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PLUTONISMO ACIDO Y BASICO
EN EL EXTREMO ORIENTAL DE LA ZONA

SUDPORTUGUESA

POR

1. F. SIMANCAS *

RESUMEN

En la zona sudportuguesalas rocas plutónicas son muy escasas,
limitándoseal extremo oriental de la misma, en dondeaparecenfor-
mando un complejo ígneo bien desarrollado(complejo plutónico de
Castilbíancode los Arroyos) constituidopor dos conjuntos principa-
les: a) gabros y granito con moscovita, relativamenteprofundos; b)
granitoides menos profundos, incluso hipovolcánicos.El primero de
ellos estáconstituidopor rocas que intruyeronhacia el Westfaliense
Medio a unos 10 Km. de la superficie, originandoun importanteme-
tamorfismo de contacto; los granitoidesdel grupo b), de intrusión
más o menossuperficial, son más jóvenes (aunqueanterioresa la tec-
tónica de fractura estefaniense)y no causaronprácticamentemeta-
morfismo térmico. Tanto la disposición cartográfica de gran escala
como la similitud de diversasfacies petrográficassugierenque el ma-
cizo de Beja (Portugal)y el de Castilbíancode los Arroyos puedenser
correlacionables,no obstanteexistir también notables diferencias.De
ser cierta esta correlación, la hipótesis «ofiolitoide» aplicada a las
rocas básicasdel áreade Beja no seríacorrecta,puesto que es total-
mente inaplicable al área de Castilbíanco de los Arroyos. Se ofrece
una hipótesis alternativaacercadel contactoentre la zona de Ossa-
Morenay la zonasudportuguesa.

ABSTRACT

It the SouthPortugueseZone,plutonic rocksare very scarce.They
outcrop only in the easternregion forming a well developedigneous

* Departamentode Geotectónica.Universidadde Granada.
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Complex(Castilbíancode los Arroyos plutonic Complex) in which two
principal groupscan be distinguished: a) gabbrosand muscovitegra-
nite; Li) granitoids of shallow depth of consolidation.The first group
is contsitutedby rocks of Middle Westphalianage,intruded at a level
of about ten Kilometers and causing contact metamorphism. Gra-
nitoids of the secondgroup are shallowerand younger(but preceding
Stephanianfaulting); they do not originate contact metamorphism.
A number of facts suggest the correlation between the Beja Massif
(Portugal) andthe Castilbíancode los Arroyos Massif (Spain) in spite
of some differences. If this is true, the interpretation of the Beja
Complexasa «Ophiolitoid» could not be maintainedbecansethis hypo-
thesiscannot be applicableto the spanishmassif.A new interpretation
of the meaningof the contactbetweenthe OssaMorena Zone andthe
SouthPortugueseZone is presented.

1. INTRODUCCION: GEOLOGíA GENERAL DEL EXTREMO
ORIENTAL DE LA ZONA SUDPORTUGUESA

En esteáreaaflora, contrastandocon todo el resto de la zonasud-
portuguesa,una gran cantidad de rocas plutónicas>ademásde rocas
volcánicaspostorogénicas.El complejovulcano-sedimentario(CVS) ca-
racterísticode la faja piritífera (portador de las mineralizacionesque
la han hechofamosa) forma parte del encajantede estasrocasplutó-
nicas en el sectorde Campofrío-Castillode las Guardas,pero desapa-
rece-totalmente-al este-del-meridiano de-Aznalcóllar. Las lnvestlga

ciones del autor de estetrabajo se centran precisamenteen este sec-
tor sin CVS (Fig. 1).

Es posibledistinguir los siguientesgrandesgruposde rocas ígneas,
excluidas las rocas volcánicas del CVS (Fig. 1):

a) Gabros.
a’) Granito de Castilbíancode los Arroyos.
Li) Granitoidesque intruyeronentrea’) y c).
e) Granitoideshipovolcánicos.
cl) Microgranitoides.
cl’) Haz de diques básicosde Castilbíancode los Arroyos.
e) Volcanitasde la cuencadel Viar.

Las rocas a) y a>) son sin-tarditectónicas;los granitoidesLi) y e)
son postectónicos;d) y d>) son rocastardihercínicas,íntimamenteliga-
dasa la fracturación.estefaniense;las volcanitasdel Viar son postoro-
génicas(estefano-autuniense,probablemente).

