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DATACION RELATIVA Y TECTONICA DE LA FORMACION DE LA ERMITA DE SAN
ROQUE. GALICIA CENTRAL, NW DEL MACIZO HESPERICO.

RESUMEN

La Formación de la Ermita de San Roque,
Prov. de Orense, NW de España, ha sido descr!
ta como una serie conglomerática, subhorizon
tal, anterior a la instrusión de la granodio
rita del Macizo de Orense y posterior a
la segunda fase de deformación hercinica.

Este trabajo intenta aportar nuevos datos
litoestratigráficos que permitan datarla
en torno al Estefaniense - Pérmico inferior
(Autuniense) y describir su tectónica de
plegamiento por adaptación a un zócalo rigido
fracturado según fallas de dirección N 30E.

ABSTRACT

The Formation "Ermita de San Roque" in
Orense, NW of Spain, has been described
as a horizontal, conglomeratic and sedimen
tary serie previous to the intrusion of
calcoalcaline granite series and later than
hercynien F2.

This paper adduce new lithostratigraphic
data that allow the serie to be dated from
Stephanian B to Lower Permian times. Further
more, its folding tectonics described as
an adaptation of the serie to a fractured
socle because of faults through N 30E.
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INTRODUCCION

La zona de es~udio se encuentra situada a unos 8 Kmts.

al SW de Orense Ciudad, Fig 1, entre las localidades de Ben

traces y Loiro al E., de Sobrado del Obispo al N., y de Tre

lle al W.

Geologicamente pertenece a la Zona Cent~o-iberica de Juli'

vert, M et alter (1974) y , en concreto, a la S~bzona paleo

geografica IV de Matte, Ph (1968), Fig 1, caracterizada por

la presencia de rocas básicas del Precámbrico antiguo, neises

ocelares de tipo "0110 de Sapo" del Precámbrico superior, Pa!:

ga Pondal, 1 et alter (1964), sobre los que se apoya un pote~

te Ordovícico-Silúrico, ausentándose el Cámbrico en numerasas

ocasiones y no poseyendo depósitos del Devónico-Carbonífero.

Precisamente es sobre esta última característica sobre la

que en este trabajo diferimos, al entender que los materiales

de la Formación de la Ermita de San Roque, Chamnón, C y Fer

nández Pompa, F i974 ) pueden atribuirse, al menos en par

te, alCarbonífero Superior (Estefaniense), constituyendo los

depósitos de esta edad mas occidentales del NW del Macizo Hes

périco.

LITOESTRATIGRAFIA

Los materiales de este Area pueden incluirse en tres 

grandes conjuntos litoestratigráficos: Rocas metamórficas, 

rocas plutónicas y rocas sedimentarias de la Formación de la

Ermita de S. Roque, Fig 2.

Datos sobre la serie metamórfica pueden encontrarse en 

los trabajos de Ferragne, A (1966a, 1966b, 1966c, 1966c, y
,~:

1972), Ferragne, A y Anthonioz, P. M (1967), Chamón, C y Fer-

nández Pompa, F (op. cit). Cartograficamente se ha distingui

do. tres niveles: A muro aparecen esquistos cuarcíticos blan

quecino~, en ocasiones con una migmatización incipiente que

origina una estructura bandeada de espaciado milimétrico se-
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Fig 1: Situación geográfica de la zona de
e;t~dio (en recuadro) en relación con las
las zonas paleogergráficas (n-v) y dominios
tectónicos ( 1 - 3) de Matte, Ph (1968).

gón estrechas bandas leucosómicas cuarzofeldespáticas y otras
melanosómicas mas micaceas. Sobre estos, se apoyan esquistos

micaceos y esquistos grafitosos, los primeros con mica mosco

vita predominante y frecuentes bandas milimétricas de cuarzo

de segregación concordantes con la esquistosidad general y

los segundos de color obscuro, negruzcos, untuosos y disconti

nuos lateralmente, intercalándose en ellos niveles1cuarcíticos

de color gris obscuro y esquistos micaceos. Por óltimo y

constituyendo el techo local de la Serie Metam~rfica, apare

cen pizarras azuladas sericíticas en una sucesi6n muy poten

te y monótona solo alterada por niveles ~entimétricos de cuar

citas micaceas.

