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LA ESTRUCTURA DEL ANCLINORIO
DEL «OLLO DE SAPO»

EN LA REGION DE JIIENDELAENCINA
(EXTREMO ORIENTAL DEL SISTEMA

CENTRAL ESPAÑOL)

POR

E. GONZÁLEZ LonurRo *

1. INTRODUCCION

El anticlinorio de Hiendelaencina se encuentra situado en el ex-
tremo oriental de la Sierradel Guadarrama(SistemaCentral español).
Las característicasestratigráficasde los materialesque afloran y cu-
yas edadesvan desdeel Precámbricoal Devónico inferior son las de
la zona Centro Ibérica (JULIVERT et a/., 1972) y han sido descritas
por LOTZE (1927), SCHROEDER (1930), SOMMER (1966), SCHA-
FER (1966), SOERS (1972), NAVIDAD (1978) y GONZALEZ LODEL-
RO (1979-1981). Dentro de estos materialespodemos distinguir dos
grandesconjuntos: uno superior, cuyas edadesvan desdeel Ordoví-
cico inferior al Devónico, y otro inferior, cuya edad es Precámbrico-
Cámbrico. El límite entre estos dos conjuntos es una discordancia
(GONZALEZ LODEIRO, 1979-1981),debido muy probablementea los
movimientos sárdicos,El conjunto superior es fundamentalmentede-
trítico, con algunosepisodioscarbonatadosen el Ordovícico superior,
Silúrico superior y Devónico inferior. La litología de estos materia-
les y el nombre de las formacionesque lo componense ha represen-
tado en la figura 1.

El conjunto inferior está constituido por materiales de carácter
sedimentario,volcánico y granítico. El ordende superposiciónde es-
tos materialesantesdel plegamientohercínicoes el siguiente de muro
a techo, formación Hiendelaencina,de caráctervolcano-sedimentario
correlacionablecon la formación «Ollo dc Sapo» del NW peninsular
(PARGA PONDAL a al., 1964), formación Cardeñosaformada por mí-
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cacitas,cuarcitas ,niveles de silicatoscálcicosy lentejonesde calizas;
formación Antoñita, que correspondea neisesglandularescuarzo-fel-
despáticosde dos micas provinientes de un granito intrusivo (CON-
ZALEZ LODEIRo, 1981); y la formación Angón,constituidapor cuar-
citas conglomeráticas,cuarcitas-micacitas,rocas de silicatos cálcicos y
lentejonesde calizas.

El metamorfismo sufrido por estos materiales durante la oroge-
nia hercínicacorresponde,segúnunosautoresSCHAFER(1969), FUS-
TER y GARCíA CACHO (1970-1971), al tipo «barrowiense»con gra-
dientes geotérmicosque oscilan entre 30 y 25 ± 50 c/km, mientras
que para otros, BARD et aL (1970-1971>es de los de tipo «intermedio
de baja presión»,pero próximo a los tipos con distenay con gradien-
tes de aproximadamente35 ± 50 c/km. El anticlinorio estácompuesto
por varios pliegues de primera fase (anticlinorio de La 1-fuerce,sin-
clinal de Semillas, anticlinal de Hiendelaencinay sinclinal de Riba
de Santiustede Oestea Este), Figura 2, de dirección aproximadamente
N-S a NI5OE y vergenciaEste.

