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Resumen
Se describen unos materiales situados en la margen
izquierda de la cuenca lignitífera de Meirama.
Su génesis está controlada por subsidencia diferen~

cial, motivada seguramente por dos fallas transver
sales al valle y que hacen que el conjunto dé uDa
disposición en discordancia progresiva. ·
Los sedimentos formados por materiales detríticos,
unas veces carbonosos y otras no, indican la coe
xistencia de dos medios: el paludial y el aluvial.
Summary
Are descri bed the materi a1s located in the 1eft
margin of lignitiferous basin of Meirama. Your gé
nesis was controlled by differential sinking, pos
sibly related with two transverse faults, to the
main valley direction, that lead the upper sedimen
tary unit underwent a progressive discordance.
The sedi ments are detri ta1, carbonaceous or not,
showing the coexistence of paludial and aluvial de
position medium.

INTRODUCCION

En la cuenca lignitífera de Meirama (La Coruña) y gracias a los desmon
tes realizados por LIMEISA para la obtención de lignito, Guedó al descu
bierto sobre el Terciario arcilloso, una serie que aparentemente se presen
taba contínua hasta el suelo edáfico. Con anterioridad se había observado
otra, más al NO, de aspecto similar pero que se relacionó con la parte alta
del Terciario. Sus potencias eran ostensiblemente mayores, y sus caracte
rísticas diferentes con respecto al Cuaternario circundante.

Hoy sabemos que hay correspondenci a entre ambas, y que pertenecen al
mismo conjunto litológico con continuidad hasta la antigua superficie topo
gráfica (hoy desmantelada casi por completo), y de edad estimada como Cua
ternario. Este depósito, que aquí se presenta, se sitúa en la parte media
y superior de la margen izquierda del valle de Meirama, y llega a estar en
contacto con la granodiorita del Xalo. Su potencia máxima es de 20 m. y

discurre durante unos 800 metros en sentido longitudinal al valle (NO-SE).
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LOS MATERIALES. DESCRIPCIONES.

De los 1evantami entos estrat i gráfi cos rea1izados se i nc1uyen los que
se han considerado más representativos en cuanto al desarrollo longitudinal
y que se exponen de NO a SE.

CUATERNARIO AL NO.

Su potencia media es de 4 m.
Sobre una superficie erosiva de amplia sinusoidad por la que discurre

un importante acuífero, se disponen unos materiales muy groseros, formados
por gravas, cantos y bolos, de granito, y ocasionalmente de cuarzo, subre
dondeados, de un diámetro que llega a ser de 30 cm. Esta composición cons
tante a veces hasta el techo, suele incluir niveles decimétricos de limo
o limo turboso contínuos durante un espacio de 30 ó 40 m.

Es frecuente también la presencia de amplios paleocana1es con relleno
limo arenoso e incluso turboso.

Los metros superiores suelen estar representados en largos tramos por
un conjunto menos grosero y más estratificado, formado por arenas y limos
alternantes, que contienen 1aminaciones finas de arena arcillosa y 1imo
turbosa, o pa1eocana1es colmatados de los mismos materiales.

Serie N.O. (Fig. 1)

Se ha obtenido unos 250 m. al SE. de la descripción anterior y de muro

a techo consta de:

O. Superficioe erosiva.
l. Grava y arcilla negra. Con paleocanales con relleno areno-arcilloso de

tonos ocres. Potencia 1 m.
2. Grava y arcilla en láminas. Color marrón oscuro. Pequeftos paleocanales

Pote 40 cm.
3. Arcilla con muy poca arena. Ocre-marrón. Pat. 1,5 m.
4. Arena y arcilla con cemento ferruginoso. Pat. 15 cm.
5. Limo, pardo y con abundantes micas. Pat. 10 cm.
6. Grava, arena Y arcilla. En el muro con numerosos niveles limosos.

Pat. 1,30 m.
7. Limo gris azulado, Pat. 15 cm.

\

8. Arcilla Y arena de color ocre muy fuerte. Laminaciones limosas en el

muro. Pat. 1,5 m.
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9. Arcilla negra con granos de lignito detrítico. Algo arenoso en la zona
central. Pat. 60 cm.