La evolución estructuralde esta región es la de la faja piritífera
exceptoen el gran desarrolloqueaquíalcanzala fracturacióntardiher-
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Fm. 1.—A: Granitoidesde poca profundidadde intrusión—E: Granito de El
Berrocal.—C: Granito con moscovita.—D: Cabrosanfibólicosy piroxénico-anfibó-
licos.—E: Gabrosbandeados.—~1.Rocasdetríticasy volcánicas, del Estefaniense
o Autuniense.—2.Pizarrasy grauvacasfeldespáticas(Carbonífero Inferior).—3.
Complejo vulcano-sedimentario(Carboníferoinferior).—4. Formaciónturbidítica
(Devónico Superior).—5.Pizarrasy areniscascuarzosas(Devónico Medio-Supe-
rior>.—6. Pizarras y areniscas(Devónico Medio).—7. Cámbrico y Silúrico.—8.
Cámbrico.
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cínica. La primera fase de plegamientoes la más importante,origi-
nándoseen ella plieguesde todas las escalasdesdekilométricos hasta
milimétricos> apretados>vergentesal sur,con desarrollode unaesquis-
tosidadgeneralmentemuy penetrativa.Son pliegues asimétricos>con
un desarrollo muy escasode flanco invertido> frecuentementerela-
cionadoscon cabalgamientos;el plano axial medio se hundeunos 4O~
en sentidoN 50 E. Hay dosfasesmás de plegamientoque sólo originan
estructurasmeso y microscópicasy esquistosidadde crenulación o de
fractura: la segundafase es casicodireccionalcon la primera y la ter-
cera dispone sus ejescon un buzamientomedio al NW. La edad de
estas deformacioneses WestfalienseMedio, con toda probabilidad.
En el Estefaniensese desarrollauna importanteetapade fracturación
que inicialmente es de desgarrey que rejuega despuéscon notables
saltos en buzamiento (SIMANCAS> 1981a); precisamenteestas frac-
turas controlanestrictamentela disposición de los diques básicosde
Castilbíanco y son las vías del volcanismo del Viar (SIMANCAS,
1981b).

En este trabajo voy a describir únicamente las rocas plutónicas
s. 1., excluyendo los grupos cl’) y e) de la clas4.icaciónanterior, pero
incluyendo, algo arbitrariamente,el grupo cl).

II. LAS ROCAS PLUTONICAS DE CASTILBLANCO
DE LOS ARROYOS

Como se acabade indicar, las rocas plutónicas se encajanen ma-
terialesde edaddevónica.Dos formacionesocupanla mayorextensión
de la región considerada;a la inferior, constituidapor alternanciasde
capasde pelitas y de areniscascuarzosas,con tránsitosgradualesen-
tre los lechos, le atribuyo una edad Devónicomedio-superior;la que
se sitúa encimade ésta es de tipo turbidítico y puedeasignarse,con
pocasdudas,al Devónico Superior. La cartografía revela que los ga-
bros y el granito de Castilbíancoaparecenúnicamenteen el seno de
la formación más baja; por el contrario, los demásgranitoidesalcan-
zan nivelesmás altos de intrusión, hallándoseinsertosde forma prefe-
renteen la formación turbiditica.

Un rasgo sobre el que conviene llamar la atención es la distribu-
ción espacialde estasrocas.En la cartografíaseobservaque,en líneas
generales,los gabros y el granito de Castilbíancoforman una alinea-
ción WNW-ESE al norte de la cual se sitúa otra, paralela,de granitoi-
despoco profundos(Fig. 1). En el detalle, los afloramientosson mu-
cho más irregulares,sobre todo los de granitoidesde intrusión super-

* En pro de unalectura más ágil, en adelanteescribirésólo Castilbianco.
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ficial, los cuales> como quedadicho, no están limitados a aparecer
en una u otra formación del encajante.Esto es causade una comple-
jidad cartográfica muy notable.

11.1. RocAs nu INTRUSIóN RELATIvAMENTE PROFUNDA

11.1.1. Los gabros

Son las rocas que con mayor claridad se alinean en cartografía,
no obstanteaparecermuy troceadaspor la fracturación tardiherci-
níana(Fig. 1). En susenoaparecenintruidos todos los tipos de grani-
toides, habiendosectoresde auténticamezcla mitad por mitad en los
que la roca básica quedabrechificada y atravesadapor una intrin-
cadared de rocas ácidas.