Todos estos pliegues se encuentranafectadosen mayor o menor
gradopor otras fasesposterioresde deformación, también hercínicas
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(SOERS, 1973; GONZALEZ LODEIRO, 1981). Así mientras que, en
las que se encuentranmás haciael Oeste (anticlinal de La Huercey
sinclinal de Semillas)las superficiesaxiales tienenun buzamientoque
oscila entre 30 y 700 siempreal Oeste,en el situado en el Este(anti-
clinal de Hiendelaencina)la superficie axial tiene buzamientosal Oes-
te en el Oestey haciael Esteen el Este.Estaforma de interferenciaha
sidodenominadapor SCHAFER(1969)y SOERS(1972)«domode fien-
delaencina».La geometríainicial de estaestructuraes difícil de estable-
cer; no obstante,a partir de las mesoestructurasy microestructuras
(relacionesSo/Si, lineacionesde interseccióny micropliegues)se ob-
tienen una serie de característicasque permiten situar geográfica-
mentealgunasde sus partes (Fig. 2). El flanco normal es el más
desarrolladoy en él los plieguesque afectana las capasde la forma-
ción Constantey Alto Rey van variando la inclinación de sus ejes y
la posición de su superficie axial, la cua¶ buza unos 600 al Oeste en
el Oeste pasa a estarsubhorizontaly ligeramentebuzando hacia el
Norte y haciael Este,observándosecabezasbuzantes(zona de la Cons-
tante) a medida quenos desplazamoshaciael Este.El flanco inverso
se observaen el núcleo del «domo de Hiendelaencina>’,en la forma-
ción Cardeñosay Hiendelaencinay en los materialesdel Ordovícico
medio-superiory del Silúrico, especialmenteen la cuarcitasde la for-
mación Santibáñez,dondetanto la asimetríade los plieguesmenores
como las relacionesSo/Si, unavez llevadasa la posición inicial, in-
dican que se trata de un flanco inverso.

Por debajo de este flanco inverso, en el núcleo del domo, existe
un cabalgamientoal que se asociauna zonade deformaciónpor ci-
zallamientodúctil, que poneen contactolas formacionesHiendelaen-
cina y Antoñita con la formación Angón, la cual apareceen flanco
normal y que hasta ahora se había considerado(GONZALEZ LO-
DEIRO, 1979-1981)como partedel flanco inversodel anticlinal.A con-
tinuación, describiremosla zona de cizallamiento dúctil y el cabal-
gamiento.

2. DESCRIPCIONDE LA ZONA
DE CIZALLA Y EL CABALGAMIENTO

Tanto la deformaciónpor cizallamiento simple heterogéneo,la
cual se desarrollaen una zona relativamenteestrecha,como el ca-
balgamiento,son posterioresal desarrollode los pliegues de la pri-
merafasey presentaríanbuzamientossubhorizontalesantesde la ac-
tuaciónde las fasestardías,buzamientoque seríamenorqueel de las
superficiesaxialesde los mencionadospliegues,tanto en el autóctono
como en el alóctono.
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La zonade cizalla se caracteriza,por la existenciaen ella de una
deformación intensa por cizallamiento simple heterogéneo.Esta de-
formación que se sobreimponea las estructurascreadasanteriormen-
te da lugar a la formación de una fábrica plano linear, y plieguesmuy
apretadosde charnelacurva y asimétricos. Estas estructurasse han
formado duranteuna segundafase de deformación* que es correla-
cionablecon la definida por otros autoresen el NW peninsulary que
también da lugar a estructurasde estetipo (MARCOS, 1973; PEREZ-
ESTAUN, 1978; BASTIDA y PULGAR, 1978, y MARTíNEZ CATALAN,
1979-1981,entreotros).

La esquistosidadque se generaduranteesta deformación es una
esquistosidadde crenulación bien desarrolladao una «schistosity».
En esteúltimo casoen los materialesmicáceosse observanrestos de
la esquistosidadanterior que frecuentementeestánpoligonizadospor
una recristalización posterior de micas; también recristalizangranos
de cuarzoque ya habíanrecristalizadoen la primera fase.En los ma-
terialescuarcíticosaparece,a veces,como una <¿schistosity»dondeto-
davía se aprecianrestos de la esquistosidadanterior y otras como
una estructuramilonítica, en la cual apenasquedanrestos de la fa-
brica anterior. En este último caso los granos de cuarzo son muy
alargadoscon bordes rectos en el contacto con las bandasde micas
y en estructuras «ribbon». Sobre esta esquistosidadse observa una
lineación mineral que tiene una dirección entre 100.1100 con inclina-
ción hacia el WNW. Esta lineación viene marcadapor crecimiento de
cuarzoen zonasabrigadasde cristalesde feldespatoy por agregados
mineralesdeformadosde cuarzoy biotita.

Los pliegues tienen la charnela con inclinación hacia el norte;
son de pequeñotamaño (la longitud del flanco largo puede oscilar
entreunos 20 cm y 2 m) no aparecenasociadosa pliegues de orden
mayor, y su sentido de rotación es siempre el mismo, indicando ver-
genciahacia el Este.

