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1.1.- ANTECEDENTES

En el transcurso de los filtimos años ha tenido lugar una

transformaci6n profunda en el mercado mundial de materias pri-

mas y de forma especial de los productos energéticos, teniendo

como causa principal los importantes incrementos en los precios

de los crudos petrolIferos; consecuencia de esta situaci6n es

la reconsideraci6n, por parte de los palses industrializados,

de sus polIticas de producciones y consumos de sustancias ener

géticas.

La crisis energética existente a escala mundial repercu-

te de forma especialmente grave
.
en nuestro pais, carente prác-

ticamente de reservas petrolIferas con que atender a su deman-

da, viéndose obligado a importaciones cada vez más costosas.

La polItica de un aprovechamiento máximo de nuestros pro

pios recursos energéticos, de los que el carb6n y el uranio

-particularmente el primero- son los más abundantes, se plan-

tea como una necesidad clara; en este campo debe atenderse tan

to al aprovechamiento de los carbones térmicos como al de los

siderdrgicos.

El interés de un aumento de la producci6n de hullas co-

quizables y carbones para mezclas es evidente si se considera

que España es un pais claramente deficitario en la producción

de este tipo de carbones, déficit de 4,19 millones de tonela
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ladas en 1977, que deben ser abastecidas del exterior, con los
costos en divisas que ello supone; estos costos probablemente
se incrementarán*de forma importante una vez sea superada la
actual crisis siderdrgica internacional; en este mismo sentido
apuntan los conflictos internacionales planteados en estos dl-
timos meses que repercuten de una forma directa sobre la poll-
tica del petr6leo.

Por otra parte, a pesar de que en el momento actual nues
tro pais es excedentario en carbones térmicos, es aconsejable
incrementar, en los aspectos técnico y econ6micamente posibles,
la participaci6n del carb6n en la producci6n de electricidad,
ya sea con una mayor aportaci6n del carb6n nacional a las cen-
trales situadas en áreas que se muestran deficitarias en la
oferta, ya mediante la instalaci6n de nuevos grupos en zonas -
susceptibles de incrementos importantes en la producci6n de
carb6n.

El Plan Energético Nacional contempla estos aspectos pro
poniendo una serie de actuaciones tendentes al logro de los ob
jetivos que han sido esbozados; dentro del sector del carb6n -
estas actuaciones se dirigen tanto a las investigaciones sobre
tecnologlas y aprovechamiento de los carbones como a la próspec
ci6n, investigaci6n y evaluaci6n de yacimientos.

En este sentido abunda la Ley de Fomento de la Minerla,
de 8 de enero de 1977; en su Art1culo Primero determina que su
objetivo es "promover y desarrollar, dentro y fuera del terri-
torio nacional, la exploraci6n, investigaci6n, explotaci6n y
beneficio mineros, con el fin de procurar el abastecimiento de
materias primas minerales a la industría española".

En el Art1culo Tercero, que trata sobre el Plan Nacional
de Abastecimi ento de Materias Primas Minerales, se especifica
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que éste determinará "las diferentes materias primas minerales

y en relaci6n con ellas, las distintas actividades que gozarán,

durante el periodo que para cada una de ellas se establezca, de

la calificaci6n de prioritarias", implicando tal calificación-

"su declaraci6n de interés nacional a efecto de lo dispuesto en

la Ley de Minas", y "la confecci6n de un programa sectorial en

que se fijen los objetivos m1nimos de un abastecimiento inte-

rior y exterior que se pretende asegurar".

Por su parte el Real Decreto 278/1977 de 25 de febrero

por el que se crea la Comisarla de la Energla y Recursos Mine-

rales, en su Art1culo Primero cita, entre otras cosas, como mi

siones fundamentales de ésta "la elaboraci6n de las propuestas

del Plan Energético Nacional", al que se ha hecho referencia

"de los planes nacionales de combustibles, del Plan Nacional

de Abastecimiento de Materias Primas Minerales y demás Planes

Nacionales que se deriven o sean consecuencia de los anterio-

res", asl como "la adopci6n de las medidas necesarias para el

fomento de la tecnologla energética y minera".

En el Artículo Sexto, que trata de la nueva Comisi6n Na-

cional de la Energla, establece como una de sus misiones lila

definici6n de los planes de investigaci6n del carbón, hidrocar

buros y uranio".

En su Disposici6n Final, al referirse a la revisi6n del

Plan Energético Nacional, ordena que aquella "se realizará pa-

ra el periodo comprendido entre mil novecientos setenta y sie-

te y mil novecientos ochenta y siete" y deberá llevarse a cabo

teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios bási

cos:
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Máxima utilizaci6n de los recursos energéticos naciona-
les, perfeccionando para ello los medios humanos, técni
cos y económicos necesarios para procurar un incremento
del patrimonio nacional de recursos energéticos.

Promoci6n del desarrollo tecnol6gico en el sector ener-
gético.

Mantenimiento de niveles aceptables de incidencia de las
instalaciones energéticas en el medio ambiente.

Finalmente, el Real Decreto 1102/1977 de 28 de marzo, pu-
blica la relaci6n de materias primas minerales y actividades re
lacionadas con ellas, declaradas prioritarias en el Plan Nacio~
nal de Abastecimiento de Materias Primas Minerales.

Esta calificací6n de prioritarias se otorga con carácter
general por un periodo de dos años, sin perjuicio de que en de-
terminados casos se pueda ampliar el plazo de vigencia estable-

cido, y lleva implícita la aplicaci6n de todos los efectos pre-
vistos en la Ley de Fomento de la Minería.

Entre las materias primas minerales y actividades con

ellas relacionadas, calificadas como prioritarias, figuran los

carbones y las actuaciones con ellos relacionadas de exploraci6n,

investigaci6n, explotaci6n, tratamiento y beneficio en el inte-
rior del territorio español, así como acciones en el exterior.

Consecuencia de todo esto es la elaboraci6n de un Plan de
investigaci6n de los yacimientos de carbón y de su aprovechamien
to cuyo desarrollo se extiende al periodo 1978-1987, coincidien

do con el que preconiza la Administraci6n para la revisi6n del

Plan Energético Nacional, pero incluyendo un conjunto de actua-
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ciones y medidas diversas, de carácter urgente, a realizar en
un plazo de cinco años, entre las que pueden señalarse "poner
de manifiesto las reservas de carb6n explotables en el pais".

Para ello, se considera la necesidad de investigar, ya
sea en una fase previa general o bien en un estudio más profun
do, según los casos, una serie de zonas y cuencas que en el sub
sector de hullas y antracitas son las siguientes:

- Pase de investigaci6n previa

- Area de La Justa-Aramil
- Area de Vifi6n-Libard6n
- Area de Santo Firme-Naranco
- Prolongaci6n Sur de Guardo
- Area de San Emiliano
- Sierra de la Demanda
- Area de Pont de Suert
- Otras áreas

- Fase de investigaci6n

- Area de Torre-Bembibre
- Area de San Cebrián-Casavegas
- Area de La Justa-Aramil
- Area de Toreno-Valdesamario
- Area de Barruelo
- Area de Cifiera-Matallana
- Area de San Fernando-Carinsa
- Area de Vifi6n-Libard6n
- Area de Fabero-Matarrosa
- Area de Narcea
- Area de Cea-Carri6n
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- Area de Naranco-Santo Firme

- Area de Pont de Suert

- Area de Quir6s

- Area de Teverga

- Area de San Emiliano

- Sierra de la Demanda

- Otras áreas

1.2.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Mi-

nerales define, tal como se ha indicado en el apartado preceden

te, a los carbones como sustancias prioritarias en las diferen-

tes actuaciones con ellas relacionadas, para el aprovisionamien

to nacional.

De la recopilaci6n efectuada durante la elaboraci6n del

Plan Nacional de Investigaci6n Minera y del Plan Nacional de Ex

plotaci6n Minera, asl como de las consideraciones resultantes -

del Inventario de Recursos Nacionales de Carb6n, realizado por

el Centro de Estudios de la Energla, dependiente de la Comisarla

de la Energía y Recursos Minerales del Ministerio de Industria

y Energla, se señala a la cuenca carbon1fera de El Bierzo (Le6n)

como zona de interés, tanto por el volumen conocido de recursos

en ella existentes como por la posibilidad de encontrar nuevas

zonas, con contenidos en carb6n de importancia desconocida has-

ta la fecha.

A efectos de su investigaci6n, la cuenca de El Bierzo fue

dividida en tres grandes áreas:

- Area de Torre-Bembibre

- Area de Fabero-Matarrosa

- Area de Toreno-Valdesamario
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El área Toreno-Valdesamarío,,obedeciendo a razones de In-
dole diversa, fue subdividida para su investigaci6n, en tres zo
nas:

- Zona de Toreno-Valdesamario en sentido estricto.
- Zona de Alto Bierzo

- Zona de Bierzo Oriental

La presente memoria hace referencia a la zona de _Uto Bier-
zo, proyecto que forma parte del conjunto de estudios que la
Administraci6n ha programado para el desarrollo y cumplimiento

del Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales
y la Ley de Fomento Minero.

1.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO

La investigaci6n de la zona Alto Bierzo constituye un pa-

so preliminar en la investigaci6n del área que se extiende al

Este del rio Sil y a] Norte del área Torre Bembibre. Consecuen-

temente, los objetivos a cubrir, a la vista de lo expuesto ante
riormente, no deben considerarse definitivos y los resultados -
que en la investigaci6n se han alcanzado deberán ser revisados

de acuerdo con los datos que aporten los estudios definitivosde

las zonas limItrofes.

Con estas premisas puede definirse un objetivo primario a

alcanzar:

Conocimiento geol6gico general de la zona.

Este conocimiento se define de carácter general ya que la

estructuraci6n del estudio, en funci6n de la zona a investigar,
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conduce a unos resultados provisionales en el sentido de que di
chos resultados deberán ser enmarcados en el contexto general -
en el que la zona se encuentra y, en consecuencia, revisados y
completados en etapas futuras que permitan, al relacionarlos con
los.que se alcancen en el área de Fabero-Matarrosa y de las zo-
nas de Toreno-Valdesamario y Bierzo Oriental, alcanzar una vi-
si6n total de los problemas y características que se planteanen
esta parte de la cuenca de El Bierzo.

La consecuci6n del objetivo geol6gico general se logrará
a través del cumplimiento de unos objetivos parciales que pue-
den reducirse a dos:

- Conocimiento estructural de la zona

- Conocimiento estratigráfico de la serie sedimentaria pr�

sente en ella.

1.4.- TRABAJOS REALIZADOS

Para alcanzar los objetivos que acaban de ser expuestosse

han realizado una serie de trabaJos que vienen esquematizados

en el cuadro que se expone a continuaci6n.

Fases de trabajo Unidades de obra realizadas

- Recopilaci6n de documentaci6n No medible

- Cartografla geol6gica 6.000 Has

- Estudio estratigráfíco 7.062,56 m

- Estudio estructural No medible
- Labores mineras 1.102.1 m3

- Estudio paleontol6gico 357 muestras

- Elaboraci6n de la memoria No medible

- Varios No medible
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Se expone a continuaci6n el contenido de los diferentes
trabajos desarrollados de forma general, siendo tratados con
mayor profundidad en capItulos posteriores.

Para el desarrollo del proyecto, ENADIMSA puso a dispo-
sici6n del mismo un equipo constitu-tdo por dos técnicos titu-
lados superiores, dos técnicos titulados medios y tres opera-
rios auxiliares, contando asimismo con la asistencia ticnica
del centro'«Juan Gavald'de Madrid, as1 como de los especialis-
tas no pertenecientes a ENADIMSA cuyas prestaciones se hayan
considerado necesarias para la obtenci6n de unos mejores resul

tados en la investigaci6n.

Los trabajos de campo se iniciaron en enero de 1979, fi-

nalízando en septiembre de 1980.

1.4.1.- Recopilaci6n de documentaci6n

Ha consistido en una blisqueda exhaustiva de los datos y

documentos geol6gicos y mineros relacionados con la zona a in-

vestigar;. asimismo se ha consultado la bibliografla cjeol6gica

existente sobre la zona.

En un capítulo posterior se hará una relaci6n detallada

del material consultado.

1.4.2.- Cartografla geol"6gica

Se ha realizado sobre ampliaciones, a escala aproximada

1:10.000, de las fotograflas aéreas que han sido utilizadas pa

ra la confecci6n de la base topográfica del estudio.



Los datos objetivos que en ellas se han figurado han si-
do trasladados a los planos fotogramétricos, haciéndose final-
mente una interpretaci6n geol6gica de la zona investigada, que
se encuentra plasmada en los planos geol6gicos correspondientes
(planos n1 18, 19, 20 y 21).

1.4.3.- Estudio estratigráfico

Se ha desarrollado con el levantamiento de una serie de
cortes estratigráficos, muy detallados, tanto de superficie co
mo de interior de mina, a partir de los cuales se han confec-
cionado las columnas estratigráficas normales a escala 1:500 -
(ver planos), que proporcionan un conocimiento preliminar ade-
cuado de la serie sedimentaria presente en la zona objeto de

estudio as1 como de sus caracterIsticas más importantes.

1.4.4.- Estudio estructural

A partir de los datos obtenidos en la cartografía geol6-

gica y en el estudio estratigráfico, junto con la interpreta -

ci6n correspondiente, se ha llegado a un conocimiento general

de la geometrIa de la zona. Este conocimiento se encuentra en

parte limitado por el carácter reducido de la zona objeto de

estudio y en consecuencia parcialmente desligado del marco ge-

neral en el que se integra.

En este estudio se han definido los principales acciden-

tes geol6gicos, pliegues, fallas, discordancias, encontrándose

plasmados estos resultados, además de en los planos geológicos

de superficie, en los cortes geol6gicos verticales realizados

al efecto (planos nl 14 a 21).
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1.4.5.- Labores mineras

La realizaci6n de calicatas surge de la necesidad de ob-
tener una serie estratigráfica completa y detallada y la impo-
sibilidad de lograrlo en base a cortes estratigráficos levanta
dos dnicamente en afloramiento natural.

La existencia de zonas extensas totalmente recubiertas,
as1 como lo inadecuado de muchos de los afloramientos, ya sea
por su posici6n estratigráfica o por sus condiciones de obser-
vaci6n, hace necesario la apertura de calicatas que permitan
llegar al estudio de un nilmero de metros de corte adecuado a
la finalidad que se persigue: el conocimiento suficiente de la
estratigrafla de la zona.

Dentro de los trabajos que se contemplan en este aparta-
do se han realizado calicatas con un movimiento de tierras de

31.102,1 m

1.4.6.- Estudio paleontol6gico

En el proceso de levantamiento de los cortes estratigrá-
ficos, tanto de superficie como de interior, se ha procedido a
la recogida de muestras de flora y fauna para su posterior es-
tudio y clasificaci6n.

Estas muestras, en nilmero de 357, han sido estudiadas por
especialistas, permitiendo una dataci6n general del área ade-
más del establecimiento de algunas de las características sed¡
mentarias del medio de deposici6n.

Las listas de las muestras estudiadas se encuentran en el
apartado correspondiente de esta memoria.
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1.4.7.- Elaboraci6n de la memoria

Recoge ésta los resultados y desarrollo de la investiga-
ci6n, considerándose en ella cuantos datos y documentos hayan
sido obtenidos y elaborados.

Contiene asimismo un capItulo de conclusiones dentro del
cual se recomiendan los trabajos a desarrollar en las fases pos
teriores de la investigaci6n.

Dadas las especiales caracterIsticas de la zona investi-
gada y su posici6n geol6gica, tanto el informe que se emite co
mo las conclusiones a las que se llega deben ser consideradas
como provisionales, pasando a definitivas, con las modificacio
nes pertinentes, finicamente cuando se haya realizado la inves-

tigaci6n de la totalidad del área Toreno-Valdesamario (en sen-

tido amplio) asl como el área de Fabero-Matarrosa, entre las

que se localiza y de cuyas caracterIsticas indudablemente par-

ticipa.
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2.- SITUACION GEOGRAFICA
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La zona objeto de estudio se localiza en el oeste de la

provincia de Le6n, algo al Norte del paralelo de la capital y

a unos 110 km de ésta (Fig. l).

Se encuentra situada en la comarca de El Bierzo, inmedia

tamente al Este del rio Sil.

En las proximidades de la zona se encuentra la central

térmica Compostilla II, en la ribera occidental del embalse de

Bárcena (rio Sil) en las inmediaciones de Ponferrada.

La designaci6n de los vértices del polIgono investigado,

siguiendo paralelos y meridianos, es la siguiente:

Se considera como punto de partida la intersecci6n del

paralelo 421 47' 26" con el meridiano 2' 501 8"; siguiendo el

sentido de las agujas del reloj las coordenadas de los vérti

ces son:

Pp= Vértice 1 - 421 471 2611 - 211 501 8"

Vértice 2 - 421 471 18" - 20 481 17"

Vértice 3 - 421 461 14" - 20 461 27"

Vértice 4 - 420 441 36" - 2<> 481 1711

Vértice 5 - 421 441 10" - 20 461 20"

Vértice 6 - 421 401 31' - 2` 461 10"

Vértice 7 - 420 401 3211 - 20 481 48"

Vértice 8 - 421 441 511 - 2'1 50' 12"

Vértice 9 - 421 441 1511 - 20 501 41"

Vértice 10 - 421 451 8" - 20 501 43"

- 17 -
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FIG. 2.- ESQUEMA DE BLOQUES EN LA CUENCA DE EL BIERZO
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3.1.- ENCUADRE GEOLOGICO REGIONAL DE LA ZONA

La zona Alto Bierzo-forma parte de la cuenca carbon1fera
de El Bierzo, la cual se focaliza al Suroeste de los materia-
les precámbricos que constituyen el ndcleo del antiforme del
Narcea.

La zona se encuentra en la parte centro-norte de la cuen
ca de El Bierzo; es de edad Estefaniense, estando rodeada por
materiales ordovIcicos y sildricos, apareciendo en su parte
oriental y meridional pequeños retazos de Terciario.

3.2.- ESTRATIGRAFIA

3.2.1.- Ordovícico

Se pueden diferenciar en 61 tres unidades fundamentales:

- Pizarras de Luarca: potente serie pizarrosa"que apare-
ce finicamente en el extremo Noroeste de la zona.

- Formaci6n AgUeira: constituída por grauwackas y pelitas
en facies turbid1tica, siendo frecuentes las areniscas
y cuarcitas.

- Cuarcita de Vega: constitulda por un potente banco cuar
cítico con una intercalaci6n pizarrosa en su parte me-

dia; representa el techo del Ordovícico.
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La edad de las Pizarras de Luarca es Ordov.Tcico medio,
perteneciendo los restantes materiales al Ordovícico superior.,

3.2.2.- Silúrico

Aparece formado por ampelitas y cuarcitas,éstas últimas
en estratos de unos pocos centímetros. Las primeras, que domi
nan claramente sobre las cuarcitas, presentan típicamente co
lor negro si bien, en el llmite sur de la zona, los procesos
de meteorización han modificado esta coloraci6n general, pre
sentándose con tonos rojizos y grisáceos.

3.2.3.- Carbonífero

Dentro de la zona estudiada probablemente existen más -
de 1.800 m de serie carbonIfera, de edad Estefaniense B-C.

Los materiales presentes están constituIdos por brechas,
pudingas y micropudingas,areniscas,lutitas y capas de carb6n
dispuestos en secuencias rítmicas.

Las facies presentes son variables, dentro de su carác
ter continental, abundando tanto las facies fluviátiles como
las pantanosas y las lacustres. En algunos puntos muy concre
tos se han conservado algunos restos de dep6sitos de ladera.

El conjunto de los materiales carbonIferos se encuentra
discordante sobre el OrdovIcico y Silarico.

3.2.4.- Terciario

Aparece formando unos pequeños retazos en el extremo No

21



reste de la zona que se apoyan discordantes sobre el CarbonIfe-
ro; constituyen el extremo accidental de un amplio afloramiento
que se extiende hasta las inmediací'ones del rio Boeza.

De naturaleza continental, está constituIdo fundamentalmn
te por materiales arenosos y arcillosos entre los que pueden en
contrarse intercalaciones de grava.

La edad es probablemente Vindoboniense.

3.2.5.- Cuaternario

Muy reducido dentro de la zona, está formado por tres ti-
pos de dep6sitos:

- Pep6sitos de pie de monte y ranas, en ocasiones difíci-
les de diferenciar de los materiales terciarios; están
constituIdos por arcillas y cantos poco rodados, gene-
ralmente cuarcíticos.

- Terrazas fluviales, que aparecen formando dos sistemas
en las márgenes del rio Sil.

- Dep6sitos aluviales, que pueden ser considerados como
los dep6sitos actuales, localizados en el fondo de algu

nos valles.

Tanto estos últimos dep6sitos como las terrazas antiguas
están constituídos por arenas y gravas de poco espesor.

3.3.- TECTONICA

Los materiales precarbonIferos de la zona estudiada for-
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man parte de las zonas internas de las cadenas Galaico-Astur-

Leonesas, localizándose en la parte exterior del Arco Asturia

no.

Fueron plegados durante la orogenia Herciniana, en su

primera fase,por esfuerzos de direcci6n norte-sur, que origi-

naron estructuras de orientaci6n este-oeste con ejes horizon-

tales o con una ligera inmersi6n hacia el oeste.

Durante la segunda fase del plegamiento prácticamente no

variaron las directrices tect6nicas, originándose estructuras

pequeñas, tipo "chevron", pliegues en zeta, king-band, etc. -

No obstante, en la zona que se encuentra entre el rio Sil y
el rio de Libran, las directrices debieron ser diferentes, co

mo se deduce de la existencia de pliegues de direcci6n noroes

te-sureste que se ponen muy claramente de manifiesto en los

repliegues de la cuarcita de Vega al noroeste de la localidad

de Librán.