Dominan los gabros hornbléndicos~<, pero son también abundan-
tes los gabrosde piroxeno(monoclínicoy/o ortorrómbico) y hornblen-
da; en proporciónmuchomenor, se encuentrancuarzogabrosy cuarzo-
dioritas .(hornbléndicos),noritas con olivino y noritas piroxénico-horn-
bléndicascon olivino. La proporción de minerales máficos es, en al-
gunos sectores(afloramientos de gabros bandeados),muy variable,
pudiéndosedistinguir términos leucocratosy melanocratos.La horn-
blendase acomodaa los huecosque dejan los cristalesde plagioclasa;
por el contrario>piroxeno y olivino no tienen formas impuestaspor
la plagioclasa.Es muy frecuenteobservarla transformaciónde los pi-
roxenos en hornblenda;el olivino puedepresentaruna corona de pi-
roxeno ortorrómbico (hiperstena).En cuanto a los diferenciadosleu-
cocratosy melanocratos,se puededecir que se han originado por dife-
renciación gravitatoria: unas veces ha habido acúmulo de cristales
de plagioclasay en otras ocasionesse han acumulado piroxenos y
olivino; la hornblendacristalizó con posterioridada estasacumulacio-
nes de cristales,rellenando los huecosresultantes.Por otro lado, son
frecuenteslas diferenciacionespegmatoides,bien en forma de venas
irregulareso como parchesde limites difusos. Aparte del tamaño de
los cristales, esta facies pegmatoidees idéntica a los gabros horn-
bléndicos.

La hornblendatiene un color diferente, verde o marrón, incluso
dentro de un mismo cristal. Otros caracteresópticos tambiénvarian;
así, el ángulo ZC tiene valoresentre 19 y 25. Evidentemente,estemi-
neral presentaalguna variación química. Existe una generaciónde
anfíbol tardío,verdemuypálido, formadoaexpensasde la hornblenda.
La plagioclasaestá casi siemprezonada: haciendo una síntesis, se

* La nomenclaturapetrográficautilizadaes la que recomiendala IUGS, Sub-

comisión para la Sistemáticade las RocasIgneas (1973).
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puededistinguir un amplio núcleocon zonaciónnormal y gradual en-
tre An7sw (centro) y Ans~3s (borde), y una aureola con zonación osci-
lantey/o normal entreAns535(borde interno) y An50,5 (borde externo).
Como cabeesperar,las plagioclasasmenoscálcicassonlas correspon-
dientesa cuarzodioritasy cuarzogabros.Los mineralesaccesoriosson:
mena,esfenay apatito.

Las muestras26> 27 y 30 tienen abundantehiperstena y escaso
olivino (normativos)*; 29 y 31 tienen abundantehiperstenay escaso
cuarzo; 35 y 36 tienen olivino y casi nadade hiperstena.Los diagra-
mas 3 se utilizan para definir el tipo de «serie de rocas,>al cual per-
tenecenéstas.En 32 se demuestraque son gabrossubalcalinos;en el
gráfico de LA ROCHE y LETERRIER (1973) (Fig. 3~) se apuntaya el
caráctertoleitico, y los diagramas3., y 3~ son expresión,aparentemente
clara, de afinidad toleitica. Por el contrario, las figuras 33, 3~ y 3~ su-
gieren una posición interrnedia calcoalcalina-toleítica.En todos los
casos,debe hacerse,a estosefectos,caso omiso de la posición de las
muestras35 y 36, puesto que son acumuladosde cristales de plagio-
clasa>como bien se indica en 3,, 3~ y 38.

11.1.2. El granito de Castilbianco de los Arroyos

Denomino así un granito s.str.caracterizadopor la existencia,siem-
pre en cantidadesmínimas> de moscovita ígnea. Aunque se extiende
con amplitud desdeCastilbíancohacia el sudeste,sus mejoresaflora-
mientosestánen el macizo de Gerenayal norte del pueblo dc Castil-
blanco. Espacialmente(como temporalmente)estámuy ligado a los
gabros. Ambos tipos de roca producen un fuerte metamorfismo de
contactoen el que> con las temperaturasmás altas, se alcanzala pa-
ragénesiscuarzo-moscovitabiotitacordierita.sílimanitaen la que debe
destacarsela coexistenciade moscovita y silimanita. En efecto> este
par implica una presiónmínima del orden de 2,5-3,5 kb (la variabili-
dad es debida a los diversos límites que se han propuestopara los
camposde estabilidad de los polimorfos de AlíSiO5). Por otra parte>
gabrosy granito de Castilbíancoproducenabundantesvenasde cuarzo
en el encajantemetamorfizado,y se observaque éstashan sido plega-
das en la primera fase de deformación;no obstante,los mineralesdel
metamorfismode contactocrecen,en general,sobrela primera esquis-
tosidad. Se trata, pues,de intrusionessin-tarditectónicas(con referen-

* A fin de ahorrarespacio,seha omitido la relacióndetalladade los análisis

químicos. El autor enviará esta información a quien la solicite. Los análisis
químicos han sido realizadosen el Instituto de Mineralogía y Petrologíade la
Universidadde Padua(Italia), en el marco del ICPC número 5.
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cia en la primerafasede deformación)y medianamenteprofundas,del
orden de los 10 Km., extremoéstequeviene corroboradopor la exis-
tencia de moscovita ígnea(véase,por ejemplo, CARMICHAEL et al.,
1974, Figs. 5-25, pág. 265). En un próximo trabajo, ahoraen prepara-
ción> se tocarándetalladamentetodos los aspectospetrogenéticosdel
granito de Castilbíanco.

