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1.- ANTECEDENTES 



En Febrero de 1.967, en el estudio no 4 -"Estructura 

de la Industria del Yesow- la Comisaria del Plan de Desarro- 

llo Económico y Social considera la necesidad de llevar a 

cabo una revisidn y reestructuracidn del estado actual de la 

industria del yeso en España. 

Haciendose eco de la problemdtica desencadenada en 

torno al sector del yeso, el Instituto ~eolbgico y Minero de 

España, en Abril del mismo año, elabora y remite para su 

aprobación por la Superioridad el proyecto "Los Yacimientos 

de Yeso en España. Plan Nacional para su estudio, cartogra- 

fia, cubicación, determinación de calidades, inventario Y 
normas de explotaci6n". 

Para que su realización fuera llevada a cabo de modo 

sistematic0 a lo largo de todo el pals, dicho Plan fue subdi - 
vidido en un total de OCHO zonas, de las cuales, durante el 

periodo correspondiente al IX P.D.E.S. se realizaron cuatro: 

Zona Centro, Zona de Cataluña, Zona del Sudeste y Zona de 

Levante. 

El Plan Nacional de la Minería elaborado a lo largo - 
de los años 68-70 y propuesto al T I 1  P.D.E.S. para su reali- 

zación,contempló con especial atención las investigaciones - 
sectoriales de Rocas Industriales, entre las que merece des - 
tacarse la concerniente a la continuaci0n de aquel Frograma 

de investigación de yesos iniciado por el I.G.M.E. en Abril 



de 1.967. Asf se llegd a estudiar el yeso de la quinta zona, 

correspondiente a la Cuenca del Duero y Depresión del Ebro. 

Con el presente proyecto se realiza el estudio en An- 

dalucfa, faltando las zonas de la Cordillera Ibérica (drea 

Cuenca-Teruel), Asturias y Baleares,para completar el Progra - 
ma ya citado, que es básico si se quiere estar en condicio - 
nes de emitir un informe, a escala Nacional, del yeso en Es- 

paña, con discusión de sus problemáticas geoldgica , indus- 

trial y económica. 

1.1.- ESTRUCTURACION DEL INFORME 

Se ha creído conveniente dividir el informe en tres 

tomos : 

. TOMO I : Memoria 

. TOMO 11 : Sfntesis genética. Andlisis y estudio de las co- 
lumnas de sondeos. 

. TOMO 111: Planos, cortes geoldgicos y fotograffas. 
El tomo 1 -Memoria- incluye un capftulo dedicado a 

antecedentes, en el que se indica eL método de trabajo utili - 
zado, siguiendole otro de introduccibn, en donde se describe 

el origen y las variedades del yeso y la anhidrita. 

El tercer capftulo encuadra geográficamente el drea - 
investigada, estando los siguientes dedicados al Estudio Geo 

lbgico, Estudio Tecnolbgico, asZ como a las conclusiones ob- 

tenidas. 

El estudio Geoldgico se inicia con la descripcidn de 

la geologla general de la región en donde se encuentran loca - 



lizadas las distintas zonas seleccionadas. 

Seguidamente se estudian en sucesivos apartados la 

DEPRESION DE GRANADA, EL SUBBETICO Y BETICO, su estratigra- 

gla, tect6nica e historia geol6gica, considerando detallada- 

mente los yacimientos de yesos existentes en cada una de las 

zonas seleccionadas comprendidas dentro de los dominios geo- 

lógicos antes citados. 

En el Estudio Tecnológico, se analizan las calidades 

de los yesos existentes en las dreas seleccionadas, as5 como 

las especificaciones requeridas en el producto acabado segdn 

el tipo de utilización. 

Se han tomado en diferentes fdbricas existentes en 

las zonas seleccionadas, muestras de yeso crudo y yeso coci- 

do a los que se le han realizado los ensayos que estdn inser - 
tos en el vigente Pliego General de Condiciones exigibles a 

los yesos y escayolas para su recepción en las obras de cons 

truccibn. 

Asimismo para cada una de las zonas estudiadas, se 

ha analizado la problemática existente en el sector, el gra - 
do de mecanización de la industria extractiva y transforma 

dora, tipos comerciales de yesos y escayolas, así' como esti- 

mación de producciones y dmbitos de mercado. 

En el tomo 11 -SSntesis gengtica. Andlisis y estudio 

de las columnas de sondeos-, se describen los aspectos físi- 

co-qu~micos del sistema yeso-anhidrita, las texturas prima- 

rias en rocas evaporíticas, las texturas ae yesos procedentes 

de la hidrataciór, de la anhidrita y la composiciBn qufmicade 

los yesos. 

- 4 - 



Asimismo se incluyen las co9umnas litoldgicas de los 

sondeos realizados, analizdndose las distintas calidades de 

yesos, con expresidn de los estudios petrogrbficos, químicos 

y minetaldgicos efectuados a las muestras-testigo. Finalmen- 

te se acompañan algunas fotografzas de estas muestras-testi- 

go que han sido objeto de anblisis . 
Tomo 111: Se incluyen los mapas geoldgicos a escala 1/500000 

de las zonas seleccionadas con sus correspondientes cortes - 
estratigráficos; asl como una serie de fotografias de campo, 

referentes a los yacimientos y explotaciones mbs interesan- 

tes. 

TRABAJO 

De acuerdo con la divisidn del estudio en los aspec 
tos geoldgico y tecnolbgico, se exponen por separado las me- 

todologias seguidas. 

Estudio Geoldgico - - - - - - - - -  
Desde el punto de vista geoldgico se comenzó el estu- 

dio con una recopilación bibliográfica de la geologfa de An- 
dalucia. Se incidió de manera especial, en las citas referen - 
tes al Trlas subbético, debido fundamentalmente a su carac- - 

ter arcillo-yesffero. También se consultó bibliografía sobre 

la Depresidn de Granada, as% como la presencia de niveles ye - 
síferos en el s ético del Sureste. De especial interés, resul 
t6 la posibilidad de contar en la bibliografía con las hojas 

de Rocas Industriales a escala 1:200.000, con las cuales se 

pudo ya seleccionar a priori, una serie de áreas favorables 

de gran extensibn. Estas dreas fueron recorridas con poste- 

rioridad, haciendo un barrido de la región desde el O hacia 



el E, visitando explotaciones existentes, explotaciones aban 

donadas y puntos sin explotar, que por sus caracterfsticas - 
parecian interesantes. 

Integrando todos es.tos criterios: campo, bibliografía, 

etc., se delimitaron una serie de zonas de interés distribui - 
das en las provincias de Sevilla, Cbdiz, Granada, Jaén y Al- 

merla. Estas zonas se han representado en un mapa a escala - 
1:1.000.000 (Fig. 3) . 

Se realiz6 un estudio previo de las fotograffas - 
aéreas a escala 1:18.000 que cu13nlan estas zonas, que son las 

que han servido de base para trabajar en.eP campo, junto con 

los mapas topogrdficos militares a escala 1:50.000. 

La cartografía de las zonas escogidas se ha realizado 

a escala 1:50.000, en ella se han representado las muestras 

superficiales tomadas, ubicación de 10s sondeos, canteras en 

explotación y abandonadas, puntos de explotaci6n recomenda- 

dos y accesos a los yacimientos de yeso. 

Para la obtención de muestras de yeso destinadas a 

andlisis se han empleado dos procedimientos: desmuestres ma- 

nuales en superficie, y sondeos de investigación verticales 

con extracción de testigo continuo; para la realizacián de 

estos Gltimos se han utilizado mdquinas de perforacibn del 

tipo XC-90- a rotación. 

Estas muestras han sido objeto de un anglisis petro - 
grafito, químico y mineralógico por difracci6n de Rayos X , 
en el que se han fijado los contenidos de yeso y anhidrita , 
y la presencia de otras especies minerales. 



Los datos obtenidos en las muestras superficiales, - 
van intercalados en el texto, en su lugar correspondiente, y 

los referentes a los sondeos se reflejan en una ficha, donde 

se incluye además la columna litoestratigrbfica, una exprz 

sien grsfica de la proporción yeso/anhidrita y la fracción - 
no yeszfera. 

Para la denominacien de zonas, sondeos y cortes se 

han adoptado las mismas normas que en las zonas anteriormen- 

te estudiadas del Plan Nacional de Investigacibn de Yesos , 
y a las que corresponden los siguientes prefijos: 

ZONA - 
CENTRO 

CATALURA 

SUDESTE 

LEVANTE 

DUERO-EBRO 

y por dltimo la que nos ocupa en este proyecto, que es: 

ANDAILJCIA VI 

Dentro de la región investigada que comprende las - 
ocho provincias andaluzas, las zonas seleccionadas serán de- 

signadas por el prefijo " V i "  seguido del lndice l, 2, 3, etc 

llevando adeds cada una, el nombre de la localidad mds re- 

presentativa, como se indica a continuación. 

ZONA VI-l - MORON DE LA FRONTERA (S E V 1 L L A) 
11 VI-2 - CORIPE-PRUNA (S E V 1 L L A - C A D 1 Z) 
n V I  - ESCUZAR (G R A N A D A) 
n VI-4 - ALCAUDETE ( J A E  N - C O R D  O B A) 
1) VI-5 - HUELMA (J A E N) 



ZONA VI-6 - CABRA DEL SANTOCRISTO (J A E N) 

II VI-7 - HUERCAL-OVERA (A L M E R I A) 

En la provincia de Almerla se ha investigado la zona 

de Huercal - Overa; el resto de las dreas de interes en di- 

cha provincia, se encuentran estudiadas en el informe "Inves - 
tigacidn de Yesos del Sudeste". 

B) Estudio tecnoldgico - - - - - - - - - -  
La realización de este estudio se ha basado. en pri - 

mer lugar, en la recopilacidn y valoracidn de la documenta- 

cien técnica existente sobre el tema, tanto nacional como ex - 
tran jera. 

Se han valorado asimismo todos los datos recogidos en 

el trabajo de campo, tanto en las visitas a las canteras co- 

mo a las fbbricas . 
Se ha efectuado el andlisis de la normativa existente 

en torno al yeso y sus productos en diferentes paises: Espa- 

ña, Italia, Francia, Inglaterra y U.S.A.; tanbien se han con - 
siderado las normas internacionales. 

Las muestras de yeso crudo y calcinado, procedentes - 
de las diferentes fdbricas existentes en las zonas, se han 

sometido a los andlisis y ensayos requeridos en el Pliego Ge - 
neral de Condiciones para la recepcidn de Yesos y Escayolas 

en las obras de Construccibn. 

Con la valoracidn conjunta de estos resultados y los 

procedentes de los andlisis qulmicos y mineralógicos, se han 

clasificado los diferentes tipos de yesos de cada zona selec - 



cionada; al mismo tiempo se comentan las posibilidades de - 
ubilizacibn en varios empleos,. de' acuerdo con la normativa ex - 

- .  . . - - 
puesta. - 

- 
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2 . -  INTRODUCCION 



2.1.- EL YESO 

Antes de empezar a hablar de las caracterSsticas del. ye 

so, diremos que con esta palabra se designan dos realidades - 
distintas: por un lado el yeso mineral (natural) y por otro 

el que se emplea para construccián, que es un producto deriva - 
do del anterior previo cocido y molido. A este 6ltimo deberia - 
mas denominarlo yeso cocido. 

~l yeso es un mineral de aplieacian industrial que se 

caracteriza, fundamentalmente, por su baja dureza -2- en Pa 

escala Mohs (se raya con la uña). La densidad es también ba 

ja: 2,32 g/cin3. Su composici6n (S04Ca 2H20) be conflere la 

particularidad de conservar la posibilidad de reaccionar con 

el agua y fraguar, al ser calcinado y perder una molécula y 

media de agua. 

Cristaliza en el sistema monocllnico, siendo frecuentes 

los cristales tabulares y las maclas en punta de flecha. 

En cuanto al color, hay toda una variedad de tonos en 

los que puede presentarse, siendo los mds corrientes para las 

masas.de yeso los blancos y grises. La raya es blanca- 

2.1.1 .- Origen del yeso 

La teoria cldsica es la forsnacidn de facies yesfferas y 



en general de evaporitas marinas, es la de su origen en lagu- 

nas endorreicas del tipo "Sabkhan. 

E1 caso mas tipico de formación de estas lagunas es el 

aislamiento de un brazo de mar, lo que provoca, debido a la 

acción del Sol, una evaporación muy intensa del agua salada - 
la precipitacidn de las evaporitas. 

Hay ejemplos de este estilo que se estki produciendo - 
hoy en día como el Mar Muerto y el Gran Lago Salado de Utah. 

En nuestro paSs actualmente se están depositando yesos 

en zonas endorreicas de la regidn manchega, en condiciones de 

semiaridez, en pequeñas lagunas de r6gimennopermanente ("~1% 

ya Lakesn). En este tipo de medio el yeso suele ir asociado 

a otras sales cloruradas y sulfatadas (halita, bloedita, epso - 
mita, etc.), as1 como a calcita y dolomita (SORIANO et al, 
1.977 y CARENAS et al, 1.979) , 

En muchos de estos casos el procedimiento consiste en 

la exudacibn de aguas intersticiales por capilaridad, en 

terrenos porosos y peniieables, lo que da lugar a la cristali- 

zación de yeso en la superficie. Tambi6n pueden existir depó- 

sitos originados por el viento, oleaje, etc. Un ejemplo de 

este tipo lo consitituyen las evaporitas de la formación To- 

dilto de Colorado y Nuevo Méjico, EE.UU. 

Los cambios iónicos en sedimentos no consolidados pu= 
den producir reemplazamientos diogeneticos que dan lugar a 
la formacidn de cristales de sulfato cblcico. Esta formación 
de cristales de yeso tiene lugar por dos mecanismost 

a) Evaporación de agua subterrdnea en la zona capilar . 



En este caso indican que la parte alta de la roca madre estd 

en condiciones subaereas (como es el caso de los "playa La- 

kes" anteriormente vistos). 

b) Evaporación de agua en una zona playera y movimiento 

descendente del agua hipersalina densa dentro del sedimento - 
situado debajo, dando lugar a la formación en este Gltlmo de 

cristales de yeso. 

Muchas evaporitas marinas pueden ser totalmente de ori- 

gen diagenétíco, esto es, se han originadoporcmbi.~~ ionicos 

en sedimentos no consolidados, depositados en zonas literales 

áridas. 

En las sebkhas suele aparecer yeso diagengtico, asocia- 

do con aahidrita nodular y dolomita, entre otras especies mi- 

nerales del mismo origen. 

La precipitación primaria de sulfato cálcico como yeso, 

es la más extendida, y estd controlada por los siguientes fac 

tores: temperatura, presión, y concentracidn de sales (Fig.1) 

A temperaturas comprendidas entre 20 y 40° C y concentración 

salina de 3 a 5 veces la del mar, precipita yeso ( B U T T  et al 

1.972), como ocurre actualmente en la costa del Golfo Pérsico. 

2.1.2.- Variedades del yeso 

Se pueden distinguir las siguientes variedades del ye- 

Selenita: Variedad de cristalizacidn grosera, incolora Y 

transparente. Se deposita en ambientes tranquilos 

bajo una salmuera somera con frecuente intercambio 

de agua dulce. 



Fig. 1 CONCENI#ACION ( DE HARME 1967, en BLATT el al 1972) 
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Cristales de arena: Son grades, discoidales y aparecen en los 

sedimentos superiores de la "sabkha". 

2.2.- LA ANHIDRITA 

La anhidrita es el sulfato cdlcico anhidro (S04Ca). Su 

composicidn no le permite, como al yeso, reaccionar con el 

agua y fraguar después de ser calcinado. 

Cristaliza en el sistema rdmbico, siendo poco frecuente 

la aparicidn de cristales. Suele presentarse en masa o fibro- 

sa. Tanto su dureza, 3 , 5  en la escala de Mohs comosudensidad 

3 g/cm3, son superiores a las del yeso. 

Los ejemplares masivos presentan tres planos de e x f o l i a  - 
c i 6 n  perpendiculares entre SS que be dan aspecto c6bieo. 

Los colores son variables desde incoloros a gris oscu- 

ros, pasando por tonos azules y violetas. La raya es blanca o 

blanco-grisácea. 

2.2.1.- Origen de la anhidrita 

La anhidrita se deposita en los mismos medios que el 

yeso, pero en condiciones mbs restringidas. 

Suele aparecer en capas intercaladas con yeso, caliza , 
dolomita y halita. La anhidrita se deposita directamente al 

evaporarse el agua marina a temperatura igual o superior a 

42OC, o a menor temperatura si la salinidad e s  elevada. Cuan- 

do las temperaturas son m%s bajas o es menor la salinidad se 

deposita yeso (Fig. 1) . En muchas ocasiones la anhidrita se 

forrna por deshidratación de yeso, fendmeno muy corriente du- 



rante la diagénesis. Aunque en otras ocasiones puede ocurrir - 
que aparezca como mineral accesorio en rocas sedimentarias o 

como ganga en los filones metalíferos. - 

Dentro de la diagénesis que da origen a la anhidrita no - . 

dular se pueden separar los siguientes procesos: 
- 

- Crecimiento prima~io intersticial del yeso, seguido - - 

de una deshidratacidn del mísmo, para formar nódulos de anhi - 
drita afaaitica y recristaíizaci6a de ésta en texturas granu - - 
lares mds tascas o en texturas de listones afieltradas inclu - 
yendo formas fibrorradiales y en gavilla. Esta forma se deno - - 
minaría anhidrita afanítica por sustitucidn directa del yeso. 

- - Crecimiento intersticial de anhidrita que no tiene ye - 
so precursor "in situn; en este caso se piensa que esta anhi- 

- 
drita es un precipitado primario. Así se formaría la anhidri- 

ta en listones sin yeso. precursor "in situ". 

2.2.2.- Variedades de la anhidrita 

La anhidrita se suele presentar en masa en la mayorza - 
de los casos, sobre todo cuando es de precipitacidn directa . 

En otras ocasiones se puede presentar con textura fibro - 
sa o de grano fino. 

Finalraente existe la variedad de anhidrita nodular, que 

suele ser diagenética, bien proceda del relleno de huecos o c ~  

pados por agua en el sedimento, o del reemplazamientodeotros 

minerales previamente existentes en el mismo. 



2.3. - RELACIONES YESO-ANHIDRITA 

según se puede desprender de la observacidn directa de 

los yacimientos de yeso y anhidrita, se ve al yeso como una 

forma de superficie y a la anhidrita como de subsuperficie. 

Estos dos minerales estdn relacionados por la siguiente 

reaccibn : 

Hoy en dla la tendencia general se inclina a pensar en 

un ciclo diagenetico común para los minerales de S04Ca, sien- 

do, en general, el yeso el mineral que precipita, ya sea en 

zonas de aguas constantes, o por crecimiento de cristales de 
- - -  - - 

yeso intersticiales en sedimentos pregxistentes o rocas al 

aire libre. Al aumentar la profundidad y el enterramiento - 
(hasta una profundidad aproximada de unos 600 m) el yeso es 

reemplazado por la anhidrita, siendo en estas profundidades - 
la anhidrita la forma universal, aunque ante el levantamiento 

y erosidn de la sobrecarga la anhidrita es a su vez reemplaza - 
da por yeso (Fig. 2). La hidratación de la anhidrita para for - 
mar yeso en la parte alta, da como resultado un aumento de vo - 
lumen. En muchos de estos casos, los estratos que antes tengan 

anhidrita y las formaciones asociadas a ellos, estdn ahora 

cortados por filones de yeso. Estos filones de yeso represen- 

tan el volumen adíCional resultante de la hidratacidn de la 

anhidrita anterior. 