La forma de las capases de la clase lc próximo a la 2, RA.MSAY
(1967), y el ángulo entre flancos oscila entre 10 y 400. Otras caracte-
rísticas importantes de estos pliegues es el tener charnelascurvas y
ser muy asimétricas.Estas dos últimas característicasindican que en
algún momento de su formación ha existido una deformaciónpor ci-

* Anteriormente (GONZALEZ LODEIRO, 1981) había consideradoesta tase
comouna subfasede la primera fase de deformación.Esto se debíaen realidad
a que habíaentre la formación de las estructurascreadasdurantela primera
fasey el cizallamientosimple heterogéneouna continuidaden la detormacion.No
obstante,parahomogeneizarla denominaciónde las fasesen toda la parte norte
y oriental de la zona Centro Ibérica con la de la zona asturoccidental-leonesa,
se ha utilizado en este trabajo el nombre de la segundafase para esta defor-
mación.
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zallamientosimpleheterogéneoimportante(HUDLESTON, 1973; PRI-
CE, 1967; JOHNSON, 1977; QUINQUIS et al., 1978).

Este tipo de deformaciónse desarrollaen unazonarelativamente
estrechade unos4 km de anchoy en ella las superficiesaxiales de los
plieguesanterioresse aprietany tiendena paralelizarsecon el plano
de movimiento de la cizalla, con lo cual en el alóctono estassuper-
ficies tienen una forma curva con concavidadhacia arriba (Fig. 3).

ANTICtINORIO ~
El. CARDOSO—RIAZA. ANTICLINORIO DE

HIENDÉLAENCINA. SINCLINAL DE

RISA Of SANTIUSTE.

E

Fm. 3.—Corte esquemáticoy sintético del sector oriental del SistemaCentral.
1. FormaciónAlto Rey.—2. FormaciónSantibáñez.—3.Límite silúrico-devónico.—
4. EsquistosidadS

2.—6. Zonas de cizaflamiento dúctil.—7. Palía de Berzosa-
Riaza.—8. Cabalgamientode Hiendelaencina.

Por debajo de la zona de cizalla la deformacióndisminuye rá-
pidamente,observándosecaracterísticasprimariasde las rocas,estra-
tificaciones gradadas,cruzadas,etc., siendo los pliegues mucho me-
nos apretadosy de la clase íc, pero no tan próximos a la clase 2,
como en la zonade cizalla. El contactoentre estasdos zonasde dis-
tinto valor de la deformacióncorrespondea un cabalgamientoquese
none de rn~nifiesto por la cartografía(Fig 4) en el núcleo del domo
de Hiendelaencina,en la región de Angón, y en dondela formación
Angón, en la que el valor de la deformaciónes menor,apareceen una
pequenaventanatectónica,que hemos denominadode Angón. En el
afloramientoel cabalgamientobuzaal Oeste en el Oestey al Esteen
el Este. Por el Norte y por el Sur está afectadapor fallas tardiher-
cínicas de dirección N20 a 40. En la parte más occidental el cabal-
gamiento pone en contactola formación Hiendelaencinacon la for-
mación Angón, que está intruida por ortogneisestipo Antoñita. En
el borde oriental, por el contrario, entrela formación Angón y Hien-
delaencinase encuentraun paquetemuy importantede micacitas,en-
tre la formación Antoñita y Cardeñosa.

SINCLINAL DE
MASA E LRAYO.

w 4, 5
3
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Frs. 4.—Mapay corte geológico detallado de la región de Angón. 1. Cobertera
pérmico-mesozoico-terciaria.—2.FormaciónConstante.—3.FormaciónAntoñita.—
4. Ortogneises.—5.Formación Angón.—6. Formación Cardeñosa.—7.Micacitas.—
8. Formación Hiendelaencina.—9.Falla.—lO. Cabalgamiento.—11.Contactointru-
sxvo.—l2. Contacto discordantesupuesto.—13.EsquistosidadS