El granito está constituidopor cuarzo> plagioclasacon zonación
normal (núcleo de andesinay borde de oligoclasa-albita),microclina
pertitica> biotita y moscovita (éstase consideramineral principal por
su ínterés,que no por ser abundante).Accesoriamente,poseecircón,
apatitoy, sólo en alguna localidad,granatealmandinicode composi-
ción exacta aúnno determinada.El feldespatopotásicomuestrauna
gran actividad corrosiva sobre casi todos los otros minerales,pero
muy especialmentesobre la plagioclasay la moscovita. El orden de
cristalizaciónpermitededucir, a partir de los datos experimentalesde
MAALOE y WYLLIE (1975), un porcentajede aguaen el sistemagra-
nítico superiora 2,5. Esta cantidadde aguapuedeno ser usual (CAR-
MICHAEL a aL, 1974, págs.320-333; MAALOE y WYLLIE, 1975), pero
parecebien establecidatanto por la secuenciade cristalización como
por las abundantesexudacionesde cuarzoqueel granito (y los gabros)
lanzaronhacia el encajanteen un momento«bastante»anterior a la
consolidacióndel magma(esto es, el magmase saturó de aguaen un
momento relativamente temprano; véasela figura 1 de MAALOE y
WYLLIE, 1975). En el casode los gabros,la abundanciade hornblenda
(YODER y TILLEY, 1962) y la presenciacomún de parchesy venas
pegmatoidesabundanen la misma conclusión.

La figura 2 refleja la composiciónnormativa del granito de Castil-
blanco. Los datos químicosse han proyectadotambién en el diagrama
de LA ROCHE y LETERRIER (1973) (Fig. 3,).

11.2. GnANrroínEs DE POSICIÓN INTERMEDIA EN LA SECUENCIA
CRONOLóGICA

11.2.1. Tonalitas y granodioritas

Estas rocas forman un pequeño«stock» situado a unos 3 Km. al
este del pueblo de El Garrobo,así como afloramientosmuy pequeños
y dispersospor el áreacercana.Las tonalitas tienen> como las grano-
dioritas, texturahipidiomórfico-granular,con plagioclasay anfíbol sub-
idiomorfos y cuarzoxenomorfo(intersticial). En las tonalitas,el anfí-
bol (tschermakita)y una mínima cantidad de biotita constituyen el
componentemáfico. La plagioclasaestá zonadacon secuenciasalgo
variables,si bien, en conjunto, la zonaciónes normal entreun núcleo
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An5o y un borde An15~. Las granodioritasse distinguenpor la existen-
cia, en cantidadsubordinada,de feldespatopotásico pertítico y por
un mayor porcentajede biotita en detrimentodel anfíbol. La zonación
de sus plagioclasases muy semejantea la quetienenlas plagioclasas
de las tonalitas. En los diagramasnormativos triangularesde la fi-
gura 2 y en el gráfico 3~ aparecenproyectadosdos análisis de estas
rocas.

a

11.2.2. Granito-granodiorita con cuarzo globuloso

Es éstaunafaciesquealcanzagran extensióndentro de la alinea-
ción de granitoidespoco profundosque se extiendeal norte de la de
gabros y subparalelamentea ella. No obstante,también tiene aflora-
míentos importantes dentro de la franja dominantementegabroide.
Este grupo de rocas se caracteriza por lapresenc~n ‘je cristales <le
cuarzode tamaño superiora lo normal y quetienen unaforma general
subesférica,aunque en sus bordesmuestran fuertes irregularidades
por intercrecimiento y/o corrosión con el feldespatopotásico y por
digestión de otros cristales.La plagioclasa,andesina-oligoclasa,con
zonación normal, es subidiomorfa,al igual que la biotita; el feldes-
patopotásico,finamentepertítico,es siemprexenomorfo.Con frecuen-
cia, se observael efecto de una cataclasismás o menos intensa: la
plagioclasase fractura, pero el feldespatopotásico se removiliza con
facilidad y corroela plagioclasay rellena susfracturas; el cuarzotiene
un comportamientointermedio, granulándosey removilizándose.

En las figuras 2 y 3~ se presentandatos químicos de estasrocas.

ar maricas or
coMPOsIcaoN NORMATIVA DE ORANITOIOES

Ficun 2
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11.2.3. El granito de El Berrocal

Situadoal sudestede Almadén de la Plata,el macizode El Berrocal
presentaen cartografíauna forma groseramenteelíptica. Intruye en
la formación turbiditica (Devónico Superior)y en una formación si-
tuada sobreésta,constituidapor pizarrasy grauvacasfeldespáticas,
atribuible al CarboníferoInferior. Por el este,quedarecubiertopor
los basaltosdel Viar.

