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RESUMEN.—Se ha dividido la zona de Ossa-Morena (LOTZE, 1945, JULIVERT 

et al., 1971) en el área de Sierra Morena Central en cinco dominios de acuerdo 
con sus características estratigráficas, petrológicas y estructurales. 

a) dominio de Córdoba-Alamis. 

b) dominio de Sierra Albarrana. 

c) dominio de Cerro Muriano-Azuaga. 

d) dominio de Villafranca de Córdoba-El Vacar. 

e) dominio de Obejo-Valsequillo. 

Estos dominios están separados por accidentes tectónicos e intrusiones de 
rocas ígneas. 

Finalmente se estudia la evolución durante el Paleozoico del conjunto de 
los dominios y se discute el límite de las zonas de Ossa-Morena y Lusitano 
oriental-Alcúdica (LOTZE, 1945) o bien Ossa-Morena y Centroibérica ( JULI

VERT et al., 1971). 

SUMMARY.—The Ossa-Morena Zone (LOTZE, 1945; JULIVERT et al., 1971) 
in the Central Sierra Morena area has been divided into five domains according 
to their stratigraphical, petrological and structural characteristics: 

a) Córdoba-Alamis domain. 

b) Sierra Albarrana domain. 

c) Cerro Muriano-Azuaga domain. 

d) Villafranca de Córdoba-El Vacar domain. 

e) Obejo-Valsequillo domain. 

The so-named domains are separated by tectonic accidents and igneous 
intrusions. 

Finally the evolution of these domains during the Paleozoic is envisaged, 
followed by a discussion about the limit between the Ossa-Morena and the 
Lusitano-Alcudian Zones (LOTZE, 1945), namely the Ossa-Morena and Cen-
troiberian Zones (JULIVERT e t al., 1971). 
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I N T R O D U C C I Ó N 

La región se sitúa geográficamente en Sierra Morena Central, entre el 
Valle de los Pedroches al Noreste, la Depresión del Guadalquivir al Sur y 
Sureste el meridiano de Azuaga al Oeste. 

Geológicamente pertenece a la zona de Ossa-Morena definida por LOTZE 

(1945) y posteriormente precisada por JULIVERT et al. (1971) (Fig. la y Ib) 

FIG. 1 

a.—División en zonas de LOTZE (1945): 
1.—Zona Cantábrica. 
2.—Zona Astur occidental-Leonesa. 
3.—Zona Galaico-Castellana. 
4.—Zona Lusitano oriental-Alcúdica. 
5.—Zona Ossa-Morena. 
6.—Zona Sudportuguesa. 

b.—División en zonas de JULIVERT et al. (1971): 
1.—Zona Cantábrica. 
2.—Zona Astur occidental-Leonesa. 
3.—Zona Centro Ibérica. 
4.—Zona Ossa-Morena. 
5.—Zona Sur Portuguesa. 

Los autores de este artículo que comenzaron sus trabajos a partir de 
1969, hoy realizan en este área sus tesis doctorales. La delimitación de 
las distintas tesis queda reflejada en la figura 2. 

Se han reconocido una serie de dominios, geológicamente individualiza-
bles, que aportan nuevos datos para la interpretación de la evolución paleo-
geográfica de Sierra Morena Central durante el Paleozoico. 
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De Sur a Norte, enumerados sucesivamente son los siguientes: 

α) Dominio de Córdoba-Alanis. 

b) Dominio de Sierra Albarrana. 

c) Dominio de Cerro Muriano-Azuaga. 

d) Dominio de Villafranca de Córdoba-El Vacar. 

e) Dominio de Obejo-Valsequillo. 