10. Gravas y arcilla negra, con lignito detrítico. Con micas. Pat. 30 cm.
11. Grava, arena y arcilla, gris oscuro, Pat. 1,5 m.
12. Grava, arena y poca arcilla. Negro. Pat. 30 cm.
13. Arcilla carbonosa. Pat. 40 cm.
14. Arena y limo con poca grava. Micas. Tonos marrón-verdoso, Pat. 30 cm.
15. Limo gris verdoso. Con materia orgánica carbonizada. Pat. 40 cm.
16. Grava, arena y·1imo. Micas. Tono pardo azulados. Pat. 25 cm.
17. Limo pardo-verdoso. Micas. Pat. 15 cm.
18. Arcilla carbonosa, negra. Pat. 50 cm.
19. Alternancias en niveles de 5 a 10 cm. de limo pardo y arena-arcillosa

naranja, dominando esta en el techo. Pat. 70 cm.
20. Arena arcillosa con micas. Ocre. Pat. 30 cm.
21. Arena arcillosa con micas. Gris-azulado. Pat. 30 cm.
22. Limo con cemento ferruginoso. Compacto. Pat. 7 cm.
23. Arena y grava con poca arcilla. Gris. Pat. 40 cm.
24. Limo ocre. Pat. 5 cm.
25. Arena y limo gris. Pat. 15 cm.
26. Limo, ocre. Pat. 20 cm.
27. Arena y limo, gris. Pat. 60 cm.
28. Arena y limo, ocre. Pat. 20 cm.
29. Grava y arena con cantos de cuarzo y granito de diámetro medio de 7 cm.

Gris. Pat. 15 cm.
30. Limo, marrón claro. Pat. 60 cm.
31. Arena, grava y poco limo. Ocre. Pat. 60 cm.
32. Limo con niveles arenosos. Anaranjado. Pat. 50 cm.
33. Grava, arena y arcilla. Marrón oscuro. Pat. 50 cm. Nivel inferior del

suelo.
34. Arcilla y limo con poca grava y arena. Marrón. Pat. 50 cm. Suelo. Te

cho.

Seri e centr al. (Fi g. 2)

Está levantada a 200 m. de la serie del N.O. y su descripción de muro
a techo es:

O. Superfie erosiva.

1. Nivel de grava y cantos. Estos son de cuarzo y alguno de granito. $.u

191



di~metro medio oscila entre 5 ylO cm., siendo angulosos y subangulo
sos. Pote 30 cm.

2. Grava y arena con abundantes micas. Color gris con tonos verdosos. Pat.
15 cm.

3. Limo y arena fina. Color pardo verdoso. Pat. 40 cm.
4. Arcilla con muy poca arena y micas. Pardo muy oscuro. Pat. 30 cm.
5. Limo, pardo. Pat. 10 cm.
6. Grava y arena, gris verdoso claro. Pat. 10 cm.
7. Limo, gris-beige. Pat. 10 cm.
8. Grava y arena con tonos verdosos. Pote 15 cm.
9•• Grava, arena y limo, marrón muy clarito. Pote 15 cm.
10. Arcilla carbonosa, negra. Con algo de arena y micas. Pat. 40 cm.
11. Arcilla, grava y arena, marrón oscuro. Pat. 10 cm.
12. Arena arcillosa, marrón claro. Pat. 20 cm.
,13. Ar~na suelta, tonos beige Pat. 40 cm.
14. Arena arcillosa, naranja. Pat. 30 cm.
15. Arena arcillosa, gris claro. Pat. 30 cm.
16. Arcilla gris. Pat. 40 cm.
17. Arcilla algo arenosa, de gris a parda. Pat. 70 cm.
18. Arena, grava y c.antos de cuarzo con di~metro medio de 7 cm. Pat. 20 cm.

19. Laminaciones de arena y arena limosa con óxidos de hierro. Pat. 50 cm.
20. Nivel de cantos de cuarzo, subangulosos, de 4 cm. de diámetro medio.

Con grava y arena. Pat. 15 cm.
21. Grava y arena. Pat. 80 cm.
22. Arcilla con muy poca grava, negra-viol~cea que hacia el techase hace

parda-gris. Pat. 60.

23. Arena arcillosa, tonos naranjas y grises. Pat. 45 cm.
24. Alternancias de niveles limosos y arenosos de colores grises y ocres.

Pat. 1,5 cm.
25. Arena y arcilla, gris-viol~cea. Pat. 15 cm.
'26,. ,·Atci 11 a parda. Pot. 20 cm.
27. Arena más o menos arcillosa dispuesta en l~minas, de beige a ocre. Pat.

1,5 cm.
28. Arcilla parda. Pat. 20 cm.
29. Arcilla gris. Pat. 35 cm.
30. Arena y grava suelta con muchas micas, gris verdoso. Pat. 1 m.