La plagioclasa,débilmentezonada,de composiciónoligoclásica; el
feldespatopotásico>con minúsculasvenillas de albita exsuelta;la bio-
tita y el cuarzoconstituyenla composiciónmineralógicaesencial.Des-
de el punto de vista textural, convieneresaltarel hábito subidiomorfo
del feldespatopotásico, así como el tamaño de grano relativamente
gruesoy con tendenciaporfídica; en el borde, estegranito desarrolla
facies porfídico-microcristalina o facies homogéneade grano fino. Un
rasgomineralógico de interés es la apariciónfrecuente>en pequeñas
cantidades,de granate.Este mineral es xenomorfo, llegandoa englo-
bar, incluso,algún grano de cuarzo,lo queda idea de su cristalización
tardía. Dos análisis del granate,efectuadoscon microsonda,han dado
un resultado prácticamenteidéntico; la composición media es: 3 ¾
de piropo, 80,4 ¾de almandino,14,26¾de espesartinay 2,32 ¾de
grossularia.Las cantidadesde piropo (HSU y BURNHAM, 1969)y de
grossulariason despreciables;los datos de HSU (1968) paralos térmi-
nos de Almandino y Espesartinaindican que una solución sólida de
éstos,con los porcentajesqueposeenen estegranito, puedeserestable
en las condicionesde presión y temperaturapropias de los últimos
momentos de la solidificación de un granito de escasaprofundidad
de intrusión.

11.2.4. Tonalita de grano fino

Cuantitativamente,estafacies es poco importante.Se limita a pe-
quenosanoramientos-muy- uispci~u~ 2U1 LUtta la 1 ugl~ii ~II LI ~. Itfl tjL~

citaré, como más importante,el que está justamentea oriente de la
carreteranacionalSevilla-Badajoz,a unos5 Km. al norte de El Ron-
quillo. La roca se componede plagioclasa,cuarzo, hornblenday, como
accesorios,biotita, esfena,mena y apatito. Puedendiferenciarsedos
generacionesde hornblenda,una con cristalesbien formadosy color
intenso verdeo marrón y otra de color verde más suavey que forma
agregadosradiantesde cristales.La plagioclasapresentazonaciónnor-
mal entre Anso y albita. Dos aspectostexturalesmerecenser destaca-
dos: el grano fino de la roca(tamañomediodel orden de medio milí-
metro)y el hábito aciculardel apatito.Segúnlos estudiosexperimen-
tales de WYLLIE et al. (1962), el hábito del apatito pareceresponder
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a la velocidadde enfriamientodel líquido a partir del cual se forma;
así,unabruscadisminuciónde la temperaturaorigina hábitoacicular.
Es posible suponer, en consecuencia,un rápido enfriamiento del lí-
quido magmáticode estastonalitas,y estoescoherentecon supequeño
tamañode grano.En todo caso, la rapidezdel enfriamiento no llegó
a ser tal que impidiesela zonaciónde la plagioclasa.

11.3. Gii.xNrToínns HIpovoLCÁNICos

11.3.1. Pc%rfidos riolíticos-daciticos

La distribución de las rocasde estegrupo es extremadamenteirre-
guIar. Son muy abundantesal norte de la falla del embalsedel Caía
y tambiénal noroestede Burguillos. Texturalmente,se trata de rocas
verdaderamentevolcánicas: fenocristalesde cuarzo,plagioclasaácida,
ortosay biotita en las rocasfenorriodacíticas,y fenocristalesde plagio-
clasa más básica (An5s..¿o, zonación alternante)y hornblendamarrón
en las fenoandesitas.La matriz es microcristalina, a vecesfluidal. Los
mineralesaccesoriosson circón y apatito. En la matriz sonfrecuentes
las recristalizacionesque dan lugar a agregadossimplectíticoscuarzo-
feldespáticos.

En la figura 2 se expresala composición normativa de algunasde
estasrocas y en la figura 3< los puntos se alineandefiniendouna evo-
lución que parecede tipo calcoalcalino.

11.3.2. Microgranitos y micropiagiogranutos

En la región, los afloramientosde estasrocas aparecensolamente
muy cerca del terciario de la depresióndel Guadalquivir, entre Bur-
guillos y Villaverde del Río. Son cuerposrelativamentepequeñosque
con frecuencia están cargadosde enclaves,más o menos asimilados>
de gabroy de diabasa.Su relacióncon los diques de diabasa,que están
guiadospor la fracturacióntardiherciniana,sepuedeobservaren algu-
nos lugares; unas veces los microgranitos cortan y asimilan parcial-
mentediquesbásicos,y en otros casosse adviertela relacióncontraria.
Por el contrario, los pórfidos que sehandescritoen el apartadoante-
rior estánsistemáticamenteintruidos por diabasas.

