritas de tipo hidrotermal. 

En los hidrotermales ~a primera particularidad que debe tenerse en 
:cuenta es de indole moriologica. Asi, mientras los neumatoliticos he
mos visto que se presentan de manera predominante bajo formas polie
dricas.' los hidrotermales, aunque de naturaleza cristalina, se presentan 

'invariablemente bajo. concentraciones nodulosas irreg-ulare~ y en ma· 

sas aglomeradas, desiguales, rugosas, imprecisas. 

La segunda particularidad es de indole genesica, mietras las de ori
gen neumatolitico ocupan de preferencia las salbandas de los filones 
·en disposicion drusada, los hidrotermales se hallan desordenados y 
-ocupando preferentementc las partes centrales de los cuerpos de fil<'>11. 
en pequefias concentraciores imprecisas o en ciertas series alineauas. I 'o
cas veces se han vis to colocadas en las salbandas y cuando ocurre asi. 
se hallan de preferencia en la parte superior. techo, y mas raro en la par-

te inferior. ~uro (fig. 21, C y D). 
Las casiteritas hidrotermales son las que se encuentran de prefen·n-

·cia en los filones, en diques de rumbo X. S., siendo ejemplos principa
les el filon de la Fuente de los Canteros, «Corea»; sector de Los Pe
rales, filones D y C, filon ·de los Hermanos Moreno ; filon de los altos 

del Helechal, etc. 
Las casiteritas hidrotermales pueden ir acompafiadas de algunos sul-

furos y de ciertos l1idr6xidos. De los primeros, el mas importante es 
la asociacion de las casitE:ritas con las estanninas, en donde se puede 
-observar que las casiteritas muestran cierta independencia de la estan
nina. No son raros los casos en que casiterita y estannina estan en con-

tacto (fig .. 33; f). 
Tambien son de inten!s los casos de piritas doradas, situadas muy 

proximas a las casiteritas y a{m tangenciales unas con otras. 
De· los casos de casitetitas m1idas a hidroxidos, el mas importantc 

de todos · es el de Ia ·union con la \"arlamofita, mineral de alto in teres 

del que nos ocupamos !ineas mas adelante. 

b) Estannina.. Cu2 Fe StY 6 Cu2 S . Fe S Sn S2 

Tetragonal. 

Es una especie que dificilmente se encuentra cristalizada. En San Cris
tobal aparece en n6dulos pequeiios de contornos angulosos, poligona-
1es y granos paralepipedicos. Los limites son rectillneos y el contac-
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to con el cuarzo que lh contiene, es siempre limpio (figs. 33, f; 34, 
.a. b). 

Son corrientes los pequeiios aglomerados de cristales de estanninas 
que estan ocupando cavidades de cuarzo, formando drusas o simplemente 
eristales de estannina suelto:o; en pequefios nidos. 

Dominan los casol' de concentraciones irregulares de mayor· volu
men, aisladas completamentc, o contiguas unas a otras, articulandose 
por medio de leves .prolongaciones. 

Las estanninas de San Cristobal son muy oscuras, casi negras, azu
la<io-oscuras, mate. y en ocasiones con visos metalicos algo bron
·ceados (61.). 

Fig. :~-t.-Fiiones conteniendo cstann:na y varlamofita. Tamafio natural. 
.a 1, salbanda formada por una capa de cuarzo; 2, estannaina en n6dulos dispersos; 
~. pirita de hierro en n6dulos pequefios.-b. 1, salbanda de mica dorad~ ; ·2. varla
mofita en nodulos dispersos; 3, estanninas en con.centraciones pequefias; 4. cuarzo 

del fil6n 

Las estanninas de esta Sierra han sido estudiadas al microscopic de 
reflexion por el Prof. .Max Weibel, de Zurich (26), y ha revelado que 
estim constituidas por una asociaci6n intima de pirita de cobre, blenda y 
estannina (8). 

La estannina es un mineral hidrotermal, de alta temperatura, ge
neralmente escaso en los yacimientos, de poco interes gem!sico. _En 
San Cri"tohal se le ha encontrado acompafiado de varlamoflta, sobre 

(8) En el libro c~fin .. de Extremll (Gl), pag. 23, fig. 2, se reproduce una fotogra
fia de esta ;;sociarion. 
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filones hidrotermales gruesos de rumbo :\. a S. Los mejores hallazgos. 
proceden del sector de Los Ferales, del fil6n que en tiempos se llamo 
de «Los Hermanos Moreno» y de un fil6n modesto, lechoso, situado 
en lo alto de la Sierra, al iniciarse la vaguada Hamada del Helechal 
(figs. 33, c, num. 2'; 33, f, nttm. 4; 34, a, num. :t; 34:, h, num. 3). 

La estannina de Logrosan fue citada por primera vez por Diaz To
saos (60), pero sin acompaiiar descripcion del mineral ni indicar el lu
g·ar exa~to del yacimiento. 

2. 

1 b 
Fig. 35.-Filones .conteniendo varl:unofita.. Tamano natural 

a. 1, zona de salbanda con mica dorada; 2, zona· marginal con presencia de cuarzo 
aprisionado por varlamofita.; 3, zona central del filon ocupada totalmente por varlamo
fit.a.-b. 1, salbanda de fi16n hidrotermal sin presencia de mica ; 2, n6dulos de car 

siterita hidrotermal ; 3, varlamofita en contacto con Ia ca.sitcrita hidrotermal 

c) Varlmnofita. Sn (OH) 2 6 Sn (OH)4 

Amorfo. Especie que se puede incluir en cl grnpo de los mmera
loides. 

Es un mineral de aspecto terroso, compacto o testaceo. Presenta su
perficies satinadas, cereas, brillantes. Es de color amarillo canario,. 
Jimpto o mate. En las roturas frescas deja superficies lapideas algo cos
triformes (61). 

La varlamofita es propia de los filones hidrotermale~. Se halla 
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en el tnterior de la mq.sa de- cuarzo, invadiendole en distintas direc:.-. 
ciones, a partir de centros principales; ocupando cavidades y relle
nando grieta~ del mi~mo cuarzc (figs. 33, f, num. 2; 34, b; n{tm. 3 :. 
!l5, a, b). 

Puede estar en las salbandas acompafiado, o no, de mica blanca .. 
Puede encontrarse sobre casiteritas. sobre estanninas, y sobre mala
quitas verdo~as alteradas aprisionando estanninas. 

Se han visto varlamofitas en un fil6n pegmatitico de elementos muy 
pequei"ios. 

La varlamofita es un mineral tipico de filones hidrotermales de 
alta y ha_ia temperatura. En San Cristobal hemos podido determinar 
casos -dt- ambas naturalezas. siendo mas dominantes los ejemplos de· 
formaciones tardias. 

Sobre este mineral no conocemos estudios concretos . ni nos ha sido 
posible averiguar si existen; sin embargo, es del mayor inte~es tener 
en cuenta Io que ensefia Ia quimica mineral descriptiva a prop6sito de 
los qidr6xidos de estafio, 0 acidos estannicos, conocidos y estndiados en 
el laboratorio. 

Se conocen: 

Sn (OH)2 • • • • • • • • • • • • • • • • • Hidr6xido de estano· 
Sn (OH), .............. _. . . Acido a-estannico 
SnO (OH)2 ••••••••••••••• Acido h-eshinnico 
(H2SnOR)n. . . . . . . . . . . . . . . . Acido metaeshinnico 

Estos compuestos quimicos puros de Iaboratorio ctrentan con mu
chas propiedades que son afines a las que tiene Ia varlamofita. hidr6xi
do quimico natural de la Mineralogia. 

Todos ellos dan hidr6xidos gelatinosos. Todos ellos en estado de 
hidroget, por adsorci6n de iones, pasan a hidrosoles en disoluci6n co
loidal, peptizaci6n. El acido metaestannico con un cloruro estannoso 
se colorea de amarillo (metaestanato de prot6xido de estafio), etc. Es
tas y otras propiedades son perfectamente referibles a la varlamofi
ta, mineral con caracteristiscas de haher sido una disoluci6n coloidal 
coagnlada: un ccgeh>. 

Las coagulaciones coloidales se efectt'tan por Ia acci6n de geles ex
trafios. o por la !ntervenci6n de electrolitos. Estos fen6menos en mi
neralogia so~ sumamente complicados, caso de las limonitas, etc. Los 
geles minerales, ademas, _se hal1an siempre en la proximidad de la st1-
perficie terrestre, en las llamadas zonas de meteorizaci6n. som.brero 
de los filones metaliferos. 
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Este dato es ~mportante y parece estar en contradiccion con la na
turaleza de la varlamofita, mint·ral de .filon y de profundidad. 

No sabemos como pudieron ocurrir las reducciones de agua en la 
varlamofita. Cabe la posibilidad de que los fen6menos de deshidra
.tacion de los hidr6xidos estiumicos primitiv.os han podido llegar a pro
fundidad, siendo aproxim<c~danwntc los mismos · que interv:enen en las 
formaciones de los sombreros. filonianos. 

Quimicamente se sabe que los hidroxidos est{umicos primarios pier
den una parte de agua, polimerizan, 110 solo por desecacion, sino que 
.tambien por permanencia en las propias disoluciones y' 'mas rapida
mente, por ebullici6n. Ante esto cabe pensar en Ia posibilidad de que 
las varlamofitas, 11idr6xidos de cstai1o primitivos sobre fil6n hidroter
mal~ han podido pasar a hidrogeles y geles perdiendo agua por per
manencia en las disoluc10ne~ originanas y tambien por efectos del 
propio calor hidrotermal filoniano, equiparable, en este caso, a calor 
de ebullici6n. 

La vai'lamotita es uu miner a 1 encontrado en la Sierra de San t.'rb
t6bal, de Logrosan, y en otras Jocalidades graniticas de la provincia 
de Caceres, qt1e ha sido dado a conocer por nosotros por primera vez 
en nuestro pais en lHU:.!. (Vea~e V. Sos Baynat) (Ul). Con posteriori
~ad a lo anterior hemos vis to un libro de P. Routhier donde figura la 
,-arlamofita como casiterita hi<lratada, de formula (.Sn Fe) (0 . OHJ 2 • 

Rombko-Triclinico. 
Este mineral se le conocc corrientemente con el nomhre de <cocre 

de· wolframio» o tambien «OCre tungstico>>. 
Es terroso, pulverulento, suave al tacto, y tizna los dedos. Es de 

(:Olor amarillento canario ,vivo. 
Se halla en filones h~droterma1es, en ca vida des totalmete hermeti

cas, de pared interna muy rugosa erizada de puntas hacia el interior. 
El mineral aparece suelto y, en proporci6n a la cavidad, esta en muy 
poca cantidad. Parece como si se tratara del interior de una bur1mja 
producida por un gas desaparecido (quizas en parte, la propia tungsti
ta, sumamente req,ucida al solidificar). 

La tugnstita escasea mucho en la Sierra de San Cristobal. Algunas 
veces se la ha. vista sabre filones hidrotermales en las explotaciones 
mineras de la vertiente norte: Filon de los i<Herinanos Mornos>>, Lo:' 
fJera1es. ,, fil611 ,Je los Areneros. 
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e) Pil·ita de ltirrro. Fe S!! 

H.egular. 

:Mineral cristalizado, amarillo dorado. metalico, brillante o limom 
tizado, t:!n nodulos dC" numerosos cristales pequefios y maclados. En oca
siones en masas alteradas, terrosas, que se disgregan; colores oscuros 
y sucios. 

La posici<ln que ocupan en los filones es caprichosa; esta en las par
tes centrales (fig. :!1. c; 34, a, num. 3) en los pianos laterales 0 en am
bas a Ia vez. 

~ o se han vis to nunca concentracioncs importantes. 
Circunstancialmt!nte .pueden acompafiar a las casiteritas con casos en 

lo.~ que~ e3te segundo mineral, se hallaba envuelto por piritas. Tarnbien 
en cristales muy diminuto~ en drusas sobre caras de prismas de cuarzo 
grandes. 

Las piritas son propias de lfl.s menas sulfurosas ; su genesis esta en 
intima relaci6n con el SH2 cotppuesto volatil. 

Las piritas de hierro de Ia Sierra de San Cristobal son muy poco 
abnndantes y df muy poca significaci6n minera16gica. 

f) Calcopirita. Cu2 Fe2 S"' 

Tetr~tgonal. escalenoedrica. 

lHincral de lo:-; filones hidrotermales rle San· Cristobal muy escaso. 
Sin interes en t'ste t.>studio. 

g) .:t mhligonila. Li AI ( F . (HI) I 1:., 0.1 

Se la llama tamhien montehrasita (61) (70). 
Es un mineral tahular, espatico, exfoliahle, a veces algo vitreo. En 

Ia Sierra aparece en masas espesas, blancas, lechosas, compactas, te..: 
rrosa. tabnlar. delgada, tamhien en masas irregulares. 

Puede estar teiiida de azul celeste o de azul sucio : excepcionalmen~ 
te hay amhligonitas ~onrosadas. 
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La amhllgonita es filoniana en filones independientes exclusivos, o 
-en filones compartidos con el cuarzo. En San Cristobal son de poca po
tencia, mas bien delgados;. van paralelos a los filones productivos, 
neumatoliticos o hidrote;malt!s. 

Los lugares donde quedaron. al descubierto ejemplos de in teres son: 
Llano del Guindo; Cerca de los Hermanos Sanchez ; filon num. 2 de 
Los Perales ; etc. 

Como caso notable debe citarse un filon de ambligonita, de poco 
espesor, blanquecino, surcado en toda su longitud por una banda es
trecha de color azul, celeste, a Ia vez que metalizada por casiterita ; 
sector bajo de la Huerta dt San Martin. 

La ambligonita es un mineral que. a veces, se abre paso a lo largo 
de los filones de casiterita, entre Ia. salhanda de cuarzo y la caja de la 
roca granitica, no guardan ninguna relacion. 

La genesis de las ambJigonitas esta en relaci6n con el {lcido fosf6ri
~o (P3 0 5 ) y con el Li, elemento volatil mineralizador (52). 

Parece que algunas ambligonitas tienen. una aparici6n hastante pre
lnatura y hasta que se anticipan a la ca!'\iterita : pero su carf1ckr pecu
liar, es francamente hidrotermal, con un punto de partida aproximado 
a los 6000. 

Dorpinghaus, en un trabajo antiguo (70), basado precisamente en 
unas ambligonitas de Caceres, da el siguiente orden de aparici6n de 
los minerales: ambligonita-cuarzo-moscovita-casiterita-moscovita-cuarzo. 
(Dato tornado de Fersman, pag. 41~) (ri:!). 

h) Fasjorita. Ca [F. Cl I (P04 ) 3 ] + impurezas 

Amorfo. Coloidal. criptOt:ristalino. 

Es un mineral blanco, lechoso, fibrosa. rameado, bo~riode. gutural, 
estratiforme. 

En la Sierra de San Crit6bal no existen filones hidrotermales conte
niendo fosforita, pero existen pr6ximos a las bases de sus faldas. Son 
filones notables, Costanaza. Balsa de la L .. ana, :\Jingote, etc .. ya alu

didos. 

Tienen interes como erupciones termales tardias y hajas tempera
turas, 250°, asi como tambien desde el purito de vista de los rumbos, 
todos ig-ual a NE., relacionados con e1 mismo hecho tect6nico. 
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:i. :\liXERALES DE METAMORFISMO 

Para completar la informacion mineralogica relacionada con la 
Sierra de San Cristobal, falta referir, brevemente, algunos de los mi
nerales de metamorfismo de mayor significaci6n. Aludiremos, prin
cipalmente, a los minerales no metalicos secundarios que derivan del 
-contacto de la cupula gran1tica con las pizarras envolventes y que se 
hallan contenidos en estas ~egundas. 

Hom hi co. Ortorromhico. 

La cLndalucita (tamben qniastolita o macla) es un mineral poco pre
ciso en las pizarras que rodean la Sierra. Hay indicios por muchos Ju
gares, pero no llegan a desarrollarse de una manera decisiva para po
derlas determinar a simp1e Yista. 

En las pizarras existen manchas negras, grises, pardas, alargadas, 
con cierto relieve cnando estan a la intemperie. que son andalucitas do
minantes en los secton·s de la Ermita del Consuela, Cafio Gordo, La 
l\J arina. etc. 

AI microscopio se ha podido obsen·ar en algunos granitos, en in
mediata relacion con la ortosa : tambien en algunas corneanas (51) (61). 

R6mhico. 

Se llama tambien estaur6tida o crucita. 

Es un mineral que, como la andalucita, resulta algo impreciso en 
las pizarras de los alrededores de San Cristobal. Se halla inscrustado en 
las pizarras mosqueadas dificil de diferenciar de las andalucitas, de 
los que quizas se djstingan. porqne las celulas de estas son algo 
alargadas, en tanto que las de estaurolita son mas cortas, redondea
das y de tono mu.cho mas oscuro. 