TESO 
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Fig.  2 Relación anhidrita-yeso con l a  profundidad. 
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3 . -  ENCUADRE GEOGRAFICO 



3.1.- SITUACIQN GEOGRAFICA 

El área investigada en este estudio comprende las ocho 

provincias andaluzas, habiéndose seleccionado siete zonas cu- 

yas denominaciones se indlcan en la Pig 3. 

De estas siete zonas, seis de ellas están situadas den- 

tro del siguiente perímetro: 

Al O est6 limitado por el meridiano de Mor6n de Pa Fron - 
tera, mas concretamente por la Sierra de Esparteros. Por el 

N lleva una direccidn aproximada SO-NE; se forma enlazando los 

siguientes puntos: Osuna, Estepa, Lucena, Cabra, Baena, Mar- 

tos, Jaén, Mancha Real y valle del Guadalquivir. 

El limite E lo forman la Sierra de Cazorla, La Hoya de 

Guadix y Sierra Nevada. Por el S el drea se cierra con los re - 
lieves de las Sierras de Lijar, Antequera y Alhama. 

Fuera de este perímetro, se ha seleccionado una pequeña 

zona en la provincia de Almería, que comprende la Sierra de 

Almagro, dentro de los términos municipales de Cuevas de Al- 

manzora y Huercal-Overa. El resto de las zonas de interés - 
existentes en la provincia de ~lmerfa se han estudiado en el 

proyecto "Investigación de Yesos del Sudeste". 



* I 

3,2.- RASGOS MORFOLOGICOS 

Como se ha comentado en e l  apartado an te r io r ,  e l  drea - 
seleccionada, salvo la. zona de Cuevas d e l  Almanzora, e s td  de - 
limitada por una serie de re l i eves  pos i t ivos ,  hacia e l  S y E 

de la misma, Su l Z m i t e  S Lo consti tuyen l a s  sierras de L i j a r ,  

E l  Tablbn, Antequera, Sierra Gorda, S i e r r a  de Tejeda y S ie r ra  
Nevada, siendo su límite E l a  S i e r r a  de Carzorla. Hacia e l  N 

está l imitada por la  Depsesibn d e l  Guadalquivir, 

La zona de Cuevas de Almanzora, comprende fntegramente 
a la  Sierra de Almagro. 

Los rSos más importantes que recorren e l  drea seleccio- 
nada son e l  Guadalquivir, -que discurre por la margen N de l a  
mfsma- y sus af luentes  que de O a E, son l o s  ~ Z O S  Carbones, 

Genil,Guadajoz, Guadalhulldn, Jandu l i l l a  y Guadiana Menor que 
riegan dicha &ea en direccidn SE-NO, Todos e s to s  r í o s  perte- 

' -- necen a l a  Cuenca Hidrogrdfica d e l  Guadalquivir, 

.&os rsos Guadalete y Almanzora pertenecen a l a  Cuenca 
Hidrografica d e l  Sur. 

Dentro de l a  región estudiada se pueden d i s t i ngu i r  las 

siguientes  unidades morfolbgicas: Depresidn de Granada I 

Sie r ras  béticas, Zonas intermedias y S ie r ra  de Alrnagro. 

3.2,l.- Depresidn de Granada 

Está l imitada a l  N por l a s  sierras de ParapandayArana, 
a l  E por Siezra Nevada, a l  S por las sierras de Tejeda y Gud- 
ja ras  y a l  O por S ie r ra  Gorda, A su vez, se pueden distinguir 
l a s  s iguientes  subunidades: La Vega, La Zona media y E l  Pbra- 



ano. 

- La Vega. Es una franja llana, orientada de O a E, pro 
ducida por la actividad erosiva del rfo Genil durante 

el Cuaternario. Su altitud media es de unos 500 m. 

- La Zona media. Es una superficie suavemente inclinada 
y alonada, situada a ambos fados de La Vega, que sir- 

ve de enlace entre ésta y El Páramo, el cual se cita 

a continuación. Su altitud varSa entre los 600 y los 

900 metros. 

- El Páramo. Es una superficie prácticamente horizontal 
en la que se alcanzan las mdximas alturas de la Depre 

sión (900 - 1000 m), si exceptuamos a Sierra Elvira , 
aisladamente situada junto a la Vega, que alcanza una 

altitud de 1.098 m. 

3.2.2.- Sierras Béticas 

Son una serie de sierras constituidas fundamentalmente 

por materiales calc&reos, que destacan fuertemente del paisa- 

je de cerros suaves a que dan lugar los materiales arcilloso- 

yesíferos predominantes en el drea estudiada. En general sue - 
len presentar grandes escarpes, y en algunos casos actuan 

como divisoria de aguas, 

Las sierras mds importantes estdn situadas al S y al E 

de Jagn, lo que confiere a esta regidn un cardcter abrupto . 
Entre éstas destacan: Sierra Alcaide, situada al S de Luque ; 

Sierra del Ahillo, situada a1 E de Alcaudete; Sierra de Jaba1 - 
cuz, situada al SO de Jaén; Sierras de La Pandera y de Abta 

Coloma situadas al S de Jaén; Sierra Mágina, situada al N de 



Huelma. Con el nombre de Sierra Md~ina se suele denominar a 

tres elevaciones muy prbximas, que son: la Sierra de Almadgn, 

Sierra Mágina propiamente dicha y la Sierra de la Cruz. La 

altitud máxima de todas éstas varía entre 1.400 y 1.600 m, ex - 
cepto las Sierras Pandera y Mdgina, que sobrepasan los 1.800 

y los 2.000 m respectivamente. En ésta Utima, el Pico Mdgina 
alcanza 2.167 metros de altitud. 

En el sector situado al SO del drea seleccionada (Morbn 

de la Frontera) existen algunas sierras de menor entidad, co- 

mo son las de Esparteros, Montellano, Zaframagdn y Sierra de 

las Harinas. Su altitud radxima no llega a 600 m, salvo en la 

dltima que sobrepasa los 700 m. 

3.2.3 ,- Zonas intermedias 
- 

En ellas se encuentran situadas la mayorla de los yaci- 

mientos de yeso estudiados. Su morfologSa es en general de 

poco relieve, debido a la poca consistencia de los materiales 

arcillo-yesíferos - que las constituyen. En algunas áreas estu- --- - 

diadas tales como las de Caxnpillos-~ntequera y parte de Aicau - 
dete el relieve es suavemente alomado, existiendo lagunas de 

cardcter endorreico. En otras, caso de Coripe - Pruna, Huehna -- 

y Cabra del Santo Cristo, el relieve es menos suave, y estd 

constituído por multitud de cerros aislados de altitudes simi - 
-- 

lares, entre los cuales se desarrolla una red de arroyos enca - 
jados, que hacen, cpesin tener un gran relieve estas áreas - 

-- 
sean difícilmente transitable~. 

3.2.4.- Sierra de Almaqro 

Esta unidad presenta un relieve muy abrupto, de ramblas 



muy encajadas y cerros con fuertes desniveles. 

La Sierra en sl destaca fuertemente respecto a los terre - 
nos circundantes, bastante llanos. Está atravesada de NO a SE 

por el rlo Almanzora, que realmente tiene el carácter de una 

rambla, a la que se unen otras bastante encajadas y de menores 

dimensiones. 

Los picos más altosson el Cerro Cucharón de 711 m y el 

Alto de la Rábita de 650 m, y hacen de llnea divisoria de 

aguas. 



4. -  ESTUDIO GEOLOGICO 



4.1.-  ENCUADRE GEOLOGICO 

4 . 1 . 1 . -  Introduccidn 

Debido a que e l  ob j e to  de e s t e  e s t u d i o  se cent raba  fun- 

damentalmente en l a  c a r t o g r a f í a  d e l  yeso, delimitamos "a p r i o  - 
r i "  l o s  Dominios en l o s  que aparec la  éste. Estos fueron, l a  

~ e p r e s i ó n  de Granada, e l  Subbético y e l    ético. 
-- - 

- 
Debe s eña l a r s e  que d e l  Dominio   ético s ó l o  se ha e s t u  - 

diado una zona en  l a  provincia  de Almerla, ya que l a s  o t r a s  - 
r e s t a n t e s  habian s i do  es tud iadas  anter iormente.  

4.1.2.-  Unidades GeolÓgicas - 

Desde un punto de v i s t a  geoldgico se pueden d i s t i n g u i r  

l a s  s igu i en t e s  unidades CFig. 4 )  : 

1 - Depresión d e l  Guadalquivir.  Es ta  unidad cons t i tuye  

l a  an te fosa  de l a s  C o r d i l l e r a s    ética s. A l  N de e s t a  fosa  y 
const i tuyendo s u  zbcalo se encuentran mate r ia les  he rc ln icos .  

La cober te ra  de este zbcalo queda reducida a l  ~ r f a s  y a  l o s  

mate r ia les  nedgenos de r e l l e n o  de l a  fosa ,  de o r igen  marino. 

2 - Zona Prebé t i ca .  E s  e l  Dominio mbs no ro r i en t a l  de  

l a s  Cord i l l e r a s   éticas s. 



3 - Zona Subbética. Se halla situada inmediatamente al 

S de las dos unidades anteriores. En este Dominio afloran fuz 

damentalmente terrenos mesozoicos marinos y un Trías parecido 

al gerxndnico de otras areas tales como la Cordillera Ibérica, 

pero con mayor abundanciademargas y arcillas, por lo cual se 

le ha denominado Trías "germano-andaluz". 

4 - Zona Circumbética. Esta Zona ha sido definida re- 

cientemente por algunos autores españoles, los cuales le han 

dado este nombre porque rodea a la Zona Bética. Se situa en- 

tre las Zonas Externas Ibéricas y las Externas Africanas, ocu - 
pando un amplio surco, que se estructura a partir del Pliens- 
bachiense (OLMO et al, en prensa) . 

5 - Zona Bgtica (S.S.). Es el Dominio más meridional de 
las Cordilleras Béticas. Se puede oívidir a su vez en tres - 
grandes unidades. 

a) Complejo nevado - filábride; es el más profundo y 

está constituido por rocas metamórficas muy deformadas de 

edad Paleozoica-Tridsica. 

bt Complejo alpujdrride (s.1.) se divide en dos con- 

juntos: 

- Ballabona-Cucharón; se caracteriza por un Trlas de 

facies alpina, acompañado de rocas volcánicas. 

- Alpujdrride (S.S.): aparecen menos rocas volcdnicas 

pero sin embargo aflora el Paleozoico además del 

TrXas . 
C) Complejo malbguide; es el más superficial y Por 

tanto menos metamorfizado. Aparece desde el Devónico inferior 
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a l  T e r c i a r i o  i n f e r i o r .  S i  b ien  a p a r t i r  d e l  T r l a s  l a s  suces io  

nes son d i scordan tes  y l a s  potencias  reducidas (AZEMA, 1 . 9 6 1 )  

6 - Depresiones i n t e r i o r e s .  Se t r a t a  de cubetas  s i n c l i -  

n a l e s  mbs o menos f r ac tu r adas ,  con c a r á c t e r  de "depresiones - 
intramontañosas",  que se ind iv idua l i za ron  en una e tapa  

postorogénica den t ro  de l a s  Cord i l l e r a s  Bé t icas  (Mioceno supe - 
r i o r )  (GONZALEZ DONOSO, 1 . 9 6 8 )  . 

4.1.3.-  H i s t o r i a  Geológica 

E l  an t epa l s  de l a s  Cord i l l e r a s   éticas es e l  Macizo Ibé 

r i c o ,  e l  c u a l  e s t á  formado por ma te r i a l e s  precSrnbicos-paleo- 

zoicos plegados durante  l a  orogenla he r c ln i ca .  En e l  borde 

o r i e n t a l  d e l  Macizo Ibé r i co  se deposi taron de forma discordan 

t e ,  ma te r i a l e s  aportados por e l  mismo macizo a l a  cuenca tris - 
sita, dando l uga r  a l o  que hoy se denomina "Cobertera tabu- 

l a r " ,  l a  c u a l  e s t 6  c o n s t i t u l d a  por a r en i s ca s  y a r c i l l a s  d e l  

T r l a s  de f a c i e s  germánica, r e cub i e r t a s ,  o por dolomitas jurá- 

s i c a s  o por e l  Mioceno. E l  borde occ iden ta l  d e l  Macizo I b é r i -  

co e s t %  en contac to  con l o s  ma te r i a l e s  nedgenos de l a  Depre 

s ión  d e l  Guadalquivir.  

La cuenca subbét ica  durante  e l  t r í a s  e r a  una cuenca con - 
t i nua .  Existen v a r i a s  t e o r l a s  en cuanto a su  s i t u a c i d n ,  a n t e s  

d e l  desplazamiento de l o s  mantos. Un grupo de au to re s  defien-  

den una c i e r t a  proximidad a l a  s i t u a c i 6 n  a c t u a l  de l o s  

mate r ia les  que componen e l  T r i a s  Subbético, mientras  o t r o s  c i  - - - 

t a n  una p a t r i a  para l o s  mismos muy l e j a n a  (Subbético u l t r a i n -  

t e rno  o más) . 
Con pos te r io r idad  a l  T r i a s  l a  cuenca d e l  Subbético se 

compartimenta y ,  aparecen va r io s  umbrales que nos del imi tan  - 



l o s  d i f e ren te s  Dominios en l o s  que se han sedimentado l o s  ma - 
t e r i a l e s  a p a r t i r  d e l  Jurdsico.  CRUZ SANJULIAN (1.974) def ine  

para e l  Jurás ico un umbral en l a  cuenca, sobre e l  cua l  se de- 

posi taron l o s  mater ia les  correspondientes a l  Subbético i n t e r -  

no. Este umbral ocas ionarfa  e l  adelgazamiento de l a s  series 

d e l  Jurdsico Superior. Otros au tores  (CHAWE, 1.968 y BOURGO- 

1s. 1.978) señalan cambios de potencia en las  s e r i e s  c re tbc i -  

cas ,  que in t e rp re t an  como debidos a l a  s i t uac ibn  paleogeogrd- 

f ica .  

En e l  Terciar io  aparecen en  e l  Subbgtico in te rno ,  unos 

mater ia les  d e l  t i p o  f ly sch  que plantean seriosproblemas sobre 

la  local ización de su drea fuente  (OLMO e t  a l ,  en prensa) .  

Por encima d e l  f lysch  d e l  Subbético in te rno  se colocan 

o t r o s  mater ia les  que forman p a r t e  d e l  Complejo d e l  f l y sch  d e l  

Campo de Gibra l ta r ,  algunos de l o s  cuales  son claramente de 

procedencia a f r icana .  

Durante e l  Mioceno i n f e r i o r  y medio l a s  e tapas  de com- 

presibn de l a  orogenia a lp ina  sitfian e s t o s  mater ia les  en l a  

disposici6n en que hoy l o s  encontramos. 

Desde e l  Mioceno medio has ta  l a  ac tua l idad ,  se producen 

d i f e ren te s  e tapas  de sedimentación, que a l t e rnan  con o t r a s  de 

f racturacibn,  en l a s  cua les  t i e n e  lugar  e l  r e l l eno  de l a s  d i -  

fe ren tes  depresiones, como ocurre  en l a  Depresión de Granada. 

En general  l a  Zona Bgtica (s.1.) presenta metamorfismo 

en l a  mayorla de sus  Dominios. Ultimamente algunos au tores  - 
consideran que dicha Zona funcionó como una miniplaca, y que 
debido a l  choque de l a  placa Africana con l a  Europea, l a  Bé- 
t i c a  se desplazó hacia e l  Norte y produjo l o s  cabalgamientos 



de unas unidades sobre  o t r a s .  

Con p o s t e r i o r i d a d  a l  Burdiga l iense  se produce una c i e r t a  

e l evac ión  de  l a  Zona Subbét ica,  l a  c u a l  provoca e l  desl izamien - 
t o  de  unas formaciones sobre  o t r a s .  Es tos  des l izamientos  dan 

l u g a r  a una nueva formación de c a r d c t e r  c a ó t i c o  ( " a r c i l l a s  con 

bloques" ) . 
4.2.- DEPRESION DE GRANADA 

4.2.1.- E s t r a t i g r a f i a  

Los m a t e r i a l e s  de l a  depres ión  postorogénica de  Granada 

son de  edad miocena y mbs moderna, s iendo,  d i scordan tes  respec  - 
t o  de  l o s  d e l  conjunto a l p u j á r r i d e .  

Es tos  m a t e r i a l e s  presentan  deformaciones t e c t d n i c a s  desa - 
r r o l l a d a s  con p o s t e r i o r i d a d  a l o s  procesos de d i a s t r o f i s m o  d e l  

c i c l o  a lp ino ,  por e s t o  se l e s  denomina como postorogénicos.  

Los procesos que han dado l u g a r  a e s t a s  deformaciones s e  

agrupan b a j o  e l  conjunto de Neotectónica.  Es tos  procesos se ma - 
n i f i e s t a n  ademds de por  una t e c t ó n i c a  concre ta ,  por una in-  

f l u e n c i a  de las  f r a c t u r a s . a  que da l u g a r ,  en l a  d i s t r i b u c i ó n  - 
de las  l i t o f a c i e s  y po tenc ias  de l o s  t e r r e n o s  postorogénicos . 

L a  serie sedimentar ia  postorogénica que r e l l e n a  l a  depre - 
s i ó n ,  e s t á  c o n s t i t u f d a  de muro a techo por  l o s  s i g u i e n t e s  tra- 

mos (Fig 5 )  : 

- Tramo 1 

Está  compuesto en s u  base por c a l c a r e n i t a s  b i o c l á s t i c a s  



(maciños) y calizas conglomeráticas que pasan a areniscas y li - 
mos; y su techo lo forman conglomerados muy cementados por car 
bonatos con escasos niveles de calcarenitas. Todo el paquete - 
contiene abundante fauna, que revela edad Tortoniense. Aflora 

en la parte occidental de la cuenca (Tajo del RSO Alhama, Bal- 

neario, etc . ) . 
- Tramo 2 

Sobre el tramo anterior (y en ocasiones sobre los terre- 

nos preorogénicos) se apoyan discordantes unas calcarenitas - 
biocl%sticas con intercalaciones areniscosas y limonosas, que 

afloran en unas elevaciones topogrdficas desde Padul hasta 

AgrÓn. Estos materiales pasan a calizas organbgenas, al dismi- 

nuir la proporción de materiales detrfticos. En estas calcare- 

nitas aparecen restos de corales, pectlnidos, equlnidos Y 

ostreidos. En la memoria de la Hoja 1026 (Padul) del Mapa Geo- 

lógico de España a E 1:50.000, GONZALEZ DONOSO atribuyeaestos 

materiales una edad Tortoniense medio-Superior. -- 

- Tramo 3 - - 

Sobre el tramo anteriormente citado y en algunos lugares 
- - 

sobre los materiales béticos directamente, aflora un conjunto 

compuesto areniscas arcillas con yeso. 
En general predominan los limos. 

El yeso aparece en la mitad superior de estos materiales 

muy esporbdicamente en los situados en el borde E de la Depre- 

sión (pr6ximo a Sierra Nevada) y aumentando paulatinamente ha- 

cia el centro de la misma. A partir del meridiano de Gabia 

Grande abunda mucho, apareciendo en el sector de Escfizar una 

masa de yeso, de gran extensión y de unos 200 metros de espe - 



sor. Hacia techo de esta masa existen intercaSaciones de cali- 

za con acumulaciones de celestina. 

En las proximidades de La Malb, aparecen unas secuen- 

cias turbidlticas con algunos niveles de yeso intercalados, de 

muy poco espesor. 