En conjunto, estos materiales han sido atribuidos, con 

algunas reservas, al Silórico, Chamón, C y F~rnández Pompa, F

(op. cit) por sus semejanzas litoestratigráficas con las se-

ries del nócleo del Sinclinal de Verín, Ferragne, A (1972) y

con las series descritas en Tras os Montes oriental por Ri

beiro, A y Rebelo, J. A (1966).
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Fig. 2: Cartografía Geológica de las proximidades de Bentraces a Trelle, (Prov. Orense).
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Siguiendo la clasificación propuesta por Capdevila,R y

Floor, P (1970) distinguiremos las rocas plutónicas afloran

tes en este area en granitos de dos micas de la serie alcali

na y granodioritas biotíticas de la serie calcoalcalina.

Los granitos de dos micas están representados por un red~

cido stock decamétrico intensamente alterado con coloresviolá

ceos a blanquecinos, que aflora en la parte central de la zo

na estudiada, Fig 2, Y que corta intrusivamente a las estruc

turas hercínicas de plegamiento. Posee mica moscovita predom~

nante sobre la biotita, grano medio a grueso, en ocasiones 

porfídico por aumento de la talla de los cristales de Feldes

pato que pueden alcanzar los dos cms. No presenta esquistosi

dad, si bien, es frecuente una fábrica planar preferente deb~

da a la orientación por flujo de los feldespatos y las micas

en las facies mas porfídicas. Presenta abundantes enclaves

de rocas metamórficas y lentículas de cuarzo que se disponen

en las facies orientadas paralelamente a la de los minerales

constituyentes.

La granodiorita biotítica de la serie calcoalcalina pert~

nece a la parte SW del Macizo de Orense, plutón de contorno 

groseramente triangular y de contactos netos e intrusivos

con las series metamórficas y el granito de dos micas dando

lugar en aquellas a un metamorfismo de contacto visible a

"visu" por pequeños cristales de andalucita, en la parte mas

interna de la aureola, y de biotita subidiomorfa dispuesta

al azar entre los planos de esquistosidad de la roca llegando

a alcanzar hasta dos cms. de tamaño en las pizarras azuladas

produciendo texturas mosqueadas en una banda de unos 200 m.

de anchura de afloramiento, Fig 2.

Pese a no haberse separado cartograficamente, dentro de

la Granodiorita se distinguen dos facies muy diferentes: Gra

nodiorita biotítica equigranular de grano medio a grueso que

aflora hacie el vértice NE de la zona de estudio y que consti

tuye fuera de ella la facies central y mas extensa del Maci-
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zo de Orense, y granodiorita porfídica, o facies de borde,

con granos de feldespato subidiomorfo de hasta ¡'5 cms. de 

longitud y cuarzos anhedrales, redondeados, de hasta 0'5 cms.

de diámetro, englobados en una matriz microcristalina de co

lor obscuro donde abunda, junto a aquellos, la biotita.

La Formación de la Ermita de S. Roque es una serie detrí

tica de escasa extensión lateral y una potencia aproximada de

80 ms. que se apoya inconformemente según una superficie ero

siva sobre el metamórfico y sobre el granito de dos micas (F~

to 1).

A muro abundan los niveles de areniscas finas a limolitas

(Foto 2) con cantos dispersos y escasa potencia (0'5 a 1 mt).

Son de colores rojizos a blanquecinos, ligeramente cementa-

dos por silice/hierro. Estos niveles alternan con otros de

carácter mas conglomerático que pasan a ser dominantes hacia

la parte media y superior de la serie (Foto 3). Estos conglo

merados son muy inmaduros, mal seleccionados y mal clasifica

dos, presentando frecuentes cicatrices de erosión interna, 

geometria lenticular, rápidos ca~bios laterales a facies mas

finas. En ocasiones, posee niveles brechoidales rojizos de 

unos 20 cms,. de espesor cementados por óxidos de hierro tanto

en forma de costras paralelas a la estratificación como a tra

ves de la red de fisurillas del sedimento y que pueden inter

pretar'se como p.aleoni veles edáficos.