En el sector de la Virgen del Consuela, ei1 el Santo y La Marina, es 
donde pueden observarse los mejores ejemplos. 
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Las estaurolitas inmediatas il. la Sierra fueron advertidas y citada!T 
por Naranjo y Pefiuelas, Vilano\;a y Piera, Egozcue y l\fallada, etc., en 

sus respectivas publicaciones. En parte es un mineral de mesozona. 
Es de advertir que algunas pizarras mosqueadas de estos alrede 

dares con apariencias de ser quiastoliti::as o <illdaluciticas, ha~1 resul. 
tado ser de n6dulos de ·turmalinas (51) (61 ). 

c) Paragonita. ~a A12 [(OH, F)2 I Al Si3 01~] 

Monoclinico. 

Mica s6dica. En escamas sueltas o en agregauos laminares, espon
jo~os, hojaldrados, nacarados sedosos, de color amarillo vivo muy limpio. 

Es rara y se Ia ha encontrado en puntos muy dispares, en pequefias 
concentraciones. Los mejores ejemplares proceden del sector del Hele
_chal, junto a granitos y ptzarras muy alterados. Citado en 1H6:! (61). 

d) Scricita 

Mica de metamorfismo pr ~cedente de Ia moscovita o de Ia alteracion 
de otros minerales (ortos:1., etc). 

Blanca, plateada, bril1ante~ sedosa, suave, en escamas pequefias o 
muy pequeiias. Se le considera mineral de epizona, pero existe muy di
fundido' en casi todas las pizarras de las inmediaciones del Cerro de 
San CristobaL Muchas sericitas micadticas son procedentes de la hidra
taci6n de las moscovitas. 

Se sefialan en muchos granitos de Ia Sierra como mineral secnn
uario y tambien en ciertas pizarras nodulares cuarzo-seridticas. 

«Las laminillas de sericita observan cierta agrupaci6n en una es
pecie de n6dulos, lo que supone que la roca ha sufrido una ligera ac
ci6n de contacto». V ease (51). 

e) Granates 

No estan identificados de una man era derta. pero en toda::' las pi
zarras arcillosas en contacto directo con e1 granito de Ia Sierr~. se 
pueden apreciar concentraciones especiale-. qnt· pueden referirse a for
maciones granatiferas. Son grc:mulacione:o que ~e desprenden por las 
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lluvias y que quedan eA el snelo, formando gravillas resistentes. Qui
zas se trate de verdaderas grosularias 0 almandinas mal conformadas y 
alteradas. 

Las arcillas con el contenido de estos minerales pueden verse en el 
sector de Los Porfugueses, Areneros, bajos de San Martin, La Mari
na, etc. 

Los granates gro~nlarios son propio~ de mesozonas y catazonas de 
metamorfismo. La impresi6n C'n la natur:tleza de este mineral no permite· 
obtener t,onclttsiones. 

6. 1\th:-.:I<:RALES DE ALTERACI6X 

La masa cupuiiforme de Ia Sierra de San Cristobal ha sido afectada 
de varios fenomenos de alteracion, at igual que sucede en todas las. 
formaciones gran1ticas. I Jas causas han sido de indole general entre 
las que se encuentran: transformaciones profundas fumarolianas ac-· 
ciones hidrotermales ; fenomenos de superficie y penetracion; super
poc;iciones medmicas de ~~cciones tect6nicas; etc. 

Las especies que deh~n tener. en cuenta, son las siguientes: 

a) Caolln 

Cuando puro se le IJama caolinita y es monocllnico. 

:\·fineral6gica y petrogn'ificamf'nte, el caolin suele ser una mezcla de 
,·ario~ componentes de e:-;te mismo tipo de compos'cion. que se ha
Han en proporciones Yar!ables y contenicndo impurezas. 

El \~aolin que intere:-a referir 01 (·ste lug-ar es el que procede .rtirec
tamente de la descomposicion de otras especies mineralogicas, pa-rti
cnlarmente de las ortosa!' y dt: l;ts micas mosco\·itas. 1\1uchos se han 
formado por emanaciones neumatotitica:- que han atacado a los alcalis
contenidos en (Fchos minerales, transformimdolos en residuos pulveru
lentos y terrosos cuando secos. y pastosos modelahles cuando ht'tmedos, 
tao/in. Estos son productos pttros frencuentes en las salhandas de mu
chos filones cuarciferos portadores de casiteritas. 

Otros cao~ines dehen sn origen a las ag-nas te:·males atacando a las 
plagiodasas. ortosas y micas. con resultados semejantes. 

Otros son dehidos ;1 Ia acci6n de las aguas meteoricas qu: circu-
1an por la snperfide rocosct y despttes penetran liasta mas alla del nivei 
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·bidrostatico. Son las que producen verdaderas hidr6Iisis en las orto
sas, con Ia desaparaci6n de la · potasa al estado de carbona to y produc
ci6n de silice coloidal, <!ejando como t'tltimo residuo. d caolin. La:' 
aguas superficiales, acidas principalmente por el contenido en acido car
bonico· (C02), atacan a ios feldespatos potasico y s6dicos y lo!' descom
ponen por hidr6lisis. El K 20, no llega a formarse mmca porque la po
tasa se combina bajo Ia forma de C( >:, HK. 

L.as plagioclasas son unos minerales que tienen una estructura zo
nar, debida, en gran parte a que son compuestos naturales consolida
·dos o solidificados con gran rapidez. Debido a esta contextura los fel
despato~, cuando se meteorizan pueden hacerlo siguiendo 1.111 proceso 
-d.oble de fuera a dentrq del cristal, y a la Yez del interior hacia el \'X

terior de sus formas. 
La composici6n quimica parcial de cada especie tambi~n inflnye. Las 

plagioclasas de los terminos mineral6gicos ricos en contenido de Ca, son 
.mas facilmente atacables por los acidos que las especies que llt·van 
·en su composici6n mayor proporci6n de N a. Por eso la anortita e:' 
mas facilmente desmoronable que la albita, mineral mas resistente. 

De las alteraciones producidas en las ortosas y micas resultan lo:' 
granitos caolinizados tipicos, muy corrientes y tan comunes en toda 
la Sierra de San Cristobal ; «granitos blandos» aqui favorecidos, en par
te, por ser granitos mn gran proporci6n de plagioclasas. Son parajes 
notables por Ia blandura del granito, blanquecino y desmoronable, Alto:5 
del Guindo, Los Perales, Los Areneros, Altos del Helechal, etc. 

h) A rei/los 

Las. arcillas considt•radas como mineral son silicato· aluminico hidra
-tados de composici6n compleja. Son de grano fino, suave al tacto, algo 
terrosas ; plasticas cuando estan humedecidas y duras cuando se desecan. 

·En Ia Sierra de San Cristobal, existen varios tipos de arcillas: unas 
,son blancas, lacteas, limpias, muy puras, que suelen encontrarse en las 
salbandas de los filones y se confunden con el caolin, con paso insen
sible de uno a otras. Estas arcillas suelen llevar granos de cuarzo y 

mu~l10:-> puntos brillantes, .pequefios, blancos, y residuos de mica. 8tros 
son oscuras, pardas y casi negras, de caracteres flsicos similares a las 

anteriores. A veces se hallan juntas, y aun en las proximidades del fil6n, 
pero comunmente se las encuentra intercaladas en los pianos de frac
turas y pequefi~s fallas de los granitos. 

El origen de toda~. estas arcillas lo consideramos relacionado con 
las mismas causas productoras del caolin. 
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Otro tipG de arcillas de San Cristobal, independiente totalmente de 
los ant~riores, es el de las arcillas sedimentarias estratiformes, concor
ciantes con las pizarras cambrianas adosadas a las vertientes graniti
·cas y comprendidas dentro del area de metaformismo de Ia Sierra, mas 
o menos estauroliticas, quiastoliticas, etc., ya aludidas, y notables por 
·sus colores amarillo vivo o rojo intenso (fig. 6, lam. III, nfun. 2). 

Igualmente estan las arcillas estratiformes horizontales de Ia ver
tiente norte de Ja Sierra. de las que se hahlo at tratar del Terciario. 

c) Scricitas, cloritas, micacitas, etc. 

En San Cristobal extsten otras mnchas especies de minerales de 
alteracion, pero de escaso interes. 

Conviene nombrar las sericitas, identificadas en los gr<\nitos, en las 
felitas y en las corneanas, siendo las mas notables las que proceden de 
los feldespatos, debido a repercusiones mecanico-tectonicas. 

Las cloritas, mineral metamorfico procedente principalmente de Ia 
alteracion de las biotitas al liberar potasio. 

Y los o_-ridos m.ctalic_os, ilmenitas, Iimonitas, etc., procedentes de Ia 
-descomposicion de los granitos. 

•.. :\'hNERAI.ES URANIFEROS 

a) c I"Oilinita (Pechhlenda) !! UO:l . vo2 

I Ja uraninita o pech blend a. como especie mineralogica independiente, 
es dudosa en Ia Sierra de San Cristobal. Se han encontrado pequefios 
nodulos pardos, negruzcos, algo verdosos, terrosos. activo a los de
tectores, pero poco sensibles a la luz violeta. 

Los mas frecuentes aparecen en las superficies de roturas de los gra
nites, y en las porciones terminates de los filones cuarciferos, rami
ficados, fracturados y desflecados. 

Excepcionalmente se han encontrado masas irregulares, pequefias, 
muy oscuras. en que un frente de arl,"anque en galeria, localizadas so-· 
bre granito, a mas de 4a metros de profundidad, en un punt<? aislado 

en Ja roca viva contiguo a una fisura horizontal. 

Otros indicios se han encontrado en las salbandas superiores de un 
fil6n delgado de ambligonita, acompafiado de una costra, de un ma
terial negro, opaco, terroso, que excita la aguja del radi6metro y da 
puntos verdosos brilJantes a ]a luz viol eta. 
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Se han encontrado algunas conccntraciones, pequenas, irregulare~r 

de aspecto escamoso en los hordes, y micaceo de tonos verdosos. 

En ejemplares muy vistosos observados con una lente o al micros
copio. Escamas cuadrilongas blanquecinas, casi transparentes. Esc<t
mas superpuestas y radiales. Color amarillo palido, intenso (fig. 36). 

Producto de migraci6n puede efectuarse actuahnente. 

d) Consideraciones sohre los minera/es ,·odioactivos 

En la Sierra de San Cristobal hemos tenido ocasi6n de comprobat
la existencia de minerales radioactivos. pero siempre en manifestaciones: 
pohres. 

a c 

--r--ri- ~ 

l-J/3 
\........._ __ ~ 

d 

Fig. 00.-Escamas de autunite~ aumt'ntadab n<its de diez veccs 

Independientemente de los indicios obtenidos por medio de detector, 
se han encontrado muchas muestras de rocas conteniendo impregna
dones de esa clase de m~nerales en distintos frentes de trabajos mine
ros, en las calicatas a cielo abierto y en las galerias exca,·adas en los gra
nitos, sobre filones de estaiio y sohre filones de ambligonita. 

Las leves concentraciones observadas se han hallado en lugares capri
chosos, sin relacion{:s aparentes con Ja naturaleza de los granitos que 
las contenian o los filones cuarciferos. 
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Se han ohscrvado impregnaciont's en algunas salbandas de filon, 
-que at mismo tiempo eran pianos de fricciones tectonicas. Tambien, 
dispersos, sobre granitos granudos, hastos, caolinizados~ 

Los lugares mas caracteristicos de la Sierra han sido aqu~llos 

donde figuran formaciones filonianas de tipo greisen; con predominio 
de orto<5a, en particular en sectores cruzados por muchisimas venillas 
de cnarzo oscuro,~ finas, ondulantes. que se formalizan de vez en cuando. 

En este greisen fisurado, resquebrajado, se observan hucleos de 
autunitas, en escamas cuadradas. superpnestas, radiates, blanquecinas y 
verdosas, visibles con ayuda de una lupa. Se hallan tamb:en en 
aquellos puntos del greisen donde las superficies de las fisuras se ha
·llan recuhiertas por una capa de arcillas. 

Como impresion gen~ral, pendiente de una comprobaci6n mas se
gura, podemos indicar que la. zona ~ oroccidenta 1 de Ia Sierra es la 
mas rica en indicios uraniferos ; por lo menos es el espacio donde con 
mas frecucncia hemos podido encontrar sus testimonios. 

Por los datos recogidos parece que en ninguno de los casos citados 
se trata de minerales uraniferos de origen primario : todos son especies 
de origen secundario de los llamados de neoformaci6n (autunita, tober
nita. etc.). 

Los n6dulos pequefios, negros o pardo oscuros, de .posibles pechblen · 
<las. pudieran ser de origen primario mas 0 menos relacionado con ac
ciones hidrotermales tardias de poca intensidad calorifica. 

S. f .As MINERALIZACIONES ACCESORIAS Y SUPERGENICAS 

Como complemento de lo que se acaba de indicar en los tres epigra· 
fes ultimos, anadiremos algunos hechos generales de mineralizaciones· 
.accesorias supergentticas, comprobahles en la Sierra de San Cristobal. 

a) Greiscni::acitfn 

En algunos sectores perifericos del asomo batolitico existen mode
los de rocas que son referibles a greisen. Lo mismo ocurre en varios 
puntos rle Ia· masa total. En las fracturas importantes, en ambos hor
des de los pianos de falla, se pueden observar fenomenos de greiseniza
don. Las partes de la roca que ocupan los labios de falla han pasado a 
ser verdaderos greisen. 
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En relacioli con este fenomeno, es altamente demostrati,·o el ejem 
plar ntim. ~88, adamellita tipira afectada de cararteres de transicion~ 

AI microscopio se ve que Ia ortosa es una micropertita y que, en una 
gran parte, esta pasando a moscovita ; los feldespatos plagioclasas es· 
tan fuertemente s<;!ricitizados ; el cuarzo es muy abundante y en mu
chos contornos cs granuloso; lle,·a apatitos y componentes metalicos 
secundarios. T'oda Ia roca ha experimentado una accion neumatolitica 
intensa que se acusa, muy en particular, en la ortosa y en las plagio
clasas. En consecuencia, Ia presencia de los minerales metamorficos 
procedentes de los feldespatos, el predominio de aquellos sobre estos y. 
finalmente, Ia preponderancia del cuarzo sobre todos los demas com
ponentes, todo ello son demostraciones de roca que esta pasando a grei.: 
sen en un estado muy avanzado. 

En otros ejemplares de adanwllitas y ('Jl muchos. g:ranitos muy BlO

dificados se comprueban diversos estados de greisenizacion. En San 
Cristobal, en todos los casos, los granitos matrices de las greiseniza
ciones han experimentado fuertes efectos mecanicos, fracturas, friccio
nes, desplazamientos, etc., a los que se siguieron, con posterioridad, los: 
fenomenos complementarios que dieron Iugar al greisen propiamente di
cho. Las causas principales que intervinieron fueron algunas Yeces. 
neumatoliticas, pero en mayor grado hidrotermales. Como dato par
ciat ·de cierto interes, debe consignarse que en muchos greisen de San 
Cristobal es donde se han encontrado frecuentes impregnariones dc
minerale:: uraniferos. 

b) A lbiti::aciou 

En Ia Sierra de San Cristobal no hemos encontrado procesos de al
bitizacion tan claros como los que sefialan algunos autores (75). En esta 
localidad, para tratar de albitizacion. es forzoso generalir.ar y referirse al 
fenomeno en un sentido muy amplio. Se parte de tomar en serie ma
nifestaciones mineralogenesicas correlativas, asi: albita, pertita, micro
pertita y microclina. Y se tiene en cuenta ademas, lo que pasa en los mag
mas primitivos cuando a partir de las temperaturas iniciales comienza ef 
proceso del enfriamiento. Si este es Iento, en los feldespatos ortosa, se 
producen desmezclas (K-Na), que individualizan nuevas moleculas y ori
ginan cristales de albita. Esta alhita es Ia que adquiere forma de cor
clones de desmezclas desarrolladas sobre ·tas ortosas dando las pertitas~ 
micropertitas, criptopertitas. La microclina, incorporando cordones de 
albita, pasa a pertita. 
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Quimicamente, la albitizacion consiste en Ia transformaci6n de las 
ortoclasas por sustituciones de su potasio K por el sodio Na, este au
mentando en su proporci6n. El fen6meno se puede orginar a partir de 
los procesos magmaticos por acciones neumatoliticas y por interven
ciones directas d(; soluciones portadoras del N a. 

En San Cristobal rw hemos observado albitizaciones intensas con pre
sencia de cristales de albita bien desarrollados. A falta de estos ca
~os se puede invocar, como testigos del proceso del fen6meno general,. 
que en los granitos de ]a Sierra existen microclinas, pertitas, etcete
ra, ek., ejemplares del tipo num. 845; ortosas pertiticas, en ejemplares. 
n{tmeros 472, 487, etc.; micropertitas muy patentes en las ~damelli

tas, numeros 471, 488, 490 ... 

En muchos de los ejemplares estudiados se pueden observar albitas. 
que est!tn inYadiendo las pequenas fisuras y grietas. de las ortosas. 