Tienenuna composiciónmineralógica variable, y ello se debe, en
parte, a la notable ingestión de material básico, según se acabade
indicar. Este parece el caso de algunasmicrotonalitas, constituidas
por plagioclasazonadadesdeandesinahastaoligoclasa-albita,cuarzo>
hornblenda,biotita, mena, apatito (a veces, acicular) y circón. Por
otro lado, existenmicrogranitos: cuarzo, albita u oligoclasa, pertita,
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biotita, mena, apatito (acicular en algunas ocasiones)y circón. Los
plagiogranitos tienen plagioclasaácida, pero carecende feldespato
potásico.La textura es de granofino; la plagioclasay los máficosson
subidiomorfos,y el feldespato potásico y el cuarzo son xenomorfos.

Véanselas figuras 2 y 3~ como expresiónde algunosdatosquímicos
de estasrocas.

11.3.3. Leucomicrogranito rosa

También las relacionesde detalle de este leucomicrogranitocon
los diques de diabasase debeninterpretarcomo queambostipos de
roca intruyeron simultáneamente.Al igual que las diabasas,el leuco-
microgranito aflora únicamenteen filones estrechamentecontrolados
por la fracturación herciniana tardía. Se compone de cuarzo> albita>
pertita y biotita. Su textura es transicional entre la aplitica y la hipi-
diomórfica granular.En las figuras 2 y 3~ seha proyectadouna muestra
de esta roca.

III. EL COMPLEJO PLUTONICO DE BEllA (PORTUGAL)

Ceñidaal cabalgamientode Ferreira-Ficalho>emplazadaen sulabio
norte>sesitúaunaasociaciónplutónicaque tiene, por lo menos>algu-
nas semejanzascon la queaflora en la región de Castilbíancode los
Arroyos. Presentaré,muy brevemente,sus característicasesenciales,
de acuerdocon los datos de los investigadores portugueses.

Hastaun tiempo reciente sólo sedistinguía en estaregión un «com-
plejo gabro-diorítico» y un <‘complejo porfídico-ácido»(su distribución
cartográfica se muestra, muy esquemáticamente,en la Fig. 4). AN-
DRADE (1972) y ANDRADE et al. (1976) establecenen el áreade Odi-
velas-Alvito una importante subdivisión litológica. En esencia, son
ahora tres complejos ígneos: a) gabros inferiores; Li) conjunto meta-
basáltico,-cnnlavas-ytobas->-y- c)-complejo-tsencialrnente-subvoicánico
y de composiciónácidae intermedia.En 1972> CARVALHO asimila los
pórfidos cuarcíferos del conjunto e) a un «porphyry copper>’; AN-
DRADE (1972, 1977, 1978> 1979)y ANDRADE et al. (1976)defiendenuna
interpretación ofiolítica para la asociacióna + Li.

SegúnANDRADE et al. (1976), los gabros inferiores puedensubdi-
vídirse en tres unidades.La más baja (G,) estáconstituidapor gabros
entre los que se intercalanescasoscuerpos lentejonaresde serpenti-
nitas plagioclásicas,con pasosgraduales(por aumentodel porcentaje
de plagioclasa)de éstasa los gabros. En el medio (G<1), se disponen
gabrosbandeados(gabroscon y sinolivino, gabronoritas,gabrosanor-
tosíticos). Hacia arriba, se pasaa unosgabrosanfibolíticos (G111)poco
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o nadabandeados,frecuentementemanchados(«tachetés’>)con parches
pergmatoides.En el conjunto metabasálticose distinguen doleritas,
basaltos,tobas y cineritas. El complejo subvolcánico«ácido» parece
comprenderrocas de alguna diversidadcronológica,siendo su com-
posición litológica variada>con dominio de las dioritas y los pórfidos
cuarcíferos.

Conviene también añadiralgunasnotas sobrela química de estas
rocas.ANDRADE et al. (1976)observaronque la mayoríade las mues-
tras proyectadasen el clásico diagrama 5i02-álcalis pertenecíanal
camposubalcalinoy, desechandoaquellassituadasen el campo alca-
lino, obtuvieronen los diagramasAFM y SiO2— FeO*/MgOpautaspro-
piasde la seriecalcoalcalina.Mástarde,sin embargo,ANDRADE (1976,
1979) explica la alcalinidad de ciertos gabros (gabroshornbléndicos)
como debidaa un procesode hidratacióntardimagmática(presencia
de parchespegmatoides;relacióndirectaentrela cantidadde H20 y la
de álcalis) y, recalculandoalgunos análisis, concluye que todas las
rocas muestranafinidad toleitica. Sobreestacuestión,convienequizá
recordarque LETERRIER et al. (1972) indican tambiénla posibilidad
de que ciertasandesitastoleiticasparezcan,en los diagramasclásicos,
rocas alcalinas, aduciendo,sin embargo,argumentosdistintos a los
de ANDRADE (1976, 1979).