31. Arcilla gravosa, pardo muy oscuro. Pat. 30 cm.
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32. Arcilla con muy poca grava, negra. Pat. 15 cm.
33. Arcilla gris. Pat. 20 cm.
34. Arenas y limos con micas, dispuestas en láminas de tonos grises y ver-

dosos. Pat. 1 m.
35. Limos y arenas laminadas de colores ocres muy fuertes. Pat. 1 m.
3G. Arcilla arenosa parda. Pat. 80 cm. Suelo. Techo.

Serie SE. (Figura 3)

Obtenida a 150 m. de la llamada serie central, está formada de muro a

techo por:

O. Superficie erosiva. Muy bien definida por la alineación de cantos.
1. Grava y cantos. Estos en su mayoría de cuarzo y el resto de granito,

con diámetros que oscilan entre 5 y 20 cm. En general son subangulosos
y subredondeados. Tonos ocres. Pat. 30 cm.

2. Arena y arcilla con micas. Ocre. Pat. 10 cm.
3. Arcilla con grava y arena y cantos de hasta G cm. Marrón. Pat. 10 cm.
4. Arcilla con muy poca arena, pardo grisácea. Pat. 30 cm.
5. Arena con arcilla muy plástica. Gris-marrón. Pat. 40 cm.
G. Arcilla con poca arena fina. Marrón. Pat. 20 cm.
7. Arena y grava con micas y feldespatos. Muy suelto. Pat. GO cm.
8. Limo con arena, gris claro. Pat. 20 cm.
9. Alternancias de arena arcillosa con limo en niveles de 10 cm. Gris cla~

ro. Pat. GO cm.
10. Limo algo carbonoso. Pardo. Pat. 20 cm.
11. Grava con arena y arcilla. Pardo-morado. Pat. GO cm.
12. Arcilla con ·grava y micas. Pardo. Pat. 70 cm.
13. Arcilla con grava, gris. Pat. 70 cm.
14. Limo gris verdoso. Con materia vegetal menuda. Pat. 50 cm.
15. Arena con grava y poca arcilla. Pardo. Pat. 70 cm.
lG. Arcilla carbonosa con algún grano de grava. Pat. 20 cm.
17. Arcilla marrón claro. Pat. 10 cm.
18. Conjunto laminado formado por arcilla y arena. Los tramos arenosos son

ocres y los arcillosos grises o marrones. Pat. 15 cm.
19. Grava:y arena con algo de arcilla. Gris. Pat. 40 cm.
20. Arcilla marrón o parda oscura. Pat. 20 cm.
21. Arena y grava con algo de arcilla. Pardo. Pat. 40 cm.
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22. Arena y grava muy suelta, blanca. Pat. 30 cm.
23. Arcilla carbonosa, muy negra, con materia herbácea y ramillas muy fi-

nas. Pat. 20 cm.
24. Arena muy fina con algo de arcilla. Pardo. Pat. 20 cm.
25. Gravas y arenas alternantes de colores ocres y grises. Pat. 50 cm.
26. Arcilla y arena. Marrón. Pat. 40 cm.
27. Arena grava y limo. Gris. Pat. 60 cm.
28. Arcilla con algo de arena. Negro. En la base contiene gran cantidad de

ramas y troncos. Pat. 40 cm.
29. Grava, arena y arcilla. Pardo. Pat. 50 cm.
30. Arcilla con poca grava. Pardo. Pat. 15 cm.
31. Grava y arena. Gris. Pat. 25 cm.
32~ Arcilla marrón. Pat. 10 cm.
33. Arcilla negra. Pat. 10 cm.
34. Grava y arena, negra y muy suelto. Pat. 15 cm.
35. Arcilla con muy poca arena. Pat. 10 cm.
36. Arena con algo de arcilla. Pardo. Pat. 15 cm.
37. Arcilla y limo con muy poca arena. Marrón claro. Pat. 10 cm.
38. Laminaciones de grava, arena y limo con micas y de tonos ocres verdosos

por la alteración de las micas. Pat. 50 cm.
39. Conjunto arcillo-arenoso marrón y pardo. Pat. 1,40 m. Suelo, techo.