C) Tu.rmalini:;aci6n 

l. .. a turmalina es un mineral que tiene gran importancia en la Sierra 
de Logrosan. Es una especie de alta temperatura que tiene una pri· 
mera manifestaci6n en Ja etapa neumatolitica de esta ap6fisis (ya se ha 
dsto ), etapa en Ia que se produjeron numerosos fi.lones independientes, 
exclusivamente de turmalina y cuando, casi simultaneamente, se im
pregnaron de la misma ciertos granitos y muchas pi.zarras circundantes .. 

La turmalina es un mineral de caracteristicas acidas que en los mo-· 
ment~s dt£ sus emisiones contiene boro libre, addo b6rico, boratos vo
latiles, fluor libre, etc., todo componente que puede atacar y reaccio
nar con los materiales que atraviesan a su paso. La turmalina, ac
tuando sobre los feldespatos, las micas, el cuarzo, etc., puede dar Iu
gar a ciertas corrosiones notables y a varias sustituciones parciales o 
totales. De las sustituciones destacan de manera especial las. de las tur
malinas sobre las especies minerales ricas en aluminio. En las piza
rras mosqueadas, esquisto~ quiastoliticos, etc., los componentes turma
liniferos han actuado dircctamente sobre los n6dulos andaluciticos (m1-
nerales de aluminio), sustituyendoles totalmente por aglomerados de 
pequeiios cristales bacilares de turmalina. A este respecto es muy de
mostrativo el ejemplar nt'1m. 469. 

La turmalina se encuentra en las corneanas.. En estas rocas se pre
sentan en cristales finisimos, intercalados en Ia masa, dispuestos en 
handas paralelas, dando lugar a estructuras franjeadas y esquistosas (nu
meros 4Rl. 48.q, etc.); en otras, las turmalinas estan dispersas en el cuer-
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po gent·ral de Ia roca, mas o menos abundantes y formando entrama
dos de espesores variables (nums. 4GH, 48(), 489, 478). 

La turmalina tam bien se manifesto en una segunda etapa erupt! ,.,1 
muy importante, originando filones de direcciones caprichosas (ya n
sefiados), caracterizados por estar compuestos por una franja cen
tral de cuarzo, lechoso, oscuro, etc., y a ambos lados, en posicion si
metrica, dos zonas de masas negras de turmalirms (fig. 1-!, G). Esta 
roca filoniana es una· verdadera asociacion cuarzo-turmalina, que atra
viesa solo a las pizarras en volventes del granito :-:.in penetrar nunca 
en este (fig. 15). 

d) Apatiti:;aciun 

El apatito es un mineral que se halla entre componentes matrices de 
los granitos de Ia Sierra de San Cristobal. Se le indentifica como com
ponente accesorio en todas las preparaciones micrograficas estudiadas 
(numeros 470, 471, 477, 485, 487, 488, etc). Se encuentra tambien en 
muchas pizarras y filitas de las zonas de contacto con el granito, tn 

donde parece que figura como origen detritico primiti\"O ( llU!llt'· 

ros 469, 481. H). 
lndependientemente "tle estos dos origen<..~s nada sahemos de las apor

taciones que se hayan podido hacer de este componente mineralogico, 
por medio de emisiones neumatoliticas e hidroterinales, en este stock 
granitico. EI hecho merece la ~tendon porque las emisiones hidrotcr
males de, fosforitas han sido de capital importancia en el sector de L.o
grosan, como lo demuestra el famoso filon Costanaza y los no menos 
importantes de Lanchuela, Ming-ote, etc., todos eilos atravesando ma
sas pizarrosas y totalmente independientes del granito de la Sierra en 
la que nunca penetraron. 

e) lJiotiti:;acion 

En Ia Sierra de San Cristobal la hiotita se encuentra entn· los com
ponentes fundamentales de los granitos, de las pegmatitas y de las sal
bandas de muchos filones neumatoliticos. La biotita de los granitos 
es mineral magmatico, ccmponente primario identificable a simple vis
ta y con auxilio del microscopio. Pero (:s interesante saber que muchas 
veces la biotita de las adamellitas y leucoadamellitas. ha pasado a ser 
lepidomelana (muestras 471, 477, 487, 485, 490, 491) por aumentos en 
la proporcion del hierro y disminuciones correlativas del magnesia, fe

n6meno muy general. 
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Las biotitas de la:s :salbandas de los filones neumatoliticos, por cam. 
'bios posteriores adquieren aspectos macrosc6picos diferentes : doradas, 
·cobrizas, blancas, etc., con semejanzas mas o menos aparentes a las 
flogopitas, zinwalditas, lepidolitas, etc. Tambic.~n en muchas corn~anas 
-s<: han ohservado biotitas de segunda formacion, n{nn 478, etc. 

f) Jf oscoviti::aci6-n 

La mica blanca. mos::ovita. guarda grandes relaciones mineral6gicas 
con la biotita. Hay moscovitas magmaticas, neumatoliticas, hidroter
males. etc. : las hay de sustituci6n en las ortosas, las microclinas, las 
biotitas, etc. ; las hay secundarias formando parte de pizarras y cornea
nas. De las primeras poseemos varios ejemplos en nuestras preparaciones 
de adamellitas (ejemplar 4.70, etc.); de las neumatoliticas tenemos las que 
flanquean los filones cuarciferos metalizados (figuras anteriores); de 
las metamorficas poseemos las procedentes de sustituciones en feldespa
tos v hiotitas. muy demostrativas en las preparaciones 488, 489, 490. 

La moscoYitizaci6n mas importante es la de las salbandas de los 
cuarzos neumatoliticos. En ellos la mica blanca, muy abundante, esta 
·cristalizada en pequefias escamas, agrupadas en pequeiios paquetes par· 
ctales. muy numerosos, de canto sobre las paredes del fi16n (como en 
·ta hiotita). La moscovita es sincr6nica con la sublimaci6n de las casi
teritas (tan preponderantes en esta Sierra) y es un poco anterior a dicho 
mineral metalico y. ambos, anteriores a la solidtficaci6n del cuarzo, 
vehiculo portador. 

Hay moscovitas que se han forma do directamente sobre fil6n antes 
del estafto y las costras que originan sirven de superficie de sublimaci6n 
de las casiteritas : pero hay otras moscovitas, de identicas caracteristicas 
minera16gicas y de inserci6n. que se han formado como consecuencia 
de fen6menos de metasomatosis, por fen6menos de sustituci6n sobre las 
ortosas de las salbandas. En muchos filones m·etaliferos sobre el cuarzo 

-estan las capas casiteritas; sobre estas, mas. exteriormente, Ia capa de. 
mosco\·ita y de ortosa, pero en proporciones diferentes. Las ortosas 
muy disminnidas en su proporci6n quedan como testigos residuales de 
cristales primitives feldespaticos sustituidos y convertidos en moscovi-

·tas. Esta moscovitizaci6n se debe a agentes mineralizadores acidos, 
seguramente del fluor, o a falta de este gas, a la intervenci6n · de 
.agentes mineralizadores alcalino-neumatoliticos._ En los filones hidro
ltermales tambien es han ohservado transform:1ciones moscoviticas. 

En las ortosas de los granitos existen mo5covitizaciones de ambas 
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naturalezas (num. 488). En las pegmatitas y en algunas rocas encajantesr 
lo mismo. En muchas preparaciones hemos observado moscovitizacio
nes por sustitucion, invadiendo las fisuras de las ortosas. 

La moscovita como mineral secundario, la hemos observado en las pi...
zarras circundantes, en escamas concordantes con la esquitosidad, o; 
en escamas atravesadas a la ordenacion de los lechos de pizarrosidad 
(num. 478). Tambiei1 hemos observado moscovita en las corneanas. 

g) .)'criciti:;acion 

El fenomeno de la sericitizacion esta muy generalizado en la locali
dad que estamos estudiando. Afecta por igual a las rocas. eruptivas y 
a las rocas encajantes. La sericita es un producto de Ia alteraci6n y de la 
modificaci6n de las micas, debido a efectos neumatoliticos, hidroterma
les y aun a fenomenos mecanicos. 

Una gran parte de las sericiiaciones son debidas a la intervenci6n de 
soluciones alcalinas, 0 levemente acidas, conteniendo algo de potasio; 
tambien a soluciones acidas, cuando de la seritizacion no resulta aumen
to de potasio y el potasio de Ia roca se mantiene constante o levemente 
disminuido, que es el caso de mayor abundancia sericitica. Otras veces
parecen procedentes de aguas termales acidas por presencia de anhidrido. 
carbonico. 

En Ia Sierra de San Cristobal existen sericitas en los granitos ada
mellitico.s, ejemplares 472, 482, 485, 491. .. , muy interesante en el 488, 
donde las plagioclasas estan ~.ericitizadas y ,las ortosas moscovitizadas. 
Tambien en las filitas, mas o menos escamosas y paralelas a la folia
cion, 484, y en las pizarras donde las sericitas estan formando n6dulos
debidos a metamorfismo de contacto, roca de aspecto granular muy 
notable, ejemplar 473 y otros. Finalmente. tam hi en existen sericitas · t·tt. 
muchas corneanas, ejemplar 47~. 

hJ Cloriti:;acion 

Fenomenos de cloritizaci6n se han observado en las rocas de Sa111 

Cristobal, a partir de las biotitas, unas veces por acciones neumatoli
ticas, otras por causas hidrotermales, y otras por desmoronamientos
complejos supergenicos. Hay cloritas poligenicas comprobahles en com
ponentes accesorios de las adamellitas que llevan los nt'nneros 471, 472 .. 
482, 490, 491. Son notables las cloritas ohseryarJas en la filita ni11n .. fS4~ 
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i) Baueritizaci6n 

Es otra de las alteraciones que experimenta la mica negra o biotita,.. 
por perdidas de hierro de su composici6n. Como consecuencia a su color 
negro intenso, tipico, se desvanece y adquiete los tonos de la mica do-
rada, de las micas grisaceas y atin el color blanco, semejante a las mos-"
covitas. Su naturaleza {micamente puede discernirse con seguridad cuan
do se estudian al microscopio sus caracteres 6pticos. Las transforma
ciones que dan Iugar a estos cambios son debidas a causas magmaticas. 
y causas supergenicas. 

l\1uchas micas doradas, vistosas. de los granitos de esta Sierra, asi 
( omo tam bien las amarillentas y cobrizas de las salbandas de los filone:; 
metaliferos de este mismo cerro, no son otra cosa que modificaciones 
de baueritizaci6n de las micas negras primitivas. 

j l Silirificaci6n 

Los fen6menos de gretsmizacton. moscovitizaci6n y sericitizaci6n" 
van siempre acompafiados de enriquecimientos rle Si02 bajo la forma de 
cuarzo, fen6meno que ha tenido Iugar tambien, de manera ostensible,. 
en Ia Sierra de San Cristobal. Aqui las aportaciones mas importantes de: 
cuarzo han sido las que han acompafiado a las emisiones de las pegma
titas, a los filones neumatoliticos y a los hidrotermales. 

Las de tipo secundario, de distintas procedencias, tambien han teni
do importancia, debiendo aludir, de manera muy general, a todos aque
llos casos en los que e 1 cuarzo se ha intercalado entre los componente::;. 
mineral6gico·s de las rocas, granites resilicificados, cuarzos con carac
teristicas jaspeoideas, cakedonicos, opaciformes, etc. 

k) Caolini.r:aci6n 

La caolinizaci6n es un fen6meno muy general y de gran importancia: 
en Ia Sierra de Logrosan. Como es sabido, consiste, fundamentalmente, 
en una modificaci6n de los feldespatos (ortoclasas, y plagioclasas)~ 

Aqui la caolinizaci6n se observa en las masas graniticas, en los pianos 
de las fallas, en las salbandas de muchos filones cuarciferos, etc. Lao 
importancia que tiene en este cerro es muy grande, porque en determi-· 
nados puntos adquiere proporciones desmesuradas, no· ·solo en super
fide sino tambien en profundidad. Jlegando a penetrar en la roca gra-
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-nitica hasta mas alla de las influencias dirt'Ctas de Ia intemperie, reba
sando el centenar -de metros. 

Grandes masas de estos granitos (granulitas. adamellitas, leucoada
mellitas. etc.), tienen las ortosas y las plagioclasas alterados por cao-
1inizaci6n y dan Iugar a masas rocosas que se pueden trahajar a golpe 
·de pico como si se tratara de materiales relativamente blandos de cantera 
(arenas, margas, etc.). ~stas alteraciones caolinicas pueden reconocer. 
a simple vista, o con ayuda de lupa. en las superficies lihres de los gra
nitos, en las roturas frescas de los mismos y mejor a{m en las prepara
ciones micrograficas de ·las adamellitas sefialadas con los nttmeros 470, 
471. 4H7, 488, 490, 491. 

La teoria de la formacion del caolin y los experimentos comproban
tes de sus origenes son perfectamente aplicables a los granitos de San 
Cristobal, pero el hecho de que existan grandes masas graniticas de esta 
Sierra, profundamente caolinizadas, obligan a unas breves considera
dones. En primer Iugar, la caolinizaci6n de estos granitos se muestra 
totalmente indiferente a los matices petro16gicos que separan a unos 
de otros: porfiroides, grano grueso, grano fino, de una s61a o de dos 
micas, muy plagioclasicos, muy micaceos, etc. 

En segundo Iugar se repiten los casos en los que masas graniticas 
-que esta~1 muy caolinizadas. se hallan contigHas a otras de igual na
turaleza petrografica qtie. no estari caolinizadas. pasandose de unos a 
Qtros sin soluci6n de continuidad en transitos muy cortos. 

Tercero, en masas graniticas atravesadas por filones de cuarzo, los 
hastiales. que se enfrentan, paralelos. uno puede estar caolinizado y el 
otro· no. 

Todos estos hechos tan notorios hacen pensar que las caolinizacio
nes en masa de esta Sierra deben tener como causa productora, fen6me
nos de tipo general relacionados con etapas de erupciones neumatoliticas 
e hidrotermales. Deben estar ligadas a fen6mcnos ascendentes con la 
llegada de gases, o de solu~iones hidricas capaces de atacar ampliamente 
-a los feldespatos. Si, en terminos generales. la caolinizaci6n cstriba en 
las perdidas de alcalis contenidos en el compuesto silicico y en el incre
lnento de la alumina, estos cambios se han podido producir por ema
naciones directas de gas carbonico. fluor, horo, etc., o por impregna
'Ciones de contactos de aguas carb6nicas circulantes, aguas acidas, al
calinas, etc. Todo esto esta de acuerdo con hechos experimentales como 
el conocido de la montmorillonita que se forma mejor en .las soluciones 
de c.aracter alcalino, en tanto que la caolinita, se origina mucho mejor 
por la acci6n de soluciones de caracter acido procedentes de cie:rtos sul
fatos, cloratos, bicarbonatos, etc. (7i'> ). 
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En San Cristobal 'existen caolinizaciones importantes, de tipo ex6-
geno relacionadas con la intemperie, debidas a Ia accion directa de con
tactos, filtraciones, etc., relacionadas con los a gentes atmosfericos acuo
sos; gas carbonico del aire 0 de disolucion, acidos procedentes del hu
mus del sueio, sulfuros descompuestos, etc. Los resultados de estas cao
linizaciones, existen por doquier en esta Sierra, en las superficies gra
niticas, en los pianos de fallas, en las grandes grietas, en los hastiales 
movidos. etc. 

1) A rcilli=acion 

T ~a arci11izacion es una alteracion que va siempre muy unida a las 
caolinizaciones y por este motivo no interesa mucho detenerse a tratar 
de Ia misma. Un caracter especial que puede ~efialarse estriba en que, 
mieotras la caolinizacion es un fenomeno que afecta directamehle a los 
feldespatos y el producto de Ia alteracion, el caolin se halla unido a los 
minerales feldespaticos de los que procede, o se. halla en masas difusas 
contiguas a Ia misma roca madre (granito, etc.) ; las arcillas, por el con
trario, suelen presentarse en concentraciortes de cierta consideraci6n, 
rellenando grietas, capas de filones, etc. En San Cristobal se reconocen 
arcillas de este tipo, blancas, suavemente azulado-verdosas, jabonosas, 
snaves al tacto, formando costra adosada a las caras de los filones. Es 
notable el caso de las arcilJas que contienen cristales de casiteritas, por
que son procedentes de Ia alteraci6n de las ortosas, plagioclasas, mi
ca~. etc., de los filones neumatoliticos. En los lechos de estas arcillas 
st.· reconocen fricciones mecanicas, orogenicas o tect6nicas, que facili
taron la circulacion de aguas de filtraci6n y pasos de emanaciones ga
sc·osas capaces de producir arcillas. 

11) Otras mineraUzaciones 

En San Cristobal existen otras mineralizaciones procedentes de ac
ciones secundarias y de caracteristicas supergenicas, comprobables en 
superficie y en profundidad, sobre las que no insistimos por no ser pro
lijos. Alndimos a la gran difusi6n de las impregnaciones limoniticas y 
las magnesianas. A la persistencia de las alteracion~s de las piritas, de 
las qne derivan sulfatos ferricos basicos, que colorean y manchan las 
rocas de tonos verdosos imprecisos y sucios, muy repetidos eri las 
caheceras de cierto.s filones desflecados y tortuosos. 