Los cantos van desde redondeados de cuarzo, subredondea

dos de cuarcita y, en ocasiones, de granitos de dos micas muy

alterados (Foto 4), a angulosos de esquistos micaceos, esqui~

tos grafitosos y pizarras azules de la serie metamórfica con

tigua, pudiendo superar los centiles los 8 cms. La matriz os

cila desde areniscosa a arcillosa, con abundante sericita, c~

lores ocres, grises o rojizos dependiendo del grado de altera

ción.

Los niveles finos escasean hacia la parte superior de la

Seri~, no alcanzando entonces el metro de potencia siendo su
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comp~sici6n arc6sica a grauváquica con cantos dispersos de 

igual naturaleza que la de los conglomerados. Entre estos ni

veles destaca una capa limoarcillosa a techo y areniscosa a

muro rica en materia orgánica, carbonosa, negruzca, de dos 

m. de potencia, que cambia lateralmente a facies m~s groseras

presentando pequeñas bolsadas lenticulares de conglomerados.

Se han distiguido tres fases de deformaci6n hercínica

en este área, las dos primeras correspondientes a las descri

tas por Matte, Ph (op. cit) y que no afectan a la serie sedi

mentaria.

La primera da lugar a pliegues tumbados de longitud de o~

da kilométrica, isoclinales, vergentes al E y de direcc6n ge

neral N 150 a 160 E. Produce la esquistosidad general mas pe

ne~rativa en todo el área llegando a obliterar casi por com

pleto a la estratificaci6n.

La segunda fase es de repartici6n mas heterogénea. Verge~

te, como la primera, al E, su direcci6n original debi6 com

prenderse entre N 140 a 150 E Y plano axial en~re 4Ú 60 W, si

bien se encuentra distorsionada por la F3, Fig 3a y 3b, encon

trándose en la actualidad los ejes F2 estadísticamente dis

puestos según N 128-2 SE. Produjo pliegues de longitud de on

da desde milimétrica a kilométrica, acompañados de una esqui~

tosidad de fractura, de Strain Slip, e incluso, de flujo en

los niveles mas pelíticos que oscila desde normal a casi pa

ralela a la SI.

La tercera fase da lugar a pliegues cilindricos que di~

torsionan las estructuras de las fases previas, Fig 3a, b y

4a, con longitudes de onda hectométrica a decamétrica, de di

recci6n N 162-34 SE, buzando el plano axial desde subvertical

a 40 - 50 E Y retrovergiendo, en ocasdiones a las fases pre

vias, no habiéndose observado su relaci6n con algún plano de

esquistosidad en esta zona.
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Por último, aparece en la zona estudiada una fase tardia

quizá correlacionable con la F4 de Gil Toja et alter (1985),

Y relativamente bien desarrollada, que produce pliegues angu

lares de tipo Kink-band mas visibles en las pizarras azuladas

pero que tambien afecta solidariamente tanto a los cantos co

mo a la matriz de la serie sedimentaria. Su direccion general

es N 90 a N 115 E Y su plano axial buza fuertemente al N o

al S, siendo su intensidad escasa pues no llega a distorsio

nar de forma importante las directrices de las estructuras 

previas.

Además de esta última deformación, la Formación de la Er

mita de S. Roque se encuentra afectada por pliegues cilíndr~

cos asimétricos, laxos, vergentes al W y con dirección N 32 

16 NE, Fig 4b. Este plegamiento es anterior a la intrusión de

la granodiorita tardia, como ha podido observarse en el con

tacto occidental del afloramiento septentrional, Fig 2 Y Foto

2, y posterior a las tres fases de deformación hercínicas an

teriormente descritas .Igualmente debe desecharse a la tectó

nica tardia de Kinks como responsable del plegamiento de esta

serie pues son de hábito distinto y de direcciones practica

mente cruzadas.