Las fallas consituyen dos sistemas principales, uno pa-

ralelo a las estructuras de la primera fase, al que pertenecen

las fallas más importantes de la zona estudiada, y otro trans-

versal a las estructuras mencionadas.

En ambos sistemas aparecen datos claros que muestran di-

ferentes rejuegos a lo largo de su historia tectónica, rejue-

gos que, por otra parte, han actuado de forma selectiva, afec-

tando a algunas de las fallas pero no a otras.

Por su parte el Estefaniense aparece discordante sobre

materiales ordovícicos y sildricos. Dentro de él pueden dife-

renciarse tres unidades tectónicas bien individualizadas, sepa
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radas por unas grandes fracturasque imposibilitan,por el momen
to,el establecimiento de correlaciones entre los materiales car
bonIferos que forman cada una de las unidades mencionadas.

La unidad tect6nica meridional, bloque de Tremor de Arri-
ba, consituye la prolongaci6n hacia el oeste de la zona de Tore
no-Valdesamario en sentido estricto; aparece como una zona ondu

lada, aunque con buzamiento general hacia el Norte, afectada -
por fallas longitudinales y transversales, siendo lo más desta-
cable los dos grandes accidentes que por el Norte y el Sur limi

tan la unidad; estos grandes accidentes son asimismo la prolon-

gaci6n hacia el Oeste de las dos grandes fracturas que limitan

la ya mencionada zona Toreno-Valdesamario. Se trata de dos gran
des fallas directas entre las que la unidad adopta una estructu

ra general en fosa.

Este tipo de estructura determina que no exista ningúnpun

to en el que aparezca la base del CarbonIfero; debido a esto, -

tampoco pueden establecerse relaciones entre CarbonIfero y sus-

trato.

Al norte del bloque de Tremor de Arriba se encuentra el

bloque de Librán; es de dimensiones reducidas estando, al igual

que el anterior, limitado por grandes fallas. La fractura que -

constituye el llmite meridional ha sido considerada al definir

el bloque de Tremor de Arriba; la que constituye el límite nor-

te separa este bloque del bloque de Santa Cruz, el más septen -
trional del área. Dicha fractura es una falla directa en cuyo

movimiento ha descendido el labio Sur. Dentro del bloque, en su

extremo oriental, el CarbonIfero aparece discordante sobre mate

riales ordovIcicos y silúricos.
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El bloque de Santa Cruz se encuentra limitado por el nor-
te y el este por materiales ordovícicos y sildricos sobre los
que el Estefaniense se encuentra discordante; el análisis de es
ta discordancia revela que la sedimentaci6n carbonífera tuvo lu
gar sobre un paleorelieve importante.

El límite sur está constituido por la más septentrio-
nal de las fallas que forman parte del complejo de fracturas de
Matarrosa (Fig. 3). La estructura general del bloque es un sin-
clinal en el que el flanco norte es muy reducido si se le compa
ra con el flanco sur.
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4.- ESTUDIO GEOLOGICO DE DETALLE



4.1.- ANTECEDENTES

La Empresa Nacional ADARO de Investigaciones Mineras, S.A.

(ENADIMSA) fue contratada por el Instituto Geol6gico y Minero -

de España para la realizaci6n del proyecto "Prospecci6n geol6gi

co-minera de carbón en el Alto Bierzo- la fase".

Este proyecto, que entra dentro del Plan Nacional de Abas

tecimiento de Materias Primas Minerales, forma parte del con3un

to de estudios a realizar dentro de la cuenca carbon1fera de El

Bierzo, habiéndose previsto en 61 la cartografía de una superfi

cie de 6.000 Has y el levantamiento de 5.300 m lineales de cor-

te estratigráfico de superficie y 1.700 m de interior de mina.

Estos estudios se complementarlan con los estudios estructural

y paleontol6gico, reflejándose los resultados en un informe fi-

nal que, como se desprende del carácter de primera fase de la

investigaci6n, no debe considerarse definitivo, pues deberá ser

completado y modificado de acuerdo con los resultados que se ob

tengan en el desarrollo de las investigaciones de las zonas li-

mitrofes (Fabero-Matarrosa y Toreno-Valdesamario).

En esta memoria se describen los trabajos realizados, mé-

todos utilizados y resultados obtenidos asl como las conclusio-

nes derivadas del análisis de los aspectos considerados.

4.2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO

La t6nica general dentro de la cuenca carbonífera de El

Bierzo, es la existencia de una minería de bastante solera con-
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sistente en numerosas explotaciones relativamente pequeñas.

Esta caracterIstica de minifundio minero se traduce, ca
si siempre, en la ausencia de inversiones para trabajos de in
vestigaci6n por parte del explotado*r que, cuando más, realiza
estudios más o menos completos dentro de sus concesiones.

La zona que se considera tiene en la actualidad una acti
vidad minera relativamente reducida, que unido a la extraordi
naria escasez de trabajos de investigaci6n sobre ella, se tra
duce en un bajo conocimiento de la infraestructura geol6gica .
que es total en la mitad norte, a la vez que desligado de zo
nas o áreas vecinas.

Cofi este proyecto se ha pretendido, mediante la realiza
ci6n de los trabajos a que ya se ha hecho referencia y que se
describen más adelante, "remediar esta situaci6n y obtener un
conocimiento geol6gico que, siendo completado en estudios futu

ros, sea suficiente para, apoyados en él, realizar trabajos de

investigaci6n utilizables en la resoluci6n de problemas direc

tamente ligados a la explotaci6n del carb6n".

4.3.- DELIMITACION DE LA ZONA

Tal como ya se ha dicho, inicialmente la divisi6n de la

cuenca carbonIfera de El Bierzo en áreas para su investigaci6n

se realiz6 en base a criterios prácticos y de conocimiento sin

olvidar, no obstamte, que una zona cuya investigaci6n se pro

yecta debe constituir en lo posible una unidad geol6gica defi

nida. De acuerdo con lo expuesto la cuenca de El Bierzo se di

vidi6 para su estudio en tres grandes áreas:
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- Area de Torre-Bembibre, parcialmente investigada

- Area de Toreno-Valdesamario

- Area de Fabero-Matarrosa

El área Toreno-Valdesamario es muy amplia, ya que se ex-

tiende en dirección este-oeste a lo largo de 57 km, en forma -

de franja muy alargada.

Razones de Indole diversa han motivado la división de es

te área para su estudio en tres zonas:

- Zona de Bierzo Oriental

- Zona de Toreno-Valdesamario en sentido estricto.

- Zona de Alto Bierzo

La zona Alto Bierzo es así la más occidental de las tres

que se sefíalan,encontrándose inmediatamente al este del rio Sil

de acuerdo con la delimitaci6n que ha sido establecida en el

apartado 2.

4.4.- METODOS EMPLEADOS

Para la confecci6n de la cartografla a escala 1:10.000 -

se ha usado como base topográfica el plano fotogramétrico a di

cha escala.

En el trabajo de campo se han utilizado las fotograflas

aéreas, base de la restituci6n, ampliadas a una escala aproxi-

mada 1:10.000; los datos en ellas figurados han sido pasados a

los planos fotogramétricos para su posterior interpretaci6n.

Se ha hecho uso de toda la documentaci6n existente ante-
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rior al proyecto, tanto de tipo geol6gico como minero.

Especial atenci6n se ha prestado al levantamiento de los
cortes estratigráficos de detalle, ya sea en afloramiento natu
ral, calicata o interior de mina. El conjunto de los cortes ob
tenidos, ha servido para confeccionar las columnas estratigrá-
ficas normales, en base a las cuales intentar establecer las -
correlaciones no s6lo dentro de la zona sino también con las -
restantes zonas cuando haya sido investigada la totalidad de -
la cuenca.

4.5.- ESTRATIGRAFIA

El conocimiento que, en el momento de redactar este in-

forme, se posee del área de Alto Bierzo deriva, por una parte,
de las observaciones realizadas durante la cartografía geol6gi

ca y por otra, y fundamentalmente, del levantamiento de cortes
estratigráficos de detalle. La distribución de cortes no ha si
do uniforme, lo que unido al hecho de que el nilmero total de

metros estudiados no debe considerarse suficiente para un cono
cimiento adecuado de la estratigrafla en diferentes puntos y -

sus interrelaciones, lleva a un conocimiento heterogéneo de es

te aspecto geol6gico en los diferentes bloques en los que se

ha dividido el área.

Los cortes estratigráficos levantados y sus longitudes -

son:

Bloque de San Cruz:
- Corte de Mina Cazadora ................. 619 m - Interior

- Corte de Bustiriegas ............. . . . . 5 5 8, 3 5 m - Superficie

- Corte de Bustiriegas flanco Norte ...... 223 m - Superficie

- Corte de Tendoira ...................... 479 m - Superficie
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- Bloque de Librain:
- Corte de Bustiriegas flanco sur ... 175 m - Superficie

- Corte de Lomba 831 m - Superficie
- Corte de Capa Méndez .............. 764,66 m - Superficie

- Bloque de Tremor de Arriba:
- Corte de Ctra de Villar de las Traviesas . 1.141,8 m Superf.

- Corte de Villar .......................... 920,5 m Superf.

- Corte de Capa Petra ...................... 753,6 m Superf.

- Corte por Primer pozo Obispo 222 m Interior

- Corte por Segundo pozo obispo ............ 375 m Interior

- Corte de Paradilla ....................... 197,92 m Superf.

Igualmente se han tenido en cuenta los resultados del es-

tudio de los sondeos AB-1, AB-2 y AB-3, integrados en el proyec

to "Prospección general. Campaña de sondeos en las áreas de Al-

to Bierzo y Bierzo Oriental".

4.5.1.- Características de la sedimentación

La zona objeto de estudio forma parte de la cuenca carbo-

nífera de El Bierzo, cuenca continental que se formó, muy proba

blemente, después de los movimientos correspondientes a la fase

Astúrica que tuvieron lugar en el Estefaniense A.

Dentro de la zona estudiada los materiales más modernos, pre

carboniferos,con los que se relaciona la cuenca son de edad si-

lúrica, no siendo posible fijar, en el contexto estudiado, la

edad de los movimientos a los que se ha hecho referencia si no

es por comparación con lo que ha sucedido en otras cuencas.

La zona investigada se encuentra formando parte del post-

pais siendo los depósitos que en ella se encuentran de naturale
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za continental. No se han hallado niveles o tramos francamente
marinos, existiendo algunos que, muy probablemente, correspon-
den a medíos de transici6n.

Los movimientos de la fase Astfirica dieron lugar a la for
maci6n de un relieve importante; en algunas zonas, probablemen
te en relaci6n con el desarrollo de grandes fracturas y la apa
rici6n de zonas subsidentes, en general paralelas a las estruc
turas del Arco Asturiano, continu6 la sedimentaci6n carbonife-
ra durante el Estefaniense superior.

La existencia de cuencas intramontañosas, inicialmente -
rodeadas de un relieve importantedebi6 determinar la existen-

cia de unas condiciones muy definidas en la sedimentaci6n, con
características muy concretas en los dep6sitos y en su evolu -
ci6n, tanto vertical como horizontalde los bordes al centrode

la cuenca.

Dentro de las unidades tectónicas que pueden diferenciar

se en la zona estudiada, a las que se ha hecho referencia en

el apartado 3.3, en la unidad sur (bloque de Tremor de Arriba),

por sus límites geográficos y tect6nicos, estos� últimos grandes

fallas, no aparece en ning1n caso la base de la cuenca y por

consiguiente los materiales inicialmente depositados. En conse-

cuencia, casi nada puede decirse sobre las condiciones que rei-

naron en esta unidad al iniciarse la sedimentaci6n.

No ocurre lo mismo en las unidades septentrionales donde

en numerosos puntos aparece claramente la discordancia sobre la

que se asienta la sedimentaci6n estefaniense.

De la cartografla de detalle realizada se desprende que,

al menos en esta zona, no solamente debi6 existir un relieve ¡m
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portante rodeando parcialmente la cuenca, sino que incluso den-
tro de ella ese relieve mantuvo una cierta importancia; la sed¡
mentaci6n se inici6 muy probablemente en la parte Sur extendién
dose luego por un solapamiento progresivo hacia el Norte. Este
hecho se desprende del análisis de la serie estratigráfica en
los diferentes puntos de la zona; en efecto, la sedimentaci6n -
no siempre comienza por niveles de conglomerados o al menos de
materiales detrIticos gruesos, que parecen quedar restringidos
a las zonas más deprimidas del relieve inicial, sino que, en
ocasiones, comienza por materiales finos encontrándose casi in-
mediatamente niveles con fauna de agua dulce. La potencia de la
serie depositada disminuye progresivamente a medida que se avan
za hacia el Norte y Noreste.

Si se supone que estas condiciones, al menos parcialmente,
se extendieron a la totalidad de la zona estudiada, el proceso
sedimentario que tuvo lugar podr1a esquematizarse como sigue.

La sedimentaci6n que se inicia con posterioridad a los mo

vimientos de la fase Astfirica de la orogenia Herciniana lo hace

sobre un relieve relativamente importante; por otra parte la

existencia de brechas y conglomerados distribuidos de una forma

irregular, sin continuidad, y prácticamente inexistentes en to-

do el borde norte de la zona indican que la sedimentaci6n debi6

comenzar en la parte meridional, hecho que se confirma con el

análisis de las variaciones de potencia de la serie depositada;

los conglomerados corresponden en algunos casos a rellenos de

valle y en todo caso estuvieron restringidos a las partes más

bajas de la cuenca; esto, no obstante, no es obstáculo para que

en tramos más altos puedan localizarse niveles de conglomerados,

de importancia reducida, que deben considerarse asociados a mo-

vimientos tect6nicos de subsidencia brusca de la cuenca. La pre

sencia de facies tipicas gruesas de abanicos aluviales de borde
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de cuenca se encuentra muy restringida, quizá porque en la zona

en la que estas facies debieron alcanzar su mayor desarrollo, -

no afloran los tramos basales de la serie.

La disminuci6n progresiva del relieve, a la vez que el re

lleno de la cuenca y su extensi6n hacia el Norte, va variando

las condiciones de sedimentaci6n, atenuando el carácter fuerte

mente detrItico de los materiales, que es peculiar de los dep6

sitos iniciales, que se van haciendo en su conjunto más finos,

a la vez que frecuentemente se alcanzan las tIpicas condiciones

de turbera y aparecen las facies lacustres.

Las condiciones de sedimentaci6n fluctuan entre fluviales,

pantanosas y lacustres. La serie, aunque marcadamente detrItica,

no lo es tanto como más hacia el Este, en la zona Toreno -Valde

samario en sentido estricto, si bien las condiciones de sedimen

taci6n debieron mantenerse similares, aunque en este caso ad

quieren mayor importancia las facies pantanosas.

Las caracterIsticas de los sedimentos detrIticos gruesos,

geometrIa, textura y estructuras sedimentarias (paleocanalescon

bases erosivas, estratificaci6n cruzada, laminaci6n cruzada, ca

rácter lentejonar, etc) indican el orígen fluvial de los mismos;

su gran extensi6n lateral es indicio de una sedimentaci6n en rd

gimen de corrientesanastomosadas; estas condiciones evolucionan

y se atendan alcanzándose el régimen pantanoso en el que se for

marán los niveles de carb6n; el proceso puede continuarse hasta

alcanzar las condiciones lacustres, caracterizadas biol6gicamen

te por la aparici6n de fauna.

Este fen6meno evolutivo desde un régimen fluvial al tIpi

camente lacustre, pasando por periodos de claro predominio de

las condiciones palustres, debi6 repetirse sucesivamente en el
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transcurso de la historia sedimentaria de la cuenca como conse-

cuencia de la subsidencia tectónica de ésta, dando lugar a una

sedimentación cíclica; debe sin embargo tenerse presente que la

importancia y momento en el que la aceleración del fenómeno sub

sidente se produce, determinan las características e importancia

de estos ciclos generales.

El carácter rítmico a escala amplia, que se encuentra en

relación con la subsidencia de la cuenca, se encuentra complica

do con los ritmos típicamente de afinamiento propios del medio

fluvial anastomosado, originados en parte por la divagación de

los canales.

Considerando aisladamente uno de los ciclos generales que

se repitieron en la historia de la cuenca, las características

pueden esquematizarse asís

- Existencia de un régimen fluvial de corrientes anastomo

sadas; el medio está dotado de gran energía; se deposi-

tan gravas y arenas, frecuentemente con bases erosivas,

lentejonares, con estratificación y laminación cruzada.

La divagación lateral de los canales, el relleno de

canales abandonados por materiales finos y el desarrollo

de turberas aisladas en la llanura aluvial da su aspec-

to típico a esta parte del ciclo.

- La progresiva desaparición del relieve y la disminución

de la energía conduce a una época de estabilidad en la

que alcanzan gran desarrollo las turberas, que pueden -

extenderse a gran parte de la cuenca, posibilitando la

formación de capas y niveles de carbón.
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Una aceleraci6n en la subsidencia de la cuenca, que pro

bablemente se inicia lejos de los bordes de ésta o al

menos no afecta a la posici6n relativa de aquellos con

relaci6n al relieve circundante, junto a la existencia

de posibles zonas libres de sedimentaci6n mientras tie

nen lugar estos procesos, determinan que puedan apare

cer, en extensi6n variable, zonas lacustres de importan

cia.

La existencia de estas zonas se detecta no s6lo por

la presencia de fauna sino por la naturaleza y caracte

rIsticas de los sedimentos.

Evidentement_e, no siempre el ciclo se desarroll6 en su to

talidad, pudiendo ser interrumpido e iniciarse nuevamente a con

secuencia de la actividad tect6nica de los bordes de la cuenca.

Un brusco descenso de ésta, que en definitiva equivale a un re

juvenecimiento del relieve, desencadena nuevamente el proceso.

No obstante, la cuenca en conjunto evolucion6 hacia una

mayor estabilidad.

4.5.2.- Los materiales

4.5.2.1.- Brechas

Dejando a un lado las brechas tect6nicas, cuyo origen y

significado es ajeno al tema que ahora se trata, existen dentro

de la zona estudiada diferentes puntos en los que aparecen bre

chas cuyo significado no es del todo claro.

Las brechas aparecen en la Mitad septentrional de la zona,
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sieinpre: asociadas al contacto del Estefaniense con el Paleo-

zoico más antiguo. Aparecen formando una costra sobre estos ma

teriales y su composici6n réfleja de ordinario la del sustrato

sobre el que se apoya; de acuerdo con este hecho las brechas -

presentan dos tipos bien definidos en cuanto a su orígen y com

posici6n:

Drechas cuarcíticas, constituídas prácticamente en su

totalidad por cantos de cuarcita, donde coexisten fral

mentos de tamaño próximo al metro junto a partículas -

de tan s6lo unos milimetros, estando envuelto este con

junto en una matriz cuarcItica.

Estas brechas proceden de las cuarcitas existentes -

en la formaci6n AgUeira y de la cuarcita de Vega del

Ordovícico superior.

Brechas pizarrosas, integradas preferentemente por can

tos de pizarra aunque siempre contienen una cantidad -

variable de cantos de cuarcita. La gama de tamaños es

similar a la establecida para las brechas cuarcIticas,

aunque en este caso pueden aparecer fragmentos excepcio

nalmente grandes, del orden de varios metros.

La composici6n de estas brechas es a base de cantos

de pizarras silúricas.

4.5.2.2.- Conglomerados (pudingas)

Son escasos dentro de la zona estudiada. Las pudingas tl

picamente de base aparecen dnicamente en dos afloramientos re-

ducidos. El primero de ellos se localiza al Noroeste de Villar

de las Traviesas; se trata de un paquete de pudingas de compo-

38



sici6n preferentemente cuarcítica, aunque contiene algunos can-

tos de pizarra. El tamaño de grano oscila de unos pocos centíme

tros a 40-50 cms. tendiendo a disminuir hacia el techo. Lateral

mente, hacia el Este van pasando progresivamente a ser arenis-

cas, de forma que en las inmediaciones de la localidad de vi-

llar de las Traviesas prácticamente han desaparecido.

Estos conglomerados se apoyan discordantes sobre estratos

del OrdovIcico y el Silúrico.

El segundo afloramiento importante aparece en la localidad

de Matarrosa del Sil, en la margen izquierda del rio. Se trata

de un nivel de conglomerados (pudingas) que por sus caracterís-

ticas, heterometrIa, falta de clasificaci6n, estructuras, etc.,

debe ser considerado como un conglomerado típico de base. Es pre-

dominantemente cuarcítico, aunque son frecuentes los cantos de

pizarra; el tamaño de grano oscila de unos pocos centímetros a

fragmentos de 50-60 cm. y la matriz es arenosa. Hacia el techo
tiende a disminuir el tamaño de grano y la heterometrIa a la vez

que presenta intercalaciones cada vez más frecuentes de arenis-

cas y lutitas.

Aunque por sus características este conglomerado ha sido

atribuido a la serie basal de la cuenca, esta atribuci6n no de-

be considerarse definitiva, pues debe tenerse presente que el

lugar geográfico en el que aparece se encuentra desligado y le-

jos de cualquiera de los bordes visibles de la cuenca. El inte-
rés esencial de la atribuci6n a la serie de base radica en que

si se demuestra que esto es cierto, lo que no es difícil tect6-

nicamente, ya que el borde sur del conglomerado se apoya contra

una falla que ha levantado el Paleozoico que constituye el sus-

trato sobre el que la cuenca se apoya, debe considerarse a poca

profundidad.