Se pueden agrupar aqui ciertas cloritizaciones exageradas, por a1te
raeion de las biotita~, cuya exageraci6n da aspectos particu1ares a los 
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granitos que las poseen. Son tambien de gran interes, ciertas cuarcifi

.caciones y silificaciones, de alcances diferentes, con penetraciones, in
-erustaciohes, etc;, en la granulosidad granitica, corridas jaspeoideas so
bre las ortosas, feldespatos y cuarzo. Por ultimo. pueden recordarse 
ciertos productos de alteraci6n, procedentes de plag-ioclasas y ortosas. 
mezclas blanquecinas, verdosas, de composici6n imprecisa, referibles 
a saussurita, material que ya fue adyertido por Egozcue y l\lfallada en 
sus descripciones. 

9. Los MINERALES DE ELVYI<'J~ Y Dl·: AI.Un{>X 

En la Sierra de San Cristobal. existen concentraciones de minerales 
de los tipos llamados elu-vial y aht't!ial. La_s espedes que se han encon
trado son de casiteritas, ilmenitas, mispiqnel, piritas limonitizadas, et
cetera (76). 

Las formaciones eluviales se pueden reconocer en las hre\·es super
fides .horizontales ( o casi horizon tales) de las cumhres de la Sierra y. 
:con menos facilidad, en algunas parcelas altas de las Yertientes de esta 
,montana. 

Son tipos de concentraciones mineralogicas que se han originado i11 
situ por desmoronamientos parciales de los granitos y de las cabezas de 
1os filones metaliferos. Los componentes. por ser mas densos. quedan 
sueltos al pie de las rocas madres junto con las tit-rras. arenas y arcillas 
.que son sincr6nicas. 

De todos los minerales de esta procedencia, el que mas destaca es Ia 
casiterita, por su mayor predominio y por sn mayor interes minera16-
gico y minero. Esta especie cuando es eluvial. se presenta en cristales 
muy intactos, con caraderes generales identicos a los enumerados en 
11neas precedentes, cristalizados. bien conform~do~. maclado~. sueltos, 
vitreos, etc. En muchos ejemp!ares se aprf'cian todavia engarce::-; resi
duales r!e Ia roca de donde se desprendieron: cuarzos. micas. ortosas. 
<.~rcillas, etc. Los tamafios. de estas casiteritas son nmy variados y en 
ocasiones, algunos cristales son yerdaderamente gigantescos. Han sido 
parajes tipicos, de excelentes casiteritas eludales. los tantas \·eces nom
"hrados, AJtos de Guindo, finca de los Hermanos Sanchez. sector de 
'Los Per::des, Fuente del ~1oro, etc. 

Las formaciones alu1..•ia.fes t!enen mayor importancta. Proceden de 
·materiales arrasados y transportados por las t.::orrientes de los arroyos 
que descienden de Ia Sierra por todas sus laderas. Son tierras, arenas, 
arcillas y cantos diferentes de coristitucion heterogenea e irregular. 

Estos materiales, sometidos a lavados. mineros con hateas. canales, 
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mesas oscilatorias, etc., 'proporcionan, en ultimo Iugar, residuos densos 
<pte contienen varios minerales entre ellos Ia casiterita, que se puede 
~eparar mas tarde por varios procedimientos ll1t"canicos. 

Las casiteritas de aluvion . suelen ser de granos pequefios, o muy 
finos, redondeados, o por lo menos con las aristas de los cristales muer
tas por desgastes. Son negras, pardas, grises y circunstancialmente ama
rillas o blancas. 

En toda la Sierra, sin excepcion, existe esta modalidad de yacimien
to aluvial, habiendo sido lugares de explotacion predilecta, los cauces de 
todos los arroyos en especial Barrero, Helechal, Perales, bajos de 
Periariez, Carrasco, Arteritas, Guijarro, etc. (lam. III, num. 3) (76). 

Estas formaciones productivas de San Cristobal, se extienden sin 
solucion de continuidad por todas las vertierites del cerro y desde el 
pie de toda su falda se prolonga en todas direcciones, por todos los 
regatos y afluentes circundantes. 

Las formaciones de tipo aluvial de Ia Sierra. deben referirse a dos 
niveles geologicos distintos: , uno, el que se halla en terrenos francaM 
mente cuaternarios, y que acahamos de referir. Otro tipo el que co
rresponde a los aluviones fosilizados, que se hallan en .lechos parciales, 
delgados, intercalados en sedimentos de edad terciaria (vease fig. 4). 
Estan en capas irregulares de arcillas y cantos, estabilizados en cauces 
fluviales antiguos, portadores de Ia casiterita. Esta se manifiesta de ma-
11era especial en I.as superficies de paso de unos tramos a otros, domiM 
nan do en el Iecho mas inferior, en el plano de separacion entre Ia base 
firme de granito erosionado y el comienzo de la sedimentacion tercia
ria (fig. 4). lam. III, num. 2. 

10. LA SUCESION GE~SICA DE LAS ESPECIES MINERALES DE LA SIERR\ 

DE SAN CRISTOBAL 

a) Consideracioncs generales 

Como resumen de lo que Ilevamos dicho en Ia parte descriptiva de las 
especies mineralogicas plutonico-ernptivas de San Cristobal, insertamos 
a continuacion el cuadro de Ia figura 37. Para establecerlo hemos seguido 
el criterio admitido actualmente, seg{m e1 emil, en las condiciones ge
nerales de los magmas graniticos, los primeros miFJ.erales que se for
man son los calcicos y a continuacion siguen, inmediatamente,, la for
rnacion de las plagiochisas sodicas. En este proceso generativo se es~iM 
ma que el calcio y el sodio jnegan un papel principal. De uno a otro, 
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en igualdad de radios 'at6micos, se sabe que al primer elemento le corres
ponde una carga mayor que al segundo, d~ donde, por este moti o. se pro
dttcen las separaciones fraccionadas primitivas aludidas (antes las pla
gioclasas que llevan Ca. y despues las que Bevan Na). 

~1inera16gicamente. la anortita. plagioclasa calcica, tiene un punto de 
fnsibn qne esta a los 1.r;;;on. en tanto que la alhita. plagioclasa s6dica,. 
tiene su punto de fusion a lo~ 1.090. 

Recordando otras so1idificacione.:: se tiene: qtte las masas graniticas 
en general empie7.an a solldificar entre los R00° y los 6500: las pegma 
tit~s entre 1o~ r.ooo y los r;:mn~ y los filones hidrot<:-rmales a!rededor de 
los 400<'. 

Los granitos solidifican ddinitivamente sobre los nOOO y el Sn y el 
\V, etc .. con radios i6nicos 0.74. el primero, y 0.6S, el segundo, solidifi
can a temperaturas similares a las del granito. 

h) !.a tabla paragenrsica 

En e1 cuadro adjunto (fig. 3i), se pnede apreciar la paragenesis de
las especies de San Cristobal. donde se da idea aproximada de las rela
ciones qne guardan nn:ts G.On otras ; de 1a aparici6n sucesiva de las es
pecies: y de las abundancias y frecuencias aproximadas de todas elias. 

Et historiat de cad:t grnpo principal es el siguiente: 

7.) A1ineralrs primarios. 

J .as plagioclasas ·inician stts primeras consolidaciones en el magma y 
tienen Stl maximo de formacion {'11 plena fase epimagmatica, SUS for
maciones decaen al final cle esta fase. Van principalmente, de A a D, 
primero formandose la plagioclasas dtlcicas anortita, etc., despues las. 
s6dicas. oligoclasas y albitas. 

La ortosa inicia su formaci6n poco clespues de los comienzos de las 
plagioclasas, y va paralela ala consolidadcion del granito. Tiene una etapa 
especial que se desarrolla en _pleno periodo nenmatolitico localizandose 
en las salhandas de los filones. Van de B a E, etc. 

Las micas, biotita y 11zosco'vita, son epimagmaticas, continuando su 
formaci6n en la etapa nenmatolitica. Van de B a D; tienen manifes-· 
taciones comprendidas entre E y G. 

Las micas. lcpidolita y ::in·H:aldita son especies neumatoliticas que se 
hatlan comprendidas entre los finales de D y los comienzos de G. 

-427-



I I I I ' 
1 I 

: I 
i 
I 

Los nwrzos, unos son propios del periodo epimagmatico importantes 
y concomitantes ·con la masa granitica,. y otros se· continuan ocn la etapa 
especial neumatolitica. Van de B a D y de D a F. Independientemente 
-de estas fases vuelven a tener incremento en los cuarzos hidrotermales 
-que van de H a K. 

1S) Mi11eralcs neumatoliticos. 

La turmalin.a tiene un comienzo primitivo ~ituado entre B y C. 
Despues tiene una manifestacion peculiar independiente. de turmalina 
neumatolitica, fase fundamentalisima, que llena el perlodo de C a G. 
Finalmente tiene una etapa hidrotermal qut~ aharca de G a J I. 

El 1nispiqu.el. Las manifestaciones mas primitivas se hallan al final 
de la fase C y comienzos de D. Es caracteristico en filones neumatoli
ticos, manteniendose hasta G, y aun en hidrotermales. 

La casiterita. Sus primeros datos se remontan a las fases B y C con 
-casas de paragenesis directas. en la solidificaci6n de los granitos. Se 
formaliza a partir de D y se incrementa de manera especial durank 
tcido el periodo· neumatoHtico. Acaba en los comienzos de H : pero des
pues tiene otra manifestaci6n de tipo hidrotermal, restringida, que pue
de situarse entre H y K. 

El volframio. La volframita es un mineral que no ha sido localizado 
en los filones de San Cristobal, y por esta raz6n el htgar que te6ricamen
te deberia .corresponderle esta sefialado con un interrogante. La tullgs

tita escasamente aparecida, es de tipo hidrotermal. 

.Y) A1inen1lcs lzidrotennales 

De los minerales que stguen, solo la amQligvnita, y cin:unstancial
mente pi1·ita, pueden ser especies neumatoliticas : todas las dem;ts, con 
tstas dos, son hidrotermales, entre H y K; las estannina, ·ucrlamofita. 
pirit'a, calcopirita y fosforita tienen importancias g-enesicas variables. 

Las arc·illas son minerales de metamorfisn}o o de al.teracion, pero 
se incluyen aqui teniendo en cucnta la., que '-'l' producen din·ctamente 
po~ la acci6n de las aguas termales. 
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V. LA TECTONICA 

1.-Los ACCIDEXTES TECT{l~ICOS GENERALES 

La cuerda de montaiias que desde Zorita llega a Logrosan, y lo re
basan. presenta, por toda la vertiente meridional, un gran escarpe desde 
cuyo pie .arranca la plataforma de la penillanura que se extiende hasta el 
rio Guadiana. 

Este escarpe es el paso de un plano de fractura de gran importancia 
morfol6gica y tect6nica que afecta exclusivamente a las pizarras cam
hrianas. Es un falla principal de rumbo NE. (fig. 2, F: lam. II, num. 3), 
que va acompaiiada de sus correspondientes fracturas sa.telites, algunas 
muy destacadas~ 

Por su parte los terrenos de los alrededores de la Sierra de San 
Cristobal. estan afectados tambien por numerosas fracturas, perfecta
mente comparables con la falla principal por estar dotadas de igual rum
ho a NE y ser de pianos verticales. Muchas de estas fracturas se ponen 
de manifiesto porque por el1as pasan filoi1es de cuarzo portadores de 
fosforitas. Se encuentran en este caso el fil6n l\Hngote, a poniente de 
la Sierra : el fi16n que crttza el cauce del rio Ginjal desde Ia base de San 
~lartin : el llamado del Casi.ll6n, qne ·parte desde las mismas casas del 
puehlo en Stt flanco norte : el Costanaza, el mas largo, el mas irnportante, 
.situado aLE. de la Sierra; el Barrero, etc. 

Si ampliamos nuestra Yisi6n hasta las montaiias de Cafiamero y Ber
zocana, alli los terrenos camhian y se entran en formaciones que son 
de edad silttrica con sus caracteristicas peculiares. Los estratos sili1ricos 
estan intensamente plegados y dotados de charnelas con rumbo gene
ral a NvV. Las fracturas estan distribuidas en dos · sistemas patent~s : 
el de las transversales, con rumba NE., y el de lm; longitudinales, con 
rumho X\V. Ciertos sectores comprendidos entre estas fracfuras dan 
una tect6nica expresada por httndimientos y acoplamientos de masas 
en vertical, comprohahles, por ejemplo, en el territorio que .se extiende 
por delante del llamado Puertollano : en el flanco de anticlinal hundido 
.del sector donde esta el pueblo Caiiamero ; y algunos lugares mas. 

De e.;;ta tect6nica del Silurico interesa Hamar la atenci6n, como mas 
principal. el sistema de fracturas que van a NE., porque se hallan perfec
tamentt: de acuerdo con el nnnho de las fractnras que afectan a las sierras 
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cambrianas y lo estan tambien con las que vamos. a indicar a conti

nuaci6n. 
Por ultimo, queda el sector de Ia penillanura (fig. :!, num. 4 y lami

na II, num. 3). Se trata de un territorio de pizarras cambrianas, arrasa
do, mon6tono, cruzado igualmente por iarga!' fracturas que pasan casi 
desapercihidas de primera intenci6n, p•:ro en dondc los trazados gene
ra!es de las mismas se pueden ad\·ertir oh~ervando las direcciones do
minantes que Jlevat~ los arroyos principales, orientados de ~E a SW 
y todos ellos labra-ios a lo largo de dichas fracturas. 

De todos esto~ hechos interesa destacar : 
a) La discordancia angular que existe entre los rumbos de las pi

zarras cambrianas y el rumbo de las pizarras silurianas. 

b) La discordancia angular que existe entre los rumbos de los ejes de 
las charnelas de ambos niveles geo16gicos. 

c) El acuerdo tect6nico que presenta el conjunto de fracturas de 
todo el pais referido, del que deriva una trama paralelogramica de frac
turas1 formadas por tm sistema de haces que van a ~E. que cruzan con 

otras a NW., cortandose en tm valor de !10°. 

2.-LA TECTONICA DE LA SIERRA DE SA~ CRIST()BAL 

a) La. estructura general del granito 

Se ha dicho que la Sierra de San Cristobal es una masa granitica de 
estructura petrografica heterogenea, con notables diferencias segun los 
lugares donde se observe, y tambien que en esta mole r~cosa destaca 
una disposici6n zonada muy manifiesta. 

Observada desde el S., da un perfil de tn·s componentes parciales in
timamente unidos: Ia ).farina y d Guindo, al W ., altos de Catalina 
Gil y Fuente del_ l\tloro, al centro; a~tos del Santo y vertiente a la Virgen 
del Consuelo, al E. (figs. 3, 8 y 9). 

Estas divisiones convencionales se ponen de manitiesto todavia mas 
cuando se observa que el granito zonado tiene rumho X E. y un buza
miento a SW., generalizado de extremo a extremo del cerro. La dis
posicion se exagera porque toda Ia Sierra se halla surcada de innume
rables fisuras y diaclasas de rumbo a NE., paralelas, destacando algunas 
por coincidir con filones cuarciferos metaliferos del mismo rumho (figu
ras 7, 8, 10 y 38). 

De estas diaclasas, algunas son verdaderas fallas que cortan a Ia 
Sierra de parte a parte, transversalmente (fig.' 9). Son importantes la 
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que enlaza la cal>ecera del Barrera con el arroyo Artesitas, con divisoria 
por Ia Fuente del M oro ; la que enlaza el sector de Los Perales con la 
fuente de A vanza ; la que enlaza el sector mas oriental de La Marina 
·con el arroyo Carrasco y regueros inmediatos. Cada arroyo es la expre
si6n del paso de una fractura (figs. 7 y 9). 

Este hecho tiene una importancia tect6nica capital, porque cada uno 
de los pianos de falla ha sido, a la vez, superficie de movilidad de las 
masas parciales de Ia Sierra. En el terreno se puede reconocer con fa
dlidad, que las piezas contiguas han experimentado desplazamientos 
correlatives horizontales, hacia el S., y las fricciones sobre las caras de 
contacto han dejado sus huellas en surcos paralelos perfectamente gra
bados (en toda Ia Sierra, pero en especial en Artesitas, Barrera, Are
neros, etc.) (fig. 9). 

En consecuencia, la imagen que presenta la Sierra, es la de un con
junto de piezas paraleleptpedicas, contiguas, levantadas y con cierta in
clinaci6n, es un buzamiento de conjunto. Cada grupo de estas piezas, 
corresponde a uno de los sectores de Sierra antes aludidos, y cada su
perficie de contacto. con sefiales de friccion, corresponde al paso de una 
fisura o falla. 

En relaci6n con todo esto, la Sierra de San Cristobal, en proyeccion 
·horizontal dihuja. un contorno en zig-zag para la linea de contacto del 
granito <'011 las pizarras semejantes al perfil de una sierra de carpinte
To (fig. 9). 