F I G . 2 

Localizarían de las áreas de trabajo de los autores: 
1.—Area de Tesis Doctoral de M. DELGADO-QUESADA. 
2.—Area de Tesis Doctoral de E. LIÑÁN. 
3.—Area de Tesis Doctoral de E. PASCUAL. 
4.—Area de Tesis Doctoral de F . PÉREZ-LORENTE. 
b-Badajoz', c-Córdoba; e-Elvás; h-Huelva; s-Sevilla. 

separados por accidentes tectónicos e intrusiones ígneas, que mencionados 
en el mismo orden de S a Ν son (Fig. 3): 

1. Falla de Malcocinado. 
2. Alineación magmática de Villaviciosa de Córdoba-La Coronada. 

3. Falla de Cerro Muriano. 

4. Falla de Villaharta. 

El último funcionamiento de estas fallas ha sido posthercmico, aunque 
como tales fallas haya podido comenzar su movimiento con anterioridad. 
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Es nuestro propósito definir dichos sectores según sus principales carac
terísticas estratigráficas y petrológicas y a partir de esta base, deducir su 
evolución durante el Paleozoico. 

FIG. 3 

Situación y límites de los dominios: 

a.—Dominio de Córdoba-Alanís. 
b.—Dominio de Sierra Albarrana. 
c.—Dominio de Cerro Muriano-Azuaga. 
d.—Dominio de Villafranca de Córdoba-El Vacar. 
e.—Dominio de Obejo-Valsequillo. 
1.—Falla de Malcocinado. 
2.—Alineación magmática de Villaviciosa de Córdoba-La Coronada. 
3.—Falla de Cerro Muriano. 
4.—Falla de Villaharta. 

AD-Adamuz; B-Belmez; CM-Cerro Muriano; E-Espiel; EV-Estación del 
Vacar; 0-Obejo; YR-Peñarroya; PB-Pozoblanco; VF-Villafranca de Cór
doba; Y-Villaharta; VR-Villanueva del Rey; VV-Villaviciosa de Córdoba. 

CARACTERÍSTICAS E S E N C I A L E S 

a) El dominio de Córdoba se caracteriza por la existencia: de un com
plejo vulcano-sedimentario de edad Precámbrico superior; de materiales de
tríticos y carbonatados del Cámbrico que reposan sobre los anteriores, y de 
rocas detríticas con niveles carbonatados intercalados de edad Viseense-Na-
muriense, los cuales son discordantes sobre el Cámbrico. 



CRITERIOS PARA LA DIFERENCIACIÓN DE DOMINIOS EN SIERRA... 79 

b) El dominio de Sierra Albarrana se distingue por constar de una po
tente acumulación de rocas sedimentarias precámbricas con una zonación 
metamórfica que aparentemente disminuye de grado desde el centro hacia 
los bordes (CHACÓN et al., 1974). Sobre estos materiales se encuentra un car
bonífero discordante de edad Viséense medio-Westfaliense. 

c) El dominio de Cerro Muriano lo forman, en general, materiales afec
tados por metamorfismo regional de grado alto que pertenecen al precám-
brico relativamente antiguo (posible Proterozoico inferior) sobre el que des
cansan discordantemente rocas detríticas y niveles carbonatados de edad 
Viséense. En algunos puntos hay depósitos ciclomáticos con niveles de car
bón del Namuriense-Westfaliense. 

d) En el dominio de El Vacar, existen rocas de grado de metamorfismo 
variable cuya relación no se observa al estar recubiertas discordantemente 
por depósitos detríticos esencialmente pertenecientes al Culm (inferior al 
Viséense medio). Ambos conjuntos están bajo rocas cuya base es Viséense 
medio también discordante sobre ellos. 

Termina como el dominio anterior con ciclotemas con niveles de carbón 
del Namuriense-Westfaliense. 

é) El dominio de Obejo tiene en su base materiales de grado metamór-
fico variable, desde micasquistos, gneises y anfibolitas a rocas no metamór-
ficas, estas últimas atribuibles a un Precámbrico superior. Encima yacen dis
cordantemente rocas detríticas de edad ordovícica, sobre las que hay mate
riales detríticos y carbonatados pertenecientes al Devónico, una potente se
rie detrítica de faciès Culm, y, discordantemente sobre ella depósitos con 
niveles de carbón de edad Westfaliense B-C. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DOMINIOS 

a) Dominio de Córdoba. Está constituido por materiales del Precámbri
co, Cámbrico y Carbonífero, cuyas características se enumeran a continua
ción: 

— Precámbrico. En la parte inferior se distingue un complejo vulcano 
sedimentario constituido por espilitas, piroclásticas (acidas y básicas) esquis
tos, cuarcitas negras y conglomerados cuya potencia es de más de 4.000· m. 
Por espilitas entendemos aquí rocas compuestas por albita, carbonatos y 
clorita fundamentalmente, sin prejuzgar por el momento, su origen ni su 
significado geotectónico. 