39



Los restantes conglomerados, siempre pudingas, que apare

cen a diferentes alturas estratigráficas dentro de la serie,son

de escasa importancia no sobrepasando nunca espesores de -unos

pocos metros. Están constituídos por cantos de cuarcita, cuyo

tamaño no sobrepasa los 5-6 cms, envueltos en una matriz areno

sa. Los cantos suelen estar bien redondeados y las bases son

frecuentemente erosivas. Su extensi6n lateral es escasa, lo que

muestra su carácter eminentemente lentejonar.

4.5.2.3.- Areniscas

Todas las areniscas son de caracterIsticas parecidas y si

milares asimismo a las que aparecen en el resto de la cuenca.

Se trata en general de litarenitas de matriz muy escasa,

a veces inexistente, siendo la abundancia de matriz pelItica in

versamente proporcional al tamaño de grano. Los granos son angll

losos o subangulosos.

Los componentes pueden agruparse en dos tipos fundamenta

les: -

Fragmentos l1ticos, procedentes de rocas metam6rficas -

de bajo grado, siendo abundantes los de pizarras, cuar

citas y micacitas.

- Fragmentos cristalinos, estanto presente el cuarzo, que

domina claramente sobre los demás, y en menor cantidad

otros componentes como la moscovita, biotita, et.c.

Estas rocas presentan en general estructuras de paleocana

les, estratificací6n cruzada, ripples, etc., siendo frecuentes

en ellas la presencia de troncos fosilizados.
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4.5.2.4.- Lutitas

Bajo este nombre se engloba un conjunto de materiales de

granulometría fina que están dentro de la clase textural de las

lutitas en sus diferentes variantes.

Los términos de granulometrIa más gruesa se encuadran den

tro de las limolitas presentando un elevado contenido en granos

de cuarzo subangulosos con matriz fundamentalmente pelítica.

En definitiva, la composici6n de las lutitas es similar a

la de las areniscas variando, evidentemente, el tamaño de grano.

En estos materiales son frecuentes los restos vegetales -

fosilizados, briznas, troncos y plantas, así como la p_resencia

de conchas en los niveles lacustres.

4.5.2.5.- Carb6n

Dentro de la zona en estudio el ndmero de pasos de carb6n

es importante aunque son pocos los que superan los 40-50 cms.

Presentan de,ordinario suelos de vegetaci6n bien desarro-

llados, de naturaleza arcillItica o limolItica y más raramente

de arenisca. La presencia de estos suelos de vegetaci6n al muro

de las capas evidencia el carácter aut6ctono de las mismas, for

madas a partir de restos vegetales que se fueron acumulando "in

situ" no habiendo experimentado prácticamente transporte alguno

o habiendo sido este insignificante.

Los carbones son en general antracitas.
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4.5.3.- La sucesi6n estratigráfica

A partir de los datos obtenidos en el estudio estratigrá
fico y la elaboraci6n del plano de correlaciones, ast como los
aportados por la cartografla geol6gica, y teniendo en cuenta
la seriQ existente en zonas vecinas, fuera del área objeto
de estudio en el presente proyecto, se han diferenciado una

serie de tramos estratigráficos dentro del conjunto de estra

tos estudiado.

El criterio utilizado para hacer las divisiones es arti

ficial en el sentido de que no obedece a la presencia de níve
les gula identificables, o bien a que los diferentes tramos

considerados presenten características litol6gicas part:bulares

que los hagan reconocibles. La uniformidad y monotonla de la
serie no permite la diferenciaci6n de unidades geol6gicamente
definidas. El criterio utilizado para fijar los llmites de los
tramos ha sido la presencia de capas, continuas dentro de la
zona, que han sido tomadas como niveles de separaci6n entre
tramos.

El área de Alto Bierzo, está constituida geol6gicamente

por varios bloques (fig. 3) que se encuentran separados por
grandes fallas siendo hasta la fecha imposible establecer co

rrelaciones entre las series estratigráficas de los distintos
bloques. La minerla de la zona es relativamente reducida y el
nfimero de capas explotables escaso y casi siempre aisladas, lo
que ha determinado que no se hayan definido en la zona paque
tes mineros con nombres conocidos y comunmente usados.

En estas circunstancias resulta claro que la descripci6n

de los tramos estratígráficos diferenciados debe hacerse inde

pendientemente para cada uno de los bloques.
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4.5.3.1.- Sucesi6n estratigráfica en el bloque de Santa

Cruz

En el curso de la investigaci6n realizada, se han dife-

renciado en este bloque cuatro tramos estratigráficos cuya su

cesi6n, de techo a muro es la siguiente:

- Tramo de Cazadoras ............. más de 220 ? m

- Tramo de Bustiriegas ........... 0 ? - 350 m

- Tramo de VillamartSn ........... 0 - 200 m

- Tramo de Matarrosa .............. 0 - 100 ? m

A continuaci6n se expone las características de cada

uno de estos tramos y su relaci6n con los paquetes mineros.

a) Tramo de Matarrosa

Se ha establecido una potencia del orden de 90-100 m pa

ra este tramo en funci6n de los datos obtenidos en el sondeo

AB-3; esta potencia, dado que el tramo es discordante sobre -

el zocalo ordovícico-sildrico y que se apoya sobre un paleore

lieve, no puede considerarse significativa ya que puede variar

de forma importante de unos puntos a otros del bloque.

No se ha realizado ningdn corte estratigráfico completo

de este tramo, reduciéndose el conocimiento de detalle a los

35 m basales, estudiados en el sondeo AB-3; la descripci6n de

riva en consecuencia de las observaciones realizadas durante

la cartografía geol6gica de la zona.

Geográficamente aparece ocupando una pequeña zona trian

gular, al Este del río Sil e inmediatamente al Noreste de

la localidad de Matarrcsa, adosada a la falla de Mat:arrosa (pla

no nO 19); su campo de existenciadebe ser limitado por efecto
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de la paleogeografla y el paleorelieve de la cuenca.

Litol6gicamente está constituido, en su mayor parte
por dep6sitos torrenciales de abanico aluvial, con predominio
de materiales gruesos conglomeráticos. En la base, los conglo
merados se caracterizan por su carácter cafticoy nalaclasifica
ci6n, con cantos que llegan a superar los 50 cm; a medida que
se asciende en la serie va disminuyendo el tamaño de grano a
la vez que tiende a uniformizarse apareciendo .*.intercalaciones
de arenisca y más escasamente de lutita.

La composici6n de los cantos es fundamentalmente cuarcl
tica teniendo su área fuente, muy probablemente, en los mate
riales del OrdovIcico situados al Este y relativamente pr6xi
MOS.

No se ha determinado la existencia de niveles de carbon,

ni siquiera de un hipotético interés, en este tramo.

b) Tramo de Villamart1n

Situado encima del tramo de Matarrosa aflora en el Sur

del bloque (plano n' 19). Se apoya sobre un paleorelieve fuer
te; este hecho ha podido constatarse merced al levantamiento
de dos cortes estratigráficos sobre el tramo: los cortes de
Tendoira y Bustiriegas. En el primero el tramo de Villamart1n
aparece,con una potencia del orden de 85 m discordante sobre
el Sildrico y un poco más al Norte sobre el OrdovIcico.

En el corte de Bustiriego4 se han reconocido practicamen
te 200 m de serie, potencia que puede decirse es la total del
tramo, como se ha deducido del estudio estructural (plano n1
14).
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Cabe pensar que la paleogeografla de la cuenca en el mo-
mento de depositarse el tramo de VillamartIn, y en especial la
incidencia del paleorelieve, es tal que su potencia puede dismi
nuir progresivamente hacia el Norte hasta desaparecer (planos
n2! 14 y 15). Este hecho debi6 estar determinado esencialmente
por el solapamiento hacia el Norte de la sedimentaci6n.

En los puntos en los que se apoya sobre el tramo de Mata
rrosa está constituido fundamentalmente por areniscas y lutitas,
con predominio de las primeras, presentando en el tercio infe
rior dos intercalaciones lacustres, una a 35 m y la otra a 70 m
de la base respectivamente (plano nl 13).

Cuando se apoya directamente sobre el OrdovIcico o el Si
ldrico en la base se localiza un tramo conglomerático cuya Po
tencia puede llegar a superar los 20 m; como es normal en este
tipo de sedimentací6n-el tama:Ro medio de grano disminuye al su—
bir en la serie.

El límite superior del tramo se ha fijado en un nivel de
carb6n (capa 1 en unos puntos y capa 2 en otros) que se local¡-
za un'poco por debajo de un importante nivel lacustre.

De los diferentes pasos de carb6n comprendidos en el tra
mo de Villamart1n s6lo uno ha sido objeto de explotaci6n en la
Mina Antolina: la Capa X.

Esta capa ha sido reconocida en el corte de Bustiriegas
con una potencia de 55 cm de carb6n; en la zona objeto de explo
taci6n la potencia de caja, segCn datos suministrados por la em
presa explotadora, varía entre 70-80 cm.
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c) Tramo de Bustiriegas

Presenta una potencia media del orden de 300 m en la par

te aflorante; cabe pensar sin embargo que, al igual que en los

casos anteriores, la influencia del paleorelieve y la paleogeo

grafla en general determinen una disminuci6n en profundidad ha

cia el Norte de esa potencia, llegando a apoyarse el tramo di

rectamente sobre el zocalo OrdovIcico-Sildrico y no debiendo

descartarse la posibilidad de que se acuñe hasta desaparecer -

(planos nos 14, 15, 18 y 19).

Al llmite inferior se ha hecho referencia al tratar so

bre el Tramo de VillamartIn; el llmite superior se ha estable-

cido en la base de la capa 5 a del tramo de Cazadoras.

La mayor parte del tramo está constituido por areniscas

fluviales entre las que se intercalan facies lutIticas, lacus

tres y pantanosas con pasos de carb6n.

En la base de los niveles de arenisca de cierta potencia

es frecuente la presencia de paleocanales de acci6n erosiva so

bre los niveles lutIticos subyacentes. Existe frecuentemente -

estratificaci6n cruzada planar. Los tramos detríticos son cla

ramente lentejonares y su continuidad lateral reducida. Los

tramos finos, lutIticos, presentan frecuentemente laminaci6n -

cruzada, debiendo considerarse asociados al fen6meno de sed¡

mentaci6n fluvial.

El resto de los estratos detrIticos finos son de origen

lacustre o pantanoso y en general se encuentran bien estratifi

cados.
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Destaca la presencia de una zona de predominio lacustre,
que llega a superar los 20 m de potencia, en la base del tramo,
un nuevo nivel lacustre de reducida importancia se localiza -
unos 35 m más arriba.

De la potencia total del tramo s6lo se han estudiado 160
m de la parte baja, Cortes de Tendoira y Bustiriegas, y los 10
m de techo en el corte de la mina Cazadora, por lo que no se
conoce en detalle prácticamente la mitad superior, pudie5ndose
hablar de ella únicamente por las observaciones realizadas en
la elaboraci6n de la cartografla geol6gica.

La parte inferior del tramo de Bustiriegas incluye un pa
quete de capas de carb6n del que forma parte la Capa X, inclui
da en el tramo de Villamart1n.

Las restantes capas, 4 en total, reciben diferentes nom
bres según la empresa explotadora:

Mina Antolina:

Explota de muro a techo las capas:

- C/2 = Santa Bárbara
- C/3 = Sucia
- Perdiz

- Bienhallada

Más al Este, las capas 2 y 3, reciben otras denominacio
nes.

La potencia de caja oscila entre 70-80 cm.
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----------

Antracitas de MatarrosaS.A. ha explotado las capas C/8 y
C/9 que deben ser equivalentes a Bienhallada y Perdiz respec
tivamente.

d) Tramo de Cazadoras

Constituye el techo de la serie estratigráfica en el blo
que Santa Cruz; su potencia máxima debe ser superior a los 220
m; nada puede decirse de la potencia mInima ya que no existen
datos en pro o en contra de un acuñamiento contra el z6calo co
mo sucede con los tramos inferiores.

Las caracterIsticas estratigráficas son similares a las
del tramo de Bustiriegas por lo que nada va a añadirse a lo ex
puesto en dicho apartado.

En este tramo se localiza un paquete de capas de carb6n,
con el mismo nombre que el tramo, que es objeto de explotaci6n
por parte de la empresa Antracitas de Matarrosa, S.A.

El corte realizado en la mina La Cazadora comprende los
155 m basales de este tramo en los que se encuentran la total¡
dad de las capas del paquete; estas, de techo a muro, son las
siguientes:

- Capa 0 ........................... 45 cm
- Capa 1 a o Cazadora ............... 34 cm

- Capa 2 ........................... 55 cm

- Capa 3 ........................... 40 cm
- Capa 4 ........................... 38 cm
- Capa 5 ........................... 35 cm
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Las potencias (siempre en carb6n) corresponden a las me
didas en el levantamiento del corte estratigráfico; los datos

derivados de la explotaci6n danpara las capas actualmente ob

jeto de laboreo,los datos siguientes:

- Cazadora ............................ 50 cm

- Capa 2 .............................. 80 cm

- Capa 4 .............................. 80 cm

4.5.3.2.- Sucesi6n estratigráfica en el Bloque de Librán

Se han diferenciado en este bloque los siguientes tramos

estratigráficos, de techo a muro:

- Tramo de Lomba más de 550 m

- Tramo de Jenifa ................... 270 m

- Tramo de Alinos ................... 450 ? m

- Tramo de Méndez ................... 430 m

- Tramo Basal .... . .................. 250 ? m

Ya que en este bloque se han levantado tres dnicos cor

tes estratigráfico,s de detalle, los de capa Méndez, Lomba, y
Bustiriegas, muy distanciados entre si, el conocimiento que se

posee de la estratigrafía del bloque es reducida e insuficien

te, siendo problemática la realidad y sucesi6n de los tramos

definidos.

a) Tramo Basal

La potencia de 220 m que se ha asignado a este tramo se

ha obtenido a partir de los datos de la cartografla geol6gica

ya que sobre 61 no se ha levantado ningdn coste estratigráfico

de detalle. Esta potencia, muy probablemente, debe ser varia
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ble ya que el tramo yace discordante sobre materiales Ordovici
cos y Sildricos y al igual que sucede en el bloque de Santa
Cruz, cabe pensar en la existencia de un solapamiento progresi
vo de la sedimentaci6n hacia el Norte juntoa un paleorelieve
de cierta importancia.

Comienza con un conglomerado de cantos cuarcíticos de ta
mano variable, hasta 20 cm; localmente pueden aparecer brechas
con frecuentes cantos de pizarra, que en algunos puntos llegan
a estar formadas por este material exclusivamente, indicio del
escaso transporte. La potencia de las brechas y del conglomera
do es variable; en el Norte, este d1timo probablemente supere
la 60-70 m sin embargo, hacia el Sur y el Este evoluciona ha
cia materiales más finos hasta llegar a desaparecer en las pro
ximidades de la localidad de Villar de las Traviesas. Sobre -
los conglomerados se apoya una serie detrItica, preferentemen-
te areniscos<-4 con algunas intercalaciones lutIticas. Termina
el tramo en el muro de la capa Méndez no existiendo en 61 nive
les carbonosos de interds.

b) Tramo de Méndez

Se ha tomado como potencia los 430 m medidos en el "Cor
te de Capa Méndez", :anico corte estratigráfico de detalle le
vantado sobre este tramo.

Eminentemente detrItico está constituido por areniscas,
que representan, en el corte levantado, el 60% de la serie es
tratigráfica; es frecuente la presencia de estratificaci6n cru
zada planar y de bases erosivas as1 como la laminaci6n cruzada
en los niveles lutIticos gruesos. En conjunto el tramo indica
la existencia de un medio de gran energIa y de sus caracter1s
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ticas sedimentol6gicas, estructuras, testura, :ritmicidad, etc.
se deduce un régimen de abanico aluvial sustituidq durante pe
riodos de tiempo cortos,por condiciones de sedimentaci6n en me
dio lacustre (niveles con fauna) o pantanosos (lutitas finas,
con laminaci6n paralela, niveles con raices, niveles de car
b6n y carboneros) de extensi6n e importancia variable.

Las capas de carb6n presentan muy frecuentemente suelos
de vegetaci6n bien desarrollados en el muro, indicio del carác
ter autóctono de los carbones.

Estas caracterIsticas se mantienen con carácter Qeneral
en el bloque por lo que al hacer la descripci6n de los tramos
restantes únicamente se mencionarán las particularidades que
puedan aparecer en cada uno.

La caracterIstica más destacada en este tramo es la pro
sencia de una secuencia muy fuertemente detrItica a techo de
la capa Méndez que alcanza una potencia de 110 m y donde las
areniscas llegan a representar el 80% de los materiales presen
tes.

Se han detectado dos niveles lacustres, a 240 m y 302 m
por encima de la capa Méndez.

Se ha tomado como techo del tramo una capa a la que en
explotaciones antiguas se denomin6 capa 7.

De los diferentes pasos de carb6n que aparecen solamente
5 han sido objeto de una cierta explotaci6n y de ellos, única
mente la capa Mández se explota en la actualidad en la mina An
gelines y Araceli.
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- Capa 7 ......................... 50 cm
- Capa .... - ...................... 40 cm

- Capa ........................... 20 cm

- Capa ........................... 29 cm

- Capa Méndez .................... 40 cm

La potencia de la capa Méndez es, de acuerdo con la his
toria mineri, algo superior a la medida en el corte.

Existen además a muro de la capa 7 dos pasos de carb6n
sucio de cierta importancia, a 10 m y 17 m, cuyas potencias me

didas son de 60 cm y 30 cm respectivamente.

c) Tramo de Alinos

Al principio de este apartado se ha atribuido al Tramo
de Alinos una potencia de 450 m con interrogaci6n. Esta poten

cia deriva de una serie de consideraciones respecto a la es
tructura del bloque y en especial de la falla de Librán y re
presenta una tentativa de interpretaci6n ya que no se ha levan

tado ningdn corte estratigráfico sobre este tramo y tampoco se

conoce la importancia real de la falla de Librán.

La afirmaci6n de que lo que existe al Norte y Sur de la

falla mencionada es, en todo casof el mismo tramo es una inter
pretaci6n cuya realidad debe ser considerada con las correspon

dientes reservas.

Poco puede decirse del tramo ya que la ausencia de cor

tes de detalle determina que sea casi desconocido; no obstante
las observaciones realizadas en la elaboraci6n de la cartogra

fía geol6gica, ast como la propia historia minera del área in

tegrada en el tramo, ponen de manifiesto un escaso interés

práctico.
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Sus características estratigráficas generales son simila
res a las expuestas al describir el Tramo de M6ndez.

Desde el punto de vista minero no existen en la actual¡
dad labores sobre este tramo; en el pasado hubo un laboreo de
escasa importancia en el paraje de Alinos, entre los ríos Sil
y Librán cerca de la confluencia de ambos.

Se ha establecido el techo del tramo en la base de un
nivel de conglomerados, el segundo de techo a muro., que tiene
una relativa continuidad en la zona y a muro del cual se lo
caliza un pequeño nivel lacustre.

d) Tramo de Jenifa

Presenta una potencia, medida en el corte de Lomba, de
270 m; dada su disposici6n cartografica (estructural y geográ
fica) debe considerarse como un valor aceptable, dentro de la
variabilidad que cabe esperar en la potencia de cualquier for
maci6n geol6gica.

El límite inferior ha sido considerado al tratar del Tra
mo de Alinos; el límite superior se ha establecido en la capa
Jenifa, la más alta del paquete minero San Luis. Viene así a
ser casi coincidente el Tramo de Jenifa con el citado paquete
minero.

La serie, al igual que en casos anteriores, es marcada
mente detrItica, observándose sin embargo una progresiva dismi
nuci6n en el componente -areniscoso al ir ascendiendo en ella;
las areniscas y conglomerados representan el 52% del total de
los materiales que constituyen el tramo.
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Por encima del nivel lacustre de base hay un tramo carac
terizado por la presencia de dos bancos de conglomerado en la
mitad inferior mientras que el resto aparece como una alternan
cia de areniscas y lutitas; las primeras muestran frecuentemen
te estratificaci6n cruzada planar en la parte inferior y estra
tificaci6n cruzada por ripples en el resto mientras los nive
les lutIticos son, en. muchos: caso4 suelos de vegetaci6n. Estas -
condiciones se mantienen hasta un poco por debajo de la Capa
a , en que se inicia un aumento del carácter detrItico repre
sentado por 4 bancos de arenisca de importancia, el Ultimo en

a atre las capas 2 y 3

Encima de la capa 3 a se apoya un nivel lutItico inportan
te de origen lacustre que, con alguna intercalaci6n carbonosa
y un banco de arenisca de cierta importancia, alcanza un espe
sor de 45 m; sobre él descansa un nuevo tramo muy detrItico en
el que se encuentran las capas Estrecha y Sucia. Para final¡
zar el tramo con una alternancia de areniscas y lutítas con
pasos de carb6n frecuentes.

Termina el tramo en la capa Jenifa, Ultima del paquete
San Luis; por debajo de aquella existen dos niveles lacustres
de poco espesor, situados a 26 m y 37 m respectivamente.

El paquete San Luis ha sido objeto de explotaci6n en la
mina Santa Leocadia. Las capas explotadas y las potencias mine
ras son de techo a muro:

- Capa X - Son dos capas: Estrecha ... 35 cm
Sucia ...... 15 cm

a- Capa 3 ............................ 50 cm
a- Capa 1 ............................ 60 cm
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e) Tramo de Lomba

Se ha incorporado a este tramo la serie que se encuentra
por encima de la capa Jenifa. La potencia de más de 550 m que
se le ha atribuido al principio de este apartado ha sido dedu
cida del estudio estructural (plano n1 14), ya que el dnico cor
te que se ha levantado sobre él se sitCa entre las.fallas de Ma
tarrosa y Bustillo (plano nO 23), en una posici6n cestratigráfi
ca muy alta. Al Sur de la falla de Bustillo los afloramientos -
son escasos aunque de ellos parece deducirse que . las caracter1s
ticas de la sedimentaci6n se mantienen.