Otro factor · tect6nico importante del cerro, es el sistema de fallas 
que Je parten de Norte a Sur, potentes y ocupados por diques robustos 
·de cuarzo. Son los que asoman en la vertiente N ., y se les puede reco
nocer de E a \V .. en el Saito de la Pucrca yen los que van desde el sector 
-del I-lelechat basta mas alia de s~ul l\1artin, que fueron denominados, 
conyencionalmente, con las tetras A, B, C, D (fig. 8). 

Por itltimo, otro detalle tect6nico t:sta constituido por la existencia 
·dC' unos grupos de fracturas moderadas, que afectan por igual a los 
granites y a los fitones. Se trata de unas grietas rectilineas o arqueadas ;· 
-paralelas o en abanico, numerosas, siempre en haces, que sorprenden 
··por estar en todos los casas totalmente vadas, no llevan depositos mi
·nera16gicos ni arcillas de ninguna especie, ni se observan senates de 
-tlue por ellos hayan podido circular aguas subterraneas. Son los cla
sicos «soplados» del lenguaj(· de los mineros, accidentes tectonicos que 
se ol>sen·an intactos al ser alcanzados en los avances en galerias y en los 
pozos de mina en vertical. 

Parte de las fallas de las pizarras cambrianas, deben datar de la. oro
genia caledoniana. Otras fallas que afectan por igual al Cambrico y at 

-431-



Silurico son de origen herciniano. Las fracturas seftaladas ultimamente 
son de edad alpina y postalpina, muchas debidas a verdaderos fen6-
menos de rejuvenecimiento exagerados por acoplamiento y rea.iustes 
parciales de las masas de la cupula granltica. 

b) La caracteristica fundamental de Ia Sierra (lams. I y IT. n{tms. ly 2\ 

Desde el punta de vista morfol6gico-estructuraL la Sierra de San 
Cristobal es lo que en geologia se llama un stock. Es un a soma parcial 
de un gran batolito gr4-nitico que esta oculto. Es la n4pula de una emi· 
si6n granitica cilindrofde comprimida lat.eralmente, de modestas pro
porciones y vertical. Por las caracteristicas petrograficas que le acom
pafian se le puede considerar como una emisi6n phit6tiica de tipo dia
piro (61.), (62). (63). 

En favor de esta des,gnaci6n debe tenerse en cuenta que se trata
de una masa granitica, de dimensiones pt·<ptefias, aislada y contorneada 
por un campo de pizarras antiguas. 

Es una ap6fisis que atraviesa unas pizarras de rumba ~E., que· 
se abre paso po.r un ojal tectonico. con lo que las pizar.ras le son con
cordantes por los flancos X y S y le son discordantes (descansan sabre 
el granito) por los flancos E. y vV. Las pizarras no son periclinales (fi
guras 6 y 8). 

Se trata de un granito que por .sus estructuras, semeja una masa· 
petr.ografica que ha emergido en sentido lateral con una manifiesta 
<<vergencia)) bacia el SE. (fig. 38). La· fluidez y la pastosidad se la die-
ron los abundantes volatiles que le acompafiaron en origen, horo, azu~ 
fre, fluor, vapor de agua, etc. (63). 

Suponemos que esta cupula ha sido el resultado de una emisi6n re-·· 
lativamente rapida, que ha influido poco sabre las pizarras circundantes' 
con tnetamorfismos relativamente pequefios. 

Este stock de Logrosan, por toda la ladera E., es vertical en el sen
tido de profundidad. Los trabajos mineros realizados sabre pizarras en· 
esta parte de la Sierra, penetrando muchos metros (mas de 400) con· 
pozos maestros, galerias superpuestas y horiz.ontales, no lograron en
contrar rakes del granito. El aleman GrowUer que en HUH visit6 er 
fondo de los trabajos de la· mina •«Costanaza>>, situada a pie E. de la
Sierra, consign6 en una ~1emoria (25) que hasta pasados los 1.000 me
tros no seria posible hallar dicho contacto (si es que existe). 

Teorizando podemos suponer que la cmisi6n y las fuerzas que han:. 
dado·Iugar a la aparici6n de San Cristobal, son procedentes del NW., .. 
dimanando subterraneamente del gran h<.ltolito.que bordea a Zorita. 
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Asi se t>xplica que ·et sector E. de la Sierra sea vertical y sus ra ces 
graniticas no hayan sido alcanzadas por los trabajos en el fi16n Cos
tanaza situado al pie. 

Sobre esta clase de manifestaciones graniticas y concretamente sobre 
lo que nos· ofrece San Cristobal, es interesante tener en cuenta · a1guna 
de las ideas generales sohre granitos. Si partimos de Wegman {72) y 
parangonamos alguna de sus reflexiones con lo que sucede en esta Sie
rra. cahe consignar que Ia . estructura estratiforme del granito de esta 
ap6fisis es posible que este relacionada COn lo que el denomina «l'Str'UC

fura gra11itica)), es decir, <fue Ia raz6n de ser de la constituci6n de la 
c{tpula dimana de la naturaleza y de la disposici6n que esta roca pudo 
haber tenido con anterioridad a ser granito, anterioridad prepetrograJica. 
Esto es, que la disposici6n estratiforme que hoy observamos podria es
tar vinculada a una huelta muy antigua de ordenaci6n estructural, an
terior a la que adopt6 al pasar a ser cupula granitica. 

Como el mismo autor advierte, la dificultad mayor -estriba en poder· 
comprender una intrusion granitica a traves de la cobertura pizarrosa. 
Para allanarla en parte, hay que referirla, te6dcamente, a un movimien
to flttidal v parcial independiente de las pizarras envolventes. 

Si recordamos a Emmons (73), admitimos que en las grandes masas. 
graniticas pueden. distinguirse dos partes principales bien diferenciadas 
P"'~ro~raficamente: una, de posicion inferior, de base, que llama. nu
clco granltico, y otra superior de recubrimiento, que llama casquete. La 
parte superior es -la que, al producirse la emisi6n granitica se consoHda · 
en primer lugar, de una manera prematura y cuando la parte inferior· 
:-e halta todavia en forma de magma activo. Cronol6gi~amente el cas
quete es anterior al nttcleo. Se admite que entre ambas partes existe un 
plano ideal de separaci6n ( o zona) que dicho autor den om ina Un.ea· 
mucrla. 

En este tipo de estructura, generalizado a muchos batolitos, los 
filones de cuarzo arrancan de la parte inferior del nucleo, y atraviesan 
la envoltura superior, o casquetc. De este hecho, importante, resulta que 
en los asomos graniticos los. filones, suelen ser esteriles en profundidad, 
c n tanto que en la parte superior, en el sector del casquete, los filones
suelen ser productivos, y estan metalizados en el recorrido que se apro
xima a la superficie. 

Por eso es un hecho de ohservaci6n minera corriente que cuando los 
casquetes se consen·an intactos (o casi intactos), los filones suelen estar
mineralizados, son productivos _; y cuando los casquetes se presentan· 
erosionados, o arrasados, las mineralizaciones filonianas son menores, 
y tanto mas exiguas cuanto mas grande sea la parte de casquete que ha: 
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-desaparecido. A medida que se profundiza hacia la linea muerta son 
menores las posibilidades de las metalizaciones y en los batolitos arrasa
dos por debajo de dicha linea, las raices de los iilones que quedan suelen 
ser esteriles. 

Lo ·que precede sirve para interpretar Ia naturaleza geologica del 
.cerro de San Cristobal (fig. 38). En el, lo que corresponde a Ia cupula o 
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Fig. 38.-Interpretacion de Ia estructura batolitica de Ia Sierra de San Cristobal 

E.. 

1, sector occidental de Ia Sierra y del batolito, parte superior de cobertura, de «cas
-quete•, granito plagiclasico con numerosos filones metalizados.-2. sector oriental 
-de la Sierra y del ba.tolito, parte inferior, de cnucleo•, ·COJ~ granito normal, con pocos 
filones y p'ocas metalizaciones.-a-a', linea que indic;t el paso de Ia superficie de contacto 
·entre las dos clases de granitos, la denominada clinea muerta.» de Emmos, admitida 

en los batolitos 
Por la naturaleza petrografica de estos granitos, por el orden que sc les asigna a sus 
cristalizaciones, solidifica.ciones, presiones, etc., la Sierra de San Cristobal, presenta 
·una estructura zonada de granitos -.estratiformes», dotados de vergencia al SE., rum 

bo al NE. y buzamiento al SW 

ca$quete propiamente dicho, parece que esta representado por toda la 
parte occidental, donde los granitos, como sabemos, tienen caracteris
ticas primitivas, son granulitas, adamellitas, etc., con predominos de pla-

·gioclasas, y, ademas, p.or la presencia de gran numero de filones neu
matoliticos metalizados; sobre todo de estafio (fig. 38, num. 1). y lo 

·que le corresponde a Ia parte inferior, la zona del nwgnw del nucleo, 
parece que esta representado por el gran sector de granitos duros, es
-<:asamente filonianos y mas esteriles, localizados en la parte oriental 
.del cerro (fig. 38, num. 2). 
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La linea o zona de ~eparacton teortca entre ambas diferencias pe
trograficas de Ia Sierra, Ia linea mucrta., debe suponerse. situada en una 
divisoria imprecisa, colocada entre dichos granitos, pasando aproxima
damente por la mitad morfol6gica del cerro y casi transversal (fig. 38, 
lineas a-a'). 

Admitidos esto~ rasgos generales interpretativos, cabe suponer que 
la emisi6n granltica casi ,·ertical de la Sierra, comenz6 a lograr altura 
relativa (o emergencia l por Ia parte occidental. con masa petrografica 
granitica de tipo de primera consolidaci6n de ca.sqttete y que se continuo 
y termin6 por la parte oriental de la Sierra, con granito de nucleo. La 
movilidad de toda Ia masa de esta ap6fisis debi6 estar favorecida por la 
gran riqueza de gases y vapores acompafiantes de todos los filones 
neumatoliticos, los turmaliniferos en especial, dando pastosidad y fluidez 
at granito emergente. 

La desig~taldad petrografica que existe entre las dos mitades de la 
Sierra, la occidental con granito de rerttbrimiento, y la oriental con 
granito de profrmdidad, puede atribuirse a que esta segunda no llev6 
nunca cohertera, y que si Ia 11ev6 debi6 ser de poco espesor, y desapa
recida totalmente por erosion. 

-435-



VI. LA OROGENIA 

1. Los DATOS GEXERALES 

Los datos que suministra e! estudio de la tectonica de la comarca po

nen de manifiesto vario~ hechos fundament:1Ies de la geologia local. 
En primer lug-ar, adderten de que todo el Cambrico inferior fue ple

gado por fases dP una orogenia antig-ua de ed:ad inmediatamente ante
rior al Potsdamiense (2!l) (41) la orogenia sardica. Despues, en que el 
sector cambrico comprendido entre Zorita y Log-rosan, fue partido por· 
una gran falla con hundimiento del labio meridional, acompaiiada de 
otras fracturas paralelas de igual rumbo NE., y final mente, que la masa 
granitica de San Cristobal con estructura seudoestratiforme ha sido afec-· 
tada, primeramente, por un sistema de fisuras de retracci6n de rum
bo NE. y de fracturas de igual rumbo. ambas ocupadas por filones cuar-· 
ciferos ; y mas tarde por acciones dinamicas que determinaron fractu
ras tectonica s de. rum bo X. a S., men ores en n umero. 

Relacionando todos estos hechos con lo que se sabe de la geologia 
de las Villuercas (28), (2~ his), (2!l) y (30), se pueden reconstruir los 
signientes acontecimientos : 

La comarca de Logros{Ul, sitnada a poniente de las Sierras de las 
Villuercas. es nn territorio antiguo. de tiempos del Paleozoico inferior 
y medio que a la Jlegada del Silttrico inferior era tierra emergida, de taT 
manera que durante la transgresion marina armoricana. Ordoviciense 
inferior, permanecio suelo continental, al tiempo que las aguas de dicha· 
transgresion invadian otros espacios extremefios y peninsulares. 

Durante todo el Silitrico y el De,·onico, las aguas de los mares de es
tos dos periodos ocuparon el sector de Las Villuercas y estuvieron dete
nidas ante un borde lit oral de trazado geografico de NW. a SE., y st
tuado entre Cafiamero y Logrosan, aproximandose a este. 

El ambito enmarcado entre Zorita y Garciaz, Logrosan, etc., gran 
territorio firme fue un frente natural, un gran pilar geologico, contra 
el cual, llegado su tiempo. fueron a presionar las fuerzas de la orogenia. 
herciniana (fase asturica 0 saalica) (29) que plegaron los estratos silt1-
rico-dev6nicos de Las Villuercas en anticlinales y sinclinales tipicos, de 
rnmho a 1'\\V. Como una consecuencia directa de esta dinamica herci-· 
niana, casi contemporanea de los pliegues y del recrudecimiento de la 
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:I 
'falla de Zorita. !'e produjo Ia apanc10n de la ap6fisis granitica de la 
Sierra de San Cristobal, seguida de toda 1a corte de proce~os neumato
liticos, hidrotermales, etc., adquiriendo Ia estructura y las caracteristi
cas que le definen. 

Repercusiones posteriores de Ia misma orogenia herdniana produje
ron nuevos accidentes secundarios. Y mas tarde a{m, a Ia llegada de los 
movimientos pirenaicos y alpinos, se sumaron nuevos het;hos sobre toda 
Ja comarca y sohre San Crist61)a]. dando htgar al ttltimo !'istema de frac
turas que conocemos. 

La Sierra a partir de las postrimerias de los modmientos alpinos 
qued6 estabilizada ; sin embargo, sometida a todas las acciones de l.a di
mimica geologia externa, ha sido modelada topograficamente tal como 

Ja observamos hoy. 

:!. CONCLUSIO~ 

Una ley tectonica genera} adYierte qtte los macizos granlticos y las CU
pulas representativas que les acompafian se encnentran am donde. las 
condiciones estructurales. de la corteza terrestre y los esfuerzos tect6-
nico-orogenicos han podido provocar una comprcsi6n suficiente para 
originar emergencias mas 0 menos aparatosas. 

En consecuencia, Ia cupula 0 Sierra de San Cristobal. de Logrosan, S(' 

ba manifestado en un espacio geografico donde han concurrido, de una 
parte, varios factores de dislocaci6n tect6nica importantes ; y ·de otra 
parte, presiones intensas de Ia oregenia herciniana. Con esta conver
·gencia de hechos geol6gicos surgi6 Ia ap6fisis plut6nica de San Cris
t.6hal. 
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\'Il. T.AS COXCLUSlOXES GE~ER:\LES 

La Sierra rle ~an Cristc',h<~l. de Logrosan (Cit ceres). es una local; dad 
del rna~ alto interes geol<)g-iro de nuestro pais. porque en ella concurren 
vario~ hechos principales fJlle ~e deducen del· estudio que se acaha de 
desarrollar. Asi: 

a) E~ tm excelente ejemplo de stork granitico ( nlpula). quizas eT 
mas tipico dC' Espana. 

h) Es una ap6fisis mag-matica en la que ~e encuentran patentes todo~
los fenomenos que acompafian a estas manifestaciones geo16gicas. 

c) Resume una petrogra fla plnt6nica, metam6rfica y sedimentaria 
de gran import:mcia, en si mismas y dC' notahle interes en cuanto a las 
relaciones quC' ligan a nnas roccts con otras. 

d) Presenta una diversidad completa en las manifestaciones filo11ia
nas: pegmatiticas. nettmatollticas~ hidrotermales, difusas. 

e) Los tipos rle manife:'taciones mineralogenesicas son trascenden
tale~. lo mismo para los minerales metaJicos que para los minerales no 
met{tlicos. 

f) Se han idt·ntificado mas de treinta especies de minerales que se 
han descrito en SllS particu}aridaoes mas generales, en SUS g-ene~is y en 
.;;n..; paragenesis. 

~:(l Se han seiialado. por primera vez, varias espt~des mtevas para 
T .ogrosan y a{m para Espana: ciertas plagiocbsas, dertas micas. mis
piquel. wolfr;-•mita. varlamofita, amhligonita, y compuestos de uranio. 

h) Se ha pnesto de manifiesto la importancia minera16gica especial 
m1e tienen la~ tt1rmalinas. los cnarzos y las casiteritas de esta localidad,. 
rnodelo de yacimiento snperahnndante en estas especie~. 

i l Se han estndiado las particularidades mas salientes de cada una 
dl' l'sta:-; especie~ y se ha dado idea de la variedad de forma que presentan 
(habitus. facies. etc.). 

j) SC' ha seiialado que la Sierra de San Cristobal es una localidad 
excepcional en contenido de casiterita, de donde la importancia que tie
ne desde e~ pnnto de Yista econ6mico-minero (ha sido objeto de una gran 
c·xplotaci<)n industrial y lo contintla siendo). 

k) Se ha estudiado la estrnctnra y la tect6nica de esta cupula gra
nitica y se han estahlecido las relaciones qu~ guardan con Ia minera
log-ia qtle le aeompaflan. 