En el área NE de la Depresión de Granada se encuentran 

una serie de materiales detrLticos gruesos, fundamentalmente - 
conglomerbticos, y a veces arenosos, intercalados en los limos 

inferiores, que presentarlan diferentes facies de unos -- abani - 
tos aluviales provenientes de Sierra Nevada y Sierra Arana (DA - 
BRIO, et al, 1.978), que hacia arriba llegan a ser predominan- 

tes. En este área por encina de estos materiales de abanico - 
aluvial, se observan otros fluviales, correspondientes a 

depósitos de canal Cconglomerados) y de fuera de los canales 

Clutitas y arenas), que hacia el O (proximidades de Alfacar ) 

pasan a limos lacustres con niveles yesífesos e influencia flu - 
vial en la base. 

- Tramo 4 

Sobre los materiales anteriormente descritos, se apoyan 

calizas, margocalizas y limos lacustres. En la mitad O que es 

donde mejor se observa este tramo aparecen en detalle los 

siguientes materiales: una alternancia irregular de margocali- 

za, caliza y limos en su base, seguido por un paquete muy homo - 
géneo de calizas lacustres, litológicamente similares a las 

"calizas de los páramos", sobre las que se apoyan unos limos 

abigrarrados con algunos bancos de lignitos. En la mitad E de' 

la depresión [hoja de Padul) no estdn apenas representados los 

dos términos superiores de este tramo. En estos materiales se 

ha citado (GONZALEZ-DONOSO et al, 1.969) la presencia de gaste - 



rópodos de agua dulce y restos de carofitas y cianofxceas y se 

les atribuye una edad Messiniense superior sin destacar total- 

mente el Plioceno basal. 

- Tramo 5 
En la parte N de la mitad occidental de la cuenca, sobre 

el tramo 4 o sobre tramos más antiguos, se observa un paquete, 

fundamentalmente conglomerbtico, con arenas y niveles arcillo- 

so-limosos en menor proporci6n. El contacto con las formacio 

nes anteriores es discordante. A esta formación se le denomina 

Conglomerados de Moraleda de Zafayona, y se le atribuye edad 

Plio-Cuaternaria. 

El Cuaternario propiamente dicho, está representado por 

materiales muy diversos; desde conglomerados, muchos de los 

cuales representan dep6sitos de "pie de monte" (cono de deyec- 

cidn de Zubia), turbas con intercalaciones de arenas, arcillas 

y yesos (fosa tectónica de Padul), hasta dep6sitos aluviales - 
(rfos Genil, Monachil y Dilar) y derrubios recientes. 

La Depresibn de Granada tiene el cardcter de "depresión 

intramontañosa" . Sus materiales no han sido deformados por la 

orogenia alpina, ya que son posteriores a ésta, y finicmente - 
estdn afectados por dos sistemas de fracturaciBn de juego nor- 

mal, de cardcter postorogénico, cuya actuación llega a la ac- 

tualidad. Las direcciones principales de estos sistemas son 

E - O y N 130-15S0E. 

SAN2 DE GALDEANO (1.980) piensa que la lineación de re- 
- 

lieves de la Atalaya de La Mald y Montevives es debida al 
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juego de una fractura de direcci6n aproximada Este-Oeste, cuyo 

labio hundido sería el sector Sur. 

Asimismo existe una gran falla de direcci6n N 35'0, que 

pasa por Gabia Grande, y que pone en contacto con limos del 

mioceno-Plioceno (al Oeste) con el Cuaternario aluvial de la 

Vega de Granada (al Este de la misma). 

4.2.3.- Historia geoldgica 

Al final del Oligoceno tiene lugar la etapa de plegamien - 
to principal en las Cordilleras Béticas, que trae consigo la 

individualización de la Depresi6n de Granada y la emersidn de 

la mayor parte de estos relieves. 

Al principio del Tortoniense tiene lugar una transgre- 

s16n que invade las partes más deprimidas, quedando emsrgidos 
numerosos relieves que a causa de la erosión suministrar5an - 
los materiales que van a rellenar estas cuencas. Como conse- 

cuencia de esta transgresión se instala un ambiente marino de 

depósito . 
Durante la deposición del tramo 1 hab$a un área fuente - 

de materiales en la Sierra de Tejeda que pierde importancia en 

la parte superior del paquete, en que dominan los materiales - 
procedentes de Sierra Gorda (GONZALEZ DONOSO y VERA, 1.969). - 
Después de su deposici6n, este tramo sufre un plegamiento Y 
erosi6n más o menos intensa (GONZALEZ DONOSO y VERA, 1.969). 

Durante la sedimentaci6n del tramo 2, de calcarenitas - 
biocldsticas, el ambiente sigue siendo marino, con algunas va- 

riaciones de profundidad. 



La base del tramo 3, fundamentalmente limosa, se deposi - 
ti5 en medio marino, como Lo atestigua la existencia de micro y 

macrofauna marina CGONZALEZ DONOSO, 1.980). Durante esta época 

el levantamiento de Sierra Nevada produjo un drea fuente para 

una sistema de abanicos aluviales, que descargarsan hacia las 

partes ocupadas por eL mar al N y NO de los relieves. Asimismo 

el levantamiento de la Sierra Arana produjo también un sistema 

de abanicos aluviales que aportaba materiales a la cuenca ( al 

S). Se lleg6 a establecer de esta manera una orla de abanicos, 

en la zona NE de la cuenca, que aportaba intercalaciones de 

materiales detríticos gruesos (conglomerados) que eventualmen- 

te llegaron a ser predominantes, entre los limos y areniscas - 
marinos. 

A este ambiente, claramente marino, sigue otro de mar 

cerrado con conexiones esporádicas o restringidas con el mar 

abierto, que da lugar al dep6sito de materiales, con o sin ye- 

so, azoicos, superpuestos a los marinos. Como consecuencia del 

levantamiento de Sierra Nevada, se depositan secuencias turbi- 

díticas en la cuenca evaporítica, en los alrededores de La Ma- 

1á. Finalmente el ambiente evoluciona a otro claramente lacus- 

tre en el que se depositan los 6ltimos episodios de este 

tramo. 

Mientras ocurría esta deposicidn de limos lacustres, en 

la zona NE de la Depresidn se instaurb un régimen fluvial, de 

canales anastomosados, que dio depbsitos de este tipo entre el 

borde de Sierra Nevada y la línea Granada-El Fargue. 

La sedimentación en este ambiente lacustre de finales - 
del Mioceno culminarla con la deposición del Gltimo tramo de 

calizas, margo-calizas y limos lacustres. 



Los conglomerados de Moraleda de Zafayona marcan un c m  - 
bio brusco en la sedimentacibn, al pasar de una fase con muy 

pocos aportes terrfgenos, a otros en que los detríticos grue- 

sos son predominantes. 

Durante el Cuaternario los cambios climdticos han debi- 

do influir bastante en la sedimentación, siendo clara la prg 

sencia de procesos periglaciares. En el Holoceno se empieza a 

desarrollar la actual red hidrogrdfica y la cuenca del Guadal- 

feo va captando cursos como el del Alto Rfo DGrcal. El car%c - 
ter arreico de la turbera de Padul, persiste hasta la actuali - 
dad, debido a factores estructurales. 

4 . 2 . 4 . -  Los vacimientos de veso 

Los yacimientos de yeso de la Depresidn de Granada se 

presentan dentro del tramo 3 en su mitad superior. Se encuen- 

tran en forma de lentejones, mbs o menos continuos, intercala- 

dos con lirnos y arcillas de facies de transici6n y lacustres , 
siendo por tanto diferentes al resto de los yacimientos es- 

tudiados en las dembs unidades geolbgicas. 

En su mitad O, los afloramientos de yeso son dispersos, 

y aparecen en las.laderas de los valles, al ser cortada la 

serie por los ríos que transcurren en direcciones N-S, ( Cacln 

y Alhama). En este drea los deslizamientos de ladera son fre- 

cuentes e importantes. Por otra parte este tramo estd muy cul- 

tivado, por lo cual no se observa una continuidad en los aflo - 
ramientos. Los paquetes yesíferos poseen una potencia compren- 

dida entre los S y 20 m y suelen estar constitu9dos por una 

alternancia de niveles de yeso de 3 a 30 cm de espesor y nive- 

les arcillosos verde-grisáceos de 2 a 10 cm, predominando el 

yeso. Los yesos que componen estos niveles son macrocristali- 



nos, conteniendose a veces grandes c r i s t a l e s  (has ta  5-6 c m )  - 
con maclas de "punta de  f l e cha" ,  unidos por una pa s t a  a r c i l l o  - 
sa .  En genera l  s u  ca l i dad  no es buena, por t e n e r  un a l t o  con - 
tenido en  a r c i l l a s  (Fotograf ías  1 y 2 ) .  

En este á r e a  d e s c r i t a  ~ 6 1 0  e x i s t e  una explotac ión a c t i -  

va-intermitente d e l  mismo. Tanto esta 

cantera  como algunas i n a c t i v a s  e x i s t e n t e s ,  son explotac iones  

fami l i a res ,  de muy poca en t idad ,  que f ab r i can  yeso c o r r i e n t e ,  

cociendo e l  ma te r i a l  a p i e  de can t e r a  en hornos de l eña  ("hor  - 
nos morunos"). L a  ex t racc ión  d e l  ma te r i a l  se r e a l i z a  con l i m i  - 
tada  mecanización. 

En l a  mitad E de l a  Depresidn se observan en d ive r sa s  

dreas  (Noreste de La Mala y c a r r e t e r a  de L a  Mald a Otura) , 
unos yesos blancos en n i v e l e s  cen t ímet r i cos  (en algunos luga- 

r e s  l l egan  a 30 cm pero con escaso  d e s a r r o l l o  l a t e r a l ) ,  a l t e r  - 
nando con a r c i l l a s  g r i s e s ,  también en n i v e l e s  cen t lmet r i cos  . 
Los t e r r enos  d e l  Srea N E de L a  Mald e s t a n  muy cu l t i vados  y 
no se observa claramente l a  potencia  de l o s  paquetes yesSfe- 

ros .  En l o s  af loramientos de yesos s i t uados  a l a  i zqu ie rda  de 

l a  c a r r e t e r a  de La Mal5 a Otura se observan a l t u r a s  de cante- 

r a  de 5-6 m. A l  E y O de La Mal6 e x i s t e n  algunos n ive l e s  de 

yeso blanco, en genera l  muy f i n o s  CcentSmetricos) y algdn n i -  

v e l  de  una potencia ap rec i ab l e  (5-7 m)  de yesos blancos con 

in te rca lac iones  a r c i l l o s a s  den t ro  de l a  s e r i e  t u r b l d i t i c a .  E l  

a l t o  contenido en a r c i l l a s  de e s t o s  n i v e l e s ,  hace que s u  c a l i  - 
dad global  sea  escasa.  

Debido a su  escasa  ca l i dad ,  no e x i s t e n  explotac iones  a c  - 
t i v a s  en e s t a  p a r t e ,  observándose v a r i a s  c an t e r a s  de poca en- 
t i dad  abandonadas, que debieron ser explotadas ,  con métodos - 
elementales.  En algunas de e s t a s  explotac iones  abandonadas se 



observan r e s t o s  de  "hornos morunos". 

E l  d rea  yesdfera  mds i n t e r e s a n t e  de  la  Depresi6n s e  en- 

cuent ra  s i t uada  a l  S de  Escuzar y cons t i tuye  una f r a n j a  de 

1 2  km de  long i tud  s i t uada  en d i r ecc idn  E - O. Su anchura es 

de 1 km en s u  p a r t e  c e n t r a l  (Escuzar) y va adelgazdndose ha- 

c i a  l o s  extremos. 

Sobre l o s  l imos marinos d e l  tramo 3 se a s i en t an  unos n i  - 
v e l e s  de yesos con i n t e r ca l ac iones  a r c i l l o s a s ,  que hac ia  e l  

techo se hacen cada vez m a s  y e s l f e r o s ,  observdndose bancos de  

3 a 5 m de yeso blanco a l a b a s t r i n o ,  junto con o t r o s  de yeso 

blanco con i n t e r ca l ac iones  a r c i l l o s a s .  Es tos  yesos son de 

muy buena ca l i dad  y e x i s t e n  grandes rese rvas .  Su potencia  e s  

de unos 200 m en e l  c o r t e  que da e l  arroyo - -  - a l  S de Esc6zar . 
Lateralmente,  hac ia  e l  O van aumentando l a s  i n t e r ca l ac iones  - 
a r c i l l o s a s  dando l uga r  en e l  Cerro de La  Venta a  bancos de 

yeso blanco de  1 0  a  20 cm de espesor  con i n t e r ca l ac iones  de 

n ive l e s  a r c i l l o s o s  de 2 a  5 cm. Hacia e l  techo de e s t e  paque- 

te  inmediatamente a l  S de EscGzar, se i n t e r c a l a  una f r a n j a  de 

c a l i z a s  con c e l e s t i n a ,  de c o l o r  crema y muy duras ,  con aspec- 

t o  l en t e jona r ,  que junto a l  pueblo t i e n e  unos 20  m de poten- 

c i a .  Por encima de  este paquete c a l i z o  aparecen unos materia-  

l e s  formados por una a l t e r n a n c i a  de n i v e l e s d e y e s o  blanco (de 

unos 2 a 5 cm de  espesor)  con n i v e l e s  a r c i l l o s o s  deunespeso r  

s im i l a r .  Estos fíltimos n i v e l e s  yesdferos  son en genera l  de 
-- 

mala ca l i dad  debido a l a  c a n t i d a d  de a r c i l l a s  que t i enen  in- 

t e r ca l adas ,  encontrdndose también r ecub i e r t o s  por un sue lo  de 
c u l t i v o s .  

En el paquete s i t uado  bajo  l a  c a l i z a  con c e l e s t i n a  e x i s  - 
t en  l abores  de explotac ión en e l  extremo O de l a  f r a n j a  (ce- 

r r o s  de Doña Marla y de l a  Venta) y un pequeño "Eascadero" - 
con r e s t o s  de "horno moruno" inmediatamente a l  S de Escfizar. 



En e l  s i t uado  sobre e l  n i v e l  de c a l i z a  con c e l e s t i n a  so  - 
l o  e x i s t e  una explotac ión abandonada, a l  N d e l  Cerro de Doña 

María. 

En e l  á r ea  es tudiada  a l  NE de  l a  D e p r e s i h ,  a f l o r a n  n i -  

ve l e s  de  yeso en l o s  a l rededores  de  Alfacar  y a l  SO de  e s t a  

m i s m a  poblací6n. Es tos  n i v e l e s  se encuentran den t ro  de l a  

formación neogéna denominada por DABRIO e t  a l .  (1.978) "Luti-  

t a s  con yeso y l i g n i t o " .  

En l a s  proximidades de  Alfacar  (al N d e l  mismo) a f l o r a  

un n i v e l  de  yesos masivos gris-crema, ba s t an t e  duros.  La a l t u  

r a  de af loramientos v a r i a  e n t r e  6 , 5  y 15 m. A techo de e s t o s  

yesos se s i t ú a n  pequeños n ive l e s  a l t e r n a n t e s  de limos y a r c i -  

l l a s .  A l  O de Alfacar ,  hay v a r i o s  af loramientos  en l o s  que 

se observan n ive l e s  cen t lmet r i cos  de  yesos a veces macrocris- 

t a l i n o s ,  a l t e r n a n t e s  con n i v e l e s  de a r c i l l a s  y limos. La po- 

t enc ia  de  e s t o s  paquetes  no e s  claramente observable en gene- 

r a l ,  a l  e s t a r  ocupada en su  mayor p a r t e  por t i e r r a s  de l abo r .  

En una can te ra  abandonada, se han medido 9 m, l o  cua l  repre- 

sen ta  l a  potencia mznima supuesta .  

La ca l idad  de e s t o s  af loramientos  no e s  muy buena, s i e n  - 
do l o s  de peor ca l idad  l o  s i t uados  a l  O de Alfacar .  

Existen a lgunas  explotac iones  abandonadas, de  pequeña - 
ent idad que deblan ser de  ca rSc t e r  f a m i l i a r  y t r aba j adas  s i n  

grandes medios. Se observan en e l l a s  algunos "hornos morunos" 

donde cocian e l  yeso. 

4 .2 .5 . -  Selección de  zonas 

Se han es tudiado l o s  t e r r enos  neógenos potencialmente - 



yesíferos de la DepresiBn de Granada, habi6ndose seleccionado 

la zona VI-3 ESCUZAR. Con la misma denominacidn también se 

han cartografiado unos pequeños afloramientos de yesos situa- 

dos en los alrededores de Alfacar y que en adelante se re - 
ferir6 como sector de Alfacar. 

Zona VI-3 Escuzar (Granada) 

4.2.6.1.- Situacibn de la zona 

La zona seleccionada está comprendida Sntegramente den - 
tro de los límites de la provincia de Granada CFig. 3) . 

Se extiende de E a O desde Otura [SO de Granada) hasta 

Siexrce Gorda [S E de Loja) , y de N a S, desde la llnea Morale - 
da de Zafayona - Romilla Nueva hasta el paralelo situado 3 ki - 
lómetros al S de la alineación Cacin -e Escuzar. 

Su perlmetro lo constituyen los paralelos 37°10'04" y 

37O02'03" de latitud N, el meridiano 4°04'07" O y la lfnea re - 
sultante de unir los puntos A, B y C de coordenadas: 

A: Long. 3O41'4OW O Lat. 370101 04" N 

B: Long. 3O37'51" O Lat. 37O05' 29" N 

C: Long. 3°41'01'' O Lat. 37O02' 03" N 

Todas las coordenadas referidas al Meridiano de Green- 

wich. 

La zona comprende parte de las hojas no 1025 (Loja) y 

1026 (Padul) del Mapa Topogrdfico Nacional a escala 1:50.000. 

El sector de Alfacar tiene como límite SE una lznea que 



sigue aproximadamente la carretera Jun-Alfacar, como límite - 
NO una llnea que pasa al Oeste de ~üevejar en dirección SDNE. 

El límite NE que pasa por Nivar,con u e c c G n ~ ~ - ~ ~ ,  y el l$mi- 

te SO una lfnea en la misma direcci6n que la anterior que 

pasa por Jun. 

Las coordenadas de los vértices son las siguientes: 

Long. 3' 35' 15" 0 Lat. 37O 16' 14" N 

Long. 3' 37' 47" O Lat. 37' 14' 42" N 

Long. 3' 32' 33" O Lat. 37O 14' 29" N 

Long. 3' 35' 10" 0 Lat. 37O 12' 53" N 

Este sector se encuentra comprendido integramente den - 
tro de la Hoja no 1009 (Granada) del Mapa Topogrdfico Nacio - 
nal a escala 1:50.000. 

La zona de Escuzar estd bien comunicada, pues inmediata - 
mente al Norte de la misma pasa la Carretera Nacional 342 , 
Granada - MSlaga, de la cual salen hacia el Sur, varia carre - 
teras comarcales y locales que la atraviesan, como son las 

que van de El Salar a A l h a  de Granada, de Moraleda de Zafa- 

yona a Alhama, de Moraleda de Zafayona a Arenas del Rey y que 

dan acceso a la mitad Oeste de la zona. La parte E (Ventas de 

Huelma, EscGzar, La Malá), tiene acceso desde Granada, Por 

la Carretera Comarcal 340, que pasa por Gabia Grande, La Mal5 

Ventas de Huelma y Agr6n. 

Los ndcleos de población son pequeños, siendo el más 

importante La Mald. Existen una serie de localidades fuera de 

la zona pero prbxixnas a ella tales como Armilla, Alhendln, Pa - 
dul, Alhama de Granada y Loja de mayor importancia. 



El sector de Alfacar estd muy próximo a Granada, al N 

de la misma, estando comunicada desde la capital por las 

carreteras que van a ~Zevejar y a Alfacar. El pueblo mds 

importante es Alfacar, siendo los restantes mds pequeños. 

En la mitad E de la zona el relieve es suavemente ondu- 

lado, circunstancia que favorece la rapidez de las comunica - 
cienes con Granada capital. Las alineaciones montañosas exis- 

tentes y que rebasan los 900 m de altitud se encuentran situa - 
das al S de Escuzar y al N de La Mald, estando esta tíltima - 
constituida por los cerros Montevives, La Atalaya y Jaime. 