El corte de Bustiriegas (flanco Sur) (plano nO 5) aparece
con un carácter extraordinariamente detrItico. La serie, en con
tacto por falla con pizarras sildricas, tiene un 72% de arenis
cas entre las que se localizan dos capas de carb6n que en el pa
sado fueron objeto de explotaci6n.

La potencia medida para estas capas es de 20 cm para la
de techo y 50 cm para la capa de muro. Esta Cltima se correspon-
de probablemente con la que, entre las fallas de Matarrosa y An
tolina se explot6 al Este del r1o Sil con el nombre de Capa Tru
cha, con una potencia minera de 80 cm.

4.5.3.3.- Sucesi6n estratigráfica en el Bloque de Tremor
de Arriba

Se han diferenciado cuatro tramos cuya definici6n es pro
blemática ya que Cnicamente uno, el tramo de Amalia, está clara
mente definido.

En el apartado 4.6.1.3., al describir la falla de Noceda,
se plantean ast mismo una serie de problemas relacionados con
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el movimiento de la falla y sus implicaciones en la estratigra
fía del bloque.

La serie estratigrafica tiene una disposici6n, tal como
se describe en el apartado 4.6.1.3. de referencia, en la que,
aparentemente, al ir hacia el Norte se sube en la serie hasta
llegar al sinclinal de Petra.

Existe, entre las capas Amalia y Petra, una importante
fractura, la falla de Noceda (planos nos 16, 17 y 20 y fig. 3)
que ha impedido establecer una correlaci6n correcta entre los
materiales que se encuentran al Norte y Sur de la misma.

Se ha intentado definir la posici6n real de las capas
Amalia y Petra partiendo del supuesto de que la capa Petratal
como aparentemente se desprende de la estructura del bloquese
encuentra a techo de la capa Amalia. Para ello se levant6 el
corte estratigráfico de la serie a techo de la capa Amalia
(corte de Ctra. de Villar de las Traviesas y corte de Villar
hasta acercarse en lo posible a la falla de Noceda; ast mismo
se levant6. el corte de detalle a muro de la capa Petra ( Corte
de capa Petra) con el mismo criterio.., Es evidente que si la
Capa Petra está a techo de la capa Amalia la falla de Noceda -
determina la existencia de un vacío estratigráfico entre los
cortes levantados. Larealizaci6n de un sondeo en la base del
Corte de Capa Petra, que con 700 m de profundidad cort& 664 m
de serie estratigráfica, tenla como finalidad completar, si
era posible, el conocimiento de la serie entre las capas de re
ferencia.

En este punto se conocen 944 m de serie a muro de la
capa Petra y 270 m a techo de capa Amalia sin que el análisis
de estas series revele una equivalencia entre ellas; ambas
aparecen claramente diferentes lo que lleva a la conclusi6n de
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que si la capa Petra está a techo de la Capa Amalia la distan
¡a estratigráfica entre ellas debe ser mayor de 1214 m que es

la serie reconocida.

Si esto se acepta, el espesor total de serie reconocida
en el bloque, incluyendo un sondeo dado a muro de la capa Cin
chos, es de 2385 m, a los que deber¿(n añadirse al menos otros
150 m no estudiados a techo de la capa Petra.

El estudio, en realizaci6n, del área de Bierzo Oriental
indica que la serie existente en Alto Bierzo en el bloque de
Tremor de Arriba se encuentra a techo de la serie estudiada en
Bierzo Oriental; este hecho, a primera vista sin importancia

implica que, prescindiendo un poco de la paleogeografla de la
cuenca y el paleorelieve, el espesor total de sedimentos depo
sitados superarla los 4000, m de estratos; esta cifra aparece -
desde el primer momento como excesiva si se piensa que se tra

ta de una cuenca continental y que hist6ricamente no existen -

valores de sedimentaci6n de esta magnitud en cuencas afines.

Basándose un poco en esto, teniendo en cuenta el proble

ma que puede suponer una subsidencia local que permitiera una

sedimentaci6n de tal magnitud y, sobre todo, en la similitud -

de lasseriesexistentes a muro de la capa Petra y de la capa

Cinchos se ha optado por suponer el carácter directo en la fa

lla de Noceda y establecer la equivalencia entre las capas Pe

tra y Cinchos; esta interpretacidn, con las reservas 16gicas

inherentes a los factores que han llevado a adoptar tal postu

ra, conlleva una disminuci6n importante en el espesor de la se

rie estratigráfica del bloque que pasarla de 2385 m reconoci
das a 1050 m.

Debe tenerse presente sin embargo que los resultados de

futuras investigaciones podrán aportar datos que aclaren de
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forma inequívoca, ya sea dentro del área del Alto Bierzo o fue

ra de ella, la verdadera naturaleza de la falla de Noceda y la

magnitud del movimiento, factores en los que se asienta la so

luci6n del problema.

Con estas premisas y aceptando en principio la interpre

taci6n que acaba de exponerse, en el bloque de Tremor de Arri

ba se han diferenciado, dentro del área de Alto Bierzo, cua

tro tramos estratigráficos que de techo a muro son los sigui en

tes:

- Tramo de Melendrera ............ más de 300 m

- Tramo de Amalia .....
1
........... 160-100 m

- Tramo de Cinchos-Petra ......... 330 m

- Tramo de Valdegalén ............ más de 950 m

a) Tramo de Valdegalén

Con este nombre se engloba la serie que se localiza por

debajo de la capa Petra-Cinchos. La potencia de 950 m, extraor

dinariamente grande,puede verse reducida si, cuando se comple

tS la investigaci6n del área situada al Este de Alto Bierzo,

el establecimiento de las correlaciones entre las áreas ast lo

determina.

La serie, detrItica en su totalidad, presenta unas ca

racterIsticas similares a las expuestas al tratar del Bloque

de Librán. Aparece como una alternancia de areniscas, que re

presentan del 55% al 60% del total de la serie; lutitas que de

ben ser lacustres en muchos casos si bien los hallazgos de fauna

han sido relativamente escasos (debe tenerse presente que la

toma de este tipo de muestras es difIcil en el caso de sondeos)
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partir de aqui la facies pantanosa alterna-con niveles lacus
tes, manteniéndose estas condiciones durante un tiempo que
did lugar a la deposici6n de cerca de 40 m de sedimentos. En
los intervalos pantanosos se formarán localmente capas de car
b6n que pueden llegar a ser explotables (a cielo abierto) en
zonas concretas.

En este momento debi6 tener lugar un descenso relativo
de la cuenca,en relaci6n con los relieves circundantes.de -

cierta importancia; 4sta se traduce (plano n1 8) en un aumen
to repentino de los niveles de arenisca y sobre todo en la
aparición de niveles de conglomerados. Poco a poco la sedimen

taci6n se hace de nuevo más tranquila y cobran importancia -

los niveles de lutitas en relaci6n con las areniscas hasta
llegar al muro de la capa Carmen, también denominada Colmenar,

que se considera techo del tramo.

Los carbones de este Tramo fueron explotados en el pasa
do por Minero Siderdrgica de Ponferrada, S.A. y por Ocejo y

Garcla.

En la actualidad es la Empresa Antracitas del Bierzo S.

L. la que explota los carbones de este tramo. Las capas en -

explotaci6n son:

Al Norte de la falla de Noceda

Capa Petra 70 cm caja

Más a techo se localizan una serie de carbones que, lo

calmente,están siendo investigados para su explotaci6n a cie

lo abierto.

Al Sur de la falla de Noceda
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y pasos de carb6n. Aparecen también algunas intercalaciones fi
nas de conglomerados.

Si se compara la estratigrafla de este tramo con la que
existe en aquellas zonas de la cuenca de El Bierzo en las que
puede estudiarse la serie a partir de la base, sellega a la
conclusi6n, por la importancia del carácter detrítico la pre
sencia de niveles lacustres y la de pasos de carb6n importan -
tes, que el tramo de Valdegalén, incluso en los nivels más ba
jos cortados por los sondeos (sondeos AB-1 y AB-2 del proyecto
"Prospecci6n General . Campaña de sondeos en las áreas de Alto
Bierzo y Bierzo Oriental", debe localizarse lejos de la base
de la cuenca. Este hecho es concordante con lo anteriormente -
expuesto en relaci6n con la posici6n estratigráfica de la se
rie de Alto Bierzo respecto a la de Bierzo Oriental.

La caracterIstica más destacable desde el punto de vis
ta minero es indudablemente la casi total ausencia de pasos de
carb6n de interés; esta escasez es máxima en el caso del son
deo AB-1 que con una profundidad de 700 m s6lamente ha cortado
un nivel de carb6n de potencia superior a los 15 cm (16cm).

b) Tramo de Cinchos-Petra

La potencia de 330 m que se ha asignado a.este tramo
puede considerarse correcta, ya que, aunque dentro del área ob
jeto del presente proyecto no se han realizado cortes estrati
gráficos completos, si se han levantado en detalle inmediata
mente al Este, en el área Toreno-Valdesamasio.

Comienza el tramo en la base de la capa Petra con una -
facies pantanosa que se mantiene hasta la capa Pizarrosa. A
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Se está explotando en interior una dnica capa:

Capa Marta Jesds - 60-70 cm

Esta capa, ast domo la Estrecha y la capa Cinchos han
sido y son objeto de explotaci6n a cielo abierto.

c) Tramo de Amalia

Con una potencia media del orden de 170 m, es el tramo
mejor conocido del bloque. Comienza en la capa Colmenar (o Car
men), y su techo se ha establecido en la capa Amalia que queda
incluida en el tramo.

La serie muestra las caracterIsticas comunes a toda el
área, representando las areniscas el 55%-60% del total de sed¡
mentos.

Sobre la capa Colmenar se asienta un tramo de 30 m en el
que son frecuentes los episodios lacustres que luego desapare-
cen totalmente.

En las areniscas es muy frecuente la presencia de estrati
ficaci6n cruzada y de paleocanales, indicativa de su origen flu
vial.

El régimen pantanoso cobr6 importancia en esta época de
la evoluci6n de la cuenca lo que se traduce en la presencia de
numerosos pasos de carb6n con suelos bien desarrollados o sim
plemente de suelos de vegetaci6n.

Desde el punto de vista minero este tramo tuvo importan
cia en el pasado ya que sobre la capa Amalia se localizaron
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importantes explotaciones de la Empresa Minero SiderIrgica de

Ponferrada, S.A.

En la actualidad las labores de interior están totalmen

te abandonadas, existiendo pequeñas explotaciones a cielo -

abierto sobre las tres capas principales del tramo:

- Amalia=3 a .................... 70 cm
- Mario ....................... 40 cm

- Colmenar=Carmen ............. 40 cm

cuyo laboreo lo realiza la Empresa Antracitas del Bierzo S.A.

d) Tramo de Melendreras

Se incluye en este tramo todo lo que se encuentra por

encima de la capa Amalia y por lo tanto su potencia viene de

finida por el nivel estratigráfico que en distintos puntos se

encuentra afectado por la falla de Noceda.

se han estudiado a techo de la citada capa un total de

271 m de este tramo cuyas caracterIsticas generales son coin

cidentes con las expuestas hasta la fecha. El hecho más desta

cable es la relativa importancia de los niveles lutíticos en

los primeros 70 m para pasar luego a un predominio total de

los niveles areniscoso.5 ocasionalmente conglomeráticos. Un so

lo nivel lacustre ha sido localizado a 110 m por encima de la

capa Amalia.

No han existido explotaciones sobre los carbones de es

te tramo si bien existe un paquete de cuatro capas poco poten

tes (1,35 m de carb6n en conjunto) que pueden ser susceptibles

de explotaci6n a cielo abierto (plano n1 12).
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4.6.- CARTOGRAFIA E INTERPRETACION ESTRUCTURAL

La estructura, considerando el t6rmino en su contenido

geométrico, de un área geol6gica cualquiera puede deducirse

mediante la interpretaci6n de una serie de observaciones y me

didas de campo, sondeos, campañas de geofIsica, calicatas,

análisis de labores de mina, etc., y de los trabajos comple

mentarios derivados de estas observaciones.

Puede resumirse.diciendo que se parte de observaciones

diversas cuya interpretaci6n conduce al conocimiento de la

geometría de la zona, requisito imprescindible para la des

cripci6n estructural de la misma.

Trabajo esencial para llegar a este conocimiento es la

cartografía geol6gica de superficie que, apoyándose en datos

y observaciones de diferente naturaleza, suministra el conoci

miento necesario acerca de la disposici6n superficial de los

paquetes, tramos o formaciones diferenciadas, así como de las

pendientes que presentan y fracturas que las afectan. La car

tografla proporciona, en d1timo término, la geometría superfi

cial del área.

A partir de los datos cartográficos pueden realizarse,

ayudándose de los derivados de los sondeos, campañas de geoft

sica, labores mineras etc., cortes geol6gicos verticales, y
en su caso horizontales, que permitan conocer con aproximaci6n

la disposici6n en profundidad de las unidades diferenciadas.

Se llega ast al conocimiento de la disposici6n espacial

de la cuenca.
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En el desarrollo de la investigaci6n, la cartografía

geol6gica se ha realizado sobre fotografías aéreas a escala

1:10.000; en ellas se encuentran situadas cuantas observacio

nes se han realizado sobre niveles litol6gicos (areniscas, -

tramos de lutitas, carboneros, capas de carb6n, etc.) nive

les con fauna, labores mineras (situaci6n de pozos, galerías,

hundimientos, etc.) estructuras geol6gicas (pliegues, fallas,

discordancias) calicatas y cuantos datos pueden ser considera-

dos de interés para el fin que se persigue.

Estos datos han sido trasladados a las hojas topográfi

cas a escala 1:10.OMy sobre ellas, teniendo en cuenta los

resultados del estudio estratigráfico, se ha realizado la in

terpretaci6n cartográfica superficial, confeccionándose los

planos geol6gicos correspondientes (planos nos 18, 19, 20, 21

Fig. 3).

Sobre los planos geol6gicos a escala 1:10.000 se han

realizado cuatro cortes geol6gicos a la misma escala (planos

n
os

14, 15, 16 y 17) considerando en su elaboraci6n todos los

datos a los que se ha hecho referencia en los párrafos ante

riores.

4.6.1.- Estructura general del área

Tal como se ha expuesto anteriormente, la zona objeto

de la presente investigaci6n se ha dividido, desde el punto

de vista estructural, en tres bloques bien diferenciados que

se encuentran separados por fracturas de gran importancia; es

tos bloques, considerados de Norte a Sur, son los siguientes

(Fig. 2 y 3):
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- Bloque de Santa Cruz

- Bloque de Librán

- Bloque de Tremor de Arriba

De acuerdo con esta premisa parece claro que la descrip

ci6n estructural debe hacerse independientemente para cada

uno de los bloques; en cada uno de ellos se van a considerar

tres aspectos diferentes: Discordancias, pliegues y fallas.

4.6.1.1.- Estructura del Bloque de Santa Cruz

En él, los materiales carboníferos yacen discordantes -

sobre estratos del Ordovícico y del Sildrico. El contacto dis

cordante es claramente observable en el límite oriental del

bloque mientras que en el Norte aparece modificado por fallas.

Ya que el presente proyecto abarca un área (Fig. 1) cu

yo límite Oeste está constituido por el río Sil, el valle del

río mencionado constituye el borde occidental del Bloque; es

to parece llevar implícito que la reparaci6n del Bloque de

Santa Cruz de los materiales carboníferos que se encuentran

al Oeste es algo artificial, y en principio así cabe afirmar

lo, sin embargo, las observaciones realizadas, permiten si

tuar a lo largo del Valle del río Sil, aunque no con preci

si6n, una fractura de características aún desconocidas, ya

que no se ha realizado aún la investigaci6n del área al Oeste

de dicho río; el límite Oeste del Bloque viene a ser, de

acuerdo con lo que acaba de exponerse, un límite geol6gico na

tural.

El límite Sur del Bloque de Santa Cruz se encuentra en

una importante zona de fracturaci6n, el 'Tomplejo de fractu
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ras de Matarrosa!' que lo separa del Bloque de Librán, situado
inmediatamente al Sur.

1) Discordancias

Merece destacarse aquí el hecho de que, de acuerdo con

las observaciones realizadas, la base del carbonIfero se mues

tra muy irregular, indicio, como se ha espuesto en otros capl

tulos, de una sedimentaci6n sobre un relieve de cierta enti

dad. La importancia del paleorelieve sobre el que se asienta

el Estefaniense ha sido puesta de manifiesto de forma directa

por la cartografía (planos nos 18 y 19) donde puede apreciar-

se como la base del CarbonIfero se localiza en tramos situa

dos a diferentes alturas dentro de la serie; ast, en las inme

diaciones de Matarrosa la base se encuentra en el tramo hom6ni

mo de la citada localidad; más hacia el Este la discordancia

se eleva hallandose al nivel del tramo de VillamartIn, llegan

do a localizarse en el tramo de Bustiriegas en un afloramien

to de la formaci6n AgUeira (OrdovIcico) que aparece aislado

en el CarbonIfero 1.500 m al Sureste de Santa Cruz del Sil.

2) Pliegues

La estructura en pliegues del Bloque de Santa Cruz es

muy sencilla; aparece constituida por un pliegue principal -
os11nico-(planos n 14, 15, 18 y 19) cuyo eje, orientado en una

direcci6n sensiblemente Oeste Noroeste-Este Sureste, discurre

desde el Valle del río Sil hasta el límite Este del Bloque .

Se trata de un sinclinal, sinclinal de Santa Cruz, de flancos

desigualmente desarrollados, que presenta una inmersi6n hacia

el Oeste pr6xima a los 110. La desigual importancia con la

que hoy se presentan los flancos de este sinclinal debe consi

derarse como el resultado de factores paleogeográficos y tec

t6nicos.
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El flanco Norte, de amplitud reducida (máxima de 800 m)
presenta pendientes suaves que oscilan entre 151-251; unos -

700 m al Este-Sureste de la localidad de Santa Cruz del Sil
aparece un pequeño repliegue de escasa entidad. El llmite Nor
te aparece constituido por fracturas cuyas caracterSsticas se
ran consideradas en el apartado correspondiente.

En superficie, el flanco Norte corresponde, en casi SU

totalidad,al tramo de Cazadoras; IInicamente en el extremo -

oriental aparece, en una extensi6n reducida, el tramo de Bus

tiriegas.

Cabe pensar si, en profundidad, los tramos de Bustiriegas

y VillamartIn, y más probablemente el tramo de Matarrosa, exis

ten como material integrante de este flanco. Recordando lo

que se ha expuesto anteriormente, tanto en el capItulo de Es

tratigrafla como en el primer párrafo de este apartado donde

se exponen las causas posibles que determinan su escasa impor

tancia, es bastante probable que los tramos a los que se ha

hecho referencia no formen parte de este flanco sinclinal, so

bre todo los tramos de MatarrosayVillamartSn; el tramo de Bus

tiriegas estará presente aunque muy reducido y esto tanto más

cuanto más hacia el Norte. Esto es consecuencia del hecho, ya

considerado, de que la sedimentaci6n debi6 comenzar en el Sur,

extendiendose progresivamente hacia el Norte, hacia donde la

basé de la serie se encontrara a niveles estratigráficos pro

gresivamente más altos.

El flanco Sur, cuya amplitud cartográfica visible en la

actualidad (en direcci6n Norte-Sur) supera los 2 km, se ex

tiende hasta el "Complejo de Fracturas de Matarrosa", lSmite

meridional del Bloque de Santa Cruz.
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Las pendientes son, en general, suaves variando entre
150-350; a la altura del paquete minero Cazadoras, en su par
te Este, llegan a superar los 451.

En las proximidades del eje Sinclinal, al Suroeste de
Santa Cruz del Sil, existe un pequeño repliegue de importancia
reducida.

0

Este flanco se encuentra afectado por algunas fallas se
cundarias de importancia reducida.

3) Fallas

El Bloque de Santa Cruz se encuentra limitado en el Nor
te,Oeste y Sur por fallas importantes que van a ser considera
das a continuaci6n.

a) Fallas del llmite Norte. Este llmite aparece constituido
por dos fallas, la falla de Cazadoras y la falla de Santa
Cruz, que ponen en contacto al Estefaniense con materiales
Ordovícicos (Pizarras de Luarca y Formaci6n Ag*úeira).. Son
fallas directas cuya importancia real (valor del salto de
falla), desde el punto de vista geol6gico, no ha podido -
ser determinada por falta de datos en profundidad (planos
nos 14 y 15). La observaci6n de la cartografla (plano nO -
18) puede inducir a pensar que su importancia sea conside
rable ya que, aparentemente, eliminan los tramos de Villa
mart1n y Bustiriegas en su totalidad y parcialmente el tra
mo de Cazadoras; sin embargo, debe tenerse presente que es
te hecho puede ser en parte consecuencia de la paleogeogra
fla de la cuenca y del propio proceso sedimentario en rela
ci6n con ella, tal como se ha expuesto en otros apartados.
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Estas circunstancias tienden, evidentemente, a minimizar

la posible importancia de estas fracturas que restarían -

así como fallas de escasa entidad. Debe tenerse presente -

no obstante que a esta conclusi6n se llega a partir de con

sideraciones te6ricas, sin que exista hasta la fecha nin

gdn dato objetivo en profundidad (sondeos) que lo confirme.