Sin embargo, atendiendo a la geometria del plegamiento,

a su dirección axial (N 32 E) Y a su distribución espacial,

Fig 2, es posible relacionar esta deformación con la etapa de

fracturación tardihercínica, en concreto, a fracturas de di

rección N 30 E, Parga Peinador, J. R (1969), cuyo origen es

posterior a la intrusión de granitos de dos micas y cuyo mo

vimiento se realizó en buena parte con anterioridad al empl~

zamiento de las granodioritas tardias, Arthaud y Matte, Ph 

(1975) como desgarres sinestrales. Estas fallas,de movi~iento

resuelto preferentemente en la horizontal según aquellos aut~

res, debieron acompañarse al menos en esta zona, de una com

ponente vertical relativamente importante que permitió que

jugaran tambien como fallas directas hundiendo los bloques
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Fig 3: A) 60 lineacion y ejes de F2
B) 122 polos 81-82
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Fig 4: A) 18 lineaciones y ejes F3.
B) 48 polos SO de la Formación de la

Ermita de S. Roque.



occidentales, Fig 5, flexionando y adaptándose la serie sedi

mentaria a modo de cobertera sobre un zocalo rígido fractura

do, adaptación que quizá fuera favorecida por la presencia de

abundantes capas de areniscas finas y limos hacia su muro y

que pudieron servir de superficie de despegue. Esta fallas CON

posterioridad a la intrusión de la granodiorita de Orense vol

verán a reactivarse como desgarres sinestrales, trastocando

el contacto intrusivo entre aquella y la serie sedimentaria.

~~!~~!2~_~~_~~_KQ~~~~!2~_~~_~~_~~~!!~-Q~_~~~_~22~~

Chacón, C y Fernández Pompa, F (op. cit) consideran que

la edad de estos materiales es Carbonífera por analogia con

series detríticas de Asturias. Sin embargo, no encuentran

pruebas definitivas para corroborar esta hipótesis y finalmen

te la adscriben en la Leyenda de la Hoja Geológica E 1:50.000

del IGME n Q 225 "Ribadavia" al Silúrico-Pérmico.

Pese a ello , estos mismos autores ponen de manifiesto

que esta Formación es anterior a la intrusión de la granodio

rita tardia basándose en la ausencia de cantos de esta litolo

gia en los conglomera~os pese a su inmediatez geográfica, y

en la existencia de un metamorfismo de contacto (Andalucita y

biotita) visible en lámina delgada, y posterior a la segunda

fase de deformacioN hercínica por encontrar cantos en el con

glomerado provistos de lineaciones F2. Sin embargo, y pese

a que la busqueda de restos paleontológicos en esta serie ha

sido, hasta el momento estéril (De Pablo Macia, contr. oral

a la VII Reunión de Geologia y Mineria del NO Peninsular, No

viembre de 1985), el hallazgo de nuevos datos litoestratigrá

ficos pueden concretar aún mas la edad de estos materiales.

Asi, su edad superior y coincidiendo con estos autores,

la fijamos con anterioridad a la intrusión de la granodio·rita

tardia, pues junto a aquellos argumentos hemos encontrado que

el contacto entre ambos grupos litológicos es claramente in

trusivo como puede observarse en el límite occidental del re

ducido afloramiento mas septentrional (Foto 2).
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Por el contrario, la edad inferior viene determinada por

dos hechos: el primero es que estos materiales no solo son

posteriores a la segunda fase de deformación hercínica por

poseer cantos con esa lineación sino que además se han encon

trado otros con lineaciones tanto de F2 como de F3. En segun

do lugar, se ha observado en el camino que desde Bentraces 

ccede a la Ermita de San Roque que la serie se apoya media~

te un contacto erosivo sobre un granito de dos micas (Foto 1)

con aparición, incluso, de cantos de esta 1itologia, subredon

deados, en el seno de los conglomerados (Foto 4).

Las dataciones realizadas sobre los granitos del NO Penin

sular y N. de Portugal han ofrecido unas edades medias en tor

no a los 290-305 m.a para los granitos de dos micas y de

270 - 280 m.a para las granodioritas tardias, Capdevila, R et

Vialette (1965, 1970), Capdevila, R (1969), Mendes, F (1968),

Priem et alter (1967, 1970) ...