La parte superior que se ha denominado Formación de San Jerónimo 
(LIÑAN, E. y PASCUAL, E., en prensa) está compuesta por lutitas, areniscas 



80 M. DELGADO-QUESADA, Ε. LIÑAN, Ε. PASCUAL Y F. PEREZ-LORENTE 

y niveles conglomeraticos entre los que se intercalan colodas de andesitas 
que pueden alcanzar los 150 m. de potencia. Es clara la presencia de cantos 
de andesita, gneis, granito y cuarcita en los niveles conglomeraticos. Su po
tencia es variable, pero alcanza los 1.000 m. en los alrededores de Córdoba. 

— Limite Pre cámbrico-Cámbrico. Entre el Precámbrico y el Cámbrico 
inferior datado, se encuentra a veces la Formación de Torre Arboles consti
tuida por arenas gruesas en la base, entre las que se intercalan algunos nive
les de areniscas finas, cantos de arcillas, algunos cantos sueltos de cuarcitas 
y localmente lentejones de conglomerados. Encima se sitúa una alternancia 
de areniscas finas y lutitas. El color del conjunto es rojo, amarillento y, a 
veces, blanquecino. Su potencia es variable, llegando a desaparecer en algu
nos puntos. En otros alcanza los 300 metros. 

Dominio de Dominio de Dominio de Dominio de Dominio de 
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F I G . 4 

— Cámbrico. Está constituido en la base por una alternancia de calizas 
oolíticas, algunas dolomías, lutitas y areniscas; con algas, trilobites, arqueo-
ciátidos y problemática (Formación de Pedroche, LIÑAN, 1974). Encima se 
sitúan alternantemente calizas detríticas, calizas, calizas de estromatolitos 
con sílex, dolomías lutitas y areniscas. Existen estromatolitos y oncolitos 
(Formación de Santo Domingo, LIÑAN, 1974). La edad de estas dos forma
ciones es Cámbrico inferior. 

El Cámbrico medio está constituido en la base por arcosas que pasan 
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hacia arriba a una alternancia de lutitas y areniscas con trilobites (F. de los 
Villares, LIÑAN, 1974). 

— Carbonífero. La sedimentación comienza con una brecha de base cuya 
potencia es variable y que se encuentra en discordancia angular y erosiva so
bre el Cámbrico. La parte superior son margocalizas de edad Viséense me
dio superior, así como areniscas, lutitas y niveles conglomeráticos con can
tos del mismo carbonífero y del complejo metamórfico de Campo Alto. En 
esta parte se intercalan stocks de rocas subvolcánicas cuya composición es 
parecida a las citadas en la alineación magmática de Villanueva del Rey-Vi-
llaviciosa de Córdoba. 

b) Dominio de Sierra Albarrana. Está formado por terrenos de edad 
Precámbrico y Carbonífero. 

— Precámbrico. En su mayor parte lo forma una potente serie pizarroso-
detrítica a la que fue asignada por primera vez esta edad por VEGAS, R. 
(1970); en 1971, Delgado-Quesada, ratifica esta posición denominada "For
mación de Azuaga" y situándola en el primer intento de dar una cronología 
dentro del Precámbrico de la región. 