La falla de Cazadoras es, sin lugar a dudas, la más impor

tante en cuanto a sus consecuencias, tal como se deduce de

forma directa de la cartografía de la zona afectada, ya

que esta falla elimina una parte importante del tramo de

Cazadoras, incluida la capa Cazadora.

Puede ser localizada hasta unos 1.200 m al Este del valle

del río Sil, donde incide con la falla de Santa Cruz que

la sustituye como límite Norte y Noreste del bloque y del

Carbonífero a lo largo de 3 km para perderse posteriorrente

en el Ordovícico, al que pone en contacto sucesivamente -

con los tramos de VillamartIn, Bustiriegas y Cazadoras.

La falla de Cazadoras se encuentra rota, unos 350 m al Es

te del río Sil, por una fractura de direcci6n Norte-Sur. -

Trata de una pequeña falla de desgarre lev6gira cuya inci

dencia con la falla de Cazadoras da lugar a la existencia

de una zona fuertemente tectonizada.

b) Fallas del límite Oeste

Ya que el valle del río Sil ha sido definido como el llmi

te Oeste del área a investigar en este proyecto, constitu

yendo evidentemente un límite arbitrario, no parecería en

principio 16gico hablar de fallas del límite occidental f

previamente preestablecido y a prior¡ carente de significa

do geol6gico.
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En el transcurso de la investigaci6n los reconocimientos

realizados en la margen oeste del r1o Sil junto al estudio

del área objeto del proyecto han puesto de manifiesto la

existencia a lo largo del valle del Sil de una falla, cuyo

rumbo es muy pr6ximo a la direcci6n Norte-Sur. Los datos

que de una forma más inmediata llevan a la deducci6n de la

existencia de esta falla, que ha sido denominada falla del

Sil, ha sido el desfase existente en el llmite Norte del

CarbonIfero al Este y Oeste del valle del Sil; este llmite

se encuentra 1.200 m más hacia el Norte en las vertien

tes al Oeste del rlo; un fen6meno similar, aunque menor en

su magnitud, parece presentarse con la posible continuidad

hacia el Oeste del sinclinal de Santa Cruz; junto a estos

hechos se añade la inexistencia de continuidad hacia el

Oeste, al menos en apariencia de los conglomerados localiza

dos inmediatamente al Noreste de Matarrosa.

De las caracterIsticas de esta falla poco puede decirse
ya que se carece de datos al oeste del Sil; no obstante el

conocimiento actual permite suponer se trata de una fallade
plano vertical o subvertical, cuyo labio Oeste se ha hundi
do; el salto de falla debe desminuir hacia el Sur hasta de
saparecer.

c) Fallas del llmite Sur

El bloque de Santa Cruz se encuentra limitado en el Sur -

por una zona tectonizada a la que se ha denominado "Comple

jo de fracturas de Matarrosa" (plano n<> 19). Aparece como
una franja que desde el valle del r1o Sil, a la altura de
la localidad de Matarrosa, se extiende hacia el Este, con
tinuandose, ya en dominios del OrdovIcico y Silfirico, du
rante bastantes kil6metros. La parte que afecta al Carbont
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fero se orienta Este-Oeste a lo largo de una distancia li

geramente superior a los 3 km, variando el ancho de esta

franja entre los 150 m del extremo oriental y los 400 m en

la parte media. Más al Este, fuera ya del carbonIfero, la

orientación es, siempre dentro del ámbito del área investi

gada, en dirección Este Noreste-Oeste Suroeste; al mismo

tiempo se estrecha progresivamente hasta presentar una am

plitud muy reducida, asimilable a una ft1actura única.

El complejo de fracturas de Matarrosa, está formado por

tres fallas principales: Falla de Matarrosa, Falla de Anto

lina y Falla de Bustillo (planos nos 14, 15 y 19).

La Falla de Matarrosa, la más importante de las tres es

ast mismo la más septentrional del complejo y la que sepa

ra el Bloque de Santa Cruz del Bloque de Librán. Se trata

de una falla inversa cuyo salto vertical es, como mínimo,

del orden de varios cientos de metros. Su carácter de fa

lla inversa ha sido puesto de manifiesto no sólo en el do

minio carbonIfero sino también fuera de él, hacia el Este,

donde afecta únicamente al zócalo pre-Estefaniense; ya en

el dominio Carbonífero ese carácter quedó claramente esta

blecido en unas explotaciones mineras que se ubicaron al

Este de la Mina Antolina Actual (plano nO 23) y al Sur de

la Falla de Matarrosa; dichas explotaciones mostraron la

existencia de un Sinclinal entre las fallas de Matarrosa y

Antolina (plano nO 15). El eje de este sinclinal no llega

a aparecer en superficie, donde únicamente existe el flan

co Sur, por el carácter inverso de la falla, pero sí exis-

te en profundidad, juntamente con el flanco Norte, que se
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encuentraen esta zona cobijado por Pizarras Sildricas.

La pendiente de esta falla, del orden de.650 al Norte, se

ha establecido a partir de datos verbales de las explota

ciones a las que se ha hecho referencia ya que, hasta la

fecha, no ha sido posible localizar los planos de labores.

La importancia del salto de falla se deduce de dos facto

res determinantes: al Sur, y más claramente si se conside

ra la zona al Sur del Complejo de fracturas de Matarrosa

(Bloque de Librán), aparece una serie estratigráfica con

buzamientos constantes al Noroeste cuyo espesorf conside

rando los datos de superficie, debe ser como mInimo del or

den de 1.000 m, lo que conduce a pensar que, inmediatamen

te al Sur del Complejo de Fracturas de Matarrosa, y de la

Falla de Matarrosa, el z6calo precarbonIfero deberá encon

trarse a una profundidad superior a los 1.000 m.

Al Norte de la Falla de Matarrosa la realizaci6n de un son

deo, sondeo AB-3, (plano nO 19) situado entre las localida

des de Matarrosa y Villamart1n del Sil, ha permitido esta

blecer que el z6calo, en este caso Sildrico, se encuentra

tan s6lo a 33,5 m por debajo de la superficie. La compara

ci6n de este hecho objeto con las consideraciones te6ricas

anteriores permite asignar un valor de gran importancia al

salto vertical del complejo de fracturas de Matarrosa y a

la falla hom6nima; no obstante, la realidad de estas afir

maciones podrá ser puesta de manifiesto solamente con la

realizaci6n de un sondeo en el Bloque,Librán, relativamen-

te pr6ximo al Complejo de fracturas de Matarrosa.

Al margen de las fallas o grupos de fallas que se han con

siderado hasta ahora el Bloque de Santa Cruz se encuentra

afectado por fallas menores, casi siempre fallas directas
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de poco salto (inferior a los 50 m). Entre ellas destacan

las que afectan al contacto OrdovIcico-CarbonIfer.o enel 11

mite oriental del bloque; las fallas de Bustiriegas, más

al Sur, que deben considerarse como fallas satélites del

complejo de fracturas de Matarrosa y una falla que discu

rre muy pr6xima al eje del sinclinal de Santa Cruz y que

afecta a las explotaciones del paquete Cazadoras.

4.6.1.2.- Estructura del Bloque de Librán

De manera similar a lo que sucede en el Bloque de Santa

Cruz, los materiales carbonIferos se apoyan discordantes so

bre estratos del OrdovIcico y el Sildrico (planos nos 18 Y19)

El llmite Norte lo constituye la falla de Matarrosa; al

Sur, las fallas de Tombrio-Espina separa al Bloque de Librán

del bloque de Tremor; en el Oeste el r1o Sil, llmite del área

a investigar, y en el Este los materiales del OrdovIcico y Si

ldrico cierran el encuadre en el que se insertan los materia

les Carboníferos del bloque (Fig. 3).

1) Discordancias

La relaci6n entre el CarbonIfero y el OrdovIcico y Sild

rico, a todo lo largo del llmite Este del Bloque, está cons

tituida por una discordancia. Entre la falla de Bustillo y la

falla de Librán esta discordancias tiene un trazado general

Norte-Sur (plano n1 19) caracterizándose porque inmediatamen

te encima del paleorelieve pre-CarbonIfero existen brechas ba

sales de composici6n variable, cuarcItica o pizarrosa, segdn

la naturaleza del sustrato sobre el que se apoyan y en el que

tienen su origen. En el sector entre las fallas a las que se
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ha hecho alusi6n (Bustillo y Librán) aparecen en el Este
unas brechas,y localmente unos conglomerados, claramente dis
cordantes como pone de manifiesto la cartografla (plano n`19)
y limitados al Sur por la falla de Librán.

Entre las fallas de Librán y Tombrio-Espina el lSmite

oriental lo constituye una discordancia que pone en contacto

los conglomerados de base del Estefaniense con el OrdovIcico

y el Sildrico.

El carácter discordante entre CarbonIfero y pre-Carbont

fero se evidencia sin ningdn género de dudas en un pequeño -

afloramiento de Estefaniense situado 1.000 m al Sureste de

San Pedro Mallo. Su situaci6n y disposici6n revelan cual debe

ser la pauta de la relaci6n discordante antes mencionada. Por

otro lado, la posici6n de este pequeño retazo de carbonIfe ro

discordante, topográficamente elevado, y su relaci6n con los

materiales discordantes inmediatamente al Oeste, son indicio

de que, tal como sucede en el Bloque de Santa Cruz, el relie

ve sobre el que tuvo lugar la sedimentaci6n carbonIfera debi6

ser relativamente importante.

Fuera de los contactos Carbonlfero-pre-Carbonlfero, no

existe ningdn dato que proporcione indicios acerca de la pos¡

ci6n y comportamiento en profundidad de la base del Carbon1fl

ro y consiguientemente de la magnitud real del paleorelieve -

sobre el que se apoya.

2) Pliegues

Si se prescinde de un pequeño pliegue localizado entre

L- las fallas de Matarrosa y Antolina, del que se tratará más

adelante, dentro de este bloque aparece un Cnico pliegue de
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cierta importancia: el sinclinal de-Librán (plano n' 19; Fig.
3). El eje del pliegue presenta orientaci6n Noreste-Suroeste;
la inmersi6n hacia el Suroeste es bastante fuerte, sin embar
go el pliegue entero se va atenuando con rapidez en esa direc
ci6n hasta desaparecer. En el Noreste, la falla de Libran de
termina la desaparici6n del pliegue. El flanco Sureste presen
ta pendientes medias del orden de 300 mientras que en el noro
occidental, quizá por efecto de la falla de Libran, las pen
dientes son mayores, del orden de 450 y superiores.

Al Este del meridiano de Libran, entre la falla de Mén
dez y la de Tombrio-Espina, la estructura es compleja, muy
probablemente por efecto de las fallas mencionadas, habiendo

una fuerte tectonizaci6n que se traduce en la presencia de zo
nas muy fracturadas junto a otras verticalizadas o replegadas,

con disparidad en las direcciones de la estratificaci6n y
el sentido de las pendientes.

En el resto de la zona que se sitta al Sur de la falla
de Libran y al Oeste de una pequeña fractura que orientada

Noroeste-Sureste pasa por la localidad mencionada, el Carbont

fero presenta de manera uniforme direcci6n Noreste Suroeste -

con pendientes al Noroeste que varían entre 25'-401.

Entre la falla de Bustillo y la falla de Libran (plano

nO 19) el bloque se estrecha en direcci6n Este Oeste quedando

reducido a una anchura media del orden de 1.800 m. Una falla

de direcci6n Norte-Sur, la falla de San Pedro divide esta zo
na en dos partes. La occidental (plano nl 14) se presenta tec

tonicamente tranquila; en ella la estratificaci6n se orienta

Noreste-Suroeste con buzamientos al Noroeste que raramente so

brepasan los 301. La ori.ental, en la que más claramente se
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localiza el Tramo Basal, aparece afectada por fallas de esca
sa entidad y apareciendo ocasionalmente pequenos repliegues -
en probable relaci6n con los movimientos de las fallas.

La estructura existente entre las fallas de Bustillo y
Antolina puede considerarse la prolongaci6n de la estructura

existente más al Sur; un pequeño repliegue sinclinal al Sur

de Mina Antolina es el rasgo más destacable de la franja com

prendida entre las fallas mencionadas.

Entre la falla de Matarrosa y la falla de Antolina el

carbonIfero aparece verticalizado, llegando a la inversi6n en

las proximidades del curso del rlo Sil. En la mitad occidental

de la franja comprendida entre estas fallas la serie se pre

senta ascendente hacia el Norte independientemente del senti

do del buzamiento; esta misma disposici6n aparece en super fi

cie en la mitad oriental; sin embargo aquI existe en profundi

dad un sinclinal estrecho y apretado (plano nO 15), al que se

ha hecho referencia en el apartado 4.6.1.1. al considerar la

falla de Matarrosa, que debe considerarse, muy probablemente,

consecuencia del movimiento de las fracturas mayores.

3) Fallas

En el Complejo de fracturas de Matarrosa se van a consi

derar finicamente las fallas de Antolina y Bustillo, ya que la

falla de Matarrosa ha sido considerada al tratar de las frac

turas que afectan al Bloque de Santa Cruz.

La falla de Antolina es una fractura problemática en cuanto

a su significaci6n. La inexistencia de una correlaci6n en

tre los materiales existentes a uno y otro lado de la falla
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imposibilita el establecimiento objetivo del carácter direc
to o inverso, no habiéndose realizado ninguna, observaci6n

en el carbonífero que proporcione criterios adecuados para

resolver esta inc6gnita. En estas circunstancias, basándose

en el hecho-de que una falla de la importancia de la falla

de Matarrosa es poco probable que se haya desarrollado indi

vidualmente puede suponerse que este carácter para la falla

de Antolina, sin por ello descartar la posibilidad del ca

rácter directo.

La pendiente del plano de falla podr1a ser similar a la de

la falla de Matarrosa.

La falla de Bustillo se manifiesta como una falla directa

de cierta importancia. Su carácter directo se deduce en par

te del hecho de que en más de la mitad de su recorrido sea

una falla llmite entre Carbonífero y Sildrico. Es evidente

que este hecho no es suficiente para tal afirmaci6n; podría

tratarse de una falla inversa, similar a la falla de Mata

rrosa pero de juego contrario; en este caso dos cosas resul

tan evidentes:

a) Que el movimiento relativo de los labios de falla es

idéntico en ambos casos; efectivamente, siempre el

labio Sur habrá descendidocon relaci6n al labio Nor

te.

b) De tratarse de una falla inversa su importancia se

rla mucho menor a la falla de Matarrosa y su asimila

da, la falla de Antolina, ya que hacia el Este, fue

ra de la zona investigada, el Complejo de fracturas

de Matarrosa se reduce a una Cnica falla inversapro
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longaci6n y fusi6n de las fallas de Matarrosa y Anto
lina.

Se ha asignado a esta falla, arbitrariamente, una pendiente
de 800 N; este valor es consecuente no obstante con los va
lores comprobados para este tipo de fallas en el Bloque de
Tremor de Arriba.

La falla de San Pedro es una falla directa orientada Norte
Sur que se localiza entre las fracturas de Bustillo y Li
brán. Su importancia se deduce del hecho de que progresiva-.
mente vaya poniendo en contacto (plano nl 19) los tramos -
Alinos, Jenifa y Lomba con el tramo Basal. Su importancia -
práctica es sin embargo reducida ya que afecta a las capas
del tramo de Jenifa en una zona donde, practicamente, 7a no
queda distancia para la continuidad por la proximidad. del
ordovIcico.

La falla de Librán es una falla directa que, desde el rl:o
.Sil, discurre en direcci6n Este Noreste-Oeste Suroeste a lo
largo de una distancia de 2.700 m para adoptar a partir de
all1 un rumbo Este-Oeste.

Es una falla de cierta importancia que en la parte media de
su recorrido pone en contacto el CarbonIfero con el Ordov1
cico y Sildrico.

Se le ha asignado una pendiente hacia el Sur de 851; no
existen datos en profundidad que permitan modificar o rati
ficar esta atribuci6n.

La falla de la Cantera es una falla inversa de escasa enver
gadura; su carácter inverso ha sido puesto de manifiesto de
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forma inequívoca por la cartografía ya que, como consecuen
cia de esta falla, existe una pequeña repetici6n de la Cuar
cita de Vega al Noreste de Villar de las Traviesas.

- La falla de Méndez corresponde, más que a una fractura neta
a una zona de fracturaci6n de cierta amplitud. Su existen
cia se manifiesta de forma clara en los dos tercios orienta
les de su recorrido, hasta el meridiano de Librán; en ese
sector su rumbo general es Este-Oeste, desviándose ligera
mente hacia el Sur apartir de su incidencia con la capa Mén
dez. Su continuidad hacia el Oeste es problemática en lo re
ferente a la localizaci6n de la falla.

La cartografía del tramo de Mdndez sugiere que se trata de
una falla inversa de reducida importancia (planos nos 16, -
19 y 20).

- La falla de Tombrio-Espina, límite meridional del Bloque de
Librán, es, sin lugar a dudas, la más importante de cuantas
afectan a este bloque y a la cuenca carbonIfera de El Bier
zo, siendo comparable a ella finicamente la falla de CandIn-
Valdesamario, límite meridional del Bloque de Tremor de
Arriba.

Es una falla directa cuyo labio Sur se ha hundido; la
pendiente del plano de falla es superior a los 700 y el salto
vertical mayor de 1.000, posiblemente mucho mayor, aunque no
puede especificarse cuanto (planos no S 16 y 17).

El rumbo es subparalelo a la direcci6n Este-Oeste, des
viándose ligeramente al Este-Noreste.

En el área objeto del presente proyecto, la falla de
Tombrio-Espina discurre a través del CarbonIfero sin embargo,
inmediatamente al Este, en el área que se denomin6 en su
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momento Toreno-Valdesamario, esta falla constituye el llmite
entre los estratos carbonIferos, buzando hacia el Norte, y el
OrdovIcico.

Es all1 donde inicialmente se puso de manifiesto la na

turaleza e importancia de esta falla,deducidas de la disposi

ci6n estructural del CarbonIfero. La confirmación de las hipd

tesis inicialmente formuladas vino de la mano de los trabajos

de prospección geo-sIsmica realizados en el área de Toreno-

Valdesamario; estos trabajos confirmaron que, bajo el recubri

miento terciario, de espesor muy reducido, el CarbonIfero se

continuaba con pendientes muy suaves hacia el Norte, hasta es

trellarse con una gran falla; la prospección realizada propor

cion6 datos hasta una profundidad del orden de los 900 m man

teniendo la falla sus caracterIsticas.

Ya que el primero de los perfiles sIsmicos realizados

se localiza a tan sólo a 2.000 m al Este del llmite oriental

del presente proyecto, cabe pensar que las caracterIsticas y

magnitud de una falla de tal envergadura no pueden haber ex

perimentado variaciones sustanciales en una distancia tan cor

ta; en consecuencia cabe afirmar que la falla de Tombrío-Espi

na mantiene aquI unas caracterIsticas muy similares.

Este hecho se confirma en parte por la relación entre

la falla y el sinclinal de Petra, relación que será conside

rada al hacer la descripción estructural del Bloque de Tremor

de Arriba.

4.6.1.3.- Estructura del Bloque de Tremor de Arriba

Situado entre las fallas de Tombrio-Espina y la de Can

dIn-Valdesamario el llmite occidental lo constituye el valle
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del rlo Sil; a diferencia de lo que sucede con los bloques de
Santa Cruz y Librán que, dentro del área objeto del presente proyec
tose encuentra perfectamente definidos en su llmite oriental
el Bloque de Tremor de Arriba representa, en este caso, una
zona reducida de su superficie total, que se extiende hacia -
el Este en una distancia de 50 km (fig. 2). Ya que el llmite

oriental del área Alto Bierzo lo constituye el meridiano Lam

bert 373.000, éste es, as1 mismo, el llmite establecido para
el Bloque de Tremor de Arriba. (Fig. 3).

La estructura del bloque es sencilla apareciendo como

un sinclinal en el que prácticamente falta el flanco Norte ;

el flanco Sur es amplio y suave estando afectado por numero

sas fracturas.

De forma similar a como se ha hecho en los apartados an

teriores se van a considerar los tres tipos fundamentales de

estructuras: discordancias, pliegues y fallas.

1) Discordancias

La estructura general del Bloque de Tremor de Arriba en

el área de Alto Bierzo aparece claramente como una fosa tect6

nica limitada al Norte y al Sur por las fallas de Tombrio- Es

pina y CandIn-Valdesamario respectivamente. Este tipo de es

tructura determina que en el bloque, no aparezca en ningi1n ca

so, dentro del área Alto Bierzo, la base de la cuenca; en el

Sur, la falla de CandIn-Valdesamario pone en contacto al Car

bonIfero con las pizarras sildricas; en el Norte, la falla de

Tombrio-Espina establece la divisi6n entre el Bloque de Li

brán y el Bloque de Tremor de Arriba.

No aflora en ningdn caso la base del CarbonIfero, en es

81



ta estructura, dentro del área estudiada.

Dos sondeos realizados dentro de un proyecto complemen
tario del que es objeto del presente informe, sondeos AB-1 y
Ab-2, con profundidades de 700 m, as1 como algunos sondeos -
menos profundos, realizados en el pasado por algunas de las
empresas�explotadoras concesionarias en el área, han final¡-
zado sin haber alcanzado, en ningdn caso, la base de la cuen
ca; por otra parte, las caracterIsticas estratigráficas de
la serie en los niveles bajos de los sondeos estudiados(AB-1
AB-2) permiten suponer, de acuerdo con el conocimiento que
se posee de la cuenca globalmente considerada y de su pos¡
ble evoluci6n que los sondeos mencionados han finalizado en
niveles estratigráficamente alejados de la base. Consecuen -
cia de todo esto es la ausencia total de datos relativos a
la discordancia entre el CarbonIfero y el Paleozoico más an
tiguo y, de forma especíal, la profundidad a la que se sitta.

otra discordancia de cierta importancia, que llega a

ser muy importante en el área situada hacia el Este es la

que existe entre la serie carbonIfera y los materiales ter

ciarios y pliocuaternarios que aparecen en la mitad Este del
cuadrante nororiental del bloque (plano nO 20); estos mate

riales, con un espesor máximo del orden de 60-70 m, se apo

yan sobre un paleorelieve muy suave, subhorizontal, como se

deduce del contacto con los materiales carbonIferos, prácti

camente coincidente con las curvas del nivel.