-439-



1) Se ha establecido el cuadro cronol6gico completo de Ia suces10n 
natural de los minerales que se han identificado, que esta basado en la 
trabaz6n que existe en las presiones. temperaturas, fluidez de las emi
siones, tiempos de aparici6n. etc. 

11) Se ha aludido a la constituci6n geo16gico-tectonica de la comarca 
~ue contiene la apofisis granltica para hacer comprender la concatena
don que une unos hechos con otros. 

m) Se han estudiado las orogenias que se han manifestado en esta 
·comarca para poder comprender las razones de la aparicion de la apofisi~ 
gtanitica y los sincronismos que ligan a los acontec~mientos dinamico
orogenicos con los acontecimientos filoniano-minera~ogenesicos. 

En conclusion: La Sierra granitica de San Cristobal, de Logrosan, 
es un modelo de excepcional importancia por su naturaleza petrografica, 
rnineralogenesica y minera. 
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INDICACION PRELIMINAR 

Desde el afio 1950 hasta el afio 1962 se estuvieron explo
tando en Logrosan (Caceres), en la Hamada Sierra de San 
Cristobal, unas minas de estafio ( casiterita), propiedad de don 
Jose Fernandez Lopez, de Merida, al frente de las cuales es
tuve como director desde sus comienzos hasta que se cerraron 
los trabajos. Esta circunstancia me permitio atender a todas las 
labores miner as de las galerias y pozos; frentes de arranques 
al descubierto~ tratamientos de tierras y aluviones~ etc. Duran
te estos afios de actividades se removieron y se lavaron milia
res de metros cubicos de rocas trituradas procedentes de las 
entrafias de la sierra, asi como muchas toneladas de arenas de 
superficie de las laderas del cerro y de los lechos de los arro
yos. 

Ante tan exagerado. trasiego de suelo, fueron innume
rables las ocasiones en que aparecieron objetos enterrados, 
n1uchas veces carentes de interes retrospective, pero otras 
veces ,poseedores de un indiscutible interes arqueologico. 

Los hallazgos se produjeron esporadicamente, espaciados, y 
en condiciones muy dispares al cavar directamente los terre
nos o al lavar los aluviones, y siendo las tareas que se realiza
ban de tipo exclusivamente minero y no arqueologico, los 
objetos fueron apareciendo, unas veces en mal estado, por de
terioro natural; otras, lamentablemente, dafiados al excavar. 
Reunidos todos en pequefia coleccion, pobre en contenido, pero 
de un includable interes cientifico, creemos pertinente darlos 
n conocer. tratando de ponderar su alcance y al mismo tiempo 
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tratando de averiguar sus relaciones con el pasado de Lo
grosan. 

Se debe advertir que con estas notas de ahora esta localidad 
prehist6rica queda todavia sin estudiar a fondo. La aportacion 
que ofrecernos resulta muy pequefia al lado de lo que sospe
chamos se queda sin averiguar. Las distintas inspecciones ocu
lares que hemos hecho repetidas veces y la diversidad de datos 
concretos que poseemos sm. indicios evidentes de que en este 
paraje existen todavia zonas, mas o menos intactas, que some
tidas a estudio podrian dar resultados sorprendentes. Alii, pues, 
quedan en espera de que algun dia puedan someterse a estudio. 

Me complace hacer constar que todas las piezas halladas 
pudieron ponerse a salvo gracias a la inteligencia y al interes 
que prestaron todos los obreros de las minas, como subalternos 
y capataces que, sin excepcion, estuvieron deseosos de poner 
en mis manos lo que se iba encontrando. A todos ellos debo 
expresar publicamente mi reconocimiento y mis gracias. 

El material que se describe lo conservo integro, formando 
lote independiente, al lado de las copiosas colecciones de la 
Gea de Extremadura que poseo en mi laboratorio de geologia 
y mineria, instalado en Merida. 

I. SITUACION GEOGRAFICA DE LOGROSAN 

Logrosan es un pueblo importante del sector meridional de 
la provincia de Caceres, al que se puede llegar directamente 
desde Madrid, pasando por Ta~avera de la Reina y puerto de 
San Vicente; desde Caceres capital, pasando por Trujillo y 
Zorita, desde Eaiajoz, por Merida, Miajadas y Zorita. 

El pueblo se halla situado al pie NE. de un cerro aislado, 
denominado Sierra de San Cristobal, de caracteristicas topo
graficas muy sencillas. Es una montana alargada, de cumbre 
alomada en quilla, dispuesta de Levante a Poniente, con dos 
puntos geodesicos: uno, al Este, de 681 metros, y otro, al Oeste, 
de 670 metros. Tiene dos vertientes: una al Norte y otra a1 
Sur, que descienden rapidas y accidentadas. De un extremo a 
otro de la sierra, en sentido longitudinal, tiene algo mas de 
dos kil6metros. y de ancho, aproximadamente, mas de un kilo .. 
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metro. Por las laderas descienden varios barrancos: los de la 
ladera Norte van a parar al rio Ginjal; los de la vertiente Sur 
afl uyen al arroyo Rodrigo. 

La Sierra de San Cristobal forma una montana aislada, que 
destaca de la superficie de la dilatada penillanura que, arran
cando desde el pie de las Sierras de Poyales y Paredes, etcete
ra (sector comprendido entre Cafiamero y Zorita), se extiende 
considerablemente hacia el Sur, hasta el rio Guadiana. La 
sierra, monticulo muy notable desde el punto de vista geolo
gico y minero, es una apofisis de roca granitica, surcada por 
numerosos filones de cuarzo, portadores del mineral de estafio, 
llamado casiterita. De este hecho mineralogico fundamental 
deriva la importancia de la sierra que, en tiempos prehistori
cos, fue objeto de una intensa explotacion minera, a juzgar 
por los vestigios encontrados. Y hecho notable~ Pasados los 
milenios y llegados nuestros dias, nuevos buscadores del pre
cioso metal volvieron sobre este cerro que nos ocupa. 

II. DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS PREHISTORICOS 

Para dar un cierto arden a la enumeracion de los objetos 
encontrados en la Sierra de San Cristobal, los disponemos en 
varios grupos convencionales, basandonos en ciertas afinidades 
de tipo material o atendiendo a sus funciones. 

INVENTARIO DE LOS HALLAZGOS 

A) Material litico: 1, cuchillo de silex; 2, hachas ae fibro
lita; 3, canto· rodado pequefio; 4, piedra esferica; 5, canto 
rodado grande; 6, piedra esferica; 7, brazalete de arquero; 
8, tableta pulida; 9, idolo; 10, pieza cilindrica; 11, pieza cilin
drica con surco ; 12, pieza ciHndrica aplastada, y 13, pieza ci
lindrica. 

B) Ceramica: 14, cuenco semiesferico; 15, tubo de barro 
cocido. 

C) Material metalico: 16, punta de flecha; 17, punta de 
saeta; 18, hacha de bronce, grande ; 19, hacha de bronce, pe
quefia; 20~ piezas de bronce; 21~ puas de cinturon; 22, lamini-
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llas acintadas ; 23, granos de cobre ; 24, unidad de peso, de 
bronce ; 25, idolillo de bronce. 

D) Mineria y metalurgicr: 26, piedra de moler, grande; 27, 
piedra de moler, incompleta; 28, piedra de moler; 29, piedra 
de machar ; 30, Molde de fundici6n ; 31, escoria de fundici6n. 

E) Grabados: 33, figura antropomorfa, incisa en piedra. 
F) Objetos de adorno: 34, colgante de collar, de piedra : 

35, cuenta de collar, de ambar; 36, tesorillo de oro. 
G) Restos de poblado: 37, sefiales sin explorar. 
H) Otros hallazgos : 38, monedas, etc. 

DESCRIPCION DE LOS OBJETOS 

A) Material litico: 1. Cuchillete de silex.-Es una pieza 
de perdenal gris, muy blanquecino, de seis centimetros de lar
go, forma tipica, dos caras, una posterior plana y otra anterior 
de tres facetas. Vista de perfil esta arqueada en la parte supe
rior; base inferior truncada por rotura, lo que indica que debi6 
ser una pieza mucho mayor. El filo esta levemente dentado y 
retocado. Largo, seis cent:imetros; ancho, dos centimetros. (La
mina I, figura 1.) 

Se descubri6 sobre la mesa lavadora de arenas. 
Edad, Neol:itico avanzado. 
2. I;Iachas de fibrolita.-(Lamina I, figuras a, b, y c.) 
a) Hacha de fibrolita, pulimentada, gris, con aguas oscu

ras, contorno triangular, arista cortante en la parte inferior, 
desgastada solo en un lado, dando perfil en pico de flauta. Al
tura, tres cent:imetros; ancho ~n la base, tres centimetros. 

Hallada en el sector de la sierra llamado "Del Guindo". 
5-LV-1957. 

b) Hacha de fibrolita, pulimentada, blanca, lechosa, con 
una mancha marginal rojizo-oscura, contorno triangular muti
lado por la parte superior, filo cortante conseguido por puli
mento en las dos Caras, hordes laterales redondeados, angulos 
basales agudos. Altura, 3,5 cent:imetros ; ancho en la base, cua
tro cent:imetros. 

Se hall6 en el sector Sur de la sierra. 9-III-1956. 
c) Hacha de fibrolita, pulimentada, gris, con manchas ne-
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gras, triangular, alarga, comprimida, filo inferior en pico de 
flauta. Altura, tres centimetros; anchura, dos centimetros. 

Procedencia, alto "Del Guindo". 10-VI-1957. 
Estas tres hachas, por su pequenez, las consideramos hachas 

votivas. Pleno Neolitico. 
3. Canto rodado pequeno.-Es un canto de cuarcita blanca, 

algo veteada, ovoide, de superficie total lisa, muy pulida. Por 
sus caracteristicas parece una piedra decorativa. Se ha116 en un 
talud de excavaci6n de tierras, como material totalmente ajeno 
a los sedimentos de la ladera Norte de la sierra, sector llamado 
de "San Martin". 14-IX-1954 (Lamina II, figura 2.) 

4. Piedra esferica.-Piedra de material heterogeneo, pesa
do, totalmente esferica por un laboreo artificial, superficie ru
gosa, irregular, tosca. Diametro, siete centimetros. (Lamina II, 
figura 3.) 

Se ignora el significado de esta piedra. 25-I-1956. 
5. Canto rodado grande.-De cuarcita, seguramente sfiuri

ca, color castano, casi esferico, superficie totalmente lisa, extre
mos del eje mayor con sefiales y cicatrices que demuestran que 
ha servido de percutor. Apenas puede abarcarse con la mano. 
Longitud, 15 centimetros. Sector de "San Martin". 23-XII-1956. 

6. Piedra esferica. - Pieza de cuarzo lechoso, totalmente 
esferica por laboreo artificial, superficie rugosa con ciertas im
perfecciones. Diametro, 9,5 centimetros. Se ha116 enterrada a 
mas de metro y medio de profundidad en unos sedimentos te
rrosos. Se ignora el significado del ejemplar. 

Procede de la parte septentrional de la sierra. VI-1952. 
7. Brazalete de arquero.-Placa de pizarra gris, amarillen

ta, de contorno paralelogratp.ico, alargada, lados largos suave
mente arqueados hacia el interior. Tiene cuatro perforaciones 
simetricas pr6ximas a los cuatro angulos. Longitud, 14 centi
metros ; ancho, cuatro centimetros. (Lamina I, figura 2.) 

Encontrada en el sector de "San Martin", huerto de Teodo
sia. 10-VIII-1955. 

Se trata de un guarda-antebrazo de arquero, pieza prehis
t6rica muy conocida. 

Este tipo de brazalete es contemporaneo de la cultura del 
vaso campaniforme del pleno eneolitico peninsular, pieza cuyo 
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uso se extendio p.or todo nuestro pais y sigue la expansion por 
Europa, perdurando toda la Edad del Cobre y del Bronce. 
V ease lo que se dice al hablar de la escoria de cobre numero 25. 

8. Tableta pulida.-En pizarra arcillosa, gris, en lamina 
paralelogramica, alargada. Superficie y cantos laterales total
mente lisos. Largo, ocho centimetros; ancho, 1,75 centimetros. 
Finalidad desconocida. 10-VI-1957. (Lamina II, figura 1.) 

9. Idolo.-Pieza labrada en pizarra, gris, silicea, de aspecto 
lingual, alargada, aplastada, borde superior redondeado en arco 
de semicircunferencia, a los lados dos escotaduras que dividen 
la pieza en dos zonas desiguales. Limite inferior recto redon
deado por los extremos. En una de las caras lleva incisiones 
borrosas, levemente indicadas en la figura. Longitud, seis cem
timetros; ancho, 3,5 centimetros. (Lamina I, figura 3.) 

Es posible que se trate de un idolo o de una pieza para ser 
enmangada. 

10. Piezas cilindricas . ..__ Figura 4. Cilindro de pizarra 
compacta, arcillosa, verdosa, roto por la parte inferior, redon
deado suavemente por la parte superior. Proximo al extremo 
roto existe una escotadura circundante. Largo, 5,5 centimetros; 
ancho, 1,5 centimetros. Encontrado en 25-I-1956 (Lamina II, 
figuras 4, 5, 6 y 7.) 

Figura 5. Cilindro en pizarra metam6rfica, gris verdosa, 
con un extrema seccionado y _ otro redondeado en forma de 
glande, con la parte superior provista de un surco. Longitud, 
9,5 centimetros; ancho, dos centimetros. 

Figura 6. Pieza cilindrica, aplastada, redondeada por un 
extremo y fracturada por el otro, en pizarra. Largo, 7,5; an
cho, 2,5. 

Figura 7. Pieza cilindrica, roma por un extrema y algo 
puntiforme por el otro, en pizarra. Largo, 6,5 centimetros ; an
cho, dos centimetros. 

B) Cercimica y barro cocido: 11. Cuenco de ceramica. 
semiesferico, parte inferior superficie total lisa sin decorar. 
Ceramica tosca, negra interiormente, negra y roja en la super
ficie. Altura, seis centimetros; diametro, 13 centimetros. (La .. 
min a V, figura 1.) 
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Ejemplar encontrado en lo alto "Del Guinda", excavando 
en la finca de los hermanos Sanchez, 23-III-1957. 

La ceramica del eneolitico y del neolitico, de una manera 
general, es pobre, la pasta suele ser basta, mal cocida y conte
niendo impurezas, etc.; las formas son simplistas, primitivas, 
vacilantes de ejecuci6n. Dominan las escudillas, los cuencas 
semiesfericos, los recipientes de fondos pianos y los tipos des
provistos de decoraci6n exterior, sin asas, etc. Todos estos ras
gos tiene su parang6n con el cuenca encontrado en San Cris
tobal, referible, por tanto, al eneolitico y a la cultura megali
tica. 

12. Tubo de barro cocido. - Pieza cilindrica, en forma de 
tubo, algo abultada por uno de los extremos, con luz longitu
dinal de extrema a extrema, en el sentido del eje. Superficie 
irregular, rugosa, apreciandose cuatro mufiones muy rebaja
dos, colocados en disposici6n cuadrangular. No se aprecian 
signos referibles a tatuajes. Recuerda mucho los idolos cilin
dricos de ciertos megaliticos y yacimientos eneoliticos. Longi
tud, siet :11 centir.aetros; anchura, 3,5. Encontrado el 5-VI-1957. 
(Lamina II, figura 8, a, b, c.) 

Este ejemplar se puede relacionar con hallazgos similares 
de Extremadura, datados como neoneoliticos y neoliticos y 
otros encontrados en Portugal, a los que se les asigna una edad 
de dos mil afios antes de Cristo. 

C) Material metalico: 13. Punta de flecha.-De aspecto 
foliar, aplastada, contorno ovoide, borde fino cortante, alarga
do por la parte inferior, en estilete y punta afilada. De cobre, 
Largo, seis centimetros ; ancho, 1, 75 centimetros. Encontrada 
el 5-X-1955. (Lamina III, figura 3.) 

Existe gran abundancia de piezas como esta referibles a la 
Edad del Cobre y del Bronce. 

14. Punta de saeta.-De contorno triangular, vertice supe
rior agudo, vertices laterales inferiores tambien agudos, cuerpo 
aplastado, borde fino, base embudada para enmangarla. Largo, 
5,5 centimetros ; ancho, 3,5 centimetros ; base, dos centimetros. 
Encontrada el 25-I-1965. (Lamina III, figura 2.) 

15. Hacha de bronce.-Forma tipica, cuerpo aplastado pa
ralelogramico alargado, filo arqueado con algunas melladuras. 
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Largo, 15 centimetros; ancho superior, 4,5 centimetros; ancho 
inferior cortante, ocho centimetros. Encontrada el 1-IV -1957. 
(Lamina III, figura 1.) 

Hacha tipica de la Edad del Bronce. 
16. Hacha pequefia.-Pieza de bronce, contorno especial 

con borde semicircular y pequefio talon. Ancho, 12,15 en el 
filo; 3,5 en el talon. (L6mina III, figura 4.) 