La "Formación de Azuaga" está en gran parte formada por niveles en 
los que se observa una alternancia mesoscópica de lechos pelíticos y detrí
ticos, de tal forma que, en la mayoría de los casos, se puede considerar co
mo una verdadera ritmita. Entre los dos tipos de materiales hay diferencias 
texturales y mineralógicas: las pelitas están constituidas fundamentalmente 
por mica (sobre todo moscovita), grafito y algunos granos de cuarzo y fel
despato. La textura de estos niveles es esquistosa encontrándose las micas 
orientadas. Los niveles detríticos están formados por cuarzo, biotita, plagio-
clasas, moscovita y menas metáncas; es general una recristalización de la 
biotita, por lo que se consideran estos niveles como metaarkosas. Dentro 
de las ritmitas se intercalan lechos detríticos con potencias que oscilan entre 
unos pocos cms. hasta más de 1 m., la composición de estas intercalaciones 
es de cuarcitas en general y de cuarcitas micáceas en algunos casos. Hacia 
el techo de esta unidad las ritmitas y areniscas llegan a presentar una alter
nancia de tipo fiyschoide, que llega a alcanzar gran continuidad entre la 
Quiruela y El Encinalejo. 

La "Formación de Azuaga" presenta en general un grado de metamor
fismo regional asimilable al de los esquistos verdes, aunque en ocasiones se 
encuentran bandas anquimetamórficas, con sericita como único mineral vi
sible. También se encuentran bandas en las que se observa una paragénesis 
del tipo biotita, estaurolita, almandino; estas últimas están ligadas a frac
turas tipo Azuaga y Malcocinado y son especialmente frecuentes en las pro
ximidades de esta última. 

6 
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Hacia el centro del área ocupada por la "Formación de Azuaga", en el 
sector de Sierra Albarrana, el metamorfismo regional se hace progresivamen
te más intenso, llegándose a alcanzar faciès del tipo biotita, estaurolita y/o 
andalucita y almandino, e incluso llega a presentarse sillimanita en agregados 
de hasta 1 cm. de envergadura; estas paragénesis se encuentran ya en rocas 
claramente genésicas que presentan una migmatización importante, llegando 
incluso a presentarse nebulitas. Las mayores alturas de la Sierra Albarrana 
están ocupadas por metaarkosas y algunos niveles pelíticos todos ellos con 
una turmalinización importante. 

En conjunto la Sierra de la Albarrana presenta una estructura antiforme 
limitada por fracturas al NW y SE, el mayor grado de metamorfismo se rela
ciona con un domo térmico sintectónico con la primera fase hercínica (DEL-
GADO-QUESADA). 

— Carbonífero. Aparece en retazos aislados, discordantes sobre la F. de 
Azuaga, en Valdeinfierno, curso alto del Benajarafe, W de Azuaga y en Ber-
langa. La sedimentación comienza, bien con una brecha basal, o con un po
tente paquete de conglomerados poligénicos. Sobre ellos hay un depósito 
ciclotemático con pequeñas capas de carbón en Valdeinfierno y Benajarafe. 
Mas el W se presenta una serie de tipo flysch con bancos locales de calizas 
fétidas hacia la base. La edad general de estas cuencas está comprendida 
entre el Viséense medio-superior y el Westfaliense. 

c) Dominio de Cerro Muñano-Azuaga. Se han reconocido terrenos que 
pertenecen al Precámbrico y al Carbonífero. 

— Precámbnco. En los alrededores de Cerro Muriano consta de dos con
juntos metamórficos en los que la milonitización es importante: uno de ellos, 
con distena y sillimanita presentes, y de composición fundamentalmente me-
tapelítica; el otro, gneísico y sin silicatos de aluminio. El conjunto metape-
lítico, se sitúa sobre gneises, y aunque la naturaleza del contacto no se co
noce con certeza, es, en general, mecánico. 

Ambos conjuntos presentan intercalaciones de anfibolitas. En algunas de 
ellas se puede deducir un origen paraderivado, siempre relacionadas con las 
metapelitas. En el resto de las anfibolitas estudiadas, el origen es ortoderi-
vado, y los criterios para deducir este origen, son mineralógicos y estruc
turales. 

También se encuentran aquí, rocas ígneas de edad no determinada con 
una foliación subvertical, debida a milonitización. 

Más al Oeste, desde la presa del embalse de Puente Nuevo hasta el NW 
de F. Ovejuna, los materiales metamórficos comienzan con una serie cuarcí-
tica sobre la que descansan aparentemente concordantes, un tramo de mig-
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matitas, cuarcitas negras y gneises leucocráticos, y otro tramo de anfibolitas 
y gneises anfibólicos. Sobre estos tramos citados, se sitúan las metapelitas, 
Todos ellos se encuentran en Villanueva del Rey atravesados por rocas aci
das de edad precámbrica gneisificadas. 