IV. ENSAYO COMPARATIVO ENTRE LOS MACIZOS DE BElA
Y DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Intentaréreflejar aquí tanto los hechosquesugierenque los ma-
cizos ígneos de Beja y Castilbíancoson correlacionables,como las
diferenciasqueexistenentreambos.Siguiendoun ordende magnitud
decrecienteen la escalade observación,los argumentosque favorecen
la hipótesisde la correlaciónse sintetizanen las siguienteslineas:

— Un examendela cartografíade granescala(Fig. 4) evocala idea
de que son dos trozosde una misma unidad.¿Por qué tal evocación?
Sin duda, por dos razones:

a) Sondos conjuntosígneosalargadosen la misma dirección,que
parecenquererencontrarse.No existenen las cercaníasotrosmacizos
ígneos similares con los cuales continuar estos afloramientos; sólo
parecefácil la unión (en un examencartográficogeneral)entrelos dos
complejosde los queestamostratando.

Li) Si bienes verdadque las rocasplutónicasde la región de Cas-
tilbíanco se encuentranen el labio sur (zonasudportuguesa)y las de
Bejaestánen el labio norte (zonade OssaMorena),no es menoscierto
que la orientaciónde sus grandesunidadeslitológicas es suavepero
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claramenteoblicua al «accidentetectónico» que separa uno y otro
bloque. Es decir, la tendenciade estasunidadeses atravesareselímite.
Puestoque quedanbruscamentecortadas,parece como sí esa «línea
tectónIca»hubiesedividido en dos lo que antesfue una misma unidad
(Fig. 4).

— La disposición de las grandesunidadeslitológicas de cada com-
plejo ígneo es análoga: una alineación de gabrosal sur y otra de gra-
nitoides (esencialmentesubrolcánicas)al norte (Fig. 4). Desde luego,
este asertoes válido únicamenteen líneasgenerales;en el detalle, la
distribución de las rocas es más compleja, tanto en una como en otra
región (por ejemplo, Fig. 1).

— Los rasgos petrográficos de algunos tipos de roca son total-
mente análogos. Esto es particularmente nítido en los gabros: los
gabros’bandeadosde Castilbíanco son aparentementeidénticos a los
gabros G11 de Beja, y los gabroshornbléndicos,frecuentementericos
en parchespegmatoides(facies «tacheté’>),parecen coincidir con los
~ En lo que se refierea los granitoides(grupo edel apartadoIII),
no esposible,al menoscon los conocimientosactuales,establecerequi-
valencias tan detalladas.Debe tenerseen cuenta que los granitoides
presentangran variedad litológica y que sus relacionescronológicas
no estánsiempre claras.ANDRADE et al. (1976) apuntanya la posible
heterogeneidadcronológica de estasrocas,y estaposibilidad está ple-
namenteconfirmadaen la regióndeCastilbíanco(véaseel apartadoII).
Es posible, eso sí, resaltar el parecido global que, sin duda, existe:
facies ácidas e intermedias,generalmentesubvolcánicas,a veces mí-
crogranudas.

— Finalmente, los datos químicos disponibles, si bien escasos,
favorecentambiénla correlación.De nuevo,es en los gabrosdondeeste
aspectoestámás claro> puestoque, tanto en una como en otra región,
la afinidad toleitica de las rocas gabroidesparecesuficientementees-
tablecida;

¿Y los argumentoscontrarios a la equivalencia de los dos com-
plejos ígneos?En mi opinión, no es problema serio la falta, en la
región de Castilbíanco,del grupo Gi de gabroscon lentejonesultra-
maficos. Entre otras posibles explicaciones,su posición basal podría
servirnos, teniendoen cuenta que es fácil admitir el no afloramiento
de los términos inferiores de una secuenciacualquiera. El problema
creo que está en la inexistenciade afloramientosdel conjunto meta-
basáltico(doleritas, lavas, tobas, cineritas) en la parte española*, El

* Adviértase, empero, que el aquí llamado macizo de Castilbíanco de los

Arroyos se extiende ampliamentey no ha sido reconocidoen su totalidad ron
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contacto de este conjunto con los gabros es bastanteoscuro (AN-
DRADE et al., 1976),pero por su situacióncartográficase suponecolo-
cadoencima de ellos. Es este hechoel principal sustentode la inter-
pretación ofiolitoide: probable secuenciade gabros y metabasaltos
(diques y lavas). Aunque esta hipótesis mereceun análisis detallado
a la luz de todos los datos, de todo tipo, disponibles, no pareceque
seaésteel lugar de hacerlo.Quieró limitarme aquí a presentarla posi-
bilidad de que los macizosígneos de Beja y de Castilbíancoseanuna
misma unidad **• Los datos que hastaahora he presentadoindican,
en mi opinión, que estaotra hipótesismereceser tenida en cuentaen
los próximos trabajosque se realicenpor estasregiones.Permitaseme,
a continuación> aludir a algunas de la~ implicaciones que esta idea
trae consigo.