17. Puas de fibulas. - Varias piezas: unas, formadas por 
vastago central puntiagudo, de cobre, recubiertas por lamina 
de bronce decoradas por incisiones paralelas y cisuras margi
nales. Longitud, unos cuatro centimetros; otras, piezas cilin
dricas, bacilares 0 acintadas 0 de otras formas; mas de veinte 
piezas. Pequeno lote encontrado el 25-IV-1957. 

Algunas de estas piezas es dudoso que sean de edades pre
hist6ricas. 

18. Unidad de peso de bronce.-Se trata de una pieza de 
bronce, con patina caracteristica, de tonos dorados y matices 
rojizos, verdosos, etc., de cantos rozados. Es una forma extrafia, 
de aspecto navicular invert1do, con popa plana, proa algo acha
tada y quilla acusada que, al llegar a la porci6n media se exa
gera, segun una espina o ap6fisis de remate romo, a, b. En los 
dos !ados destacan tres botones semiesfericos, salientes, rodea
dos P<;>r un surco aureolar poco profunda, crateriforme. De 
lado a !ado estos botones no se corresponden por defecto del 
modelado. La parte basal es completamente plana, lisa y de 
contorno foliar, truncado en sus dos extremos, c y d. Se trata 
de una pieza que no tiene otra similar. (Lamina IV, figuras 1, 
2, 3 y 4.) 

Ignoramos la funci6n que tendria asignada este ejemplar ; 
parece que se trata de una medida de peso, de facil asiento y 
de facil manejo. Los seis botones esculpidos al exterior quizas 
guarden relaci6n con el valor en peso. 

19. Idolillo antropomorfo.-Es de bronce, bien conservado, 
con patina caracteristica, oscura, verdosa, provista de detalles 
escult6ricos, bien logrados. Se com pone de dos regiones: una 
cefalica, redondeada, piriforme, seguida de una cerviz o cuello 
bien conformado ; otra, parte corp6rea, habilmente resuel ta a 
partir de una lamina unica doblada en diedros por ambas mar-
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genes para lograr corporeidad a los brazos y a las piernas. (La
mina IV, figuras a, b, c y d.) 

La figura representa un cuerpo humano con cabeza de ani
mal, poco detallada, con semejanzas a la de un perro o de un 
mono, con los ojos en el plano anterior facial. El cuerpo esta 
en actitud sedente con las piernas encogidas y con los brazos 
partiendo de los hombros, cubriendo las piernas por encima de 
las rodillas. V ease la figura. En la parte inferior aparecen in
dicios de un saliente para su fijaci6n. Altura, cuatro centime
tres; base, 1,5 centimetres; fondo, un centimetre. Esta pieza 
fue hallada en el llano "Del Guindo", alto de la Sierra de San 
Cristobal, a una profundidad aproximada de metro y medio 
por el obrero Jose Paz Bote, en Marzo de 1954. 

Este ejemplar se parece muchisimo a los idolillos ibericos, 
muy conocidos en nuestra Peninsula. La forma se ha compa
rado con muchfsimos de ellos, pero no se ha encontrado nin
guno de caracteristicas identicas. El idolillo de Logrosan, en 
terminos generales, es de una tecnica menos escult6rica que 
aquellos, es de una ejecuci6n mas esquematica. Tiene rasgos 
coincidentes, como sucede en la resoluci6n de los ojos por sim
ple punci6n ; tambien con las figuras humanas con cabezas de 
aves, ovejas, perros, etc. 

Esta pieza, seguramente, es una figura de tipo religiose, de 
culto directo a dioses, ritos funebres, exvotos, etc., de devoci6n 
genuinamente peninsular. 

D) Mineria y metalurgia: 20. Piedra de moler.-Piedra 
de canto rodado natural, de cuarcita, ovoide, algo aplastado, 
hordes laterales rebajados artificialmente para mejor sujeci6n. 
Estrias producidas por percusiones y fricciones, moliendo cuer
pos duros. Cicatrices concentricas a partir de un centro impre
cise, apreciandose la presencia de algunos n6dulos pequefios, 
incrustados, de casiterita. Diametro mayor, 15 centimetres; 
ancho, 11 centimetres; espesor, 7,5 centimetres. (Lamina VI, 
figura a y b.) 

Encontrado en la finca de los hermanos Sanchez el 10 de 
Mayo de 1957. 

21. Piedra de moler.-Canto rodado de cuarcita, roto, con 
dos caras desgastadas, algo acanaladas, pieza muy usada. Altu-
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ra, siete centimetros ; ancho, cuatro centimetros. Hallada el 
9-VIII-1958. (Lamina VIl!, figuras a, b y c.) 

22. Piedra de moler.-Canto de cuarcita, globular, irregu
lar, adaptable perfectamente a la mano, con cara inferior pla
na, algo curvada, superficie fina debido al desgaste por uso y 
por percusiones. Altura, siete centimetros ; ancho, cinco centi
metros. (Lamina VII, figura 2, a y b.) 

23. Piedra de machar.-Canto rodado natural de cuarcita, 
ovoide, usado para machacar o percutir. Superficies lisas, ex
tremos rugosos por efectos mecanicos. En la superficie, inclu
siones negras o pardas de granulos de mineral de estafio ; mu
chas inclusiones de mica blanca, testimonios de moliendas de 
rocas graniticas o de filones. 28-X-1957. (Lamina VII, figura , 
3, a y b.) 

24. Molde de fundici6n.-Labrado en pizarra silicea, gris, 
de grano fino, compacta, contorno trapezoidal con dos caras, 
una exterior convexa, aplanada, con rebajes rapidos por los 
hordes, y otra cara interior, completamente plana, donde esta 
inciso el molde de fundici6n negativo, consistente en un canal 
profunda con surcos cortos atravesados en cruz. En el borde 
superior existen dos escotaduras acanaladas en forma de V, 
relacionadas con un rehaje en hisel y con los canales de colada 
de funpici6n. En la base, dos perforaciones circulares, profun
das para acoplamiento de piezas. La forma ohtenida en la fun
dici6n era una harra pequefia cuadrangular con dos hordes 
salientes en los extremos. Anchura de la pieza, 9,5 centimetros ; 
altura, siete centimetros. Se ha116 en la finca de los hermanos 
Sanchez. 10-IV-1957. (Lamina III, figura 6.) 

25. Escorias de fundici6n.-Lamina IV, figura. 1, a y b. La
mina IV, figura 2, a y b. 

Figura 1. Es una masa rojiza, con patina verdosa, informe, 
de limites redondeados, restos de un caldo de fundici6n con 
varios alveolos producidos por gases. Largo, tres. centimetros ; 
ancho, 2,5 centimetros. 

Figura 2. Pieza algo poliedrica, de superficie rugosa, con 
patinas verdosas, vertices rotos y astillosos, color cobrizo meta
lico, encendido, tipico. Ancho mayor, dos centimetros. Encon
trado el 25-IV -1957. 
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Estas dos escorias estan pendientes de un analisis qulmlCO 
adecuado, con el fin de conocer su composicion y, sobre todo, 
de averiguar si contiene estafio en proporciones adecuadas al 
bronce, pues, sabido es, que un 30 por 100 de estafio aleado al 
cobre produce bronce. 

El hallazgo de estas dos piezas tiene suma importancia, 
porque independientemente de la localidad que estud:iamos son 
un testimonio directo para poder fijar la edad prehistorica. 

Independientemente de los origenes que se asigna a la cul
tura del bronce en los paises orientales, existen indicios muy 
patentes de que la metalurgia del cobre tuvo sus focos iniciales 
en el Oeste europeo, concretamente en las cuencas del Tajo y 
del Guadalquivir, que mas tarde se continuaron con la llegada 
de la metalurgia del bronce procedente del Oriente Proximo y 
Mediterraneo Medio. Como es sabido, la cultura calcolitica es 
contemporanea, se identifica con la cultura del vaso campani
forme, eneolitico anterior; por eso, en relacion con estos he
chos, se ha hecho observar que una de las razones que explican 
la expansion de la cultura del vaso campaniforme por Europa 
es la metalurgia de los tiempos, de aqui que, metal y vaso. 
sean componentes unidos a un mismo movimiento prehistorico. 

26. Huellas de trabajos mineros antiguos.-En muchos pa
rajes de la Sierra de San Cristobal, los naturales de Logrosan 
han sefialado siempre la existencia de ciertas cavidades de 
superficie, con apariencias de abrigos naturales, a las que han 
dado la denominacion popular de "cuevas". Estas cavidades, 
por sus emplazamientos, por sus aspectos y por otras muchas 
particularidades, en realidad no son otra cosa que pequefios 
recintos de origen artificial. AI iniciar las penetraciones en las 
mismas, al despejar sus contornos de vegetacion espontanea y 
de derrubios, se pudo comprobar que tales cavidades eran 
restos de calicatas y excavaciones mineras antiguas, prehisto
ricas. Es mas, al efectuar avances en galerias subterraneas ac
tuales, en ocasiones se alcanzaron o se atravesaron sectores 
que estaban formados por rellenos de escombros artificiales 
pertenecientes a labores mineras antiguas. En una galeria se 
alcanz6 una cavidad ancha, artificial, de paredes con huellas 
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de excavaci6n y a una profundidad de unos cuatro metros por 
debajo del nivel del suelo rocoso. 

En ninguno de los casos mencionados se encontraron restos 
de material excavador, ni de ningun otro indicio prehistorico 
que pudiera facilitar la cronologia de estos trabajos primitivos. 

E) Grabados en piedra: 27. Figura antropomorfa. - Los 
grabados a que hacen referenda las figuras de esta lamina se 
hallan en una piedra granitica, suelta, caida, de aspecto polie
drico, algo cuboide, de casi medio metro cubico de volumen. 
Sobre una de las superficies planas de esta piedra destacan las 
lineas del dibujo, trazadas en surco acanalado, penetrando en 
la roca. El trazado es de un ancho algo desigual, por termino 
medio de centimetro y medio. (Lamina VIII, figura A. lami
na IX.) 

Forma una figura principal, completa, grande, acompafiada 
de otros trazos laterales incompletos. La figura principal puede 
cambiar de expresion segun se la oriente. Tal como la coloca
mos nosotros parece el esquema de una figura humana, con 
adornos, atributos, etc. La parte alta, region cefalica o no, 
tiene forma de horquilla d{mtada recordando los dibujos de 
ciertos gu~rreros de las estelas funerarias de Extremadura ; el 
trazado en cruz corresponderia a los brazos ; la linea longitu
dinal, el cuerpo; el arco de la parte inferior, la region pelvia
na acompafiada de las extremidades. 

Invirtiendo la · orientacion de este mismo dibujo, tendria
mos: Una parte superior cefalica, redondeada, grande, con tres 
apendices rectos a manera de cuernos o de una corona ; sobre 
aquel ; un rostro grande, con dos mejillas, que pueden ser ojos, o 
no ; cuello alargado ; brazos en cruz ; cuerpo alargado ; piernas 
cortas y una parte central, casi equivalente a las piernas, qui
zas atributo masculino (?). 

Esta figura tambien cabe interpretarla como un cuadrupe
do visto por la parte superior, con cabeza provista de cuernos 
o grandes orejas, patas anteriores, trasero voluminoso y patas 
posteriores con rabo corto. 

Esta figura importante tiene las siguientes dimensiones: 
largo total, 32 centfmetros; ancho inferior, por el arco, 13 cen
timetros ; envergadura por el trazo en cruz, 15 centimetroa ; 
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distancia que separa las dos ramas que forman la horquilla de 
la parte superior, ocho centimetros; distancia desde el centro 
de la cruz hasta el limite de la rama central de la horquilla, 
8,5 centimetros. Los dibujos laterales tienen dimensiones pro
porcionales a la figura principal. 

La piedra donde esta grabado este dibujo lite halla en las 
proximidades de la Fuente del Moro, parte alta de la Sierra de 
San Cristobal. Me fue ensefiada en 1950 por D. Manuel Calles. 
duefio de la finca donde se encuentra. Posteriomente fue visi
tada por mi repetidas veces. Aunque es voluminosa, pasa des
apercibida y, en general, es desconocida de los obreros mine
ros, de los cazadores y demas personas que merodean por aque
llos parajes. 

El dibujo resefiado guarda mucha3 semejanzas con otras 
muchas figuras de distintos origenes y loealidades prehist6ri
cas, pero no se ha encontrado ninguno nbsolutamente id{mtico. 
De manera general guarda semejanzas con ciertas representa
ciones rupestres de Alburquerque, de Almaden, ciertas "ins
culturas" de Galicia, etc. Destacan las afinidades que existen 
entre nuestro dibujo y los petroglifos gallegos, en particular 
los reproducidos por Sobrino Lorenzo-Ruza en la pagina 129, 
figuras 4, numeros 2, 5, 6, 7 y 8 y figura 3, numeros 12, 21, etce
tera. Figuras todas que este autor situa en plena Edad del 
Bronce. 

El problema de la edad de las figuras del cerro de San 
Cristobal, de Logrosan, aparte otras consideraciones, puede 
enfocarse teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas por 
Martin Almagro, quien puntualiza que el arte esquematico cae 
dentro del Neolitico y del Bronce, como garantizan las seme
janzas estrechas con los motivos que adornan la ceramica, los 
idolos, las piedras de las tumbas megaliticas, etc. 

F) Objetos de adorno: 28. Pieza de collar o colgante.-De 
cuarcita, color castafio oscuro, de tipo amigdaloide, ovoide, 
muy pulido, alargado, algo comprimido ; perforaci6n en un ex
trema, taladrando en embudo por ambas caras, enfrentadas, y 
luz central pequefia. Largo, tres centimetros; ancho, 1,75 cen
timetros. Encontrado el 7-V-1957. (Lamina III, figura 5.) 

29. Cuenta de collar de ambar.-De forma anular, maciza, 
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perforada, de ambar rojo oscuro, melado al trasluz; superficie 
lisa; redondeada, caras levemente aplanadas. Diametro, un cen
timetre; espesor, seis milimetros. Encontrado el 13-VIII-1957. 

30. "Tesorillo de oro". - Se trata de varias piezas de oro 
encontradas al lavar tierras de aluvi6n. Aparecieron en dias 
diferentes en un mismo frente de trabajos. Debieron de perte
necer a una o varias alhajas. (Lamina VIII, a, b, c, d y e.) 

La morfologia de las piezas es muy variada y las agrupa
mos convencionalmente de la siguiente manera, con el fin de 
simplificar: 

a) Piezas de oro macizo, sin labrar, algunas con huellas de 
haber sido cortadas con buril. 

b) Arillos o cuentas de collar, de una sola pieza, algunas 
con perforaci6n peq11eiia y cuerpo grueso, diametro de alg1; 
nos, ocho milimetros. 

c) Piezas cilindricas, en forma tubular, lisas o en volutas 
o en cilindro por hilo arrollado en espiral y superpuesto. Al
gunas piezas tubulares aplastadas. Longitud, unos siete mili
metros. 

d) Piezas filiformes en hilos cortos en C, arqueados, sig
moideos, en espiral, plano, etc. Medidas entre seis y ocho mili
metros. 

e) :piezas de oro en laminillas acintadas de varios tama
ilos. Las piezas refendas se encontraron durante el 4-111. 1-.JV, 
25-IV, 22-VI y 15-X del afio 1957. 

A la totalidad de este oro le corresponde un peso de unos 
20 gramos. · 

Todo este material esta pendiente de poder ser estudiado 
por un orfebre o por una persona experta para poder sacar al
guna conclusion sobre las tecnicas del laboreo, edad de las 
mismas, etc. 

G) Restos de poblado: 31. Noticias sobre el mismo.-En 
lo alto de la Sierra de San Cristobal, en las inmediaciones del 
paraje denominado "Fuente del Moro", a unos 670 metros 
sobre el nivel del mar y 200 metros de la base de la montana, 
se hallan unos restos de cimientos de viviendas, totalmente 
arrasados y confundidos con el nivel del suelo. Estan situados 
en la vertiente septentrional de una gran lorna y, aunque en• 
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mascarados, se adivinan alineaciones y recintos de las construc
ciones. 

Sobre estos restos no se ha hecho ninguna excavaCion y en 
Logrosan no se conserva ninguna tradicion de este poblado. 
Don Mario Roso de Luna, hijo de la villa, ilustre poligrafo, es 
el unico autor, conocido por nosotros, que hace algunas alusio
nes a estas viviendas. 

A nuestro modo de ver, creemos que estos restos de vivien
das deben estar relacionados con los hallazgos de la localidad. 
periodos Eneolitico y del Bronce. 

H) Otros hallazgos.-Son de caracteristicas muy secunda
rias y no interesa referirlos. Destacan de manera especial las 
monedas romanas, arabes, de Castilla y Leon, etc. El conteni
do se sale del marco de lo que estamos tratando. 

RECAPITULACION 

El material que se acaba de resef:tar encaja, casi en su tota
lidad, dentro de los tiempos del Cobre y del Bronce. La crono
logia resulta facil de determinar (hasta cierto punto). porque 
las piezas encontradas son de tipologia corriente en los yaci
mientos prehistoricos. Como piezas de excepcion se deben des
tacar: 

-El idolillo antropomorfo, de bronce. 
-La unidad de peso, de bronce. 
-El grabado antropomorfo, en piedra. 
Estas tres piezas dejan campo abierto a la investigacion de 

los especialistas. 
La cuenta de collar de ambar es un dato de elemento ex6-

tico, parangonable a lo que ocurre en otros yacimientos con 
presencia de materiales procedentes de importaciones. inter
cambios o contactos con otros paises y culturas. 