En la mitad 0.el relieve estd constituido por grandes 

mesas, delimitadas por los rlos Cacln, Alhama y arroyo del 

Salar, que cortan la seríe miocena dando lugar a valles enca- 

jados. Las comunicaciones son aqui peores y se hace por estos 

valles de direccidn N-S, no encontrdndose en muy buen estado 

las carreteras. 

En el sector de Alfacar, el relieve es más pronunciado, 

las carreteras de acceso no se encuentran en buenas condicio- 

nes, pero sin embargo la comunicacidn con Granada es rdpida - 
debido a su proximidad. 

4 .2 .6 .2 . -  Análisis de yacimientos 

Los materiales que afloran en esta zona son fundamental - 
mente de edad Mioceno superior (Tortoniense-Messiniense) . So- 
bre estos materiales existen unos plio-cuaternarios y cuater- 

narios propiamente dichos, representados por materiales muy 

diversos  fluviale es, piedemonte, turberas, etc.), como ya se 

indicó en el capltulo dedicado a la estratigrafla. 



La base de la facies en que se presentan los niveles de 

yeso estd constituida por los limos marinos con fauna, situa- 

dos en la mitad inferior del tramo 3 de edad Tortoniense supe - 
rior . 

La facies yesffera, como ya se dijo, estd constitufda - 
por niveles lentejonares de yeso, mbs o menos contlnuos, in- 

tercalados entre limos y arcillas de facies de transición y 
lacustres. 

Los afloramientos de yeso situados en la mitad O de la 

zona se encuentran localizados en las laderas de los valles - 
de los ríos Cacln, Alhama y Arroyo del Salar, apareciendo dis - 
persos y muy cubiertos por derrubios de ladera. 

Se observan varios niveles más o menos lentejonares a 

diferentes alturas intercalados entre los limos y areniscas. 

Los niveles yeslferos de esta parte tienen potencias - 
comprendidas en general entre 5 y 10 m y en ocasiones llegan 

a los 20 m. Están constitufdos por una alternancia de niveles 

de yeso de 3 a 20 cm de espesor, macrocristalinos en su mayor 

parte con cristales que llegan hasta los 5-6 cm (presentan ma 

clas en "punta de flecha"), unidos por una pasta margo - arci - 
llosa, y niveles de arcilla de tonos verdes-grisáceos, más fi - 
nos (2-10 cm de espesor). El yeso predomina sobre la arcilla 

(fotograflas 3 y 4) . 
El muro y el techo de estos niveles suelen estar consti - 

tuidos por limos. En los niveles situados a más altura estra- 

tigráfica su techo puede corresponder a la caliza del tramo 



supe r io r ,  

En esta p a r t e  l a  serie buza e n t r e  5 y 12' a l  Norte. 

La dnica  explotac ibn a c t i v a  e x i s t e n t e  en e s t e  área e s t d  

junto a l a  carretera de E l  Turro a Cacin a unos 2 km a l  S d e l  
primero. L a  a l t u r a  d e l  f r e n t e  de  can t e r a  es de 20 m y p r á c t i -  

camente no t i e n e  recubrimiento (FotografZas 4 y 5 ) .  E l  muro, 

v i s i b l e  en e l  cauce de l a  vaguada, e s t d  cons t i t u ldo  por limos 

y a r en i s ca s ,  mient ras  el  techo,  v i s i b l e  un poco m6s a l  E de  

l a  vaguada, e s t d  cons t i t u ldo  por l a s  c a l i z a s  d e l  tramo supe- 

r i o r .  E l  n i v e l  explotado se compone de  n ive l e s  cent irnétr icos 
de yeso macrocr i s t a l ino  y n i v e l i l l o s  de  grano f i no ,  a l te rnan-  

t e s  con f i n o s  n ive l e s  de a r c i l l a s  g r i s e s  y b lancas ,  mencs 

abundantes que e l  yeso. Es ta  explotac ión funciona in termi ten-  

temente. E l  ma t e r i a l  es ex t r a ldo  mediante barrenos y déspues 

e s  cargado a mano en c a r r e t i l l a s ,  con l a s  que l o  t r anspor tan  

a un horno de lefia ("horno moruno"), donde l o  cuecen obtenien - 
do yeso c o r r i e n t e  de construcción.  

L a  c a l i dad  de e s t e  yeso no es muy buena, debido a sus  

i n t e r ca l ac iones  a r c i l l o s a s ,  por l o  c u a l  se l e  as igna  de c a l i -  

dad media. Corresponde en l a  leyenda d e l  Mapa de l a  zona de 

Escuzar a l  "yeso masivo con algunas i n t e r ca l ac iones  a r c i l l o -  

sas" .  

Exis ten  en e s t a  mitad O 1 4  c an t e r a s  i n a c t i v a s ,  observdn - 
dose en algunas de e l l a s  c a r s t i f i c a c i o n e s ,  En genera l  todas  

e s t a s  c an t e r a s  son de poca ca l i dad ,  fueron explotadas  median- 
t e  mgtodos elementales  y cocian e l  yeso en "hornos morunos" . 
La f a c i e s  d e l  yeso es en todas  e l l a s  s i m i l a r  a l a  d e s c r i t a  en 
l a  can te ra  de E l  Turro. 



En l a  mitad E de  l a  zona y en l a  c a r r e t e r a  de La  Mald a 

Otura ex i s t en  cua t ro  can te ra s  i n a c t i v a s  pequeñas, con f r e n t e s  

de 5-6 m de a l t u r a ,  observdndose n ive l e s  cent imétr icos  de ye- 

so blanco finamente bandeado, a l ternando con a r c i l l a s  g r i s e s -  
amari l lentas ,  en n ive l e s  a lgo  mds f inos .  Localmente l o s  

n ive les  de  yeso pueden l l e g a r  a ser de  30 cms, pero s e  adelga 

zan muy rbpidamente. Se  observa una mayor proporción de l a o s  

hacia l a  p a r t e  super io r  d e l  f r e n t e  (Fotograffa 6 ) .  

En l o s  alrededores de La  Mald, i n t e r ca l ados  en l a  se- 

cuencia t u rb idz t i ca ,  se observan n ive l e s  muy f i n o s  (1-2 cm) - 
de yeso, y algunos o t r o s  de mayor espesor e n t r e  l o s  cua les  e l  

mds in t e r e san te  a f l o r a  en el  km 9 , 6  de l a  Car re te ra  Comarcal 

340, con unos 6 m de  potencia,  cons t i t u ído  por capas de yeso 

blanco de va r io s  centimetros,  al ternando con lechos a r c i l l o -  

sos.  

En e l  N E  de  L a  Mal6 y a l  N de Montevives, e s t r a t i g r á f i  - 
camente por encima de l a s  t u r b i d i t a s ,  se encuentra una a l t e r -  

nancia de n ive l e s  cent imétr icos  de yeso blanco y n ive les  a r c i  - 
l losos .  La proporción de a r c i l l a  es muy a l t a ,  y en su  mayor - 
p a r t e  e s t o s  n ive l e s  yes f fe ros  se encuentran cu l t ivados ,  por 
l o  que no ex i s t en  buenos afloramientos.  Hay v a r i a s  can t e ra s  

pequeñas inac t ivas ,  que debieron ser explotadas con medios 
rudimentarios para obtener yeso c o r r i e n t e .  En t o t a l ,  ex i s t en  

8 canteras,  todas i nac t ivas ,  ya que l a  ca l idad  de e s t o s  yesos 

es muy de f i c i en t e .  

Como ya se indicó,  l o s  yacimientos y e s t f e r o s  mbs i n t e r e  - 
cantes  de l a  Depresión e s t án  s i tuados  en l a s  proximidades de 
l a  local idad de Escuzar. E l  yeso a f l o r a  en una f r a n j a  de unos 

1 2  kms de longitud,  desde e l  Cerro de L a  Venta, en l a  Carre te  

r a  Comarcal 340,  e n t r e  Ventas de Huelma y Agrón, has ta  e l  Cor - 



t i j o  y ar royo de Santapudia, s i t uados  a l  E de  Escúzar. La md- 

xima anchura d e l  a f loramiento  es de a lgo  m á s  de 1 km a l a  a l -  
t u r a  de e s t a  d l t ima loca l idad ,  adelgazandose hac ia  l o s  ex t re -  

mos. 

E l  muro d e l  paquete ye s f f e ro ,  l o  cons t i tuyen  l o s  limos 
marinos de l a  base d e l  tramo 3 .  Sobre e s t o s  limos se apoyan - 
n i v e l e s  f i n o s  decimétr ícos de  yeso blanco, que a l t e r n a n  con 

limos gris-verdosos y que hacia  e l  techo se van haciendo mda 

yes l f e ro s .  Se observan bancos de  3 a 5 m de  potencia  de yesos 
a l abas t r i no ,  a veces brechoide, muy blanco y duro a l ternando 
con bancos de limos y e s l f e r o s  o de yesos con i n t e r ca l ac iones  

a r c i l l o s a s .  En l o s  yesos con aspecto  brechoide se observan a 
veces nódulos calco-dolamSticos. A l  techo de este paquete - 
e x i s t e n  unas c a l i z a s  muy duras  con a l t o  contenido en c e l e s t i -  

na (SANZ DE GALDEANO, e t  a l ,  1 .976)  con aspecto  l en t e jona r  , 
que t i enen  una potencia  en Escúzar de unos 20 m. La potencia  

d e l  paquete de  yeso s i t uado  ba jo  e s t a s  c a l i z a s  es de unos 200 

m. Lateralmente hacia  e l  O e s t e  aumentan l a s  i n t e r ca l ac iones  - 
a r c i l l o s a s  (Cerros de  Doña María y La Venta) (FotografSa 7 ) .  

Por encima d e  l a s  c a l i z a s  con c e l e s t i n a  aparecen unos 

yesos finamente bandeados (n ive les  de 2 a 5 cms) i n t e r ca l ados  

con a r c i l l a  también en n i v e l e s  cen t imét r i cos ,  cuyo techo no 

se observa a l  e s t a r  cub i e r t o  por un sue lo  de  c u l t i v o s .  

Los buzamientos mds f recuen tes  o s c i l a n  e n t r e  l o s  25 y 
30' N,  s iguiendo l a  d i recc ión  de  las capas e l  a rco  que del imi  - 
t a  l a  f r a n j a  de yeso a f l o r a n t e .  

Sólamente e x i s t e n  dos can t e r a s  a c t i v a s ,  s i t uadas  en e l  

Cerro de La Venta. La s i t uada  a l  S d e l  mismo t i e n e  una a l t u -  
ra  de f r e n t e  de unos 1 0  m, no t i e n e  apenas recubrimiento y e l  



yeso está suavemente replegado (Fotografla 8). El material se 

transporta a Alhendin para fabricar yeso de construcción. La 

situada al E del Cerro de La Venta es una cantera llevada en 

régimen familiar y suministra la materia prima a la fdbrica - 
de escayola de Ventas de Huelma. Se observa un yeso algo frac - 
turado, mbs blanco y puro el tramo inferior y mbs oscuro el 

superior. No se observa una estratificacidn regular. 

Adembs de estas dos canteras activas, existen otras cin - 
co inactivas, en los cerros de La Venta y Doña María y un pe- 

queño "rascadero" al S de Escúzar, (Fotografla 9). 

Al SE de Ochichar se observan dos tramos de yeso separa 

dos por una intercalación mbs arcillosa. El tramo situado por 

encima de la arcilla estd constituido por capas centimgtricas 

de yeso blanco alternando con arcillas, parecido al del tramo 

superior del drea de Escúzar, estd replegado y buza al N hun- 

diendose bajo las calizas del tramo superior. El tramo situa- 

do bajo las arcillas no tiene un buen afloramiento pero se 

ven unos yesos mds masivos y con menos arcillas, blancos Y 
duros, que parecen de mejor calidad. S610 existe una cantera 

junto a la carretera de Ochichar que está inactiva. 

En el sector de Alfacar, los niveles de yeso se sit6an 
dentro de la formacidn de "Lutitas can yeso y lignito" de DA- 

BRIO et al (1.978). 

Como ya se ha indicado en el apartado 4.2.4, al N de 
Alfacar afloran unos yesos de color gris-crema masivos, bas- 
tante duros con potencia observable en cantera, entre 6,s y 

El muro no es visible, y el techo estd constituido por 



limos y arcillas con niveles muy finos de lignitos. En este - 
afloramiento existlan dos canteras ahora inactivas, que cocfan 

el yeso en "hornos morunos" a pie de cantera. En la mbs prbxi 

ma a Alfacar el buzamiento es de 10°N y la direccidn E - O y 
en la más alejada el buzamiento es de unos 30' N y la direc - 
cien N 80°E. 

Los afloramientos situados al O de Alfacar contienen pe 

queños niveles de yeso, a veces macrocristalino, alternando - 
con otros de limos y arcillas. S610 en algunos frentes de can 
tera abandonados se ha podido comprobar la existencia de es- 

tos niveles, ya que en el resto de la formacien el terreno se 

encuentra muy cultivado. 

Dada la gran abundancia de niveles arcillosos, estos ye - 
sos se consideran de calidad media, aunque los niveles de ye- 

so propiamente dicho contengan un elevado fndice de pureza. 

En esta zona (VI - 3 - Escuzar) se han realizado 8 son- 
deos mecSnicos de rotacien, verticales, perfordndose un total 

de 330,70 m. 

El sondeo S-VI-3-1 se situd junto al cementerio de la 

localidad de Escuzar, alcanzando una profundidad de 11,70 m . 
El S-VI-3-2 al Sur de la localidad antes citada, a unos 500 m 

de ella, perfordndose 54,75 m. El S-VI-3-3, al SE de Escuzar 

en el paraje denominado "Los Cerrillos" con 30,75 m perfora- 

dos. El S-VI-3-4 en el paraje "Cerro de la Venta", al N del 

frente de la cantera activa denominada "San José 2O", situada 

aproximadamente a 3 km de Ventas de Huelma. En este sondeo se 

lleg6 a la profundidad de 56,50 m. 

-. 

El S-VI-3-5 se ubic6 al O del anterior y al Sur del 





tuales, de las cuales aquellas que se han considerado mas 

interesantes han sido sometidas a andlisis qulmicos completos 

y minexal6gicos por difraccidn de Rayos X, y cuyos resultados 

se exponen a continuacibn: 

ANALISIS MINERALOGIC 

--- 

"e 

- A la vista de estos resultados, puede deducirse el ele- 
vado contenido en S04Ca 2H20 de la fraccibn yeslfera corres- 

pondiente a las muestras superficiales puntuales analizadas . 
Sin embargo debe tenerse presente que los distintos niveles 

arcillosos que alternan con yeslferos, como ya se ha descrito 

en este apartado, reducen la ley media en yeso en general, al 
8 

80-90%. 

4.3.- SUBBETICO 

Los materiales representados en este dominio comienzan 



a partir del Mesozoico, ya que no aparecen materiales paleo - 
zoicos, siendo sus materiales más antiguos los Trissicos. 

Estos materiales triasicos son parecidos a los de otras 

regiones del N de la península, pero debido a su abundancia - 
en margas y arcillas se le ha denominado "Trias germano-anda- 

luz" . 
La Estratigraffa de este Trfas "germano-andaluz" presen - 

ta varios problemas; debidos de una parte a su litología y de 

otra a su tectónica. Los materiales son en general bastante - 
plásticos, abundan los de tipo salino y además carecen en 

general de fósiles, por lo cual resulta difícil completar su 

estratigraffa. 

Debido a su plasticidad, estos materiales han servido - 
en general de nivel de despegue y han podido extruir, a tra - 
ves de fallas, hasta la superficie topográfica. 

El Trlas estd constituído por arcillas rojas y grises 

con yesos bastante abundantes, El yeso aparece como yeso blan 

co, alabastrino, sacaroideo, y en algunas ocasiones cristali- 

zado en láminas transparentes (espejuelo). Estos materiales - 
arcillo-yeslferos presentan casi siempre un aspecto caBtico . 

- 

Englobadas en la masa arcillosa-yesffera se encuentran 

otras rocas sedimentarias con escasa continuidad lateral en 

general no superior a 50 m. Estas rocas por orden de abundan- 

cia decreciente son: 

a) Calizas algo dolomíticas, negras y fetidas, estratificadas 

y a veces tableadas. No superan los 30 m de potencia. Cali - 
zas de estas características fueron atribuidas al Muschel- 



kalk por diferentes autores (MORENO et al, en prensa). 

b) Carniolas de colores rosados y amarillentos con venas de 

recristalizacián. Niveles equivalentes han sido situados 

por algunos autores en el Trías superior. 

c) Areniscas: aparecen en menos ocasiones y contienen cuarzo 

y moscovita, presentando laminaciones paralelas y cruza- 

das. No esttl clara su posicidn estratigráfica ya que algu - 
nos autores las sitfian bajo las calizas del Muschelkalk y 

otros encima. 

Otra de las caracterfsticas típicas del Trlas Subbético 

es la abundancia de Rocas Igneas Bdsicas con textura ofítica, 

que se hallan presentes en todo el Dominio. 

Los autores que han trabajado en este Dominio no estdn 

totalmente de acuerdo en cuanto a la estratigrafla del Trfas, 

debido también en parte a que cada uno ha trabajado en una zo - 
na concreta. 

BLUMENTHAL (1.927) atribuye al Keuper las arcillas mar- 

gosas ricas en evaporitas. SCHMIDT (1.930) señal6 la presen - 
tia de un Werfeniense (Trías inferior) formado por areniscas 

abigarradas a las que suceden unas margas rojas y verdes con 

yeso; sin embargo FALLOT (1.930-1.934) distingue dos tramos - 
"detrztico-salinos": Uno inferior de edad Werfeniense situado 

bajo las "calizas con fucoides" del Muschelkalk, y otro supe- 

rior que es la base de las carniolas y dolomlas del Keuper . 
GARCIA-ROSSELL (1.972) por su parte, piensa que el Keuper es 

calcáreo y que los materiales detríticos-salinos corresponden 

al Buntsandstein. 



De lo anteriormente expuesto parece desprenderse que el 

yeso aparece tanto en el Trías inferior, situado bajo las ca- 

lizas del Muschelkalk como en el Trías superior debajo de las 

dolomias y carniolas. Este Trías presenta diferencias con el 

típico Trlas germánico que aparece en otras partes de España, 

como por ejemplo en la Cordillera Ibérica,en donde suelen co- 

menzar las secuencias con unos conglomerados basales, que no 

se han encontrado en ninguna de las dreas estudiadas en la 

Zona subbética. 

Las series del Jurásico son predominantemente carbonata - 
das, aunque como ya se ha establecido en apartados anteriores 

el Dominio Subbético queda dividido en varios dominios paleo- 

geogrdficos a partir del Jurásico. 

Subbético externo. 

Subbético medio. 

Subbetico interno 

Subbético ultrainterno. 

Este hecho dificulta las correlaciones en cuanto a la 

estratigrafla de la región y provoca el que se otorgen gran 

cantidad de nombres, para denominar casos parecidos. 

DABRIO y VERA (1.970 en RIVAS et. al 1.979) en el sec- 

tor Algarinejo-Sierra de Chanzas, obtienen una sucesi6n bas- 

tante completa para el Jurásico, apareciendo desde el Jurdsi- 

co inferior dolomltico, hasta el TitBnico superior ( general- 

mente calizas brechoides). Se trata de la serie mds potente 

del Subbético medio, destacando la presencia de coladas volcd - 
nicas submarinas dentro del Lías y en el trdnsito con el Dog- 

ger. Esta serie cambia rspidamente hacia los laterales. 