2) Pliegues

La estructura plegada de este bloque está constituidas

por un sinclinal Cnico, el Sinclinal de Petra, cuyo flanco

Norte ha sido eliminado casi en su totalidad (planos nos 16,

17 y 20).
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El eje sinclinal, orientado Oeste Suroeste-Este Noreste,

forma un ángulo muy pequeño con la falla de Tombrio-Espina -

con la cual incide al menos 1.000 al Oeste del límite orien

tal del área; esto determina que dnicamente se haya conserva

do una franja estrecha del flanco Norte del sinclinal, que

partiendo de cero se amplia progresivamente hacia el Oeste

hasta alcanzar una amplitud que puede llegar a los 500 m. -

Prácticamente se mantiene horizontal, con una pequeña inver

si6n cerca del Valle del río Sil lo que da lugar, junto con

la topografía de la zona, a la aparici6n de una terminaci6n -

periclinal a la altura del tramo de Petra.

Las pendientes en el flanco Norte del Sinclinal varían

seglin la zona que se considere; hacia el Oeste oscilan en tor

no a los 451; este valor aumenta hacia el Este, fen6meno que

se comprueba en las explotaciones de la rama Norte de Petra,

paralélamente a la disminuci6n de la distancia entre el eje

sinclinal (y las explotaciones de la capa Petra) y la falla

de Tombrio-Espina. El fen6meno se hace tan acusado que llega

a producir la inversi6n de los estratos y capas; este hecho

tiene lugar, aproximadamente, a partir de 400 m al Este del

Corte geol6gico vertical III y ha sido puesto de manifiesto -

por las explotaciones de forma inequivoca; estas condiciones

se mantienen hasta que el eje del pliegue se estrella con la

falla de Tombrio-Espina. A partir de allí (plano nO 17) no

existe en absoluto el flanco Norte del sinclinal.

El flanco Sur, limitado y parcialmente eliminado por la

falla de CandIn-Valdesamario, se presenta con una amplitud me

día del orden de los 4,5 km. Las pendientes son suaves, va

riando entre 100-251 aunque localmente pueden ser mayores, y

uniformemente hacia el Norte.
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Al Noreste de la localidad de Toreno se desarrolla en

el flanco Sur del Sinclinal de Petra un pequeño sinclinal se

cundario, cuyo eje es paralelo al del pliegue principal, limi

tado al Norte por la falla de Noceda contra la que se estre

lla a la altura del arroyo de los Zancajones.

3) Fallas

La estructura de fallas es sin lugar a dudas el rasgo

más destacado en la geología del Bloque de Tremor de Arriba

dentro de la zona Alto Bierzo.

El conjunto de fracturas existentes puede agruparse en

dos grandes sistemas: fallas de borde y fallas internas; a

su vez este Cltimo grupo puede ser dividido en Fallas longitu

dinales y fallas transversales a la direcci6n general de las

estructuras.

a) Fallas de borde.- Dos son las fallas que se encuadran en

este grupo: la falla de Tombrio-Espina y la falla de Can

dIn-Valdesamario. Las dos trascienden del ámbito estricto

del área objeto de este proyecto y son, sin lugar a dudas,

las dos fracturas más importantes que afectan a la cuenca

carbonIfera de El Bierzo.

La falla de Tombrio-Espina ha sido considerada al hacer la

descripci6n estructural del Bloque de Librán, raz6n por la

cual se pasa ya a considerar la otra gran fractura que

afecta al bloque.

Falla de CandIn-Valdesamario. observable en una distan

cia pr6xima a los 8.012 m (esta afirmaci6n se hace en

términos generales ya que al Oeste del río Sil aparece
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frecuentemente cubierta por dep6sitos terciarios) consti

tuye a lo largo de una gran parte de su recorrido el 1S

mite Sur de la cuenca de El Bierzo; esta circunstancia

se presenta en la zona que ahora se está considerando.

La falla de Candín-Valdesamario representa el límite Sur

del Bloque de Tremor de Arriba en el área de Alto Bier

zo, poniendo en contacto los materiales carbonIferos con

las ampelitas sildricas. (planos nos 20 y 21).

Se trata de una falla directa cuyo plano tiene una pen

diente hacia el Norte que varia en torno a los 801. Esta

afirmaci6n es una extrapolaci6n de los datos existentes

al Este, en el área Toreno-Valdesamario (Fig. l), donde

los trabajos de prospecci6n sIsmica realizados han pues

to de manifiesto esta característica de la falla.

La Magnitud del salto vertical permanece desconocida,sin

embargo, si puede definirse un valor mínimo para ese sal

to en base a los datos proporcionados por las campan-as

de prospecci6n sIsmica en el Este y los datos proporcio

nados por el sondeo AB-1.

El sondeo AB-1, situado 1.250 m al Norte de la falla

(planos nos 17, 20 y 21) finaliz6 a una profundidad de

700 m con unas características a las que se ha hecho re

ferencia al tratar de las discordancias. De acuerdo con

los datos en 61 obtenidos puede pensarse razonablemente

que el salto vertical de la falla debe ser, al menos, de

una magnitud equivalente a la profundidad del sondeo. En

este mismo sentido abundan los datos suministrados por

la prospecci6n sIsmica en el Este, donde hasta una pro
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fundidad de 800 m la falla se mantiene como límite Car

bonífero-Silúrico. De estas consideraciones se despren

de que el salto vertical mínimo atribuíble a la falla -

de Candín-Valdesamario en la zona de Alto Bierzo es del

orden de 800 m.

b) Fallas internas longitudinales.- Se engloba aquí un conjun

to de fallas cuya direcci6n general es Este-Oeste; si bien

localmente pueden aparecer ondulaciones éstas son de poca

importancia, no modificando en esencia el rumbo general.

Falla de Noceda; esta falla se localiza en la parte me

dia del tramo de Melendrera durante varios kil6metros .

Generalmente se manifiesta como una franja tectonizada

de amplitud variable, indicio de que en realidad debe

de tratarse de un sistema de fallas pr6ximas.Su existen

cia es conocida de antiguo merced a las labores de ex

plotaci6n e investigaci6n llevadas a cabo por las empre

sas concesionarias del área; también se le había asigna

do una pendiente, del orden de 40-45OS; la confirmaci6n

de la existencia de esta falla, el buzamiento al Sur -

del plano de falla y el valor de la inclinaci6n ha sido

consecuencia de la campaña de geosísmica realizada en

el área Toreno-Valdesamario.

En estas circunstancias un problema grave se presenta

para llegar a un conocimiento exacto de la naturaleza -

de la falla; no existen en principio indicios que permi

tan determinar si se trata de una falla directa o inver

sa. La soluci6n de este dilema exige tener un conocimiento

preciso de la serie estratigráfica presente a arrbos lados de la

falla. A este fin se realiz6 el levantamiento de cortes es
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tratigráficos de detalle a techo de la capa Amalia y a
muro de la capa Petra (plano nO 12) acercándose todo lo

posible a ella.; , estos cortes junto con el resultante
del sondeo AB-2, emboquillado en la base del corte de Pe
tra, han servido de punto de arranque para la resoluci6n

del problema. Los intentos de correlaci6n entre las se

ries estudiadas de uno y otro lado de la falla han resul

tado sumamente difIciles por la�,ausencia de criterios

fiables y precisos. En estas circunstancias la decisi6n

adoptada ha sido considerar a la falla de Noceda como

una falla directa; tect6nicamente esta postura es 16gica

ya que es claramente congruente con la estructura en fo

sa del bloque. Estratigráficamente es, en principio

aceptable pues nos da un para la serie estratigráfica

presente un espesor de 1.300 m observables; este valor,

suponiendo que la falla de Noceda fuera una falla inver
sa, se elevarla a 2.500 m, sin considerar tanto en uno

como en otro caso el espesor de la serie situada a muro

del final de los sondeos; el valor 2.500 m parece excesi

vo, sobre todo si se le relaciona con las áreas situadas

al Este donde existen series continuas, pues llevarla a

un espesor de sedimentos- en la cuenca superior a los

5.000 m, valor que, en principio no parece 16gico en es.
esta cuenca.

Queda aCn por resolver si se acepta que la falla de

Noceda es una falla directa, cual es la equivalencia de

niveles a ambos lados de la falla, que será quien propor

cione la magnitud del salto.

Se ha adoptado la postura de considerar como el mismo

los paquetes de Cinchos y Petra en base a las dos consi

deraciones siguientes:
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Estratigráficamente no existen razones que excluyan la
posibilidad adoptada. Por otra parte, los sondeos AB-1
y AB-2 han revelado la existencia de potentes series
carbonIferas estériles por debajo de los paquetes de
Cinchos y Petra respectivamente.

El salto de la falla, medido segUn el buzamiento, re
sulta ser del orden de los 1.100 m, valor que está en
concordancia con el tipo de fractura dentro del cons
texto geol6gico en el que se inserta.

Unos 250 m al Sur de la falla de Noceda y al Este del

arroyo de los Zancajones se desarrolla una falla inversa

de reducida importancia (planos nos 17 y 20). Su natura

leza ha sido puesta de manifiesto por las labores real¡

zadas sobre la capa Amalia.

Una falla practicamente idéntica en sus características

e importancia se localiza desde el Norte de Toreno hasta

la zona de Melendrera afectandorcomo en el caso ante

rior, a las explotaciones de la capa Amalia.

La Falla de Cinchos es una falla directa con una pendien

te del orden de 600 que ha limitado hasta la fecha el

campo de explotaci6n de la capa Cinchos por el Norte. El

salto de esta falla no ha podido ser determinado con pre

cisi6n pero probablemente no supera los 100 m en ningdn

caso.

Existen todavía otras fallas en este grupo pero dada su
escasa significaci6n Cnicamente van a ser señaladas; es

el caso de las dos fracturas que desde el valle del río

88



del r1o Sil se extienden, al Este de Toreno, hasta la
falla de Velasco-Valdeflor; o las que se sitUan al Sur
de la falla de Cinchos en la zona oriental del área.

c) Fallas internas transversales.- Aparecen en un sistema de
fracturas que forman un ángulo variable (entre 60* y 901
con la direcci6n de la estratificaci6n. Se manifiestan co
mo zonas de tectonizaci6n bien definidas, que aparecen muy
claras cuando afectan a las capas en explotaci6n. Las pen
dientes son variables, generalmente al oeste, y el salto -
de poca entidad.

Las que aparecen afectando a la capa Petra (sinclinal de
Petra) son fallas inversas cuyo salto raramente excede los
30 m.

Dentro de este grupo quizás la más importante será la fa
lla de Velasco-Valdeflor, observable en una distancia supe
rior a los 3 km. De efectos muy reducidos en cuanto a des
plazamientos en el Norte, aumenta su importancia hacia el
Sur donde llega a producir un desplazamiento,segdn el rum
bo,superior a los 100 m.
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4.7.- GENESIS DE LAS ESTRUCTURAS

La observaci6n de los planos geol6gicos y la descripci6n

que se ha hecho de la estructura del área ponen de manifiesto,
que de los dos tipos fundamentales de accidentes, pliegues y
fallas, son éstas las que caracterizan y dan su estilo peculiar

a la zona estudiada. Tal como se ha visto los pliegues, en ge
neral s_inplinalesrtienen una importancia reducida frente a las
fracturas; los pliegues son escasos y en general de flancos sua
ves,pudiendo afirmarse que en los casos en que las pendientes
son fuertes, caso del pliegue que se sitfia entre las fallas de

Matarrosa y Antolina o en el sinclinal de Petra, cuya rama Nor

te se invierte a partir de determinada zona, los fen6menos de
verticalizaci6n e inversi6n están relacionados conlos movimien

tos de las grandes fracturas: en el caso del sinclinal de Pe

tra por la falla de Tombrio-Espina.

Sobre la génesis del sinclinal de Santa Cruz cabe pensar

que si bien en principio es una estructura que corresponde a

un plegamiento suave, dicha estructura puede haber estado pre

determinada paleogeográficamente por la configuraci6n del bor

de de la cuenca. Esto, unido al hecho de la suavidad del plega

miento y que la estructura dominante sea la fracturaci6n indu
ce a pensarque los pliegues existentes sean el resultado más

que de una verdadera compresi6n, de una readaptaci6nde lacober

tera carbonIfera al z6calo; es en éste donde debieron tener lu

gar irríportantes movimientos en vertical a través de sistemas -

de fallas que, unido a movimientos de basculaci6n determinaron

la actual estructura del Estefaniense.

Las basculaciones han dado lugar en otros puntos de la

cuenca a estructuras de deslizamiento; en el área que corres

ponde al proyecto Alto Bierzo, si bien existen Indicios de ta
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les estructuras estas no han podido ser confirmadas de forma
fehaciente.

4.8.- DATACION

4.8.1.- Dataci6n de las estructuras

El problema que se plantea al intentar establecer cual

puede ser la edad de las estructuras presentes en el área de
Alto-Bierzo es el mismo evidentemente que el que se presenta

al intentar datar las estructuras en el resto de la cuenca de

El Bierzo. La dataci6n es incierta, ya que los materiales más

antiguos, posteriores a los terrenos estefaniensesrson de edad

terciaria tard1a.

Por analogla con lo sucedido en otras cuencas de edad simi

lar puede afirmarse que la estructura fundamental de la cuenca

se form6 durante la Orogenia Herci-niana, siendo retocada poste

riormente en la Orogenia Alpina.

La secuencia de posibles acontecimientos puede esquemati
zarse como sigue:

1.- Con posterioridad a los movimientos de la fase Astdrica de

la Orogenia Herciniana se instalan en algunas zonas cuen

cas intramontañosas carbonIferas de carácter predominante

mente continental; entre ellas se encuentra la cuenca de

El Bierzo, de la que forma parte el área de Alto-Bierzo.

2.- La acumulaci6n de sedimentos tuvo lugar por subsidencia del

z6calo; aunque éste, inicialmente, fue hundiéndose posible

mente por flexi6n, posteriormente debi6 hacerlo mediante -

fallas directas localizadas preferentemente en las proximi

dades de los bordes de la cuenca.
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Los movimientos de estas fallas y los fen6menos de bascu

laci6n que debieron tener lugar pudieron provocar desliza

mientos por gravedad de escasa magnitud; estos deslizamien

tos se manifiestan actualmente en la existencia de peque-

ños "slump" localizables en diferentes puntos. No puede -

afirmarse, sin embargo, de forma'categ6rica que estos movi

mientos tuviesen lugar precisamente en este período de la

historia de la cuenca, aunque debieron ocurrir en momentos

relativamente tempranos.

3.- Muy avanzado ya el Estefaniense, ocupando posiblemente los

primeros momentos del Pérmico, existe una época en la que,

en el ámbito de la Cordillera Cantábrica, se produjesen ¡m

portantes movimientos que trajeron como consecuencia el ple

gamiento de las series Estefanienses que hoy integran las

diferentes cuencas de esta edad.

Dado el tipo de plegamiento, muy suave, que caracteriza

a la cuenca de El Bierzo, y la gran importancia de lasfrac

turas, puede pensarse que el origen de los pliegues puede

ser en parte consecuencia de una adaptaci6n de la coberte

ra a los movimientos verticales del z6calo, jugando un pa

pel importante, en algunas zonas,.la paleogeografla del

borde de la cuenca. Allí donde no existía un control median

te fracturas, tal como ocurre en el sinclinal de Santa Cruz

(Fig. 3).

4.- Mucho tiempo después, la cuenca se ve nuevamente afectada

por movimientos, esta vez pertenecientes a la Orogenia Al

pina, que debieron incidir sin lugar a dudas sobre la es

tructura preexistente.
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Estos movimientos debieron dar lugar, principalmente a

una removilizaci6n de bloques, con el rejuego consiguiente

de fallas hercínicas a la vez que pudieron originarse nuevas

fracturas; éstas, en todo caso, serlan de menor entidad ya

que.la mayor parte del movimiento se canalizarla por los

planos de fractura más antiguos, llegando incluso a inver

tir el movimiento relativo de algunas fallas.

La presencia de movimientos de la Orogenia Alpina en la

cuenca de El Bierzo está atestiguada en numerosos puntos -

por la relaci6n Estefaniense-Terciario a través de fallas

de importancia variable; en ocasiones son fallas longitud¡

nales de primera magnitud las que localmente ponen en con

tacto los materiales terciarios y carbonIferos; en todo ca

so este hecho implica un movimiento intra-Terciario que co

rrobora la presencia de la Orogenia Alpina en la zona.

Lo expuesto hasta ahora puede considerarse perfectamente

válido en sus l1neas generales para el área de Alto-Bierzo, co

mo parte integrante de la cuenca CarbonIfera de El Bierzo en

la que se encuadra.

Existe otro enfoque posible para la dataci6n de las es

tructuras en el área estudiada: la edad relativa de unas es

tructuras con relaci6n a otras.

De lo expuesto anteriormente puede deducirse que las pri

meras estructuras debieron ser las grandes fracturas de borde

de cuenca que permitieran una importante acumulaci6n de sed¡

mentos.

La estructura propiamente dicha, tal como se ranifiesta

hoy en el área estudiada, debi6 iniciarse con la formaci6n de
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pliegues. Que estas son anteriores a las fallas ' (s on excep

ciones las fallas de borde) o al menos éstas se mantuvieron ac

tivas cuando ya la formaci6n de los pliegues hablan finalizado

prácticamente, se deduce de que en general se observa como las

fracturas aparecen rompiendo los pliegues (fig. 3; planos nos

14 a 21).

Las dificultades son mayores cuando se intenta estable

cer la edad relativa de las diferentes fracturas, fundamental

mente los que integran los dos sistemas generales que afectan

al área, es decir, el longitudinal (E-W), incluyendo en 61 las

fracturas que limitan la cuenca, y el transversal.

Analizando el esquema de la figura 3 se observa comoexis

ten numerosas fallas del sistema transversal que se encuentran

interrumpidas y limitadas por fallas longitudinales, lo que pil

drIa inducir a pensar que éstas últimas son posteriores; en

otras ocasiones son fallas transversales los que afectan a las

longitudes (vg. Falla de Velasco-Valdeflor) lo que parece indi

car que algunas fallas transversales serlan posteriores.

Considerando el conjunto de la cuenca y su evoluci6n tec

t6nica la sucesi6n de acontecimientos debi6 ser la siguiente:

- Subsidencia

- Formaci6n de pliegues

- Formaci6n de fallas longitudinales (E-W)

- Formaci6n de fracturas transversales

Esta secuencia de acontecimientos parece contradecir lo

dicho anteriormente sin embargo la contradicci6n es tan S610

aparente.
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Debe tenerse presente que el sistema longitudinal está

integrado por grandes fracturas, mientras que en el transver

sal, quizás con la excepci6n de la falla de S. Pedro y—.dé la fa
lla de Velasco-Valdeflor, las fracturas son de escasa magnitud,-

el movimiento de estas fracturas pudo ser parcial o totalmente

absorbido por las grandes fallas no manifestándose en el otro

lado.

Finalmente debe tenerse en cuenca la incidencia de la Oro

genia Alpina que di6 lugar a una importante removilizaci6n de

numerosas fracturas. Esta removilizaci6n parece afectar al sis

tema longitudinal, hecho puesto de manifiesto cuando aparece

implicado el Terciario; sin embargo, no se han detectado casos

en que la removilizaci6n afecte a las fracturas del sistema -

transversal.

4.8.2.- Dataci6n de los materiales

Simultáneamente con el levantamiento de cortes estrati

gráficos, tanto de interior como de superficie, se fueron to

mando, en distintas localidades de los cortes estudiados, mues

tras de fauna y flora que permitieran, si ello era posible, ir

precisando la edad de los materiales de la cuenca, y del área

de Alto-Bierzo en particular, al margen de su utilidad para co

rrelaciones.

De las diferentes especies de flora recogidas hay tres

que deben ser consideradas pues tienen significado para la. da

taci6n.

Se ha encontrado Alethopteris bohemica, especie que se

mantiene hasta el Estefaniense C inferior, en los cortes de Vi

llar y Lomba, el primero en el bloque de Tremor de Arriba y el

segundo en el bloque de Librán.
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En el corte de la carretera de Villar de las Traviesas

al igual que el de Villar localizado en el bloque de Tremor de

Arriba, se ha encontrado cf. Sphenophyllum thoni, especie tIpi

ca del Estefaniense C; finalmente en el corte de la Mina Caza

dora, en el bloque de Santa Cruz, se ha hallado-Pseudomariopte

ris busqueti, especie igualmente característica del Estefanien

se C.

El estudio de las muestras de fauna ha resultado negati

vo en cuanto a su utilizaci6n para la dataci6n.

Como se deduce de lo expuesto, no es posible asignar una

edad precisa a los materiales del área pudiendo concluirse, al

igual que se ha hecho en otras áreas, que la edad de la zona

investigada debe ser-Estefaniense C inferior, aunque no debe

descartarse la posibilidad de que en alguno de los bloques, es

pecialmente en el de Tremor de Arriba, está representado el Es

tefaniense B.
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S.- LABORES MINERAS



El levantamiento de corte estratigráfico de superficie
ha sido posible merced a la apertura calicatas y ejecución de
rozas en aquellas zonas en las que la inexistencia de aflora
mientos o la discontinuidad de los mismos, impide dicho levanta
miento a partir de afloramientos.