III. SOBRE LA EDAD DE LOS HALLAZGOS PREHISTORICOS 

Es muy posible que la edad prehistorica de los hallazgos 
de la Sierra de San Cristobal, Logrosan, se iniciara a fines del 
Neoenolitico (Neolitico final) y que tomara mayor importan
cia en pleno Eneolitico, en el periodo del gran esplendor de la 
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cul tura peninsular neoli tic a, epoca del pleno metal. Cabe la 
impresion de que la actividad minera mas primitiva fuera de
dicada a la obtencion del oro y que, algo despues, surgiera la 

obtencion del estafio. 
El pleno Eneolitico es la Edad del Cobre, como se sabe, de 

ahi que los tiempos mas lejanos de Logrosan haya que situar
los en el comienzo del per:iodo Preargarico, al que se le calcu
la una edad de dos mil afios antes de J esucristo. La Edad del 
Bronce surge al tomar incremento la explotaci6n de la casi-

terita. 
El precedente de Edad Argarica de Logrosan quiza pudiera 

estar en lo que consideramos restos de un poblado (del que se 
desconocen sus caracter:isticas por falta de excavaciones), pero 
su emplazamiento es coincidente con las caracter:isticas de 
otras poblaciones de la epoca, semejantes al tipo acropolis, 
situando las viviendas en las partes altas de los cerros, dotados 
de mas facil visibilidad del campo circundante y de mayores 
ventajas defensivas. En nuestro caso, ademas, el poblado esta 
inmediato a un manantial de agua potable que fluye de la roca 

gran:itica. 
Con respecto a la plena Edad del Bronce de San Cristobal, 

se debe recordar la importancia de los hallazgos de escorias de 
fundicion, moldes de fundicion, objetos de bronce, flechas, et
cetera y, aun, quizas, el '~tesorillo de oro". 

Sobre la continuidad en este cerro, de la segunda Edad del 
Bronce y su llegada a los final~s del periodo, se pueden tomar 
como indicios: la hoja de saeta con base tubular, la hoja de 

bronce ped unculada, etc. 
Sobre la persistencia de esta ultima edad en estos parajes 

geograficos, todav:ia se podr:ia tomar en consideracion una suti
leza verbal, recogida de varias personas actuales del pueblo, 
imprecisa en detalles, pero muy conocida. Se trata de que en 
la falda meridional de la inmediata Sierra de Poyales, en un 
lugar que no he podido puntualizar y proximo a un cortijo, 
fue hallado, hace unos afios, un lote de espadas de bronce, de 
perfil ondulado, seccion romboidal, etc., cuyas caracter:isticas 

generales son coincidentes con otros hallazgos de igual natu-
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raleza y de igual edad, ocurridos en distintas localidades de 
nuestro pais. 

IV. RELACIONES DEL CERRO DE SAN CRISTOBAL CON EL 
MUNDO PREHISTORICO 

1. El acceso a la Sierra de San Cristobal (Logrosan).-Para 
enmarcar lo que pudo ser la estaci6n prehist6rica de San Cris
tobal y poder colegir las circunstancias que le fueron favora
bles para lograr la importancia que le concedemos, es oportuno 
hacer unas consideraciones sobre su posicion geogra:fica penin
sular y deducir las posibilidades de irradiar el estafio bruto y 
los productos fundidos de la localidad, es decir, la existencia 
de via expeditas de salidas y retornos al yacimiento minero. 

El pueblo, tanto en su actual emplazamiento como en el 
que tuvo primitivamente en lo alto de la sierra, es un lugar 
oue queda rec6ndito y oculto, dentro de la geografia de nues
tro pafs. dentro de Extremadura. Por el sector Norte tiene una 
barrera natural, inmediata, en la cordillera Oretana; por el 
'Este tiene las estribaciones de las sierras de las Villuercas; 
pero por el Sur se abre a la gran plataforma de la penillanura 
nue, desde las bases de dichas sierras, se prolonga hasta el 
Guadiana. Se.gun esto, el espacio franqueado hasta el Guadia
na permite llegar hasta Andalucfa y alcanzar Tartesos, cima 
de exhuberante vigor econ6mico y cultural en los tiempos neo
liticos. El retorno no ofrece grandes dificultades geogrcificas. 

Por aouellos espacios estarf an trazados los caminos directos 
de entonces: despues cahad::ts romanas: mas tarde, cafiadas 
y cordeles ganaderos, que han llegado hasta nuestros dias. 

2. La importancia prehist6rica de San Crist6bal-Logrosan. 
La destacada importancia de esta localidad dentro de su tiem
po se puede deducir de las caracterfsticas propfas de su suelo 
y de todo lo que nos informan los hallazgos. La primera deriva 
de la naturaleza del cerro. formada por un asomo de roca gra
nftica, privilegiada en filones metalfferos de estafio, yacimien
to minero de primerfsima categorfa. La segunda, los hallazgos 
de moldes de fundici6n, que convierten la localidad en centro 
de producci6n industriaL fundiendo y modelando cobres y 

bronces exportables. 
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Otro factor lo constituye el hallazgo del "tesorillo de oro", 
que muy bien podria estar relacionado con una determinada 
pujanza econ6mica, de poder y de lujo. Y otro, en fin, lo cons
tituyen los idolillos en pizarras, en bronces, en grabados inci
sos en piedra, que hacen pensar en la existencia de una pobla
ci6n que, a su riqueza natural y a su cultura, unia preocupa
ciones complejas de tipo religioso de ambito colectivo. 

El dato del hallazgo de la cuenta de collar de ambar parece 
indicar que los moradores del cerro pudieron estar relaciona
dos con pueblos y con culturas lejanos. 

3. El estano peninsular y el cerro de Logrosan.-El tema 
sobre la importancia del estaiio en la antigiiedad cuenta con 
una bibliografia tan superabundante que su gran extension 
nos disculpa de tener qt:e insistir, en este momenta, sobre la 
misma. A los fines que nos proponemos, bastara que hagamos 
algunas breves alusiones a unos pocos autores. 

La explotaci6n del estafio en nuestro suelo hispano data de 
los tiempos prehist6ricos mas primitives. Se sabe que las civi
lizaciones orientales, egipcios, cretenses, fenicios, asirios, etce
tera, necesitaban de plata, de cobre, de plomo, de estafio, etce
tera, para la preparaci6n de sus metalurgias, venian a nuestra 
Peninsula, en busca de estos metales. Por eso la antigiiedad de 
estos tiempos se puede deducir pensando que, por ejemplo en 
Egipto, se han encontrado bronces que datan del antiguo Im
perio, esto es, de tres mil y dos mil aiios antes de J esucristo. 

Autores como Bosch Gimpera' (5) y otros, refieren que en 
los primeros tiempos de la Edad del Bronce nuestro pais fue 
uno de los centros metalurgicos mas importante, e igualmente 
a finales de est:J. edad ocup6 un lugar destacado en el trafico 
entre el Mediterraneo y la zona atlantica de la Europa occi
dental, alla sobre los mil doscientos y mil afios antes de Jesu
cristo. 

En estos tiempos la cuenca terminal del Guadalquivir era 
un foco principalisimo de civilizaci6n indigena de nuestra Penin
sula, con la llamada cultura de Tartesos. Tres mil afios antes 
de J esucristo habian llegado los prim eros navegantes orienta
les en busca de metales preciosos y de primera necesidad, pero 
es muy posible que. a la llegada de estos navegantes, fenicios 
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principalmente, nuestros naturales pretartesos ya habian Ini
ciado el conocimiento de aquellos metales y aun los intercam
bios con regiones centrales y septentrionales. 

En opinion de Schul ten ( 18, 19) los tartesos fueron los pri
meros que navegaron hacia el Norte y los que ensefi.aron a los 
fenicios las rutas hacia otras tierras de estafi.o, y no al contra
rio, como se ha escrito. 

Avienio, en su famosa obra Ora maritima (3), detalla la 
geografia de nuestras costas y el ambiente del sector meridio
nal donde se hacia el comercio del estafi.o. Para los griegos, el 
estafi.o era un producto propio de la isla del Sur, donde se 
compraba; d,esconocian los caminos comerciales prehistoricos 
del interior de la Peninsula, asi como la ruta maritima del 
Atlantica. Los fenicios fueron los que la conocieron, tocando 
las costas de Portugal y de Galicia. 

Por lo que expresa Avienio, las costas gaditano-tartesicas 
fueron el punto primordial a donde afluia toda la produccion 
del interior de nuestro pais, ya que en las islas litorales no 
existia casiterita. El estafi.o procedia de Andalucia occidental, 
de Extremadura, de Salamanca-, Zamora, etc. Por mar llegaria 
estafi.o de Portugal, de Galicia ... 

En aquellos momentos cumbre, de maxima ansiedad por el 
estafi.o, es cuando suponemos que el cerro de San Cristobal 
(Logrosan), desempefi.aria un papel importante en la produc
cion minera. Es posible que esta localidad tuviera sus antece
dentes mineros desde el pleno Eneolitico, con la busca del oro, 
como hemos dicho antes, pero para nosotros el mayor auge del 
yacimiento de Logrosan debio corresponder a la plena Edad 
del Bronce, al gran periodo del florecimiento de Tartesos, de
bi6 ser entonces la gran epoca de intensa obtencion de casite
rita del gran criadero de San Cristobal. Logrosan debi6 estar 
intimamente unido al litoral del Sur a traves de las rutas in
teriores, que fueron aludidas antes. Y dada su colocacion geo
grafica recondita, al pie de las estribaciones de la Oretana, es 
de suponer que tuvo indudables ventajas para quedar en per
fecto secreta como lugar de yacimiento y de procedencia del 
codiciado metal. 

Aquellos intercambios comerciales fueron los que a la vez 
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llevaron hasta Logrosan la cultura y la riqueza de los tiempos, 
como lo acreditan los restos arqueologicos encontrados. Y 
tambien las cre,:;ncias, como nos lo expresan los idolillos que 

se rese:fiaron. 
4. Tartesos, la Peninsula y las Casiterides. - Si Tartesos, 

en sentido arnplio, geograficamente fue el foco sobresaliente 
de la Edad del Bronce, la Peninsula y las "casiterides" fueron 
los centros que proporcionaron la materia prima. Siendo Tar
tesos el lugar dond.e se hacian las transacciones del mineral, es 
necesario destacar que las minas productoras de la casiterita, 
las de mayor importancia, fueron las del interior occidental de 
nuestra Penins1.~la; la gran produccion de esta:fio en esta epoca 
fue procedente del suelo de nuestro pais. 

Algunos autores sostienen que en nuestras latitudes es 
donde nacio la Edad del Bronce, o por lo menos que en nuestro 
territorio tom6 tanta importancia que se convirtio en el foco 
desde donde irradi6 al mundo entero. Y tambien se ha dicho 
que en nuestro an1bito es en donde se paso de la Edad del Co
bre, Eneolitico, a la Edad del Bronce, Pleno Neolitico. En este 
sector peninsular es en donde se dispuso del gran yacimiento 
cuprifero de Rio Tinto~ y en este occidente peninsular es donde 
se disp~so de esta:fio con superabundancia, si no para crear, si 
para incrementar la aleacion productora del bronce. Se debe 
destacar la importancia de estas dos grandes fuentes mineras, 
en aquellas epocas de los metales. 

El pleno En coli tico fue el 'periodo de max1ma expansiOn 
por toda la Europa occidental y central de la cultura iberica 
(si puede denominarse asi): megalitos, vaso campaniforme, 
alabarda de silc··-. etc. Esta expansion preliminar es la que 
aprovech6 despu.es la Edad del Bronce, abriendo nuevos cami
nos para difundirse y logrando estafios de otros confines, como 
los de la Bretana francesa, Inglaterra del Sur, Irlanda, etcete
ra. La llegada de los estafws nuevas, extranjeros, necesaria
mente fue muy posterior a los antiguos descubrimientos de 
nuestras casiteritas con nuestras minas primitivas. 

Toda la an1plia zona occidental de nuestra Peninsula esta 
forrnada por batolitos granlticos, segun una extension superfi
cial que va dcsde Andalucia a Extremadura. Portugal, Sala-
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manca, Zamora y Galicia, sin soluci6n de continuidad, y estas 
rocas graniticas son las que llevan los filones de esta:iio y son 
las que al desmoronarse dan lugar a los aluviones que contie
nen casiterita. 

Al hombre prehist6rico peninsular de fines del Eneolitico, 
al plantearsele la necesidad del esta:iio, lo encontr6 en estos pa
rajes que acabamos de sefialar, en su propio suelo. Asi, para 
Extremadura podemos puntualizar como localidades prehist6-
ricas: Merida, El Trasqui16n, Montanchez, Trujillo, Logrosan, 
etcetera. En todos estos lugares podemos sefialar como. hecho 
general la existencia de trabajos mineros antiguos, del hombre 
del bronce, y en todos ellos los hallazgos de utensilios, ajuares. 
ceramicas. enterramientos, etc., de dichas epocas prehist6ricas. 
Personalmente podemos testificar estos hechos, de los que po
seemos muchos datos parciales y conservamos algunos restos 
en nuestras colecciones de Merida. Fen6meno similar hemos 
podido recoger en las provincias de Salamanca y Zamora. Y 
algo igual debe haber ocurrido en Galicia. 

Las consideraciones anteriores nos hacen suponer que la 
explotaci6n de nuestros estafios debi6 ser muy antigua y por 
su posicion geografica las explotaciones mineras debieron ini
ciarse mucho antes que las situadas en el Atlantico septen
trional. 

Si la palabra casiterides va unida a la palabra isla o es 
indicativa de un archipielago. es posible que la primitiva "Ca
siterides" fuera alguna de las islas del conjunto gaditano pre
hist6rico, en un amplio estuario de la desembocadura del 
Guadalquivir. Es posible que la palabra se aplicara a las pro
cedencias de estafio traido por mar desde Portugal y Galicia. 
Tambien que este nombre se diera a las minas situadas en la 
Bretafia francesa, Sur de Inglaterra, Cornualles, etc. 

En conclusion: Creemos que nuestros yacimientos peninsu
lares de casiterita fueron los que dieron el gran esplendor de 
la Edad del Bronce, los que hicieron posible el desarrollo de la 
cultvra y de la gloria de Tartesos. Logrosan-Cerro de San Cris
tobal, con sa estafio, debi6 contribuir considerablemente a 
toda aquella grandeza. 
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V. CONCLUSIONES 

Por todo lo que queda expuesto, resulta que en la Sierra o 
Cerro de San Cristobal, Logrosan, existi6 un pueblo en los 
tiempos prehist6ricos del Eneolitico, de la Edad del Bronce, 
con origenes que deben considerarse anteriores a los dos mil 
a:fios anteriores a J esucristo. 

El poblado estuvo emplazado en lo alto de dicho cerro, ins
talado sobre los mismos asomos de casiterita, sin presencia de 
recinto amurallado. 

Fue un pueblo minero del esta:fio, de relativa densidad de 
poblaci6n, industrial, rico y pacifico. 

Debi6 estar relacionado con Tartesos, por vias naturales de 
facil acceso, aprovechando las cuencas de los rios Ginjal, Gran
de, Ruecas, Guadiana ... , a Andalucia. 

La localidad debi6 quedar despoblada a ~a caida de la ex
plotaci6n del esta:fio y llegada, mas o menos tardia, de la cul
tura del hierro. 

Es posible que la poblaci6n reviviera al generalizarse la 
dominaci6n romana, pero repoblada por gentes desconocedoras 
de los antecedentes hist6ricos de la localidad. Durante · este 
tiempo no se debi6 explotar el esta:fio, porque no existen se:fia
les arqueol6gicas que lo podrian delatar. 

Cabe suponer que en los tiempos del Medioevo, quizas an
tes, la poblaci6n debi6 abandonar los altos del cerro y se tras
lad6 al pie NE. de Ia Sierra, localizaci6n actual de Logrosan. 

• • • 
Resulta curioso pensar de que manera los habitantes del 

Logrosan actual (con origenes antiguos relacionados con el oro 
de sus rios y el esta:fio de su sierra, andando el tiempo pudie
ron perder, totalmente, la noci6n de su procedencia, viviendo 
durante siglos con desconocimiento absoluto de sus anteceden
tes mineros. 

Es curioso, igualmente, pensar que tuvieron que transcu
rrir milenios hasta Ia llegada de nuestra centuria, 1949, para 
que. por caprichosas repercusiones de afanes generales, volvie .. 
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ra a producirse la remota union de un pueblo a su suelo mi
nero, repi tiendo su his to ria. 

Finalmente, resulta de includable inter{$ apreciar que, con 
unos hallazgos de minima valor material y arqueol6gico, se 
puede ahora, con sencillez, deducir lo que fue el cerro de Lo
grosan y su desvanecida grandeza. 
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