El Cretdcico comienza con un tramo de margas y margoca- 

lizas de tonos claros, continuando con las "capas rojas" de 

"rosalinas" de tonos color salmón, en el Cretdcico superior , 
que pueden llegar hasta el Eoceno. Puede aparecer flysch. 

El Paleoceno a pesar de que en muchos aspectos litológi - 
tos es parecido al Cretdcico superior, presenta microfauna - 
distinta y tiene caracteres de flysch. 

Las series eocenas spn diftciles de establecer por la 

falta de continuidad en las observaciones, el cardcter es m6s 

detrftico en términos generales, abundando las turbiditas con 

estructuras tlpicas como laminaciones cruzadas, "convoluted", 

"Llute cast", etc. Tiene carácter de flysch. 
- 

En el Oligoceno aparecen mds tramos carbonatados, te- 

niendo cardcter transgresivo. En general se trata también de 

f lysch . 
La serie subbética termina en areniscas arcillas y cali 

-- m 

zas del ~~uitaniense. - 

La Zona subbética constituye un vasto conjunto desplaza 

do hacia el N 6 NO, cabalgando sobre la parte mds interna de 

la Zona prebética, en forma de delgados mantos gravitatorios, 

(sector de Jaén-Ubeda-Jbdar, FONTBOTE & GARCIA DUEmAS 1.968 , 
GARCIA ROSSEL, 1.972) . 

En la tectónica de esta regidn ha jugado un papel pri- 

mordial la naturaleza plástica del Trlas "germano-andaluz" - 
que ha servido de nivel de despegue. Al ser tan pl6stico hay 



que pensar, de acuerdo con los autores anteriores, en su im 

posibilidad para transmitir esfuerzos tangenciales, y por tan - 
to debid emplazarse mediante deslizamientos tectdnicos gravi- 

tatorios, En muchas zonas se observa al Trías germano-andaluz 

cabalgando al Cretdcico inferior. Asímismo este Trías aparece 

también bajo las dolomlas lidsicas del Subbético medio pero - 
sólamente en los retrocabalgamientos, lo cual no contradice - 
su emplazamiento inicial sobre el Subbético medio, conclusión 

que confirma las ideas de varios autores españoles pero que 
contradice las de BOURGOIS (1978) que piensa que el Subbético 

medio cabalga sobre las brechas poligénicas del Trías germano - 
andaluz. 

Las relaciones entre estas dos unidades, Trlas y Neonu- 

mldico aparecen confusas debido a los deslizamientos y reacti - 
vaciones de estas unidades durante los momentos finales de 

la estructuraciBn de la cadena. 

- 
La secuencia de las deformaciones para el Subbético se 

puede establecer así: - 

1. Desplazamiento hacia el N de las distintas unidades subbé- 

ticas mediante deslizamiento gravitatorio. - 

2. Durante una segunda etapa de mayor compresidn se vuelven a - 
producir empujes hacia el N 6 NO, produciéndose pliegues - 
volcados y fallas inversas vergentes al NO. 

3. Formacien de los retrocabalgamientos, así como fallas in- - 
versas y esquistosidad, vergentes al S en un regimen com- 
presivo. - 

4. Plegamiento general de todos los mantos, en regimen disten - 



sivo, mientras se produce el levantamiento epiroggnico de 

la cadena, produciendose fallas normales y horst orienta- 

dos de NE a SO. 

4.3.3 .- Historia Geoldgica 
La historia de la cuenca en que se sedimentaron los ma - 

teriales del Subbético, empieza en el Trfas. 

Existe la idea bastante generalizada de pensar que la 

cuenca era contfnua y que fue con posterioridad al Trsas cuan - 
do se diferenciaron varios umbrales que compartimentan la mis 

ma; es por esto por lo que a partir del Jurásico ya se puede 

hablar de Subbético medio, externo, interno, etc. Aprecidndo- 

se entonces en las series Jurdsicas y posteriores de los dife 

rentes Dominios, potencias y litolagfas diversas. 

En el Mioceno inferior la orogenia alpina levanta estos 

materiales y produce el deslizamiento y apilamiento de mantos 

que hoy conocemos, favorecida por la plasticidad de los mate- 

riales tribsicos . 
Sobre la posición original de la cuenca en que se depo- 

sitaron los materiales tribsicos, no existe acuerdo entre los 

diversos autores que han estudiado la regidn. Existen autores 

partidarios de una cierta proximidad al emplazamiento actual 

de estos materiales, (BLUMENTHAL, 19 31) mientras que otros 

opinan que la cuenca estarla situada muy lejos, atribuyendo - 
una marcada aloctonla a estos materiales (CRUZ SANJULIAN I 

1974). 

Existe la posibilidad de que parte del Trías germano-an - 
daluz tenga alguna clase de relacidn con las Zonas Internas o 



proceda de sectores muy internos del Subbético, si bien no se 

puede negar su pertenencia parcial a éste. 

Esta duda condiciona sin embargo de forma radical la pa - 
leogeografza de los sectores meridionales del Subbético y mbs 

internos (MARTIN ALGARRA, 1980) . 
Debido a esta duda sobre el origen de estos materiales, 

los mismos reciben distintas denominaciones (Complejo del Jan - 
dulilla, Trlas de Antequera, etc.) en relación con el lugar - 
de estudio y con consideraciones genéticas. 

4.3.4.- Los yacimientos de yeso 

Los yacimientos de yesos del Subbético estdn todos si - 
tuados en el Trlas, y dentro de él en la facies arcillo-yesf- 

fera del Trías germano-andaluz. Estos yesos presentan en gene - 
ral aspecto diaplrico y se hallan situados debajodelas cali- 

zas del Muschelkalk o debajo de las carniolas y dolomfas del 

Keuper. Normalmente estos materiales han extsuido aprovechan- 

do lzneas de debilidad y debido a su plasticidad han podido 

emplazarse en las zonas donde hoy los encontramos: Aparecen - 
en lentejones o englobados en una masa de arcillas y margas 

abigarradas. 

En muchas acasiones canstituyen elevaciones topográfi- 

cas, con aspecto de pequeño domo o diapiro, y en otras apare- 

cen a media ladera coronados por bancos calizo-dolomSticos , 
que presentan mayor resalte que el yeso. 

Estos yesos se presentan masivos con tonos blanquecinos 

y grises, aunque a veces entre las margas, aparecen cristales 

de yeso "espejuelo" bastante grandes así como teruelitas Y 



jacintos de Compostela. 

Los yesos explotables y explotados son los masivos, pg 
ro entre ellos aparecen intercalaciones arcillosas y margo- 

calcbreas. 

Los recubrimientos pueden estar constitufdos por arci - 
llas con algGn nivel yesífero o por las calizas del techo , 
que al estar topográficamente mbs altas pueden alterarse y 
dar lugar a un coluvión sobre los yesos de las partes mds 

bajas. 

El escaso desarrollo de la vegetación puede indicar zo - 
nas yesiferas, mientras que en las zonas calcáreas aparece - 
una vegetación muy espesa.. 

Otra característica tlpica son los fendmenos de disolu- 

ción que dan lugar a cuevas y otros fenómenos cársticos. Esta 

caracterlstica presenta muchos problemas a la hora de la ex - 
plotación, debido al peligro inminente que pueden ocasionar , 
tales como desprendimientos y desplomes y a las pérüidas de 

explosivos ocasionadas por las carstificaciones. 

4.3.5 .- Selección de zonas 
Previamente a todo el estudio se hizo un recorrido des - 

de la parte Sur-Occidental (Morón de la Frontera y Coripe) ha - 
cia el N y hacia el E barriendo la práctica totalidad del 

~ubbético. Se seleccionaron las zonas según los criterios de 

calidades de yesos, de reservas, accesos, proximidades a cen- 

tros de consumo, etc. Ha habido zonas que se han visitado pe 
ro no se han seleccionado para su estudio detallado, debido 

en algunos casos, como en el término municipal de Aguadulce , 



a que se trataba de una explotación muy aislada, que se explo - 
taba bastante rudimentariamente; las canteras estdn situadas 

en la margen izquierda del rSo Blanco. 

También se visitaron las dreas prbximas a Puente Genil 

y Lucena en la provincia de Córdoba. Al S de Lucena y al E 

de la carretera que va hacia Antequera hay una antigua cante- 

ra de yeso sacaroideo con abundante cantidad de arcillas. En 

toda esta parte no se encontró ninguna explotación activa. En 

realidad son pequeños "rascaderos" de yeso abandonados, que 
utilizaban normalmente para autoabastecerse en la construc- 

ción de los cortijos. Por todas estas razones no se seleccio- 

naron estas zonas. 

Algo parecido ocurriá can las zonas situadas al NO Y 
NE de Jaén (capital). Se visitá la zona de Torrequebradilla - 
encontrando varias pequeñas canteras de las cuales sólo queda - 
ba una en explotacidn con su típico 'horno moruno" y medios - 
de trabajo elementales. El yeso es en general negro y hojoso, 

con intercalaciones margosas y con algunos nivelillos de yeso 

blanco; fabrican yeso corriente. 

Finalmente fueron seleccionadas cinco zonas para su es- 

tudio detallado: son las de Morón de la Frontera, Coripe-Pru- 

na, Alcaudete, Huelma y Cabra del Sto Cristo. 

A continuación se describen las características de cada 
una de ellas. 

4.3.6.- Zona VI-1 Moren de la Frontera (Sevilla) 



4.3.6.1.- S i t u a c i e n  de  l a  zona 

L a  zona se lecc ionada  se encuent ra  comprendida den t ro  - 
d e l  Dominio Subb6tic0, en l a  p a r t e  o c c i d e n t a l  d e l  mismo. 

Se h a l l a  a l  S de  l a  p rov inc ia  de S e v i l l a ,  en t rando l a  

p a r t e  SE de  la  zona en  l a  p rov inc ia  de  Cádiz ( f i g .  3 ) .  

Dicha d r e a  se lecc ionada  se encuent ra  encuadrada den t ro  

de l o s  s i g u i e n t e s  meridianos y p a r a l e l o s  r e f e r i d o s  a Green- 

wich: 

Meridianos: S 0 1 5 ' 4 9 "  0 P a r a l e l o s :  3 7 ° 1 0 W 4 4 "  N 

3 7 ° 0 0 ' 0 4 "  N 

Como se i n d i c a  en e l  plano correspondiente  a esta zona,- 

s u  borde o c c i d e n t a l  l o  cons t i tuyen  l a  S i e r r a  de  Espar t e ros  , 
l a  l o c a l i d a d  de  Mor6n de  l a  Fron te ra  y Cerro Negro; n i e n t r a s  

que e l  l f m i t e  o r i e n t a l  l o  d e f i n e  l a  l l n e a  v e r t i c e  Madroñal - 
Cerro d e l  J a r a l .  

En genera l  e l  d rea  e s t á  b i e n  comunicada con S e v i l l a  ca- 

p i t a l ,  especialmente s u  p a r t e  NO donde s e  encuent ra  s i t u a d a  

Moren de l a  Frontera .  

En e l  r e s t o  de  l a  zona, l o s  accesos son m6s d i f i c u l t o  

s o s  dada l a  o r o g r a f f a  d e l  t e r r e n o  y e l  r e g u l a r  e s t a d o  de  l a s  

carreteras. 

- 4.3.6.2.- A n d l i s i s  de  yacimientos 

Los yacimientos de yeso de e s t a  zona se h a l l a n  todos - 
den t ro  d e l  T r f a s  Subbét ico o "Trfas  germano-andaluz". 



Las masas de yeso tienen en general cardcter diaplrico, 

apareciendo al techo de los yesos los materiales calcdreos - 
Tridsicos, lo cual les confiere su tSpico aspecto de cerros 

redondeados, coronados en la mayorla de las veces por resal - 
tes calcáreos mds duros. 

La mayor concentracidn de explotaciones de la zona se 

sitda al NE de Mordn de la Frontera, área del Cerro Negro, y 

surte de yeso a todos los pequeños fabricantes de Moren. 

Es una zona bastante explotada, como puede deducirse - 
por el número de canteras abandonadas que existen actual- 

mente. 

Esta paralización obedece, en primer lugar, a la crlti- 

ca situación por la que atraviesa el sector de la construc- 

cien y también al hecho de haberse realizado una mala raciona 

lizaciBn de las explotaciones; circunstancia que hace hoy muy 

costoso el saneamiento de los frentes de explotaciBn, retira- 

da de las escornbreras  rese entes, y en definitiva la continua- 

cidn de los planes de labores. 

No obstante, en este drea de Cerro Negro, existen va- 

rias canteras actualmente activas, que extraen yeso.de tonali - 
dades grises y oscuras, que contienen a veces intercalaciones 

de arcillas negras, ase como inclusiones marga-calizas llama- 

das por los del lugar "jabalunas". El yeso es decalidadmedia 

y se destina para la fabricación de yeso común de construc- 
cien (fotograf $a no 10) . 

Las muestras números 7 y 8 corresponden a las canteras 

activas "El Charco" (fotograflas 11 y 12). El yeso en este 

punto aparece subvertical o ligeramente inclinado hacia el N, 



con una d i r ecc ion  E-O. Localmente aparecen algunos r e p l i e -  

gues t í p i c o s  en e s t o s  ma t e r i a l e s  t a n  p l b s t i c o s .  

E l  yeso es de  c o l o r  g r i s  y con t i ene  i n t e r c a l a c i o n e s  a r -  

c i l l o s a s  r o j i z a s  que en  s u p e r f i c i e  l o  t i ñ e n  de  este c o l o r .  Su 

produccidn se d e s t i n a  como a d i t i v o  en l a s  f d b r i c a s  de  cemento. 

Hay o t r a  c an t e r a  s i t a u d a  a unos 400 metros a l  O de l a  
a n t e r i o r  que e s t b  c a s i  agotada, de l a  c u a l  se obtenza un yeso 

blanco-grisáceo va l i do  para  cons t ruccibn,  aunque presentaba - 
algunas i n t e r c a l a c i o n e s  de " javalunas" .  La e s t r u c t u r a  también 

es d i a p f r i c a ,  apareciendo l a s  capas subve r t i c a l e s .  

A l  N de e s t a s  c an t e r a s  se tomaron l a s  muestras números 

1 0  y 11 en unos f r e n t e s  abandonados. La e s t r u c t u r a  e s  pa rec i -  

da a l a  a n t e r i o r ,  es tando l a s  capas s u b v e r t i c a l e s  con una 

d i r ecc ión  E-O. En este af loramiento  hay reservas de yeso, s i n  

embargo l o s  accesos son nulos,  dada l a  i n e x i s t e n c i a  de cami - 
nos, por encon t ra r se  enclavado en un v a l l e  muy encajado. Tam- 

b ién  se trata de  un yeso de mediana ca l idad .  

S e i s  o s i e t e  km a l  E de  Morbn, hay un á r e a  y e s l f e r a  , 
at ravesada  por  e l  r í o  de l a  Peña, ex i s t i endo  una pequeña can- 
t e r a  abandonada de donde e x t r a j e r o n  yeso blanco. E s  una zona 

ext raordinar iamente  a l e j a d a  de cua lqu i e r  núcleo habi tado y 

además muy m a l  comunicada. E l  yeso en  s u  mayor p a r t e  e s t d  a l -  

go cub ie r to .  

A l  S d e l a  zona y a o r i l l a s  d e l  r f o  Guadaira hay una can - 
t e r a  i n a c t i v a  ( fo tograf  f a  13)  , can t e r a  " ~ l  ~ a r r o s o "  , en l a  

que se ha explotado un yeso blanco-grisbceo, duro, muy reple-  

gado y bandeado, que se sumerge hac ia  e l  O ba jo  un yeso de 

peor c a l i dad ,  más a r c i l l o s o  de c o l o r  r o j i z o  que t i ñ e  l a  can te  - 
r a .  Fue tomada l a  muestra n o  15. 



A l  S de esta cantera  aparece un ce r ro  con un yeso blan- 

co, s i n  explotar ,  s i tuado bajo l a s  c a l i z a s  t r i b s i c a s .  Es 

un buen ejemplo de Cerro t r i d s i c o  ( fo tog ra f l a  1 4 ) .  

Siguiendo e l  curso d e l  r l o  hacia  e l  N y sobre todo en 

su margen derecha aparecen v a r i a s  areas de yeso. En una de 

e l l a s  se tomó la muestra no  19, en una can te ra  s i t uada  muy 
próxima a un p i tón  de o f l t a s ,  que conserva r e s t o s  d e l  e d i f i  - 
c i o  volcbnico. L a s  e s t ruc tu ra s  es tbn  deformadas ya que s e  

adaptan a l  p i tón.  En l a  can te ra  explotaban yeso blanco-duro 

con in te rca lac iones  a r c i l l o s a s ,  siendo l a  a l t u r a  d e l  f r e n t e  

de unos 1 0  metros. 

Se puede d e c i r  que a pesar  de  l a  abundancia de yacimien 

t o s  de yeso en e s t a  zona, so lo  cua t ro  de e l l o s  es tdn en ex- 

plotación, encontrándose e l  r e s t o  abandonados o s i n  explo  
t a r s e  . 

Se han real izado en e s t a  zona 2 sondeos de inves t iga  - 
cien v e r t i c a l e s ,  con extracción de t e s t i g o  continuo median- 

t e  sonda t i p o  Crael ius  X C-90 a ro tación.  E l  t o t a l  de 
metros perforados ha s ido  de 91,50. 

E l  sondeo S-VI-1-1 se ubicó en e l  á rea  de Cerro Negro , 
mbs concretamente a mitad de l a  l adera  O d e l  denominado Ce- 

-, 

r r o  La Semilla, alcanzando una profundidad de 61,50 m. E l  

S-VI-1-2 se s i t u ó  a l  NO d e l  a n t e r i o r ,  en e l  borde occiden- 
- t a l  d e l  Srea de Cerro Negro, perfordndose 30,O metros. 

La l ey  media en S04Ca.2H20 d e l  sondeo S-VI -1 -1  e s  d e l  
orden d e l  90%. Las proporciones de anh id r i t a  fueron en gene - 
r a l  i n f e r i o r e s  a l  5%,  cortandose algunos n ive les  con conteni  - 
dos de cuarzo, c a l c i t a ,  dolomita, m i c a e i n d i c i o s d e c l o r i t a .  



E l  sondeo S-VI-1-2 ubicado en una plaza de cantera aban 

donada, t i e n e  una l e y  media d e l  80% en S04Ca.2H20, indicios  
de anhidr i ta  (< S % ) ,  pequeñas proporciones de cuarzo, c l o r i  - 
t a ,  mica ( -  S % ) ,  a s 1  como proporciones de dolomita (5-20%), 

e s t a  última solo en pequeños niveles  a is lados.  

La descripción detal lada de l a s  columnas l i t o l ó g i c a s  ob - 
tenidas se exponen en e l  tomo correspondiente. 

Se han tomado 1 9  muestras super f ic ia les ,  cuya localiza- 

ci6n s e  d e t a l l a  en e l  plano geológico correspondiente a 

e s t a  zona. Los resul tados de l o s  a n á l i s i s  químicos y de d i -  

fracci6n de rayos X ,  efectuados a l a s  muestras selecciona- 

das han sido l o s  siguientes:  

En l a  zona V I - 1  (Morón de l a  Frontera) seleccionada se 

han estimado unas reservas superiores a 200  x l o 6  m3. 

QUIMICO ( % )  A N A L I S I S  MINERAL 

VI-1-10 

VI-1-12 

V I - 1 - 1 3  

VI-1-14 

VI-1-17 

VI-1-18 

VI-1-19 

1,07 

0,64 

0,55 

0,73 

1,14 

0,93 

32,25 

31,91 

31,91 

31,90 

32,60 
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0.86 
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0,90 
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0,25 
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0,07 
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0,07 
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4.3.7.- Zona VI-2 Coripe-Pruna (Sevilla-Cádiz) 

4.3.7.1 .- Situación de 1s zona 

Estd ubicada, como la anterior, en la parte occidental 

del Dominio Subbético y concretamente al S de la zona de Mo- 

r6n de la Frontera. 