CUATERNARIO AL SE (Fig. 4)

Con una potencia media de 4 a 5 m. y que disminuye progresivamente ha
cia el SE hasta estabilizarse entre 1,5 ó 2 m. encontraremos siempre sobre
la superficie erosiva un nivel de gravas con muchos cantos de hasta 20 cm.
de diametro, subangu10sos y baja esferidad con paleocana1es diseminados re
llenos de detriticos gruesos. Su potencia media es de 50 cm. Los estr~tos

que continúan hacia el techo están formados por alternancias de limos, li
mos arenosos y arenas con gravas, sin más ordenación determinada.

A medida que nos desplazamos hacia el SE se produce un cambio rápido
y en un centenar de metros se pierden casi por completo los niveles limosos
pardos y carbonosos, dejando paso a un conjunto de aspecto mucho m&s masivo
formado por arenas, gravas y cantos, con predominio de colores naranjas,
sobre los que se instalan a veces pa1eocana1es o amplias superficies erosi

vas.
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DISPOCION ESTRUCTURAL

Al observar los materiales descritos lo primero que llama la atención
es la variación de potencia, que pasa de 4 m. en el NO a 17 y 14 m. en las
series centrales y de nuevo a 4 y 1,5 en el SE. Se trata de un mismo con
junto en cuanto a su unidad cronoestratigráfica, habiendose comprobado la
continuidad de la superficie erosiva que le sirve de base y separa del Ter

ciario que hace de sustrato.
Esta superficie erosiva básicamente horizontal en los extremos descri

tos (según una dirección NO-SE), se inclina adquiriendo cada vez más pro
fundi dad. De esta forma, en 1a 11 amada seri e central tiene un buzami ento
de 55° E con una di recci ón de N l45E. En 1a seri e SE su di recci ón es de

N170E y su buzamiento de 34° E.
Según un corte longitudinal al valle vemos que su disposición no es si

métrica con una subida progresiva pero rápida hacia el NO y mucho más brus
ca hacia el SE. (Figura 5)

Por tanto esta superficie erosiva da pie a la existencia de una discor
dancia angular entre el Terciario y los depósitos que aquí se consideran.

La estratificación no es paralela entre estratos, sino que partiendo
de las direcciones y buzamientos antes mencionados se horizontal iza progre
sivamente a medida que se asciende hacia el techo de las series, llegando
a ser totalmente horizontales en el techo los estractos superiores, obte
ni endo un ángulo entre estos y los i nferi ores de hasta 55°, formando así
una discordancia progresiva (heterodiscordancia).

Una acumulación de sedimentos con esta forma se orlglna por subsiaencia
diferencial y los lugares donde la potencia es mayor, la subsidencia tam
bién lo habrá sido. Obtenemos así un eje de máximo hundimiento, cuya direc
ción será la misma que la de la superficie erosiva y que la de l~s capas
que se disponen encima de ella. Perpendicularmente a este eje tendremos que
los estratos en un sentido se horizontal izan y en el otro es donde adquie
ren los máximos buzamientos al aproximarse al borde que se considera está
tico (figura 6). Este mismo esquema de la figura es válido, desde un punto
de vista global, para el amortiguamiento en sentido longitudinal (con el
cambio lógico de escala horizontal).

Cabe preguntarse ahora ¿cuál es la causa que da origen a este depósito?
En primer lugar hay que considerar la posible implicación de la falla de
desgarre, que posteri ormente da ori gen al va11 e al funci onar como fa 11 a
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vertical, con un juego en tijera con su eje de giro situado hacia la cabe
cera de la cuenca. Su emplazamiento en esta zona es muy próxima (unos 100
m.) y hacia la parte lateral exterior. Si esta falla fuera la causante de
la estructura, tendriamos una disposición coherente con ella, amortiguando
se o amp1i&ndose segGn su dirección. Esto no es asi, pues como hemos visto
las potencias disminuyen en dirección SE-NO de forma m&s o menos r&pida y
luego se estabilizan a ambos lados.

Pensamos que son dos de 1as fa11 as transversal es y ob1i cuas al va11 e
las que controlan la subsidencia, pero sin descartar del todo una posible
actuación de segundo orden de la antigua falla de desgarre.

Variaciones laterales y verticales

En cuanto al contenido litológico diferenciamos tres sectores distin
tos: NO, central y SE.

Los dos externos presentan caracteristicas muy an&logas, que consisten
en esencia en 10 grosero de sus sedimentos con estratos masivos, tonos de
car&cter oxidante y pa1eocana1es diseminados.