En Azuaga los materiales son similares a la formación descrita en Cerro 
Muriano, también con presencia de la asociación distena-sillimanita. Apa
recen asimismo ortogneises de edad precámbrica, aunque no necesariamente 
igual a la de los materiales en los que encaja. En Granja de Torrehermosa 
afloran materiales equivalentes a los citados en el Precámbrico superior vul-
cano sedimentario del dominio de Córdoba, con la salvedad de que en este 
caso, también se han observado pequeños stocks graníticos gneisificados. 

Hay que resaltar que la asociación distena-sillimanita indica una presión 
de confinamiento mínima superior a 4,5 Kb., lo cual implica una profundidad 
mínima de 15 a 20 Km. 

En las rocas metasedimentarias se encuentran en todo el dominio al me
nos, tres esquistosidades de flujo. 

— Carbonífero. Se lo aparece en la parte Noroeste del dominio y está 
constituido por alternancias de pizarras y areniscas con algún nivel de calizas. 

Este paquete es probablemente de edad Viséense Medio-Superior. 

Ai S de la Sierra de los Santos y en la Mina de Mirabuenos hay depó
sitos ciclotemáticos formados por conglomerados, areniscas, lutitas y capas 
de carbón del Namuriense-Westfaliense discordantes sobre el Precámbrico. 

d) Dominio de Vülctfranca de Córdoba-El Vacar. Lo constituyen terre
nos de edad Precámbrica y Carbonífero. 

— Precámbrico. Está formado esencialmente por esquistos de bajo grado 
metamórfico con intercalaciones cuarcíticas. También se encuentran inter
calados micasquistos, gneises y anfibolitas. Afloran en el centro de la cuenca 
del Guadiato entre Belmez y Espiel, Loma de Parralejo, etc. No obstante 
al Ε de la Estación de Obejo se observan materiales del Precámbrico equi
valentes a los del dominio de Cerro Muriano; ahora bien las relaciones de 
estos últimos materiales con las cuarcitas y esquistos anteriores, no son 
visibles. 

— Carbonífero. El Carbonífero es de faciès Culm. Comienza con un con
glomerado de base, sobre el que se sitúa un horizonte de coladas básicas, y, 
a veces, un paquete de calizas; ambos niveles están englobados en pizarras 
y areniscas cuyas características sedimentológicas indican una turbidita pro
funda (ALMARZA et al., 1973). 

La línea de unión entre este sector y el de Obejo, está fosilizada por 
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depósitos del Viséense y del Namuriense que reposan discordantemente so
bre los anteriores. Aquí, el Viséense es esencialmente calizo, y hay depó
sitos ciclomáticos de carbón del Namuriense-Westfaliense. 

El conglomerado de base del Culm se nutre de materiales precámbricos 
y quizá, paleozócicos. Hay cantos de Formación de Torreárboles, del Do
minio de Cerro Muriano de rocas plutónicas acidas y abundantes cantos 
cuarcíticos redondeados. 

e) Dominio de Obejo-Valsequillo. Está constituido por un basamento 
Precámbrico que aflora en algunos lugares (núcleo del anticlinorio de Pera
leda del Zaucejo, Norte de Belmez, de Espiel, de Villaharta, embalse del 
Guadalmellato...) sobre el que yacen discordantemente terrenos que perte
necen al Ordovícico, quizá al Silúrico, Devónico y Carbonífero. 

— Precámbrico. Son esencialmente cuarcitas y pizarras de bajo grado 
metamórfico. En algunos puntos parece observarse una transición entre las 
pizarras y las cuarcitas a través de una serie rítmica de apariencia flischoide. 
Hacia el techo de esta formación, se encuentra parte de la serie vulcano se
dimentaria que aflora en el dominio de Córdoba. Estos materiales están 
atravesados por un intrusivo complejo probablemente Hercínico precoz o 
prehercínico. 