La primera edad coincide con la normalmente asignada a

la segunda fase de deformación hercínica - i.e Capdevila, R

(op. cit)- y es posterior a los depósiots Devono-carboníferos

de la Serie de S. Clodio, Riemer (1962, 1963), Pérez Estaun

(1975) en el Sil. No obstante, la Formación de la Ermita de

San Roque por los criterios anteriormente expuestos es poste

rior a la tercera fase de deformación hercínica por lo que 

ese límite inferior puede ser notablemente aumentado.

Es relativamente infrecuente encontrar en la literatura

geológica de Galicia descripciones de la F3,como la formulada

en este trabajo, como una fase inequivocamente posterior a la

F2 de Matte, Ph (op. cit) y correlativa con la descrita por

Apalategui, O (1977) en el Sinclinal del Sil, y que otros au

tores han citado profusamente en la continuación sudoriental

de la Zona Centroibérica, Diez Balda, M.A (1982); Capote, R

(1972).; Fernández Casals, M. J (1976); Jiménez Ontiveros, P y

'Hernández Enrile, J. L (1983) ..... Y cuya edad, atendiendo a

las deformaciones en la Zona Cantábrica, Julivert, M et alter

(op. cit) debe ser anterior al Estefaniense B, puesto que el

Westfaliense D y el Estefaniense A pueden considerarse como
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postectónicos (post F2) aunque presenten distintos grados de

deformación.

Esta edad puede ser correlaccionada al NW Peninsular don

de existen depósitos del Estefaniense B-C postectónicos,

Cuenca de Ponferrada, Almela, A y Valle Lersundi, J (1962)

Y asignarla como límite inferior de la Formación de la Ermita

de San Roque que así poseeria una edad Estefaniense B-C o, a

lo sumo, Permico Inferior (Autuniense), siendo en cualquier

caso los materiales de esta edad mas occidentales del NW

Peninsular descritos hasta la actualidad.

CONCLUSIONES

1) La Formación de la Ermita de San Roque, Chamón C y Fe~

nández Pompa, F (1974) constituye una serie sedimentaria no

esquistosa de edad comprendida entre el Estefaniense B y el

Pérmico inferior (Autuniense) siendo los primeros materiales

de esta edad descritos en la Subzona de Galicia Media -Tras

os Montes de Matte, Ph (1968) y los mas occidentales, hasta

la fecha, del NW Peninsular.

2) Esta Formación se encuentra afectada por un plega

miento tardio de tipo Kink-band quizá correlacionable con la

F4 de Gil Toja, A et alter (1985) y un plegamiento posterior

de direccion N 32 E Y que responde a una tectónica frágil de

adaptación de la serie a un zócalo rígido fracturado según

fallas de dirección en torno a los N 30 E.

3) Estas fracturas descritas por Arthaud et Matte, Ph 

(1975) como desgarres sinestrales de edad posterior a los gr~

nitos de dos micas y de movimiento principal a la intrusión

de las granodioritas tardias han debido jugar, con anteriori

dad a estas últimas, como fallas directas, ocasionando el pl~

gamiento por adaptación de la serie sedimentaria al zócalo

rígido fracturado.

4) En la zona de estudio se pone de manifiesto la exis

tencia de una F3 hercínica, posterior a la F2 de Matte, Ph

(1968) Y correlativa con la descrita en otras árteas de Gali

cia y sectores sudorientales de la Zona Centroibérica.
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Fig 5.- Cortes esquemáticos de la estructura de ple
gamiento de la Formación de la Ermita de San
Roque (ESR), su relación con la granodiorita
tardia (Gr), el granito de dos micas (g) y 
la serie metamórfica, (pz) pizarras azuladas,
(Eq) Pizarras micaceas y esquistos grafitosos
La situación de los cortes (A-B; C-D) en la 
Fig 2.



Foto 1.- Contacto erosivo de la serie sedimentaria
sobre el granito de dos micas (Gr).

Foto 2.- Niveles basales de areniscas finas de la
Formación de la Ermita de S. Roque intrui
dos por la granodiorita tardia. La estr~

tificación buza 30º hacia el interior de
la fotografia.
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Foto 3.- Aspecto parcial de los niveles conglomer~

ticos.

278

Foto 4 . Cantos de granito de dos micas en el
seno de los conglomerados.'
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