El límite N de la misma es el paralelo 37°00'04" de 

latitud N y el S el paralelo 36O52'20" N. Ocupa aproximadamen - 
te 2/3 partes de la Hoja N o  1036 (OLVERA) . 

La forma de la zona es apaisada en la dirección E-O, - 
siendo parecida a la de un trapecio. Su llmite O es el 

meridiano de longitud 5°30'00" y el lfmite E pasaría por el 

meridiano de longitud S08'35" 0. 

El ndcleo de población más importante de la zona es 01- 

vera, aunque se ha preferido nombrar a la misma por otros dos 

municipios, ya que aunque son bastante menos importantes es- 

tán mbs relacionados con los afloramientos yesíferos. Estas 

dos poblaciones Coripe y Pruna, se encuentran respectivamente 

en el O y E de dicha zona. 

La parte O estd atravesada en sentido aproximado N-S , 
por la Carretera Comarcal 339 que une Mor6n de la Frontera - 
con Ronda, no estando en buen estado debido a lo accidentado 

de su topografla. Al N de Coxipe parte otra carretera en di- 

rección O hacia Montellano, que va atravesando una serie de 

afloramientos de yeso. 

El mayor problema, en cuanto a comunicaciones se refie- 

re, está en la parte N de la zona, en su franja central, ya 



que aunque la distancia en línea recta de Ceripe a Pruna es 
inferior a 20 kms, por carretera hay aproximadamente unos 50 

kms. Este drea de que estamos hablando es atravesada por un 

antiguo ferrocarril, que nunca entre en funcionamiento pero 

que sirve a una empresa de Mor6n de La Frontera para extraer 

el yeso de esta zona a través de los túneles del mismo, aun- 

que a pesar de esto , en épocas lluviosas el paso por estos 

túneles queda a veces cortado. 

A Olvera se tiene acceso por la C.N. 342. Existe ademds 

otra carretera de cardcter local que enlaza con Moren pasando 

por Pruna, que estd en regulares condiciones. 

4.3.7.2.- Andlisis de yacimientos 

Si dividiésemos la zona en dos partes (N y S) por un 

paralelo, dixSamos que en toda su mitad S hay pocos yacimien- 

tos de yeso y los que existen son de deficiente calidad. Sin 

embargo en toda su mitad N aparecen numerosas áreas de inte - 
res. 

Los yacimientos de yeso aparecen ligados a los materia- 

les del ~rfas "germano-andaluz", formando masas que en la 

mayor parte de los casos no tienen gran continuidad lateral y 

que en ocasiones destacan topogrdficamente por su aspecto dia 

plrico. A menudo aparecen coronados por los materiales calcá- 

reos tridsicos . 
Al O de Coripe afloran una serie de Cerros que aunque 

a escala 1:50.000 no presentan grandes dimensiones superficia - 
les, se puede pensar que tengan bastante potencia debido a 

su cardcter diaplrico. Tal es el caso de cerro Guerrero; si - 
tuado a unos 900 metros al O de Coripe. En esta cantera se 

obtuvo la muestra no VI-2-1 de yeso blanco, bastante puro . 



El yeso estd bandeado y presenta tonos blancos, grises y roji 
20s; ademds hay intercalaciones arcillosas de 10 a 30 cm de 

espesor. Estas intercalaciones aparecen sobre todo en el tra- 

mo inferior . 
A unos 3,5 km al O de Coripe junto al lxmite provincial 

Sevilla-Cbdiz, hay una cantera inactiva de 15 metros de fren- 
te y unos 30 m de anchura, en la cual se observa un yeso re - 
plegado de color blanquecino, con pequeñas intercalaciones ar A 

cillosas: en general es de buena calidad (fotografzas 15 Y 

16). En esta cantera, el yeso llega hasta culminar el diapiro 

sin estar recubierto por las calizas como ocurre en otros ce- 

rros cercanos. 

El área situada al E de Coripe est% atravesada por el 

ferrocarril abandonado, que como ya se ha dicho anteriormente 

sirve de vía de acceso a los camiones que transportan el yeso 

de estas canteras a Morón de la Frontera. En este drea hay 
- - 

bastantes reservas de yeso, sobre todo en las dos masas situa - 
das al S del vértice Zaframag6n (fotografía 17 y 18). En la 

fotograffa no 17 se observa una cantera inactiva en la que - 

aflora un yeso de color blanco muy bueno, en capas gruesas , 
con ligeras intercalaciones arcillosas. Tinen una altura de - 
unos 8 metros. 

Al N de Zaframagón hay varias canteras inactivas en las 

que se explotaba un yeso blanco-grisáceo de buena calidad al- 

ternando con otras capas mbs arcillosas de tonos verdosos. Se 

ton6 la muestra no 4 de yeso blanco bastante puro. 

Al S de Pruna hay dos explotaciones activasyunainacti- 

va de yeso de buena calidad. En las activas separan el yeso - 
blanco para fabricar escayola, del negrorque lo utilizan para 

-. 



yeso c o r r i e n t e  de  construcción.  Se tomaron l a s  muestras no  

8 y 9 .  L a  a l t u r a  d e l  f r e n t e  de  explotac ión es de  mbs de  1 2  

metros. P a r t e  d e l  yeso es t ranspor tado h a s t a  Mordn a l a  f d b r i  - 
c a  y p a r t e  e s  embarcado crudo hacia  Por tugal .  A l  NE de e s t a  

masa y s i t uada  a unos 4 kms a l  E de Pruna hay o t r a  can t e r a  a c  - 
t i v a ,  de yeso de  muy buena ca l i dad ,  de c o l o r  blanco, ba s t an t e  

puro, en bancos potentes .  L a  a l t u r a  de  l a  c an t e r a  es de unos 

4 0  metros, ex i s t i endo  tres f r e n t e s  escalonados. (Fotografía 19)  . 

En esta zona se han r ea l i z ado  6 sondeos de  inves t iga -  

c ión ,  con una sonda t i p o  Crae l ius  XC-90 a ro tac ión ,  conex t r ac  

c ión de t e s t i g o  continuo,  perfordndose un t o t a l  de  189,25 me- 

t r o s ,  d i s t r i b u i d o s  de l a  s i g u i e n t e  manera: 

Los tres primeros se efec tuaron en e l  drea  de Coripe , 
y l o s  tres Gltimos en e l  de Pruna. 

E l  sondeo S-VI-2-1 se s i t u ó  en e l  p a r a j e  denominado Ce- 

r r o  Guerrero, en su  v e r t i e n t e  N, donde e x i s t e  una can t e r a  - 
i nac t i va .  E l  sondeo se emboquill6 en l a  p laza  de can t e r a  e x i s  - 
t e n t e ,  d i s t a n t e  unos 250 metros de l a  c a r r e t e r a  l o c a l  de Cori - 
pe a Montellano, 

E l  S-VI-2-2 a 4,5 kms a l  O de Coripe, por l a  c a r r e t e r a  



local de éste último a Montellano, se ubicó en el Cerro de 

San Pedro, en una cantera abandonada. El S-VI-2-2 (bis) se 

situó unos 100 metros al O del anterior, y tuvo por objeto , 
conocer la posible continuidad del yacimiento bajo el recubri 

miento de material arcilloso existente. En este último, a los 

pocos metros se encontraron niveles con grandes proporciones 

de anhidrita. 

La leyes medias en S04Ca.2H20 han sido del 80-90% Y 
90% respectivamente, para los sondeos VI-2-1 y VI-2-2. En am- 

bos existen algunos niveles poco potentes que contienen anhi - 
drita y que alternan con los yeslferos. En algunas de las 

muestras analizadas se observan indicios de magnesita; as$ 

como de cuarzo y calcita. 

El sondeo VI-2-3, se situó al SE de Pruna, a 1,5 km de 

ésta tíltima, en una explotación abandonada. El acceso se rea- 

liza desde Pruna por un camino acondicionado para el transpor - 
te de camiones y que conduce a un grupo de canteras actualmen - 
te activas. El yeso tiene un alto índice de pureza, superior 

al 90%, aunque existen intercalados pequeños niveles con alto 

contenido en anhidrita. 

El sondeo VI-2-4, se emplazó al SO del anteriormente ci - 
tado,a unos 400 metros, con una profundidad de 24,OO metros . 
El testigo obtenido se presenta muy limpio con un contenido - 
medio en yeso superior al 80%, observándose la presencia de 

algún pequeño nivel carbonatado. 

A 3,s kms al E de Pruna se enclavó el sondeo S-VI-2-5 , 
alcazando una profundidad de 23,OO metros. Se tiene acceso - 
por una pista que parte de Pruna y que conduce a una explota- 

ción activa, lugar donde se emboquilló el sondeo. Los  rime - 



ros 14 metros contienen un yeso de alto 'índice de pureza, ap= 

reciendo luego niveles de brechas y arcillas que alternan con 

los de yesos. 

Las columnas litológicas de estos sondeos, as$ como los 

resultados de los andlisis efectuados a las diferentes mues - 
tras tomadas, con sus correspondientes cotas se insertan en 

el tomo 11. 

Se han tomado 11 muestras superficiales. Los resultados 

de los análisis qubicos y de difracción de Rayos X efectua- 

dos a las muestras que se han considerado de mayor interés , 
han sido los siguientes: 

En esta zona se han estimado unas reservas de yeso su - 
periores a 300 x lo6 m3. 



4.3.8.- Zona VI-4  Alcaudete .(~aén-C6rdobal 

4.3.8.1.- S i tuac i6n  de  l a  zona 

~ s t á  comprendida den t ro  d e l  Dominio Subb6tic0, en l a  

p a r t e  s ep t en t r i ona l  d e l  mismo. 

Administrativamente per tenece  a l a s  p rov inc ias  de Córdo 

ba y Jaén, ocupando l a  p a r t e  SO de  l a  provincia  de Jaén y l a  

p a r t e  SE de l a  de  Cordoba. 

E s t a  a t ravesada  por e l  r l o  Guadajoz, que sirve asfmismo 

de d i v i s o r i a  p rov inc i a l .  Sus r e l i e v e s  mbs notab les  son l a  S i e  - 
r r a  d e l  Ahi l lo  y Orbes s i t u a d a s  respect ivamente a l  NE y NO de  

ALcaudete. Fuera de  l a  zona, hay o t r a s  s i e r r a s  importantes  - 
que l a  bordean, como son l a s  s i e r r a s  d e l  Alcaide y de L a  Las-  

t r a  s i t uadas  a l  SE de Luque. También hay que mencionar l a  

S i e r r a  de Caniles  s i t u a d a  a l  SE de Alcaudete. 

En cuanto a comunicaciones l a  zona está a t ravesada  por 

dos c a r r e t e r a s  nacionales:  l a  no  432 Granada-Córdoba y l a  no 

321 Priego de Córdoba-Martos. 

Además estd surcada por toda  una s e r i e  de c a r r e t e r a s  l o  - 
c a l e s ,  por l a s  que puede r e c o r r e r s e  b i en  todo e l  d rea  con l a  

s61a excepci6n de l a  p a r t e  S de Alcaudete,  en l a  que c a s i  to- 

das l a s  p i s t a s  quedan co r t adas  a l a  a l t u r a  d e l  r l o  Guadajoz . 

La zona t i e n e  una forma i r r e g u l a r  estando comprendida - 
dentro de l a s  ho jas  d e l  L4.T.N. a e s c a l a  1:50.000 números 946  

(Martos) ; 967 (Baena) , 968 (Alcaudete) , 989 (Lucena) y 990 

(Alcalb l a  Real ) .  S i  b ien  l a  mayor p a r t e  de l a  misma queda 

comprendida dent ro  de  l a s  de Alcaudete y Baena. 



Asímismo se puede d e f i n i r  por l o s  s igu i en t e s  l r m i  - 
tes: 

A l  E e l  meridiano 4O1'46" 0. Su l l m i t e  O está s i tuado a 

unos 2,s  km a l  O de  l a  Estaci6n de Luque. Sus límites N y S 

respectivamente, quedan def in idos  por l a s  loca l idades  de Boba - 
d i l l a  y C a s t i l  de  Campos. 

Las dos can te ras  m á s  importantes de l a  zona es tbn  s i t u a  - 
das  bas tan te  cerca de  Alcaudete, n6cleo de población r e l a t i v a  - 
mente Lmportante y además nudo de dos c a r r e t e r a s  nacionales . 
Una de e l l a s  está s i t uada  unos 6 km a l  O-NO y l a  o t r a  a unos 

5,s km a l  N d e l  mismo respectivamente. Dentro de l a  zona es 

ésta l a  única loca l idad  importante,  s i  bien está rodeada por 
una serie de ndcleos de bas tan te  importancia que se encuen- 

t r a n  a poca d i s t anc i a  de  l o s  límites de l a  m i s m a ,  como son : 

Martos y Alcalá l a  Real en l a  provincia  de Jaén, y Priego ae 
CBrdoba, Luque y Baena, en l a  de C6rdoba. En general  e l  r e l i e  

ve de e s t a  zona no es muy accidentado y t a n s o l o  presentan un 

r e l i e v e  mds acusado l a s  s i e r r a s  ju rás icas .  

4.3.8.2.-  Anbl is is  de yacimientos 

La  zona de es tud io  se encuentra s i tuada  en l a  p a r t e  m6s 

sep t en t r iona l  d e l  Dominio Subb6tic0, pr6xima a l  Dominio Pre- 

bé t i co  representado por l a  serie de Javalcuz-Los V i l l a r e s ,  s i  

tuada a l  NE de dicha zona. 

Los yacimientos de  yeso aparecen l igados  a l  T r l a s  subbé - 
tito, aunque en general  no t i enen  mucha continuidad l a t e r a l .  

Debido en muchos casos a su aspecto d i ap l r i co ,  su base 



no e s  v i s i b l e ,  aunque en algunos puntos se observa un Bunt- 

sandstein bien desarrol lado que presumiblemente cons t i tuye  l a  
base d e l  tramo de a r c i l l a s  y yesos. Esto ocurre ,  por ejemplo 
a l  N d e l  r l o  Viboras donde a f lo ran  unas a ren iscas  y a r c i l l a s  
vers icolores ,  t í p i c a s  de l a  f a c i e s  Buntsandstein d e l  T r í a s  - 
germano-andaluz. 

A l  O de l a  zona, junto a l a  e s t ac ibn  de Luque, a f l o r a  - 
una mancha d e l  Trfas  s i tuada  e n t r e  ma te r i a l e s  cua te rnar ios  a l  
S y olígocenos a l  N.  E s t e  af loramiento es practicamente todo 

é l  un d iap i ro  de yeso coronado en su  p a r t e  super ior  por c a l i -  

zas t r i á s í c a s .  Existen v a r i a s  can te ras  a l o  l a rgo  d e l  mismo , 
l a  mayor pa r t e  i nac t ivas  con la  s o l a  excepción de una de 

e l l a s  en l a  que se explota  un yeso masivo muy duro, c r i s t a l i -  

no, de tonos g r i s e s  y marrones, y en algunos puntos a i s lados ,  

de color  muy c l a ro .  En la  can te ra  aparecen inc lus iones  de an- 

h i d r i t a ,  a s 1  como yesos con t e x t u r a  moteada. La a l t u r a  d e l  
f r e n t e  de cantera  es de unos 15 m. La fo tog ra f l a  no 20 co r r e s  

ponde a o t r a  cantera  de e s t e  afloramiento s i t uada  mbs hacia  - 
e l  E. En e s t a  fo tog ra f í a  puede observarse que han explotado 

un n ive l  de yeso blanco, t i p o  a l abas t r ino ,  muy masivo de unos 

8-10 m de potencia, que a l t e r n a  con o t r o s  n ive les  más delga- 

dos de yesos g r i s e s  y a r c i l l a s .  A l  techo de l o s  yesos apare- 
cen l a s  c a l i z a s  tridsicas. 

d 

E l  afloramiento mds importante de l a  zona se encuentra 

s i tuado a unos 6 km de Alcaudete en di rección N O .  

La explotacidn t i e n e  lugar  por bancos escalonados d e l  
orden de 8-10 m de a l t u r a  cada uno de ello;. E l  yeso es blan- - 
co a labas t r ino  y se des t ina  a l a  fabsicacidn de escayola en 
ins ta laciones  dotadas con horno g i r a t o r i o  y s i t uadas  a l  S de M 

Alcaudete. E n  e s t a  cantera  e l  techo de l a  formación l o  cons t i  - 
tuye una capa de dolonias de 2 m de potencia.  Se ha tomado l a  

U 



muestra no 1 de yeso blanco,. 

La o t r a  explotac i6n est% s i t uada  a 5,s k m  a l  NE de A l  - 
caudete.  E l  yeso es cocido a p i e  de can t e r a  en  un horno ro ta -  

t i v o  de leña .  Es ta  can t e r a  está en un perlodo de explotac idn 

muy avanzado y se pueden es t imar  que sus  rese rvas  no son muy 

grandes, debido a l a  forma de p resen ta r se  l o s  yesos,  ya que 

se hunden bajo  una potente  masa de c a l i z a s  de unos 15-20 m de 

espesor .  

Para e x t r a e r  e l  yeso han r ea l i z ado  sucesivos "esca lo  - 
nes" ( f r e n t e s ) ,  que sumados unos a o t r o s  nos pueden da r  una 

potencia t o t a l  de unos 80  metros desde e l  yeso i n f e r i o r ,  apo- 

yado sobre unas a r c i l l a s  ve r s i co lo r e s ,  h a s t a  l a  base de l a s  

c a l i z a s .  

E l  f r e n t e  supe r io r  es de yeso blanco con algunos nive- 

l i l l o s  de  yeso g r i s ,  a s l  como con algunas i n t e r ca l ac iones  ar -  

c i l l o s a s  estando muy replegado ( f o t o g r a f l a s  2 1  y 2 2 ) .  En e s t e  

n i v e l  de unos 1 4  metros de potencia ,  tomamos l a  muestra no 1 4  

de e s t a  zona. E l  f r e n t e  intermedio t i e n e  unos 20  m de poten - 
tia y en é l  a f l o r an  d iversos  t i p o s  de yeso; de c o l o r  crema en 

l a  p a r t e  i n f e r i o r  y negro encima. E l  yeso negro es mds a r c i  - 
l i o s o  y e s t á  finamente veteado. En l a  p a r t e  supe r io r  hay 2-3 

metros de yesos r o j o s  mds a r c i l l o s o s .  Entre  este n i v e l  i n t e r -  

medio y e l  i n f e r i o r  aparecen 15 metros de a r c i l l a s  g r i s e s .  

En e s t a  zona de  Alcaudete e x i s t e n  a p a r t e  de e s t a s  t r e s  

explotaciones a c t i v a s ,  que acabamos de comentar, 2 3  explota- 

c iones  i nac t i va s .  

Dis t r ibu idas  en l a  masa de mate r ia les  t r i á s i c o s ,  apare - 
cen gran cant idad de rocas Sgneas bds icas  ( o f i t a s ) .  En l a  par  - 



te S de Alcaudete (cerro del Tio Hidalgo), aparecen próximos 

a las masas de yeso unos materiales arcillo-yeszferos con can - 
tos de arenisca, caliza, yeso, etc. que forman una pasta ("Me - 
lange") de aspecto tectosedimentario. Algo parecido puede 

observarse al S del Cerro de los Yesos. La zona del Cerro de 

los Yesos está sin explotar debido a sus malas comunicaciones. 

Se tomó la muestra no 21. 

En esta zona (VI-4-Alcaudete) se han realizado 7 son - 
deos mecdnicos a rotación, con recuperación de testigo conti- 

nuo, verticales, perfordndose un total de 267,05 m. 