Su diferencia estriba en la presencia en el NO de niveles turbosos y
pa1eocana1es con igual relleno, ausentes en el sector SE. En ~ste existen
numerosas superficies erosivas y alineaciones en cantos ausentes en aqu~l.

En cuanto al sector central (mucho m&s potente) con buena estrat i fi ca
ción, sólo se han conseguido correlaciones parciales entre columnas estra
tigr&ficas muy próximas, no 10grandose resultados positivos entre series
algo distantes. Ni siquiera se han logrado equiparar etapas €n las que do
mine un ambiente oxidante o reductor, ni tampoco con relación a la energia
del medio (detriticos gruesos o finos). El motivo de esta no correlación
pensamos que queda explicado en el primer p&rrafo del siguiente apartado.

MEDIO SEDIMENTARIO

De la interpretación de los sedimentos y sus estructuras, asi como de
su distribución espacial, concluimos que se trata de dos medios solapados
en el tiempo y en el espacio o dominio corto de uno sobre otro. Esto es de
bido a la subsidencia lenta pero escalonada (no continua) y distribuida de

forma irregular en el espacio.
Los medios sedimentarios de que se trata son el palustre y el fluvial,

con posible instalación temporal de lagunas muy someras.

196



El medio palustre está representado por los niveles turbosos y limosos
con las ramillas y troncos que incluyen, así como por la mezcla de éstos

con materiales detríticos.
La existencia de pa1eocana1es rellenos de limo y/o turba se explica al

haberse instalado sobre cauces abandonados unas condiciones palustres.
Los sedimentos fluviales los forman depósitos relacionados con corrien

tes no encauzadas, dep6sitos de canal e incluso del tipo de pie de monte.
Estos últimos presentes sobre todo en los bordes de la estructura, en donde
la estratificación es muy irregular, masiva y ca6tica, muy mal calibrados
y con pocos detríticos finos. Sobre ellos encontramos pa1eocana1es con de
pósitos típicos, habiéndose observado en alguno de ellos estratificaci6n
cruzada y en otros no, 10 que indica cambios apreciables en el régimen flu
vial, ya sea debido a cambios de clima o a la actividad tect6nica., La abun
dancia relativa de ellos hace que se pueda llegar a hablar de cursos de ti
po anastomosado en las zonas NO y SE, debido probablemente al gran aporte
hídrico y 10 poco acusado del relieve.

Los abundantes estratos con 1aminaci6n paralela corresponden a corrien
tes superficiales y no encauzadas del tipo de las existentes en las llanu
ras al uvi a1es. Se exp1i can as í 1as di st i ntas 1ámi nas formadas por arena,
limo y en menor cantidad de arci11a~ según haya sido la velocidad de la co
rriente.

Conclusiones

La estructura aquí tratada ha estado controlada por una actividad tec
t6nica que ha perdurado hasta la actualidad. Este hecho no parece locali
zarse s6lo en este margen de la cuenca sino que también se ha visto otra
serie de discordancia progresiva en la margen derecha. Cabe por tanto pen
sar en que al menos los bordes de la cuenca están afectados por subsiden
cia. Por otro lado sabemos que en la zona central del valle el Terciario
ha sido muy erosionado estando en muchos casos recubierto por un Cuaterna
rio de poquísima potencia.

Siendo esto así, es posible que existiera, un Cuaternario más potente
hoy desmantelado o, al menos, un dominio fuerte de la actividad erosiva,
dominate con toda probabilidad desde la captura del valle por el rio Bar
cés.

La coexistencia de los medios indicados como la sorprendente baja can
tidadde feldespatos encontrados, indican un clima de tipo templado-húmedo

197



y muy hidrolizante.
En cuanto al ~rea madre que aporta los materiales sedimentados, es cla

ra la relación de estos con rocas de tipo granítico siendo que tanto la la
dera contigua que asciende hacia el Monte Xalo lo que ofrece tal aporte.

Nos ha 11 amado 1a atenci ón 1a acumul aci ón muy numerosa de cantos de
cuarzo en zonas muy localizadas que estarían relacionadas con el desmante
lamiento de algunos diques.

Respecto a la edad de estos materiales, est~ sin confirmar por an~lisis

polínicos y las únicas justificaciones que se pueden dar, al atribuirlos
al Cuaternario, es el estar situadas encima de los últimos sedimentos Ter
ciarios, y ofrecer continuidad hasta la superficie, así como por su aspecto
en relación con otros m~s conocidos y datados.
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FIG.4.- TRANSITO AL CUATERNARIO DEL 5E.
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