V. DATOS Y ESPECULACIONESSOBRE EL CONTACTO
ENTRE LA ZONA DE OSSA MORENA Y LA ZONA
SUDPORTUGUESA -

En los últimos años,se han ofrecido diversasinterpretacionesglo-
bales, en términos de tectónica de placas,de la evolución geológica
de estazonadel macizo Ibérico (BARO, 1971; CARVALHO, 1972; BARD
et aL, 1973; VEGAS y MUÑOZ, 1976; ANDRADE, 1977, 1978, 1979).

No entraré en una discusión general de los modelosde tectónica
de placasque han sido presentados(véaseSCHERMERHORN, 1975),
pero si voy a plantear algunas consecuenciasderivada~ de unir los
macizosde Beja y de Castilbianco,hipótesis que afectadirectamente
a aquellos modelosen los que el límite entreOssa-Morenay la zona
sudportuguesaadquierela categoríade una «geosutura”,y muy esen-
cialmenteafecta a la interpretaciónofiolítica del macizo de Beja. En
la figura 4 sepresentala hipotéticaevoluciónque habríallevado desde
una misma alineaciónplutónica de grandesdimensioneshastalas dos
subunidadesactuales.Paraello, se suponeque, en el período tardiher-
ciníano de fracturación, hubo importantes movimientos de desgarre
sinistrososegúnunadirección suavementeoblicua respectoala alinea-
ción plutónica. La curvaturaoriginal de ésta,y un acentuamientotec-
tónico posterior, seríanla causade que en los extremosse desarro-
llasen cabalgamientosa la vez que fallas de desgarreen la zoname-

el cuidadonecesario.El autor de estetrabajo tiene un conocimiento¿suficiente?
del área que se muestraén la figura 1, y ha realizado itinerarios por sectores
más noroccidentales,pero no está en condicionesde garantizarque por estos
otros sectorestodo es igual que en la región de Castilbíanco.

** Esta idea no es totalmenteoriginal. En una cita muy de pasadaSCHER-
MERHORN (1971) da la impresión de estar convencidodc ella.
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dia (Fig. 4). Esta evolución está de acuerdocon las investigaciones
quesobrela fracturacióntardihercinianaha realizadoel autor de este
trabajo en la región de Castilbíanco(SIMANCAS, 1981a). ¿Significa
esto que la «línea»tectónicaquees divisoria entre las dos menciona-
daszonasno tieneotra significaciónquela de unafractura (de primer
orden) tardiherciniana?BATISTA et al. (1976) observanen el área
de Ferreira do Alentejo-Monbeja cómo unas calizas devónicasque
afloran justo al sur del cabalgamientoFerrera-Ficalhose continúan
en el labio norte de éste.En España,la relacióndel macizo de Castil-
blanco con los sedimentosdel PaleozoicoSuperioren los queencaja
pareceexcluir tambiénla existenciade accidentesimportantesprevios
a la fracturación tardiherciniana.No obstante>el calificativo «impor-
tante»ha de sermatizado:en efecto,no es posible aceptarla forma-
ción de unagran franja de rocasígneas,másaún si son básicas,sin
evocarfracturasprofundasquehayanservido de vías de acceso.

~rn
1~II~•,1 grane toedes

Jj[Jjj¡ go br os

Fícun 4
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¿Quéhay, pues,de las diferenciasentreOssa-Morenay la zonasud-
portuguesa?He aquíunacuestiónfundamentalque> en otro momento,
mereceráun desarrolloamplio. Sin embargo,pareceque el clásico
modelo de unacuencacon basede cortezacontinentaly fuerte subsi-
denciaen el PaleozoicoSuperior(la actual zonasudportuguesa),limi-
tada al norte por un bloquemás o menoslevantado,puedeser total-
menteválido (SCHERMERHORN, 1971). Desde luego, no hay en la
actualidaddudaalgunade que el metamorfismode la zonasudportu-
guesa es de baja presión (SCHERMERHORN, 1975; MUNHA, 1979;
GOMEZ PUGNAIRE et al., 1981), y, por otro lado, los datosquímicos
del volcanismode la faja piritífera indican, segúnMUNHA (1979), un
ambientede cuenca«intracontinental».
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