Ordovícico-Devónico. Las rocas que forman las series de estos períodos, 
se han originado en general en zonas someras, con predominio de areniscas 
y aspecto de depósitos de plataforma continental, a veces muy próximas a 
costas. El límite Ordovícico-Devónico, no es claro hasta ahora por falta de 
fósiles en los tramos intermedios. Por la misma razón, no podemos hablar 
de la laguna del Devónico medio citada en esta región (PUSCHMAN, 1967). 

— Carbonífero inferior. Datado por Carbonell por vez primera, se sitúa 
aparentemente concordante sobre el Devónico. Se trata de Culm, ya que co
mienza con faciès pizarrosas y coladas submarinas básicas, sobre las que se 
depositan calizas con fauna carbonífera, a las que sigue en la serie una serie 
de turbiditas con diferente distalidad según paquetes y situación en el es
pacio. 

Hay que hacer constar que son depósitos preorogénicos ya que se depo
sitaron antes de las fases hercínicas. 

Finalmente, durante el Westfaliense B-C, se rellenaron cuencas límnicas 
con rocas sedimentarias detríticas (conglomerados, areniscas y arcillas) ci-
clotemáticas con capas de carbón (Cuenca de Peñarroya-Espiel y otros aflo
ramientos aislados). 
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ACCIDENTES QUE SEPARAN LOS DOMINIOS 

Aunque en principio, los cuatro accidentes mencionados antes, separan 
dominios diferentes, no todos son de la misma importancia y características. 

1. Falla de Malcocinado. Separa el dominio de Córdoba-Alanis al Sur 
y el de Sierra Albarrana al Norte. Se trata de una falla de tipo strike-slip 
de gran envergadura, al menos en sus últimos movimientos. 

Hay que resaltar su importancia porque, delimita la presencia (al Sur) y 
ausencia (al Norte) de los materiales del Cámbrico. 

2. Alineación magmática de Villamciosa de Córdoba-La Coronada. Fo
siliza el límite entre los dominios de Sierra Albarrana y de Cerro Muriano-
Azuaga. Lo componen rocas p!utónicas acidas y básicas y rocas subvolcáni-
cas acidas (PASCUAL y PÉREZ-LORENTE, en prensa). 

Se puede ordenar en el tiempo la sucesión de intrusiones, de tal forma 
que, comienza por las rocas plutónicas básicas de Los Ojuelos-La Coronada, 
seguidas por las rocas acidas. Estas, a su vez por orden cronológico serían: 
Granito de Peñas Pardas; Granito del Cortijo de los González (que se en
cuentra en la cúpula del anterior); Pórfido de Granodiorítico de la Buena-
gua y por último, la Granodiorita de grano grueso del Molino del Martinete. 
Las rocas subvolcánicas acidas están relacionadas genéticamente con el Gra
nito de Peñas Pardas. 

Todas las rocas ígneas nombradas en este apartado son postwestfalienses. 

3. Falla de Cerro Muriano. Separa los dominios de Cerro Muriano-
Azuaga y de Villafranca de Córdoba-El Vacar. Es una falla tipo strike-slip 
de gran ángulo, que hace cabalgar hacia el Norte los materiales del dominio 
de Cerro Muriano-Azuaga sobre los de Villafranca de Córdoba-El Vacar. 

Es un accidente de la rfiisma importancia que el de Malcocinado porque 
señala el límite Sur del Carbonífero inferior de faciès Culm. 

4. Falla de Villaharta. Es una banda fracturada cuya complejidad se 
puede apreciar en Villaharta y S. de Belmez. Aquí los materiales del domi
nio de Villafranca de Córdoba-El Vacar cabalgan a los del Obejo-Valsequillo. 

Como en el caso anterior, también sirve de límite, pero señalando en este 
caso la frontera Sur de los materiales del Ordovícico Devónico. 