La necesidad de apertura de calicatas, siempre presente
en las investigaciones geológicas de detalle, es especialmente
acusada en el área de Alto Bierzo, donde la extensión de las
zonas recubiertas probablemente alcance el 70% de la - superfi
cie total del área.

5.1.- OBJETIVOS

Como ya se deduce de lo expuesto en el apartado anterior,
el objetivo único de los trabajos de apertura de calicatas y
rozas , ha sido permitir el levantamiento de corte estratigráfi
co de superficie en aquellas zonas en las que, siendo necesa
rio dicho levantamiento para el cumplimiento de los objetivos
generales de este estudio, no fue posible su realización a par
tir de afloramientos naturales.

5.2.- EQUIPO Y TRABAJOS DESARROLLADOS

Con el fin de alcanzar el objetivo de referencia se dis

puso de un equipo de trabajo constituido por una máquina retro

escavadora encargada de la realización de rozas y calicatas,
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y de personal operarioconstituido por dos peones, cuya misi6n
principal ha sido poner en condiciones de estudio las labores
abiertas.así como realizar aquellas rozas y calicatas que, por
su escasa entidad o su emplazamiento, no era aconsejable o po
sible la utilizaci6n de una retro-escavadora.

El total de la obra realizada alcanz6 la cifra de 1.102,1
m3 que se distribuyen de la manera siguiente:

Calicata de Tendoira 70,16 m3 que corresponden a:

12E Tramo - 37,52 m3
Longitud calicata: 67 m

(final corte Tendoira) Anchura 11 0,8 m
Profundidad media: 0,7 m

20 Tramo - 32,64 m3 Longitud calicata: 68 m
(Parte media corte Ten- Anchura el 0,8 m
doira) Profundidad media: 0,6 m

Calicata de Bustiriegas, 388,58 m3 que corresponden a:

Tramo A, 246,76 m3 - Longitud calicata: 321,3 m
(Cortes de Bustiriegas, Anchura 11 0,8 m
N y S) Profundidad media: 0,96 m

Tramo B, 141,82 m3 - Longitud calicata: 277 m
(Corte de Bustiriegas) Anchura 11 0,8 m

Profundidad media: 0,64 m

Calicata de Villar, 266,5 m3 que corresponden al Tramo III
del corte de Villar:
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Longitud calicata - 455,44 m
Anchura 11 - 0,9 m
Profundidad media - 0,65 m

Calicata de Petra, 376,8 m3 , que corresponden al Tramo A del

corte de Petra:

Longitud calicata - 753,6 m
Anchura 19 - 1,0 m

Profundidad media - 0,50 m

Para la localizaci6n de las calicatas ver planos n22 22, 23

y 24.
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LABORATORIOS: ESTUDIO PALEONTOLOGICO



Durante el levantamiento de los cortes estratigráficos

de detalle así como en el desarrollo de los trabajos de carto

grafla, se han ido recogiendo una serie de muestras de flora y

fauna para su posterior estudio y clasificaci6n; a través de

esta acci6n se ha pretendido obtener datos complementarios so

bre determinados aspectos de la zona como pueden ser su edad,

historia geol6gica, ambientes sedimentarios, etc.

6.1.- ESTUDIO Y CLASIFICACION DE MUESTRAS

La recogida de muestras de flora y fauna así como su es

tudio y clasificaci6n, se program6 con vistas a obtener una in

formaci6n que permitiera aclarar dos aspectos netamente dife

rentes:

a) Posibilidad de poder establecer correlaciones median

te la definici6n de niveles gula adecuados.

La experiencia que hasta la fecha se posee en este sen

tido, indica que la flora no es utilizable para este

fin; podríasin embargo esperarse cumplir este obj�

tivo mediante el estudio de las muestras de fauna que

son relativamente abundantes.

b) Establecer la edad de los materiales y determinar si

ello es posible, si esta edad es coincidente con las

zonas ya en estudio o se aprecia un cierto heterocro

nismo.
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Las muestras que han sido tomadas en los distintos cor

tes han sido seriadas mediante la asignaci6n de unas contrase

Ras que, apareciendo en las columnas estratigráficas correspon

dientes, permite situarlas con exactitud en el lugar que les

corresponde dentro de la serie.

Las muestras han sido se-leccionadas, deshechándose aque

llas cuyo contenido f6sil por -su mal estado de conservaci6n o

por tratarse de fragmentos reducidos, hacía imposible su estu

dio e identificaci6n.

Las restantes han sido clasificadas, dotándose a cada

una de una etiqueta en la que figura la localidad en la que la

muestra ha sido tomada y el resultado de la clasificaci6n.

6.2.- ESTUDIO DE MUESTRAS SEGUN CORTES Y LOCALIDADES

Se expone a continuaci6n un listado con la clasificaci6n

de las muestras estudiadas de las tomadas en los diferentes -

cortes estratigráficos que fueron levantados.

En las listas de muestras que se expondrán acontinuaci6n

aparece en primer lugar,el nombre del corte en el que las mues

tras fueron tomadasseguido de un ndmero que establece la can

tidad de muestras estudiadas en el corte y unas letras que -

constituyen la contraseña que permite saber d6nde fue tomada

una muestra cualquiera.

A continuaci6n se expone la lista de localidades de cada

corte, con su contraseña y ndmero de localidad, así como las

especies f6siles diferentes que han sido encontradas en la lo

calidad correspondiente.
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Con el fin de llevar un control más fino del ndmero de

muestras clasificadas, la contraseña que identifica cada loca

lidad, va precedida de una cifra que indica el ndmero de mues
tras estudiadas en dicha localidad. Junto a las recogidas espe

cIficamente en los cortes realizados dentro del estudio,se con

sideran así mismo las muestras recogidas en el sondeo AB-1 y
las recogidas en el corte de Sardonal, perteneciente al área

Toreno-Valdesamario, pero relacionado con el proyecto presente

a través de los apartados de coordinaci6n previstos entre los
estudios de las dos áreas.

6.2.1.- Estudio de muestras de flora

6.2.1.1.- Corte de Mina Cazadora - C-12

(1) C~1 Pseudomariopteris busqueti (ZEILLER) DANZE-CORSIN.

(1) C-3 Fascipteris sp.
Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

(1) C-4 Dicksonites cf. beyrichi WEISS

(1) C-5 Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.

Callipteridium zeilleri WAGNER.

(1) C-6 Cf. Lobatopteris corsini WAGNER.

(3) C-7 Megasporas

Asterophyllites equisetiformis (SCHLOTHEIM)
BRONGNIART.
Sphenophyllum crenulatum KNIGHT

(1) C-8 Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.
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(2) C-11 - Sphenopteris sp.
Fascipteris sp.

(1) C-12 - Pecopteris cf. ameromi STOCKMANS & WILLIERE.

6.2.1.2.- Corte de Tendoira - TE-24

(3) TE-1 - Neuropteris ovata HOFFMANN

Odontopteris brardi BRONGNIART.

(1) TE-2 - Pecopteris ameromi STOCKMANS & WILLIERE.

(2) TE-3 - Alethopteris zeilleri RAGOT

Oligocarpia cf. gutbieri GOEPPERT.

(4) TE-4 - Lobatopteris corsini WAGNER.

Annularia sphenophylloides (ZENKER) VON GUTBIER.

Ala de insecto

Neuropteris ovata HOFFMANN

Sphenophyllum cf. oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

Pecopteris sp. UNGER

Corteza exterior de calamites

Fauna.

(4) TE-5 - Neuropteris ovata HOFFMANN

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD

Alethopteris zeilleri RAGOT

Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

(1) TE-7 - Neuropteris ovata HOFFMANN

Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.
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(1) TE-8 - Neuropteris ovata HOFFMANN

(4) TE-9 - Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER

Annularia sphenophylloides (ZENKER) VON GUTBIER

Callipteridium striatum WAGNER

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD

Fascipteris sp.

Oligocarpia gutbieri GOEPPERT

(2) TE-12 - Pecopteris integra ANDRAE

Lobatopteris corsini WAGNER

(2) TE-11 - Lobatopteris corsini WAGNER

Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER

¿Curvirimula?

6.2.1.3.- Corte de Bustiriegas - B-19

(1) B-1 Taeniopteris :�ejunata GRANDIEURY

Neuropteris ovata HOFFMANN

Asterophyllites equisetiformis (SCHLOTHEIM)

BRONGNIART.

(1) B-2 Pseudomariopteris corsini (TEIXEIRA) WAGNER.

(1) B-3 - Alethopteris zeilleri RAGOT.

(1) B-5 - Pecopteris cf. candolleana BRONGNIART

Annularia sphenophylloides (ZENKER) VON GUTBIER

Pecopteris candolleana BRONGNIART

Alethopteris zeilleri RAGOT.

(1) B-6 Neuropteris ovata HOFFMANN.
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(1) B-8 - Asterophyllites equisetiformis (SCHLOTHEIM)

BRONGNIART.

(1) B-9 - Neuropteris ovata HOFFMANN

cf. Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART)

WAGNER.

(1) B-10 - Neuropteris ovata HOFFMANN.

(1) B-11 - Callipteridium zeilleri WAGNER.

(1) B-12 - Neuropteris ovata HOFFMANN.

(2) B-14 - Neuropteris ovata HOFFMANN.

Cyc1opteris fimbriata LESQUEREUX.

Oligocarpia cf. grigorievi ZALESSKY & TCHIRKOVA.

(1) B-16 - Lobatopteris corsini WAGNER.

(1) B-20 - Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

(1) B-23 - Alethopteris zeilleri RAGOT.

(1) B-24 - Oligocarpia cf..grigorievi ZALESSKY & TCHIRKOVA.

6.2.1.4.- Corte de Lomba - LO-61

(2) LO-1 - Pecopteris dentata BRONGNIART.

Neuropteris ovata HOFFMANN.

Callípteridium striatum WAGNER.

Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.
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(5) LO-2 - Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.

Sphenopteris cf. leptophylla (BUNBURY) ALVAREZ-

-RAMIS.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Pecopteris sp.

Annularia sphenophylloides (ZENKER) VON GUTBIER.

Sphenophyllum costae STERZEL.

Callipteridium striatum WAGNER.

Sphenopteris leptophylla (BUNBURY) ALVAREZ-RAMIS.

Pecopteris cf. jongmansi WAGNER.

(2) LO-3 Callipteridium striatum WAGNER.

Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL

Taeniopteris jejunata GRANDIEURY.

Neuropteris ovata HOFFMANN.

Fascipteris fructificado.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

(2) LO-5 Sphenophyllum cf. longifolium GERMAR.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Pecopteris cf. jongmansi WAGNER.

Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.

Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.

(1) LO-6 - Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

(6) LO-7 - Pecopteris monyi ZEILLER.

Pecopteris cf. candolleana BRONGNIART.

Asolanus camptotaenia WOOD.

Lobatopteris corsini WAGNER.

Pecopteris candolleana BRONGNIART.
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Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

Neuropteris �ovata HOFFMANN.

Polymorphopteris cf. folchwillerensis CORSIN.

(2) LO-8 Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.

Callipteridium striatum WAGNER.

Pecopteris sp.

Pecopteris dentata BRONGNIART.

Pecopteris candolleana BRONGNIART.

(1) LO-9 Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

(2) LO-10 Callipteridium striatum WAGNER.

Neuropteris ovata HOFFMANN.

Pseudomariopteris ribeyroni(TEIXEIRA) DANZE-CORSIN.

(1) LO-11 PolymorphoptEiris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

(1) LO-12 Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Oligocarpia grigoríevi ZALESSKY & TCHIRKOVA.

(2) LO-13 Calamostachys tuberculata STERNBERG.

Pecopteris sp.

Astherophyllites equisetiformis (SCHLOTHEIM)

BRONGNIART.

Callipteridium striatum WAGNER.

Calamites suckowi BRONGNIART.

(3) LO-14 Neuropteris ovata HOFFMANN.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Asolanus camptotaenia WOOD.
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(1) LO-15 - Neuropteris ovata HOFFMANN.

(1) LO-16 - Pecopteris cf. robustissima WAGNER.

(2) LO-17 - Callipteridium striatum WAGNER.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Pecopteris ameromi STOCKMANS & WILLIERE.

(1) LO-18 - Eucallipteridium striatum WAGNER.

Pecopteris sp.

(1) LO-19 - Odontopteris brardi BRONGNIART.

Pecopteris candolleana BRONGNIART.

(4) LO-20 - Neuropteris praedentata GOTHAM.

Sphenopteris cf. leptophylla (BUNBURY) ALVAREZ-

-RAMIS.

Pecopteris sp.

Pecopteris cf. jongmansi WAGNER.

Sphenopteris rotundiloba NEMEJC.

Sphenopteris leptophylla (BUNBURY) ALVAREZ-RAMIS.

(2) LO-21 Sphenophyllum costae STERZEL.

Pecopteris hemitelioides BRONGNIART.

Sphenopteris cf. matheti ZEILLER.

Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.

Pecopteris sp.

(1) LO-22 Neuropteris cf. eveni LESQUEREUX.

Sphenopteris leptophylla (BUNBURY) ALVAREZ-RAMIS.

Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.
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Pecopteris sp.

Fascipteris sp.

(1) LO-23 - Callipteridium striatum WAGNER.

.(1) LO-24 - Pecopteris cf. candolleana BRONGNIART.

Eucallipteridium striatum WAGNER.

Odontopteris brardi BRONGNIART.

Lepidodendron.

Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

Pecopteris hemitelioides BRONGNIART.

Sphenopteris leptophylla (BUNBURY) ALVAREZ-RAMIS.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

(5) LO-25 - Alethopteris zeilleri RAGOT.

Fascipteris sp.

Neuropteris ovata HOFFMANN.

Cyc1opteris fimbriata LESQUEREUX.

(2) LO-26 - Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.

Pecopteris monyi ZEILLER.

Annularia sphenophylloides (SCHLOTHEIM) WOOD.

(1) LO-27 - Alethopteris bohemica FRANKE.

Pecopteris cf. jongmansi WAGNER.

(2) LO-28 - Lobatopteris corsini WAGNER.

Pecopteris hemitelioides BRONGNIART.

(1) LO-35 - Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.

Fauna.

(1) LO-37 - Alethopteris zeilleri RAGOT.

Cordaites sp.
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(1) LO-38 - Alethopteris zeilleri RAGOT.

6..2.1.5.- Corte de capa Mendez - MEZ-11

(2) MEZ-1 - Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Fascipteris (con Ptychocarpus).

(1) MEZ-2 - Neuropteris ovate HOFFMANN.

(1) MEZ-3 - Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER

Pecopteris hemitelioides BRONGNIART.

(1) MEZ-4 - Fascipteris s.p.

Pecopteris hemitelioides (BRONGNIART).

(2) MEZ-5 - Alethopteris ZEILLERI RAGOT

Neuropteris ovata var grandeuryi WAGNER.

(2) MEZ-7 - Neuropteris ovata forma triangularis BERTRAND.

Alethopteris :�eilleri RAGOT.

Alethopteris -.�eilleri RAGOT.

(2) MEZ-8 - Callipteridiun zeilleri WAGNER.

Odontopteris brardi BRONGNIART.

6.2.1.6.- Corte de capa Petra - P-17

(1) P-1 - Lobatopteris corsini WAGNER.

(1) P-4 - Oligocarpia cf. grigorievi (ZALESSKY TCHIRKOVA)

WAGNER.

(1) P-6 Neuropteris ovata HOFFMANN.
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(1) P-7 Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)
UNGER.

Lobatopteris corsini WAGNER.

Antraconaia s.p.

(2) P-8 Neuropteris ovata HOFFMANN.

(2) P-9 Neuropteris ovata forma triangularis BERTRAND.
Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

(1) P-10 - Callipteridiun striatum WAGNER.
CyOlopteris s.p.

(2) P-11 - Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.
Neuropteris ovata HOFFMANN.

Sphenopteris cf. mateti MILLER.
Neuropteris ovata HOFFMANN.

Fascipteris s.p.

Asterophyllites equisetiformis (SCHLOTHEIM)
BRONGNIART.

Sphenopteris cf. mateti ZEILLER.

(2) P-12 Callipteridium Striatum WAGNER.
Annularia Stellata (SCHOTHEIM) WOOD.
Nemejcopterís feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.
Adontopteris brardi BRONGNIART.

(1) P-14 Neuropteris ovat'a HOFFMANN.

(1) P-15 Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.
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(2) P-16 - Nemejcopte-ri<s feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.
Callipterídiun striatun WAGNER.
Sphenohyllun oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)
UNGER.

Neuropteris ovata HOFFMANN.
Eusphenopteris rotundiloba (NEvMEJC) VAN AMERON.

6.2.1.7.- Corte de Villar - VI-22

(2) VI-1 Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.
Fascipteris s.p.
Pecopteris ameromi STOCKMANS & WILLIERE.
Ala de insecto.

(2) VI-4 Lobatopteris corsini WAGNER.
Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)
UNGER.

(1) VI-5 Neuropteris ovata HOFFMANN.
Lobatopteris corsini WAGNER.

(1) VI-7 Callipteridium striatum WAGNER.
Annularia Stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

(1) VI-8 Fascipteris s.p.

(1) VI-9 Neuropteris ovata HOFFMANN.

(2) VI-10 - Pecopteris cf. monyi MILLER.
Annularia Stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

(2) VI-11 - Annularia Stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Sphenophyllum crenulatum KNIGHT.
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(1) VI-13 - Callipteridium striatum WAGNER.

(1) VI-14 - Fascipteris s.p.

(1) VI-15 - Neuropteris ovata HOFFMANN.

(1) VI-18 - Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.

(2) VI-19 - Asterophyllites equisetiformis (SCHLOTHEIM)

BRONGNIART.

Pecopteris sp. indet.

Pseudomariopteris ribeyroni (ZEILLER) DANZE-CORSIN

Pecopteris cf. candolleana BRONGNIART.

(1) VI-20 - Neuropteris ovata HOFFMANN.

(1) VI-22 - Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

Pecopteris candolleana BRONGNIART.

(1) VI-23 - Lobatopteris corsini WAGNER.

(1) VI-24 - Alethopteris bohemica FRANKE.

Asterophyllites equisetiformis (SCHLOTHEIM)

BRONGNIART.

Callipteridium s.p.

6.2.1.8.- Corte carretera Villar de las Traviesas VDT-12

(2) VDT-1 - Neuropteris ovata forma triangularis BERTRAND

Neuropteris ovata HOFFMANN.
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(4) VDT-2 - Cf. Sphenophyllum thoni (VON MAHR).

Neuropteris ovata HOFFMANN.

(1) VDT-3 - Sphenophyllum costae STERZEL.

Pecopteris s.p.

(2) VDT-4 - Sphenophyllum. oblongifolium. (GERMAR & KAULFUS)

UNGER.

Pecopteris s.p.

Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

(2) VDT-7 - Asterophyllites equisetiformis (SCHLOTHEIM)

BRONGNIART.

Annularia stellata (SCHLOTHELM) WOOD.

Annularia Sphenophylloides (ZENKER) VAN -GUTBIER.

(1) VDT-8 - Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

6.2.1.9.- Corte por primer Pozo obispo - GTA-1

(1) GTA-1 Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

Fascipteris s.p.

Annularia Stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

6.2.1.10.- Corte por segundo Pozo Obispo - GT-6

(3) GT-7 - Cf. Lobatopteris corsini WAGNER.

Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.

Cf. Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

Asterotheca truncata ROST.

Oligocarpia s.p.

(1) GT-8 - Lobatopteris corsini WAGNER.
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(1) GT-9 Neuropteris ovata HOFFMANN.

(1) GT-15 Cf. Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.
Annularia Stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

6.2.1.11.- Corte de Paradilla - R-8

(1) R-18 - Polimorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

(2) R-19 - Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)
UNGER.

Pecopteris s.p.

Sphenophyllum cf. oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)
UNGER.

Oligocarpia s.p.

(2) R-20 - Pecopteris elavérica (ZEILLER).

(1) R-21 - Fascipteris s.p.

(1) R-22 - Neuropteris ovata HOFFMANN.

(1) R-23 - Neuropteris ovata HOFFMANN.

6.2.1.12.- Corte de Sardonal SA-63

(4) SA-3 - Pecopteris dentata BRONGNIART.

Annularía stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Callipteridium striatum WAGNER.

Fascipteris s.p.

(4) SA-4 - Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Oligocarpia grigorievi (ZALESSKY & TCHIRKOVA)

WAGNER.
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Sphenophyllum oblongifolium (GERTMAR & KAULFUSS)
UNGER.

Fascipteris s.p.

Pecopteris candolleana BRONGNIART.

(3) SA-5 Pecopteris candolleana BRONGNIART.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.
¿Dicksonites?

Fascipteris s.p.

Calamostachys tuberculata STERNBERG.

(4) SA-6 Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.
Calamites (corteza externa).

Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)
UNGER.

Cf. Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.
Pecopteris ameromi STOCKMANS & WILLIERE.

Sphenophyllum costae STERZEL.

(4) SA-7 Lobatopteris corsini WAGNER.

Neuropteris ovata HOFFMANN.

Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

Sphenophyllum crenulatum KNIGHT.

(2) SA-8 - Callipteridium striatum WAGNER.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.
Oligocarpia grigorievi (ZALESSKY & TECHIRKOVA)

WAGNER.

(1) SA-9 - Fascípteris s.p.

Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.
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(6) SA-10 - Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.

Pecopteris s.p. indet.

Callipteridium striatum WAGNER.