2.—14. Esquistosi-
dad S,.—15. Ejes de pliegue de segundafase.
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El valor de la traslación de estecabalgamientono puede ser me-
dido, ya que ninguna de las estructurasque se observan en el alóc-
tono se encuentranen el autóctono, pero si se puede estimar una
superposiciónmínima de unos 20 km, ya que el frente del cabalga-
miento debeestarsituado al Este del flanco normal de Riba de San-
tiuste. La situación del frente de cabalgamientono ha sido localizada
por el momento y debeestar recubierta por materialesde la cober-
tera mesozoica-terciariade la rama Castellanade la Cordillera Ibé-
rica. No obstante,es probableque éste se encuentresituado en la re-
gión de Molina de Aragón, en donde se observaun importante cambio
de facies en el Ordovícicomedio entreel afloramiento de SantaMaria
del Espino y el de la sierra de Arangocillo. En el primero las series
del Ordovícico medio son similares a las que se observan en la re-
gión de Hiendelaencina(formación Rodada),mientras que en la sie-
rra de Aragoncillo, a escasadistancia del afloramiento anterior (unos
8 a 10 km), éstassonfundamentalmentearenosasy con un desarrollo
menor de potencias(60 a 80 m, SACHER, 1966; VILLENA, 1976). De
seresto así el valor de la superposiciónseríaal menosde unos60 km.

3. CORRELACION DE ESTE ACCIDENTE
CON LOS DEL NW PENINSULAR

En el NW peninsular, y más concretamenteen la zona Astur-Oc-
cidental-leonesa,han sido descritos varios mantos de corrimiento,
destacandoentre ellos, por su gran envergadura,el manto del Mon-
doñedo (MARCOS, 1973; PEREZ ESTAUN, 1978; MARTíNEZ CATA-
LAN, 1980-1981). Este manto lleva asociadauna deformación de ciza-
lía en el límite frágil-dúctil, en las zonas de metamorfismo bajo y
dúctil en las zonasde metamorfismomedio y alto (BASTIDA y PUL-
GAR, 1978; PULGAR, 1980; MARTíNEZ CATALAN, 1980-1081>.El fren-
te de este manto se prolonga desde la costa gallega hasta el sur de
Ponferrada,dondequedafosilizado por los materiales terciarios de la
cuencadel Duero. Más hacia el oeste,en la zonaCentro-Ibérica,tam-
bién se han descrito grandescabalgamientos(RíES y SCHACKLET-
TON, 1971; BAYER y MATTE, 1979>. Las relacionestemporalesentre
estosmantosy los descritosen nuestraregión son bastanteevidentes,
ya que unos y otros se localizan entre la primera fase de deforma-
ción y los posterioresde replegamiento.

El que el manto de Hiendelaencina,aquí descrito, correspondea
uno de los definidos en el NW, es más difícil de poner de manifiesto,
ya que no existe continuidad cartográfica entre ellos. No obstante,
a partir de la situación del probable frente de cabalgamientoen la
Cordillera Ibérica,entreel anticlinorio del «Ollo de Sapo’>,GONZALEZ
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LODEIRO (1981), y la antiforme del Narceaen su prolongaciónen la
Cordillera Ibérica es probable que este cabalgamientocorresponda,
aunqueesto no signifique que seaexactamenteel mismo, con el de
Mondofiedo, cuyo frente está situado en una posición similar.

4. CONCLUSIONES

El anticlinal del «Ollo de Sapo»,en la región de Hiendelaencina,
correspondea un gran pliegue tumbado de primera fase hercínica
vergentehacia el Este, en cuyo flanco inverso existe un cabalgamien-
to posterior a la formación de dicho pliegue y anterior a las fasesde
replegamiento,aun cuandoel valor de la traslaciónno puedeserme-
dido, ya que ninguna de las estructurasque se observanen el alóc-
tono se encuentranen el autóctono, si se puede estimar una super-
posición de unos 60 km. Este valor de la superposición pone en
evidencia la importanciade este tipo de accidentesen la zona Centro
Ibérica en su límite con la zona astur-occidental-leonesa,en el centro
de la Península,que correspondena unafase de acortamientocortical
importante correlacionablecon la descritapor otros autoresen el NW
peninsular.
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