HIPÓTESIS DE EVOLUCIÓN TECTÓNICA 
DE SIERRA MORENA CENTRAL DURANTE EL PALEOZOICO 

Basándonos en los datos expuestos, podemos anticipar algunas aclaracio
nes, a la hora de interpretar la historia del área durante el Paleozoico. 
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Paleozoico inferior. Es clara una compartimentación en sectores en cuan
to nos referimos a la sedimentación de materiales de los períodos del Paleo
zoico inferior. Así: en la zona a se encuentran solamente los depósitos del 
Cámbrico, no habiendo del resto del Paleozoico inferior; en los dominios b, 
c y d no se encuentran rocas sedimentarias de ninguno de los períodos men
cionados, y en el dominio e hay materiales del Ordovícico y Devónico pero 
no los hay del Cámbrico. Todas las rocas sedimentarias que corresponden 
a los sistemas anteriores, son de plataforma continental. 

Paleozoico superior. Comienza con series turbidíticas de faciès Culm, que 
ocupan los sectores dye, pero con la particularidad que mientras en el do
minio e yacen sobre el Devónico, en el d son discordantes sobre las rocas 
del Precámbrico y están acompañadas de un conglomerado de base bien 
desarrollado, a veces muy potente (más de 50 m.). 

Durante el Viséense medio-superior, los depósitos son muy someros, cul
minando la elevación de la zona a partir del Namuriense con gran extensión, 
si no totalmente, de terrenos emergidos. 

Evolución tectónica. Con respecto al depósito o no de rocas de diferentes 
períodos, se podría pensar en una tectónica en "teclas de piano" que con
diciona que en lugares haya depósitos y en otros erosión. Hipótesis que con
trasta con que no se han encontrado vestigios de los materiales que faltan. 
Parece más probable que se trate de una paleotectónica de distensión más 
o menos contemporánea con la orogenia Caledoniana, aunque independiente 
de esta, que se ha manifestado en cuanto a la profundidad y características 
sedimentológicas de los materiales Ordovico-Devónicos. 

Otra interpretación a considerar, sería la de la aplicación de la tectónica 
de placas, con bloques inicialmente no adyacentes y que comenzaron a apro
ximarse al iniciarse el ciclo hercínico, siguiendo un modelo análogo a uno de 
los propuestos por NICHOLAS (1972), BURRET (1972) y BURNE (1973). Esta 
última interpretación tiene en contra que con una tectónica comprensiva, 
no encaja en cuanto a la formación del flysch, el que el Culm descansa siem
pre en estos dominios encima de corteza siálica que aparentemente en el 
momento de depósito era muy potente. 

Siguiendo esta última interpretación, en esta zona, habría un sector de 
unión de placas, fosilizado por el Viséense medio-superior, entre los domi
nios dye (las coladas básicas de la base del Culm se hacen más potentes 
y numerosas al irse aproximando a esta línea; el Ordovícico y devónico tie
nen en ella su límite Sur) o bien la Unión se produciría entre los dominios d 
y c (límite Sur de los afloramientos del Culm). 

En realidad, parece existir en esta zona (Ossa-Morena Central) un gran 
anticlinorio fallado, en cuyo centro aparecen materiales metamórficos del 
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Precámbrico bajo y en los laterales, del Precámbrico alto. Esta estructura 
separa dos zonas con diferentes comportamiento durante el Paleozoico in
ferior, al Norte y Sur de ella, como se ha señalado anteriormente. Así, mien
tras en el Sur hubo una sedimentación de plataforma durante el Cámbrico, 
al Norte, al menos hasta el Norte del Valle de Alcudia, no hubo depósito, 
debido quizá a estar emergida. Durante el Ordovícico-Devónico se produjo 
lo contrario, al Norte formaciones de faciès de aguas muy someras, y al sur 
no hubo depósito. 

Por lo anteriormente expuesto, pensamos que el límite entre la zona de 
Ossa-Morena y la Luso Occidental-Alcúdica (LOTZE, 1945) o bien Ossa-Mo-
rena y Centro-Ibérica (JULIVERT et al., 1971) debe de pasar por la Falla de 
Villaharta que separa los dominios de El Vacar y Obejo, o bien, si se tienen 
más en cuenta los acontecimientos hercínicos, por la Falla de Cerro Muriano 
que separa los dominios de El Vacar y de Cerro Muriano. 
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