Pecopteris cf. ameromi STOCKMANS & WILLIERE.

Sphenophyllum crenulatum KNIGHT.

Pecopteris candolleana BRONGNIART.

Neuropteris-"ovata HOFFMANN.

Sphenopteris elaverica (ZEILLER) ALVAREZ-RAMIS.

(3) SA-11 Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Callipteridi-Lun zeilleri WAGNER.

Fascipteris s.p.

Oligocarpia cf. gutbieri GOEPPERT.

Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

(4) SA-12 Calamostachys tuberculata STERNBERG.

Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

Fascipteris s.p.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Sphenophyllurn,oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.

(1) SA-13 - Callipteridium striatum WAGNER.

Pecopteris ameromi STOCKMANS & WILLIERE.

(4) SA-14 - Sphenophyllum oblongifolium (forma trizygia)

(GERMAR & KAULFUSS) UNGER.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Pecopteris s.p.

Neuropteris ovata HOFFMANN.

Alethopteris leonensis WAGNER.

Callipteridium striatum WAGNER.
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Sphenopteris rotundiloba (NI�MEJC), VAN AMEROM.

Pecopteris candolleana BRONGNIART.

(2) SA-15 Sphenophyllum crenulatum KNIGHT.

Oligocarpia grigorievi (ZALESSKY & TCHIRKOVA)

WAGNER.

(6) SA-16 Pecopteris monyi ZEILLER.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.

Pecopteris candolleana BRONGNIART.

Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.

Neuropteris ovata HOFFMANN.

Dicksonites leptophylla ZEILLER.

Pseudomariopterl-s ribeyroni (MILLER) DANZE-CORSIN

Pecopteris integra ANDRAE.

Pecopteris cf. candolleana BRONGNIART.

(1) SA-17 - Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.

Dicksonites leptophylla MILLER.

(3) SA-18 - Asterophyllites equisetiformis (SCHLOTHEIM)

BRONGNIART.

Eusphenopteris rotundiloba (NEMIEJC) VAN AMEROM.v

Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.

Pecopteris ameromi STOCKMANS & WILLIERE.

Taenipteris jejunata GRAND'EURY.

(2) SA-19 Sphenophyllum crenulatum KNIGHT.

Asterophyllites equisetiformis (SCHLOTHEIM)

BRONGNIART.
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Taeniopteris jejunata CRANDIEURY.

Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)
UNGER.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

(4) SA-20 Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

Alethopteris leonensis WAGNER.

Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTEIEIM) BARTHEL.
Pecopteris s.p.

Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)
UNGER.

Polymorphopteris oblongifolia (FONTAINE & WHITE)
WAGNER.

Pecopteris ameromi STOCKMANS & WILLIERE.

Calamostachys tuberculata STERNBERG.

(4) SA-21 Taeniopteris jejunata GRANDIEURY.

Callipteridium striatum WAGNER.

Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

Neuropteris avata HOFFMANN.

Sphenophyllum, oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)
UNGER.

Pseudomariopteris cf. busqueti (ZEILLER) DANZE-CORSIN.

(1) SA-23 Pecopteris dentata BRONGNIART.

6.2.1.13.- Sondeo AB-1 - AB-1-40

(2) AB-1-2 - Fascipteris s.p. (con Ptychocarpus).

Cf. Lobatopteris corsini WAGNER.

Callipteridium striatum WAGNER.

Cf. Neuropteris praedentata GOTHAN.
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(2) AB-1-3 - Neuropteri,s ovata HOFFMANN.

Odontopteris brardi BRONGNIART.

Callipteridium striatum zeilleri'WAGNER.

Annularia sphenophylloides (ZENKER) VON GUTBIER.

Ala de insecto.

(1) AB-1-4 - Cf. Sphenopteris leptophylla (BUNBURY) ALVAREZ-

RAMIS.

(3) AB-1-5 - Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.

Pecopteris cf. apicalis KNIGHT.

Polymorphopteris polymorpha (BRONGNIART) WAGNER.

Pseudomariopteris corsini (TEIXEIRA) WAGNER.

Poacordaites linearis GRAND'EURY.

(1) AB-1-6 - Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.

Fascipteris s.p.

(1) AB-1-7 - Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)

UNGER.

Pecopteris s.p.

(1) AB-1-8 - Carbonita.

(1) AB-1-9 - Callipteridium striatum WAGNER.

Pecopteris cf. ameromi STOCKMANS & WILLIERE.

(2) AB-1-10 Sphenopteris leptophylla (BUNBURY) ALVAREZ-RAMIS.

Callipteridium striatum WAGNER.

Ptychocarpus-

Calamites s.p. indet.
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(1) AB-1-11 - Sphenophyllum costae STERZEL.

Pecopteris cf. apicalis KNIGHT.

(2) AB-1-12 - Pecopteris paleacea ZEILLER.

Sphenopterís rotundiloba (NEMEJC) VAN AMEROM
Pecopteris s.p.

(2) AB-1-13 Alethopteris zeilleri RAGOT.

Polymorphopteris subelegans transici6n con P. Po
lymorpha (POTONIE) WAGNER.

(1) AB-1-14 Callipteridium striatum WAGNER.

Fascipteris s.p.

(4) AB-1-15 Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)
UNGER.

Pecopteris cf. apicalis KNIGHT.

Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.

Sphenopteris leptophylla (BUNBURY) ALVAREZ-RAMIS.

Taeniopteri.s jejunata GRANDIEURY.

Cordaites palmaeformis GOEPPERT.

Annularia stellata (SCHLOTHEIM) WOOD.

(1) AB-1-16 - Neuropteris ovata HOFFMANN.

(1) AB-1-17 - Callipteridium striatum WAGNER.

(1) AB-1-18 - Eucallipteridium striatum WAGNER.

Odontopteris brardi BRONGNIART.

(1) AB-1-19 - Callipteridium striatum WAGNER.

Odontopteris brardi BRONGNIART.
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(2) AB-1-20 - Pecopteris jongmansi WAGNER.

Callipteridium zeilleri WAGNER.

(1) AB-1-21 - Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.
Sphenophyllum oblongifolium (GERMAR & KAULFUSS)
UNGER.

Pecopteris s.p. indet.

(2) AB-1-22 - Neuropteris ovata HOFFMANN.

Cyc1opteris fimbriata LESQUEREUX.

(1) AB-1-23 - Callipterid.ium striatum WAGNER.

Fascipteris s.p.

Ptychocar-pu,s.-

(1) AB-1-24 - odontopteris brardi BRONGNIART.

Callipteridium striatum WAGNER.

Pecopteris s.p.

(2) AB-1-25 - Odontopteris brardi BRONGNIART.

Callipteridium striatum WAGNER.

Nemejcopteris feminaeformis (SCHLOTHEIM) BARTHEL.

Pecopteris s.p.

(1) AB-1-26 - Sphenopteris leptophylla (BUNBURY) ALVAREZ-RAMIS.

Fascipteris s.p.

(2) AB-1-27 - Odontopteris brardi BRONGNIART.

Callipteridium striatum WAGNER.

Cyc1opteris s.p.

Pecopteris s.p.
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6.2.2.- Muestras de fauna

Las muestras de fauna recogidas en los diferentes cortes
corresponden, en su totalidadJa especies no marinas.

En general se caracterizan por su monotonla ya que están
integradas casi exclusivamente por ejemplares del género Cur
virimula y s6lo ocasionalmente se han encontrado géneros dife
rentes de Ostrácodos o algi1n ejemplar de Anthraconauta.

Las facies caracterizadas por la presencia de Curvírimu
la son salobres, pudiendo en ocasiones pasar a lagoon híper-
salino, alternando con intervalos lacustres más tIpicamente
continentales.

6.2.2.1.- Corte de Tendoira - TE-13

(6) TE-6 Curvirimula aff. linguiformis EAGAR MS.

Curvirimula linguiformis EAGAR MS.

(7) TE-11 Curvirimula linguiformis EAGAR MS.

Curvirimula aff. linguiformis EAGAR MS.
Curvirimula s.p.

6.2.2.2.- Corte de Lomba - LO-15

(3) LO-4 Curvirimula linguiformis EAGAR. MS.

Curvirimula s.p.

(1) LO-29 Carbonita s.p.

(4) LO-30 Curvirimula linguiformis EAGAR MS.

Trazas de Ostrácodos.

135



(1) LO-32 - Curvirimula aff. linguiformis EAGAR MS.

(2) LO-33 - Curvirimula s.p. (Probablemente del grupo C. lin-
guiformis EAGAR MS., pero mostrando tendencia asub
triangular).

(4) LO-34 - Curvirimula linguiformis EAGAR MS.
Algunos ejemplares distorsionados.

6.2.2.3.- Corte de Bustiriegas - B-16

(3) B-7 - Curvirimula linguiformis EAGAR MS.
Curvirimula s.p.
Pequeños fragmentos probablemente de curvirimula.

(3) B-13 - Curvirimula linguiformis EAGAR MS.
Curvirimula s.p.

(1) B-15 - Curvirimula linguiformis EAGAR MS.

(5) B-17 - Curvirimula tessellata JONES.
Curvirimula linguiformis EAGAR MS.
Curvirimula de variedades pr6ximos a linguiformis
Curvirimula aff. linguiformis EAGAR MS.
Spirorbis.

(4) B-21 Curvirimula linguiformis EAGAR MS.
Curvirimula sp.
Curvirimula sp. forma juvenil (del grupo de C. lin
guiformis).
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6.2.2.4.- Corte de Villar - VI-7

(2) VI-2 - Curvirimula linguiformis EAGAR MS.

(2) VI-3 - ¿Curvirimula s.p.

Curvirimula s.p. forma juvenil.

(3) VI-6 - Curvirimula línguiformis EAGAR MS.

6.2.2.5.- Corte por segundo Pozo Obispo - GT-9

(1) GT-4 - Carbonita s.p.

(2) GT-5 - Semilla

Ostrácodos.

(1) GT-7 - Curvirimula

(1) GT-8 - Curvirimula s.p.

Carbonita s.p.

(1) GT-11 - ¿Carbonita?.

Restos vegetales.

(1) GT-14 - Anthraconauta cf. spattulata WEIR.

(2) GT-16 - Carbonita s.p�.
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7.- BIBLIOGRAFIA CONSULTADA



En el desarrollo del proyecto se ha recopilado y exami
nado la documentaci6n geol.6gico-minera que hace referencia a
la zona; esta documentación es preferentemente de tipo minero,
siendo muy escasos los trabajos geol6gicos generales al igual
que los estudios de detalle de zonas concretas dentro del área.

Los documentos recopilados pueden agruparse en tres ti
pos diferentes:

a) Documentaci6n de tipo general
b) Investigaciones específicas sobre zonas concretas
c) Documentos especlficamente mineros (planos de labo

res, ventilaci6n, cubicación.,. etc.)

El desglose de los documentos recopilados y utilizados
es el siguiente:

1) En la documentaci6n de tipo general se ha considerado aqué
lla, publicada o no, que ha sido realizada por organismos -

oficiales o entidades particulares, tratando en todo caso

el área de una manera general, en muchos casos dentro de un

<�!ontexto más amplio y con escaso detalle.

En este grupo se ha consultado la documentaci6n síguien

te:

139

IA



1971 - Mapa Geológico de España 1:200.000; Hoja n19, Cangas
del Narcea.

- Mapa Geol6gicode España 1:200.000; Hoja n1 18, Pon
ferrada.

1977 - ENADIMSA.

Inventario de Recursos Nacionales de Carb6n. Zona de
el Bierzo-Villablino.

1978 - Pérez Estaun, S.A.
Estratigrafía y estructura de la rama Sur de la zo

na Asturoccidental-Leonesa.

Memoria del Instituto Geol6gico y Minero de España,

Tomo 32.

2) En el apartado que considera las investigaciones específi
cas, de amplitud muy diversa, se han examinado los documen

tos siguientes:

1975 C.G.S. Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

Estudio Geol6gico-Minero del Grupo Toreno. Se trata

de un estudio que se circunscribe a la zona que en

este proyecto se encuentra al Sur de la falla de Li

brán y su prolongaci6n hacia el Este.

Presenta una cartografla a escala 1:10.000 acompaña

da de cortes geol.6gicos verticales a escala 1:500 y

de una serie de cortes estratigráficos entre los que

se ha intentado establecer correlaciones y un orden

secuencial a partir del estudio del rango de los car

bones.

Se llega a una cubicaci6n de la zona estudiada.
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1975 AUXIESA. Proyectos elaborados para su presentaci6n a
la Acci6n Concertada:

- Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.
- Antracitas de]. Bierzo, S.L.

1980 IGME: Ministerio de Industria y Energía: Direcci6n -
General de Minas -Plan Nacional de la Minerla.

Proyecto de Investigaci6n Geol6gico-Minera de Carb6n

en el área Toreno-Valdesamario (El Bierzo, Le6n).

Se trata de un proyecto similar en objetivos y conte

nido al que es objeto del presente informe.

1980 IGME: Ministerio de Industria y Energía: Direcci6n -

General de Minas - Plan Energético Nacional.

Prospecci6n general: Campaña de sondeos en las áreas

de Alto Bíerzo-Bierzo oriental.

Si bien este proyecto no ha finalizado en el momento

de redactar el presente informe, han sido tenidos en

cuenta los datos proporcionados por los sondeos que

se encuentran ubicados en el área del Alto Bierzo.

Antracitas del Bierzo, S.L.:

- Grupo Toreno: Corte estratigráfico del Recorte en

41 planta (Obispo) - Escala 1:200.

- Corte estratigráfico a techo y muro de capa Obispo.

Escala 1:200.

- Grupo Toreno: Corte estratigráfico a techo y muro

de la Capa Amalia. Escala 1:500.
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- Grupo Toreno: Corte estratigráfico a techo de Capa

31. Escala 1:500.

- Grupo Toreno: Sondeo no 2 a Capa Cinchos y Corte

estratigráfico a techo de Capa Cinchos. Escala 1:

250.

3) Planes especIficamente mineros:

Antracitas del Bierzo, S.L.

- Grupo Toreno: Sector Obispo - 20 Pozo plano Obispo a exte
a

rior. Sondeos en 4- planta. Escala 1:1.000. Año 1967.

- Grupo Toreno: Cortes transversales. Cinco cortes a escala

1:5.000.

- Plano de Concesiones a escala 1:10.000.

- Grupo Abelino y Eladio. Plano de labores. Escala 1:5.000,

Año 1978.

- Grupo Toreno. Plano de labores. Escala 1:5.000. Año 1962.

- Toreno Grupo Petra. Plano de labores. Escala 1:2.000. Año

1980.

--Toreno Grupo Amalia. Plano de labores. Escala 1:2.000.Aflio

1964.

Ocejo, S.A.

- Mina San Luis. Plano general de labores. Escala 1:2.000

Año 1956.

- Mina San Luis. Plano de labores Grupos San Luis y Santa

Leocadia. Escala 1:2.000.
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Alipio Abad Alvárez

Mina Santa Leocadia. Plano de labores de los grupos San

Luis y Santa Leocadia. Escala 1:2.000-

Mina "Vita"

Plano de labores. Escala 1:2.000. Año 1979.

Minas "Angelines y Araceli", "Alfonso", "Pepín" y otras

Plano de concesiones. Escala 1:10.000. Año 1978.

Mina Angelines y Araceli

- Plano de labores. Escala 1:2.000. Año 1978

- Plano de labores. Circulto de Ventilaci6n. Año 1965.

Mina Antolina. San Pedro Mallo

Plano de labores. Escala 1:2.000.

Antracitas de Matarrosa, S.A. - Mina Sila y Otras

Plano de labores. Escala 1:2.500
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



La escala elegida para la elaboración de la cartografía
geológica de detalle, 1:10.000, ha resultado suficiente para
el fin que se pretendía; no obstante, los resultados no se con
sideran suficientemente satisfactorios dadas las dificultades
que ha planteado la existencia de zonas muy extensas práctica
mente sin afloramientos.

El estudio estratigráfico de detalle, adecuado cualita-
tivamente, debe considerarse insuficiente desde el punto de -
vista cuantitativo; la observación de los planos núms. 22, 23
y 24 permite comprobar que el número total de metros de corte
estudiados es claramente deficitario en los bloques de Santa
Cruz y Libran. Por otra parte, el hecho mismo de tener que di
ferenciar tres bloques al menos por no poder establecer corre
laciones entre las series de cada uno de ellos, es indicativo
de la insuficiencia geológica del estudio estratigráfico; esta
insuficiencia es sin embargo de menor importancia cuando se -
considera el aspecto práctico del estudio.

Del estudio estratigráfico realizado en interior de mi
na y en superficie, así como los sondeos realizados en el des
arrollo del proyecto denominado "Propección general. Campaña -
de sondeos en las áreas del Alto Bierzo y Bierzo Oriental" y a
la vista de los resultados de la cartografía se desprenden los
resultados siguientes:

En el aspecto estructural:
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1) Existencia de tres bloques estructurales: Santa Cruz,Librán
y Tremor de Ar,riba,separados por fracturas importantes.

3) Desconocimiento de la posici6n (profundidad y disposici6n)
de la base del CarbonIfero en el bloque de Tremor de Arriba.
El bloque se encuentra limitado por grandes fallas directas
que le confieren una configuraci6n en fosa.

3) Suavidad general del plegamiento, con excepci6n de la fran
ja tectonizada de Matarrosa y'las proximidades de la falla -
de Tombrio-Espina. En general los sinclinales son escasos
(Santa Cruz, Matarrosa en la franja tectonizada, plano no

15, Libran y Petra y con el flanco norte afectado por fa-
llas).

4) El movimiento relativo de los bloques ha sido tal que el
bloque de Tremor de Arriba ha descendido con relaci6n al de
Librán y éste con rel'aci6n al de Santa Cruz.

5) La estructura actual es el resultado de los movimientos de
la orogenia herciniana, que originan la estructura primaria
sobre la que actúa posteriormente la orogenia Alpina,que re
moviliza algunos accidentes modificándolos a la vez que,pro
bablementeárda lugar a la formaci6n de otros nuevos.

En el aspecto estratigráfico:

1) La potencia de la serie estratigráfica supera en el conjun
to del área los 1.100 m de sedimentos.

2) Este espesor de estratos es variable en cada uno de los tres
bloques diferenciados; en el bloque de Santa Cruz la serie
observable supera los 700 m, en el de Librán los 1.700 y en
el de Tremor de Arriba los 1.100 m.
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3) No se han podido establecer correlaciones entre las series
existentes en cada uno de los bloques; incluso como se ha
indicado en el apartado correspondiente, la identificaci6n -
es dudosa en los bloques de Tremor de Arriba y Librán, debi
do en gran parte a la insuficiencia de cortes estratigráfi
cos.

4) Las capas de carb6n tienen posiciones muy definidas en cada
uno de los bloques

a) En el bloque de Santa Cruz, se localizan en la parte
baja de los tramos de Bustiriegas y Cazadoras.

b) En el bloque,de Líbrán, se localizan en el Tramo de
Méndez,pXe.féreni.-.ewzte en la parte baja y en el trano
de Jenífa.

c) En el bloque de Tremor de Arriba. se encuentran en
la parte superior del tramo de Cinchos y en el tramo
de Amalia, siendo prácticamente estéril el resto de
la serie.

5) Característica general en el área es la baja densidad de -
carb6n, siendo pocas las capas objeto de un laboreo activo
como se ha indicado anteriormente.

En cuanto a la dataci6n de los materiales del área se
les debe asignar una edad Estefaniense C inferior, sin descar
tar la posibilidad de que esté representado el Estefaniense B
superior.

Dentro del capítulo de acciones que se considera necesa
rio realizar para un mejor conocimiento del área, enfocando es
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te aspecto desde un punto de vista eminentemente práctico, se
plantea la realizaci6n de un sondeo profundo (entendiendo por
tal la posibilidad de alcanzar los 800 m sin que necesaria
mente tenga que llegar a esa profundidad) en el bloque de Li-
bran, al Sur del Complejo de fracturas de Matarrosa.

Este sondeo permitírla reconocer la serie del tramo de
Lomba, desconocida en su mayor parte, a la vez que deterlinar

la posici6n y caracterIsticas de las capas del Tramo de Jeni
fa.

Sin embargo, existe un aspecto de gran importancia prác
tica que podría ser aclarado con la realizaci6n del sondeo de
referencia, aunque no está directamente relacionado con la pre

sencia de capas de carb6n.

Un sondeo (plano n' 22) realizado al norte del Complejo
de fracturas de Matarrosa y pr6ximo a 61 determin6 la posici6n
del z6calo Silúrico, situado a 33,5 m de profundidad; al Sur
del Complejo de fracturas la disposici6n estructural existente
permite suponer, dependiendo del valor real de los movimientos
en vertical del complejo de fracturas, que el Sildrico se en
cuentre a una profundidad mucho mayor (plano n' 14).

La realizaci6n de este sondeo permitirá o bien determi
nar el salto vertical del complejo de fallas o en su defecto
establecer un valor mínimo para ese movimiento. En cualquier -
caso su importancia radica en la necesidad de determinar la -
magnitud del movimiento de las fracturas con vistas a la inter
pretaci6n estructural de la zona que se encuentra al Oeste del
rlo Sil, fuera del ámbito de este proyecto.

Si el movimiento ha sido importante, tal como se ha su
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puesto al redactar este informe, el complejo de fracturas debe
prolongarse de una manera efectiva hacia el Oeste, hecho que
debe ser considerado y reconocido si se quiere llegar a un' co
nocimiento adecuado del área Fabero-Matarrosa y de forma parti
cular de la posici6n de las capas Perdiz y Bienhallada en rela
ci6n con el paquete de las Internacionales que es-objeto de ex
plotaci6n inmediatamente ¿al Norte.
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