El sondeo S-VI-4-1, se situó en la plaza de cantera de 

unas explotaciones de yeso ubicada a la altura del punto kilo - 
métrico 98 de la CN-321 ~blaga-Jaén, y alcanzó una profundi- 

dad de 20,45 m. En esta misma cantera y en la base de uno de 

los frentessuperiores se emplazó el S-VI-4-2, perforándose - 
7,00 metros. 

El S-VI-4-3 se ubicó en el nivel superior de una cante - 
ra situada al NO de Alcaudete en el paraje "Tumba la Graja" a 

8 km de la localidad citada. El acceso se realiza a través de 

una carretera local que parte de Alcaudete en dirección a la 

estación de F.F.C.C. del citado pueblo, y de ésta parte otra 

en dixeccidn a Noguerones, de la cual nace una pista a la al- 

tura del punto kilométrico 1 y que conduce a estas canteras . 
Se perforaron en este sondeo 59,80 metros. 

Sondeo S-VI-4-4. Situado al E del anterior y distante 

de él unos 400 metros, alcanzó una profundidad de 59,50 m. Se 

colocó en una cantera abandonada alll existente. 

Entre los puntos kilométricos O y 1 de la carretera lo - 



cal Alcaudete-Noguerones, arranca un camino carretero que con - 
duce al "Cortijo de Soto Marañ6n" donde se ubicó el sondeo S- 

VI-4-5, muy prdximo a dicho camino y aproximadamente a 1.500 

metros antes de llegar al citado cortijo. Alcanzó una profun- 

didad de 19,SO metros. 

El sondeo S-VI-4-6 se colocó en la cantera de "tumba - 
la graja" en el banco inferior de explotación, existiendo una 

diferencia de cota con respecto al S-VI-4-3 de unos 70-80 m . 
La profundidad alcanzada fue de 52,OO metros. Con la ejecu 

cien de estos dos sondeos se obtuvo una columna litológica de 

la masa de yeso existente en este diapiro, de 111,80 metros. 

Por dltimo el sondeo S-VI-4-7 se emplazd al NO de los 

anteriores sobre unos afloramientos yeslferos, cuya situacidn 

se describe en el mapa geológico correspondiente a esta zona 

de Alcaudete. El sondeo alcanzó una profundidad de 48,80 m. 

Las columnas litológicas procedentes de los sondeos - 
realizados en esta zona, así como los resultados de los análi - 
sis qulmicos y mineralógicos realizados a las correspondien- 

tes muestras se describe en el tomo 11 de este informe. 

Se han tomado en campo, y. correspondiente a esta zona, 

21 muestras superficiales, de las cuales se han seleccionado 

8 a las que se le han realizado análisis químicos y minerald- 

gicos, y cuyos resultados son los siguientes: 



En esta zona se han estimadounasreservas de yeso supe- 
6 3 riores a 100 x 10 m . 

VI-4-19 

VI-4-21 

4.3.3.- Zona VI-5 Huelma (Jaén) 

4.3.9.1.- Situación de la zona 
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1,07 

Se encuentra situada dentro del Dominio Subbético y mds 

concretamente en el Manto de Cambil (GARCIA DUEflAS, 1967). 

Geogrdficamente estd comprendida dentro de las hojas - 
del M.T.N. a escala 1:50.000 números 947 (Jaén), 948 (Torres), 

969 (Valdepeñas de ~aén) y 970 (Huelma) . 
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1,OO 

Los ríos Jandulilla y Campillo atraviesan respectiva - 
mente el E y O de la zona. El lfmite N lo constituye la Sierra 

Mágina, mientras que el S lo delimita la linea que une las lo- 

calidades de Carchelejo y Arbuniel. 

Los nlícleos de población más importantes son Huelma y 
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Cambil. 

A la zona puede accederse por la C.N. no 3 2 3  Jaén-Gra- 

nada, as$ como por la también nacional 324  Jaén-Almerfa. La 
S 

primera sigue el curso del rfo Campillo, mientras que la se- 

gunda recorre gran parte del área norte. 

La C.C 325 Ubeda-Huelma, transcurre por el valle del 

río Jandulilla y recorre el E de la zona. Existen también - 
otras carreteras locales que comunican los distintos pueblos 

existentes. 

A pesar de tener bastantes accesos, las comunicaciones 

son en general incómodas debido al relieve tan acusado de la 

zona. 

4.3.9.2.- Análisis de yacimientos 

Los yacimientos de yeso de la zona están dentro del Do - 
minio Subbético, y se pueden agrupar fundamentalmente en dos 

dreas: una situada al 0.dentro de lo que GARCIA DUERAS (1967) 

ha denominado Manto de Cambil y otra situada en la parte E. 

de la zona, a lo largo del valle del río Jandulilla. 

Existen sólamente dos canteras en explotación, ambas 

al E de Huelma. La primera al N del km 160 de la C.N. 324 - 
(Jaén-AlmerSa) y la segunda al E del punto kilométrico 51 de 

la C.C. Ubeda-Huelma. 

En la cantera situada al N del km 160 de la C.N. 3 2 4 ,  

se observa un yeso masivo gris arcilloso, con algdn nivel m6s 

puro, blanco,de 1 6  2 m. El frente es de 7 u 8 metros, mana 

agua en la base del mismo en su lado N. Su actividad parece 



ser intermitente y el material arrancado lo transportan en 

una carretilla a motor hasta un horno de leña situado a la 

salida de la cantera donde lo cuecen y fabrican yeso corrien - 
te para construcción. 

En la segunda, el yeso es de color gris, tiene inter- 

calaciones arcillosas y calcdreas y se encuentra muy replega - 
do. Se tomó la muestra superficial no 4. La fotografla no 23 

representa un diapiro de yeso de pequeñas dimensiones situa- 

do inmediatamente al S del cerro que se explota. 

El resto de las canteras existentes en la zona están 

inactivas. Al O del km 48 (600 m) de la carretera Ubeda-Huel - 
ma, en un lugar bastante inaccesible (Cortijo de Casablanca) 

hay una cantera abandonada de unos 9 metros de altura de 

frente (Fotografía 24). Los dos metros inferiores son de ye- 

sos grises con intercalaciones margo-calcáreas; y hacia arri 

ba alternan los yesos blancos con los grises. Son yesos ma- 

sivos y duros que afloran en bancos de l a 1,s mdepotencia. 

Al N de Belmez de la Moraleda, existen varias ca.nte - 
ras abandonadas, con niveles de yeso blanco bastante puros , 
alternando con otros que contienen abundante arcilla y son 

pobres en yeso, circunstancia que hizo inevitable la explota - 
cien selectiva en estas canteras. 

En el extremo Nororiental de la zona, a unos 500 mdel 

cruce de la C.C. 325 con la local de Cabra hay una cantera - 
inactiva (Fotografía 25) en la que se explotaba un yeso fina - 
mente bandeado, ropiéndose en lajas segtín los planos de es- 

tratificación. En estos planos aparecen intercalaciones de 

arcillas, y a veces de dolomias y calizas. El frente es de 

unos 7 metros, siendo la parte alta de tonos cremas, grises 



y blancos y la inferior de colores rojos y verde-amarillen- 

tos. Tiene una cubierta vegetal de unos 30 cm de espesor. Se 

tomd la muestra no 9. 

Al S del cementerio de Cambil hay varias canteras jun - 
tas, una de las cuales estd al O de la carretera. El yeso es 

de calidad variable, apareciendo desde yesos blancos masivos 

alabastrinos (muestra no 10) hasta yesos de color gris, bas- 

tante carstificados. Se observan inclusiones margo-calcdreas 

(Fotograf la 26) . 
Entre Arbuniel y Cambil en las laderas del rlo Arbu 

niel aparecen unos yesos de-colores grises y rojos fundamen- 

talmente, junto con arcillas, asl como bloques de calizas co - 
mo el de la fotograffa 27, de aspecto olistostrómico. 

La muestra no 20 fue tomada al S de la carretera lo 
cal de Arbuniel a la 32.3, en una antigua cantera abandonada. 

El yeso presenta tonos blancos y grises,no es muy duro Y 

estd carstificado. Hay una zona rellenada por arcilla que 

puede ser relleno de cavidad cdrstica o de fractura (fotogra - 
fla 28). 

Muy cerca del desvio a Carchelejo (unos 500 m al O ) 

hay unas antiguas explotaciones en las que utilizaban unas 

vagonetas de tracci6n manual para transportar el yeso hasta 

los hornos de leña. Dicho yeso estd replegado y fracturado - 
presentando zonas de distinta coloración pero de similar du- 

reza, en general es duro y masivo, la altura del frente es 

de unos 15 metros. En conjunto parece un diapiro que ha sido 

erosionado por el arroyo. 

Al E.NE de Carchelejo aflora un yeso gris carstifica- 

do alternando con otro mbs arcilloso, que ha sido antigua 



mente explotado aunque poco intensamente. 

En la vaguada del rSo Campillo alternan yesos grises 

de mala calidad con los limos versicolores, fundamentalmente 

entre los kms 360-362 de C.N. 323. 

Saliendo por la C.N. 324 de Cambil hacia el E hay va- 

rias canteras abandonadas y varios yacimientos de yesos arci - 
llosos. Al SO de Cambil en los alrededores del Cortijo de 

Maravedises aflora-un yeso de buena calidad, y se tomó la 

muestra no 24. 

El sondeo S-VI-5-1 se emplazó al NE de Huelma, en la 

margen izquierda y a la altura del punto kilometrico 51 de 

la C.C.-325 (Ubeda-Huelma), - -. .. . - - a unos 150 metros de esta bltima, 

en una explotacidn activa existente. 

La perforacibn alcanzb 28,90 metros, de los cuales, - 
los 15 primeros metros fueron de yeso masivo alternando con 

-algunos pequeños niveles margo-arcillosos, y los restantes - 
lo constituyeron niveles alternantes de yeso y arcillas mar- 

gosas, en los cuales la fracción yesífera contiene un Sndice 

alto de pureza, según se puede observar en las muestras pro- 

cedentes de este sondeo. 

La presencia generalizada de niveles margo-arcillosos 

alternantes con-los de yeso, observados en la zona, a traves 

de los frentes abandonados de cantera y cortes naturales - 
existentes, ha hecho innecesaria la realización de otros son - 
deos. 

Se han recogido 24 muestras superficiales, de las cua - 
les se han realizado análisis qufmicos y mineralbgicos por 



difraccidn de rayos X, a las que se han considerado mds repre - 
sentativas. Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

Debe hacerse notar que estas muestras superficiales - 
analizadas, se han tomado de niveles de yeso, habigndose ob- 

tenido en ellas una alta ley en S04Ca.2H20; sin embargo la 

abundancia en toda la zona de niveles margo-yesíferos alter 

nantes con los de yeso, disminuyen considerablemente la ley 

media en S04Ca.2H20 del yacimiento correspondiente. 

En esta zona se han estimado unas reservas de yeso su- 

periores a 120 x lo6 m3. 



Zona VI-6 Cabra del Santo Cristo (Ja6n) 

4.3.10.1,- Situacidn de la zona 

La zona se encuentra situada en su totalidad en la pro- 

vincia de Jaén, entre las sierras de Mágina y de Cabra del San - 
to Cristo (al O) y de Cazorla (al NO), apareciendo dentro de 

la zona algunas pequeñas sierras como Chantre, Sierra de Larva 

y Peña CambrBn. Está recorrida en su extremo E por el ría Gua- 

diana Menor, que sigue una trayectoria de NO a SE y en su ex - 
tremo NO por el río Jandulilla. 

- 
Comprende parte de las hojas números 927 (Baeza) ; nth. 

928 (Cazorla), núm. 948 (Torres) y núm. 949 (Pozo Alcen) , del 
- 

Mapa Topográfico Nacional a Escala 1:50.000, quedando limitada 

aproximadamente por los paralelos 37°40'04" y 37050g49" de la- 

titud N y los meridianos 3O20'24" y 3°00'00" de latitud O res- 
- 

pecto del meridiano de Greenwich. 

Los accesos a la zona se pueden realizar, por las carre - 
teras comarcales 325, 328 y 323, de las cuales parten las ca - 
rreteras locales que van a los dos pueblos mbs importantes, - 
dentro de la zona, Cabra del Santo Cristo y Huesa. Existe algu - 
na carretera lacal mds, y sobre todo caminos y pistas foresta- 

les, que es el medio de acceso mbs utilizado para recorrer la 

zona, Está atravesada de S a N por el ferrocarril Linares-Gra- 

nada. 

En el interior de la zona existen las siguientes locali - 
dades: Cabra del Santo Cristo en el dngulo SO, Larva en el cen - 
tro, Huesa y Belerdas en el llmite E de la misma. Se encuentra 

muy poco poblada, y los ntícleos prbximos más importantes son 

~ódar, Bedmar, Pozo Alcón y Quesada. 



El relieve es muy abrupto en la mitad S y más suave - 
en la N. Existen algunas sierras en el interior de la zona , 
formadas por materiales miocenos o jurásicos-cretácicos, que 
destacan del resto del relieve. Ademds de los dos ríos cita- 

dos que la atraviesan, existen grandes bancos producidos - 
por el Arroyo del Salado o del Rollo, que circula de S a N 

por la mitad O de la zona, ademds de los producidos por 

diversas ramblas encajadas. 

Los accesos a las masas de yeso son muy malos, pues 

en su mayor parte implican recorridos de muchos kildmetros - 
por caminos y pistas forestales. Por o-tra parte los accesos 

desde la zona, a los posibles mercados exteriores a ella son 

también malos, pues deben hacerse por carreteras comarcales 

en deficiente estado. 

4.3.10.2 .- Análisis de yacimientos 

Los yacimientos de yeso se encuentran situados dentro 

del Trfas subbético. 

El Trlas subbético aflora extensamente en la zona. En 

algunos puntos al O de la misma aparece cabalgando al Cretá- 

cico mientras en otros no se observa claramente el muro. 

En dicha zona ~610 existe una explotaci6n en activo - 
situada cerca de Huesa, a unos 2 km al O del pueblo. En esta 

explotación existe un horno continuo que funcionaba con fuei, 

pero que debido a problemas de costes se abastece hoy con le - 
ña . 

En esta cantera, el yeso es de color blanco, y contie - 
ne pequeiíos niveles estratificados de arcillas verdosas al- 



ternantes con los de yeso. Asimismo se observan intercalacio- 

nes de calizas grises tableadas, del orden de 30 cms de espe- 

sor, encontrdndose todo el conjunto muy replegado dada su 

estructura claramente diaplrica. 

La cantera consta de dos frentes; uno superior de unos 

15 metros de altura y otro situado bajo este y un poco mas al 

O de unos 10 metros. 

Como ya se ha dicho en el apartado anterior, la zona - 
está atravesada por el fer~ocarril Linares-Granada, circuns- 

tancia que ha permitido tener acceso a trincheras y cortes de 

roca frescos, descubriendo que en varios puntos del trazado - 
se corta yeso de buena calidad pero que debido al paso del fe - 
rrocarril hace impensable o dificulta mucho su explotacidn . 
No obstante, se toma la muestra no 10 junto al Km 77,6 apare- 

ciendo en la trinchera un yeso blanco, duro en bancos de 

unos 40 cm, y con una altura de frente vist~ de 4 m. 

Entre los km 79,6 y 80 del ferrocarril vuelven a apare - 
ter yesos blancos masivos y de buena calidad, as5 como otros 

de color crema pero también de buena calidad. Se tom6 la mues - 
tra no 11. 

En el km 72,3 aflora un yeso blanco tipo alabastrino , 
duro aunque algo carstificado. En este punto se tome la mues- 

tra no 12. Hay otros cerros cercanos que aunqueno presentan 

un corte fresco como Bste, son del mismo tipo. 

Al NO de este último afloramiento se encuentra otro en 

el km 71,3 que contiene yeso blanco de buena calidad y que se 

encuentra coronado por dolomias del Trías. Igualmente a 1,5 

kms al NE de la estación de Larva existen unos pequeños aflo- 



ramientos de yeso blanco, a lgo  r ecub i e r t o s  en donde se tomó l a  

muestra n o  13. 

Junto a l a  e s t ac idn  de  Huesa hay v a r i a s  c an t e r a s  abando- 

nadas, que poseen yeso blanco-grisdceo, en capas de h a s t a  1 m e  - 
t r o .  Se  encuentra replegado, y a l  techo con t iene  unas c a l i z a s  

t ab leadas  blanquecinas de  2 m de potencia .  La  a l t u r a  d e l  fren-  

t e  abandonado de  can t e r a  es de  5 m ( f o t o g r a f í a  2 9 ) .  

La f o t o g r a f í a  no  30 per tenece  tambien a l  d rea  que e s t a -  

mos describiendo,  y s i t uada  a l  S de l a  e s t ac ibn  de Huesa. Exis - 
te  una can t e r a  i n a c t i v a ,  en e l  c e r r o  ye s l f e ro ,  en l a  c u a l  l a s  

capas de yeso blanco son subve r t i c a l e s ,  y t i e n e n  a muro y te-  

cho respectivamente,  a r c i l l a s  abigarradas  y c a l i z a s .  
- . 

- 

En e l  l í m i t e  E de l a  zona, junto a Belerdas,  se encuen 

t r a n  yesos de tonos blancos,  masivos y c a r s t i f i c a d o s .  Exis ten  

v a r i a s  c an t e r a s  i n a c t i v a s  junto a l a  c a r r e t e r a ,  en l a s  cua les  

e l  yeso e s  blanco, masivo en n ive l e s  a lgo  plegados. Se  tomó l a  

muestra no  22.  
- 

A l  O de l a  e s t ac idn  de  Larva hay una mancha de yesos bas 

t a n t e  grande, con buzamiento casi v e r t i c a l  y d i r ecc ión  práxima 

a l a  E-O (N 8S0E). E l  yeso en s u p e r f i c i e  se presenta  a l t e r a d o  

y con aspecto  a r c i l l o s o ,  ademds aparecen p lacas  de yeso espe- 

j ue lo  . 
-- 

Muy próximo a Cabra, a l  N d e l  pueblo y a ambos lados  de 

l a  c a r r e t e r a  se encuentran v a r i a s  c an t e r a s  que fueron ant igua-  

mente explotadas.  Son de reducidas dimensiones y contienen ye- 

so  sacaroideodemediana ca l idad .  Sobre é l  a f l o r a n  a r c i l l a s  y 

rnargas de tonos verdes y r o j o s  de 4 m de potencia .  En l a  ver- 

t i e n t e  N d e l  macizo de Cabra, l a s  c an t e r a s  abandonadas e x i s t e n  



test cont ienen n ive l e s  de  yeso blanco a l t e rnando  con o t r o s  g r i  - 
ses mbs a r c i l l o s o s ,  de aproximadamente 4-5 m de potencia .  So- 

b re  e s t o s  n ive l e s  se apoya un banco de  c a l i z a s  de b a s t a n t e  du- 

reza  y tona l idades  c l a r a s  (Fo togra f í a  31 ) .  

A l  E del p ico  de las A l t a r i l l a s ,  en e l  co l l ado ,  a f l o r a  

yeso de buena ca l i dad ,  de c o l o r  g r i saceo ,  b a s t a n t e  duro,  y que 

aparenta  e s t a r  cabalgando sobre  las margas b lancas  d e l  C re t ac i  

co i n f e r i o r .  Se tom6 l a  muestra n o  3. 

La muestra no  5 fue  tomada a 4 km a l  N de  l a  e s t a c ión  

a n t e r i o r  en un c e r r o  de yeso, a l a b a s t r i n o  de una po tenc ia  de 

100-120 m, que se encuentra  coronado por  c a l i z a s  t r i á s i c a s .  

E n  l a  c a r r e t e r a  v i e j a  que p a r t e  del Guadiana Menor a 

Quesada se observan unas masas de  yeso a i s l a d a s ,  que parecen - 
cabalgar  sobre lasmargas  b lancas  c r e t % c i c a s ,  y a veces sobre  

las m i s m a s  c a l i z a s  d e l  T r l a s .  Es tos  yesos e s tbn  muy tec ton iza -  

dos e incluyen a veces grandes bloques de c a l i z a s .  Sólamente - 
e x i s t e  un pequeño "rascadero" masivo en  l a  mancha de l a  ca r re -  

t e r a  v i e j a  de Quesada ( fo tog ra f za s  32, 33 y 34 ) .  

Se ha r ea l i z ado  un sondeo mecánico a r o t ac ión  con recu- 

peración de t e s t i g o  cont inuo,  alcanzando 46,10 m de  profundi  

dad. Dada l a  imposibi l idad de acceder  con l a  mdquina a la  cima 

d e l  d i ap i ro ,  se r e a l i z ó  e l  sondeo en l a  p l aza  de can t e r a  a c t i -  

va, 6nica e x i s t e n t e  en l a  zona. 

La d i f e r e n c i a  de c o t a  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  s u p e r f i c i e  y 
e l  punto de ubicacidn d e l  sondeo fue  de 30 m. 

La c a l i dad  d e l  yeso observado en  e l  f r e n t e  de can t e r a  - 
e s  análogo a l  obtenido en l o s  1 6  primeros m d e l  sondeo VI-6-1, 

rea l izado:  tramos po ten tes  de yeso a l a b a s t r i n o  95% de pureza , 
al ternando con o t r o s  mas pequeños conteniendo margas y a r c i l l a s  



especialmente. 

A partir de los 18 metros el sondeo corte un potente ni - 
ve1 de anhidrita, que se prolongd hasta los 36 m. Desde esta 

cota hasta el final aparecieron niveles de yesos grises y oscu - 
ros. 

La ubicacidn de este sondeo se efectuó a unos 2,SKmsal 

O de la localidad de Huesa. El acceso se realiz6 a través de 

la carretera local de Huesa a la "Venta de Bayona", partiendo 

un carril a unos 2 kms de la primera con dirección 0, que lle- 

va a la cantera ya citada. 

En esta zona se han estimado unas reservas de yeso supe - 
6 3 riores a los 350 x 10 m . 

Se han recogido 22 muestras superficiales, de las cua- 

les se han realizado andlisis químicos y mineralógicos por di- 

fraccien de Rayos X a las que se han considerado mas represen- 

tativas. 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
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BETICO 

4.4.1.- Estratigraffa 

La zona Bética es la mds interna de las tres grandes - 
unidades en que se pueden dividir las cordilleras béticas, por 

lo cual también se suele llamar Zonas Internas. 

Estd constituida por materiales paleozóicos y tridsicos 

fundamentalmente y de modo muy local precárnbrico y mesozóico - 
pale6genos (RIVAS, et al, 1.979). Presentan un metamorfismo ge - 
neralizado de grado diferente según las unidades y de edad 

pre-alpfdica (en parte de los terrenos paleozóicos) y alpxdica, 

Muestra unas estructuras en grandes mantos de corrimiento que 

afectan al conjunto de los materiales, tanto al zócalo como a 

la cobertera. 

Se diferencian tres grandes complejos que corresponden a 

tres grandes mantos de corrimiento superpuestos, que son: Com- 

plejo Nevado-FilSbride, Complejo Alpujdrride y Complejo Mald- 

guide. Cada uno de estos complejos se subdivide en otros de 

rango menor que tambign presenta estructura en mantosdecorri - 
miento (f ig . 4) . 

Como dentro del Dominio B6tico s61o se ha estudiado una 

zona que comprende la Sierra de Almagro, (Huercal-Overa), nos 

ceñiremos a la estratigrafía de esta zona. 

EGELER y SIMON (1969) distinguen en la parte oriental de 

la Zona Bética cuatro complejos, que son de abajo a arriba: - 
Complejo Nevado-Filabride, Complejo Ballabona-Cucharón, Comple - 
jo Alpujdrride y Complejo Maldguide. 



En la Sierra de Almagro estdn representados fundamental - 
mente los complejos ~allabona-Cucharbn y Alpujdrride, apare- 

ciendo el ~aláguide en afloramientos muy aislados y reducidos. 

VOERMANS et al (1980) distinguen dentro de la Sierra de 

Almagro materiales del Complejo Maldguide (que incluye mate- 

riales devónicos y terciarios), que afloran muy aisladamente 

y son de muy escasa entidad (algunos metros cuadrados); LaUni - 
dad Partaloa, perteneciente al Complejo Alpujdrride y compueg 

ta por materiales cuya edad varSa del ~recámhrico al Triasico 

y las unidades Almagro-Cuchardn (perno-~rfas) y Ballabona - 
(Trlas superior), pertenecientes al Complejo Ballabona-Cucha- 

rón. Por tanto los dos complejos que prdcticamente ocupan to- 

da la sierra son el ~allabona-~ucharbn y el Alpujbrride. La 

unidad que ocupa más extensi6n es la de ~lmagro-Cucharón. 

A continuaci6n se describen las caracterlsticas litol6- 

gicas de las unidades pertenecientes a estos dos complejos. 

- Unidad Ballabona. Se compone segGn VOERMANS (1973) de - - - - - - - -  
cinco secuencias litolbgicas, de abajo a arriba, dos 

secuencias compuestas de cuarcitas y filitas,seguidas 

por otras dos secuencias compuestas por filitas, cuar - 
citas y rocas carbonatadas con intercalaciones de ye- 
so, y finalmente calizas y dolomfas, con estratifica- 

ci6n de potente a masiva. Las c.uatro secuencias infe- 

riores constituyen la formacidn Ballabona inferior y 
la secuencia superior la formacidn Ballabona superior. 

Localmente se encuentran intrusiones básicas. 

Esta Gltima unidad se encuentra representada fundamen- 

talmente en el sector Sur de la Sierra. 

- Unidad Almagro-Cucharbn (fotograffa 37). Se compone - - - - - - - - - - - - -  



de c u a t r o  formaciones, de aba jo  a a r r i b a :  fosrriacidn-cuar- 

c l t ica ,  c o n s t i t u í d a  por  c u a r c i t a s  r o j o  v i o l e t a  con a l  - 
guna in te rcabac idn  p i z a r r o s a  y d e  yeso en s u  p a r t e  s u  - 
p e r i o r ,  f o m a c i d n  ca l izo-dolomlt iea ,  c o n s t i t u í d a  por 

un tramo de  p i z a r r a s  con a lgo  de  yeso y brechas t e c t g  

n i c a s  e n t r e  dos  tramos calco-dolomít icos,  formacidn - 
Cuchardn i n f e r i o r ,  c o n s t i t u í d a  por  f i l i t a s ,  p i z a r r  a s  

y c u a r c i t a s ,  con i n t e r c a l a c i o n e s  d e  yeso,  a veces muy 

impor tantes  y c a l i z a s  laminadas a m a r i l l e n t a s ,  y forma - -  
c idn  Cuchardn s u p e r i o r ,  c o n s t i t u í d a  por  c a l i z a s  y do- 

lomlas de  tonos  a m a r i l l o s  y g r i s e s  con alguna i n t e r c a  

l a c i d n  de  f i l i t a s  y p i z a r r a s .  

En e s t a  unidad se s i t ú a n  l a  mayorla de  l o s  y a c i m i e n t ~ s  

de  yeso encontrados,  concretamente d e n t r o  d e  l a  formacibn Cu- 

chardn i n f e r i o r ,  es tando e l  yeso i n t e r c a l a d o  e s t r a t i g r á f i c a m e n  

t e  en algunos lugares ,  aunque en l a  mayorla d e  l o s  casos  e s t á  

en forma de  masas i r r e g u l a r e s  d e  e s t r u c t u r a  c a ó t i c a :  E s t a  un l -  

dad e s  l a  m6s extendida en l a  S i e r r a  de  Almagro. 

Las po tenc ias  máximas c i t a d a s  (VOERMANS 1980) en l a  Ho - 
j a  de  Huercal-Overa pa ra  e s t a s  formaciones son d e  70 m para  l a  

f .  c u a r c l t i c a ,  180 m pa ra  l a  f .  ca lcodolomlt ica ,  100 m pa ra  l a  

f .  Cuchardn i n f e r i o r  y 150 m p a r a  l a  f .  Cucharón s u p e r i o r .  

E l  con tac to  e n t r e  l a  formacidn ca l izo-dolomlt ica  y l a  

formacidn Cuchardn i n f e r i o r  es s i e n p r e  de  o r i g e n  t e c t á n i c o .  En 

algunos puntos se observa e l  cabalgamiento d e  l a  formacidn Cu- 

charón i n f e r i o r  sobre  las c a l i z a s  d e  l a  formacidn Cucharón su- 

p e r i o r .  

Tanto l a  Unidad Ballabona como l a  Almagro-Cuchar6n per- 

tenecen a l  Complejo Ballabona-Cuchardn. 



- Unidad P a r t a l o a .  Per tenece  a l  Complejo Alpu j d r r i d e  .Se - - - - - - - -  
pueden d i s t i n g u i r  de  a b a j o  a a r r i b a  las  s i g u i e n t e s  - 
formaciones: formacidn d e  micaesquis tos ,  c a r a c t e r i z a -  
da  por micaesquis tos  g r i s e s  oscuros  en l a  base,  Y 

c u a r c i t a s  y f i l i t a s  en l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  formacidn - 
f i l f t i c o - c u a r c í t i c a ,  c o n s t i t u í d a  por  c u a r c i t a s  g r i s -  

azuladas  con f i n a s  i n t e r c a l a c i o n e s  f i l í t i c a s  a b i g a r r a  - 
d a s  en l a  base,  que h a c i a  e l  techo pasan a f i l i t a s  d e  

tonos  a z u l e s ,  rosados y r o j i z o s  con i n t e r c a l a c i o n e s  - 
c a l c á r e a s  y a veces yeso,  c e r c a  d e l  t e c h o ,  y f o r m ~ i d n  

carbonatada,  c o n s t i t u f d a  por  c a l i z a s  con alguna i n t e r  - 
ca lac idn  f i l í t i c a  en l a  base  y dolomlas en  l a  p a r t e  

super io r .  

L a  potencia  máxima a f l o r a n t e  es de  30 m pa ra  l a  forma - 
cidn  de  micaesquistos ,  1 5 0  m p a r a  l a  formacidn f i l l t i c o - c u a r c l  - 
t i c a  y 150  m pa ra  l a  formacidn carbonatada.  

La Unidad de  P a r t a l o a  p e r t e n e c e r f a  a l  Complejo Alpujd - 
r r i d e  i n f e r i o r .  E l  Complejo A l p u j á r r i d e  s u p e r i o r  no e s t d  re- 

presentado en l a '  s i e r r a .  

- Complejo Malbguide. Af lora  en  algunos puntos a i s l a d o s  

de  l a  S i e r r a  de  Almagro, en genera l  muy pequeños. E s -  

t d  c o n s t i t u f d a  de aba jo  a a r r i b a  por  l a  formacidngrav- 

waca f compuesta por  grauwacas verdes ,  formacidn de  
a r e n i s c a s ,  c o n s t i t u f d a  por  a r e n i s c a s  r o j i z a s ,  conglo- 

merados y p i z a r r a s ,  y formación c a l i z a ,  c o n s t i t u f d a  - 
por d i f e r e n t e s  t i p o s  de  c a l i z a s  o o l í t i c a s  y con fauna. 

Los dep6s i tos  post-mantos e s t a n  rep resen tados  p r i n c i p a l  - 
mente en e l  s e c t o r  NO de  l a  s i e r r a ,  y en e l  v a l l e  d e l  r f o  A l -  

manzora, y comprenden sedimentos,  que v a r l a n  en edad, desde e l  



Aquitaniense-Burdigaliense al Cuaternario, con predominio de 

los materiales detrfticos. 

El "Nebgeno antiguo" (VOERblANC, et al, 1980) está forma - 
do por calizas, margas y microconglome ados rojos procedentes 

de los complejos Alpujdrride y Malbguide, y el "Neógeno moder - 
no" está formado por conglomerados rojos y calizas organóge - 
nas, siendo los materiales detrlticos, procedentes del Comple - 
jo Nevado-Filbbride. 

El Cuaternario está constituldo sobre todo, por los de- 

pósitos aluviales del rlo Almanzora, as$ como depósitos colu- 

viales y derrubios de ladera. 

La tectdnica de la zona viene caracterizada sobre todo 

por la acumulación de diferentes materiales, producida Por 
las sucesivas superposiciones de mantos de corrimiento, enlos 
que se observan diferentes fases de plegamientos as$ como - 
fracturación. 

~asdndose en datos de diferentes autores de la Universi - 
dad de Amsterdam, VOERMANS, et al (1980) dan un esquema de se - 
cuencias tectónicas para la regidn oriental de la Zona  ética. 

Establecen cuatro fases de deformación (DI, D2r D3 y qJ. 

La primera fase (DI), produce el desarrollo de un plano axial 

de clivaje (S1) y de pliegues apretados e isoclinales. 

La segunda fase (Da), produce en las rocas alpujarrides 

un intenso clivaje de crenulación (S2) y da lugar a pliegues 

de todas las escalas, desde abiertos a isoclinales. 



La tercersa fase (D3), plegó todas las estructuras prece 

dentes, deformando la S2.  Los pliegues suelen tener un plano 
axial de clivaje subvertical y muestran formas conjugadas, dan 

do lugar a "pliegues caja". 

La cuarta fase (D4), produce "Kink bands" con un plano - 
axial de clivaje muy vertical. 

Por otra parte se dan tres fases mayores de traslaciones 

una (TI,) relacionada con la primera fase de deformación (DI) . 
En el Complejo Ballabona-Cucharón, tuvo lugar una fase de tras - 
lación entre DI y D2 (Tlb). Entre D2 y D3 hubo importantes - 
traslaciones (T2) que acusaron cabalgamientos de gran escala , 
con despegues locales internos dentro de las unidades tectóni- 

cas. -- . - La . . - tercera fase de movimientos de traslación (T3) es pos- 
- 

terior a la D3 ya que sus pliegues están cortados por estos - 
planos de cabalgamiento. 

Se considera a Tlb responsable de casi todos los despe- 

gues internos de la Unidad Almagro-Cucharón. La fase de movi- 

mientos T2 parece ser responsable del cabalgamiento de las s e  
cuencias de los complejos Malaguide y Alpujdrride, sobre los 

Nevado-Filábride y Ballabona-Cucharón. 

La fase T3 de movimientos, parece la causante de la im- 

-- 
bricaci6n de materiales del Complejo Maldguide con los del Com - 
plejo Alpujá.rride en la Sierra de Almagro. 

En el sector S de la Sierra de Almagro, las rocas de la 

Unidad Ballabona han sido empujadas sobre las rocas de la Uni- 

dad Almagro-Cucharón. El plano de corrimiento va aproximadamen - 
te E-O. Esto se habría debido a T3 o movimientos más jóvenes . 



Tras T3 no hay movimientos de deslizamiento~ importan - 
tes. 

Los materiales post-mantos solo estbn afectados por plig 

gues y fallas inversas, normales y de desgarre, de fases poste - 
riores a D4. 

Historia geobdqica 

Las secuencias litoestratigrdficas trissicas del Comple 

jo Ballabona-Cucharbn están muy relacionadas con las del Com - 
plejo Nevado-Filbbride. Hasta el Ladiniense superior tenla lu 

gar una sedimentacien psammítica. La forma de depdsito de las 

cuarcitas rojas de dicha formacien cuarcltica no es bien cono- 

cida. Las pizarras asociadas con yeso indican una sedimentación 

en medio salino. Las rocas carbonatadas de la formación calizo 
-dolomltica son de aguas someras y no de mar abierto (se dedu- 

ce de la fauna de ostrbcodos). 

Durante los comienzos del Carniense se depdsito mate - 
rial pelítico a veces con considerable cantidad de yeso en las 

formaciones Cuchardn inferior y Ballabona inferior, lo que pa- 

rece indicar sedimentacion en Gn mar somero de evaporación y 

qufzb un medio acudtico de bajcs fondos. Las secuencias carbo- 

natadas de las formaciones Cuchardn superior y Ballabona supe- 

rior estSn asocisdas a un medio marino. 

Las partes superiores de las secuencias pre-(permoltriá - 
sicas de las unidades Alpujbrrides, fundamentalmente detrfti - 
cas, son atribuidas a depósitos mediante corrientes de turbi- 
dez por comparacidn con el Complejo Maldguide de la regidn de 

Vélez Rubio. 



Las series perno-tridsicas fundamentalmente pelfticas y 

con yeso en la parte superior, sugieren un depdsito en medio - 
salino. Durante el Trfas medio-superior cambiaron brascamente 

las condiciones, pues se sedimentaron rocas carbonatadas en un 

medio marino. 

Las rocas de la formacidn Grauwaca del Complejo Maldgui 

de, representan depdsitos de corrientes de turbidez durante el 

Devdnico-Carbonffero. 

Las series permo-trfasicas pellticas y psammfticas se 

debieron depositar en aguas marinas someras, fluviales o la- 

custre~. Durante el Jurásico y Cretdcico se sedimentan carbona - 
tos marinos en medios intersticiales. En el Terciario, hasta - 
el Eoceno medio, la sedimentación tiene lugar en aguas marinas, 

someras o lagunares. 

Despues de terminar las fases oroggnicas alpinas, que - 
dieron lugar a los mantos béticos, no se tienen apenas datos - 
hasta el Mioceno si,zperior, Unicamente existe un pequeño aflora - 
miento del Mioceno inferior en en sector NO de la Sierra de Al - 
magro, Debi6 existir un período transgresivo, cubriendo el mar 

extensas zonas al E de las Cordilleras Béticas. 

El Nedgeno moderno comienza con unos conglomerados depo - 
sitados en un medio con influencias fluviales y marino-coste - 
ras. A continuacidn existi6 una etapa erosiva, seguida por una 

etapa transgresiva que darfa lugar a la deposición de arenas, 

lutitas, margas y margocalizas. En el sector comprendido entre 

la Sierra de Las Estancias, región de Limaria y Sierra de Alma - 
gro, existid un medio de depósito mixto entre marino y lagunar. 

Posteriormente, existid una nueva transgresión sobre to - 
do lo anterior que depositó mar-as y margocalizas azuladas. 



Durante el Cuaternario se alcanzó el nivel de la cuenca, 

levantándose a continuacidn toda la región, Po que di6 lugar al 

encajamiento de los cursos fluviales. 

4.4.4.- Los yacimientos de yeso 

Los yacimientos de yeso de la Sierra de Almagro se en - 
cuentran en su mayor parte en la formación Cucharón inferior, 

perteneciente a la Unidad Almagro-Cucharón, que como ya se dijo 

estd constitufda por filitas, pizarras y cuarcitas con interca- 

laciones de yeso a veces muy importantes, y calizas laminadas 

amarillentas. 

En algunos casos, el yeso estd intercalado estratigrbfi- 

camente, pero en general, estd en forma de masas irregulares de 

estructura cadtica. En algunas breas, como la ~eserfa de la Pa- 

rra (Al Este de la C.N. 340), la formacidn Cucharón inferior es - 
t6 casi exclusivamente representada por masas de yeso engloban- 

do bloques con distribución casual, consistentes en rocas de la 

formación Cucharón inferior y de la formacidn cucharón superior. 

En otros casos estd cadticamente entre las pizarras, filitas y 

cuarcitas de esta formacidn. 

En los yacimientos suele aparecer el yeso masivo, blanco 

sin observarse cristales en general. Parece un yeso de buena ca - 
lidad. 

Además de la formacidn Cucharón inferior, existe también 

algún yacimiento de yeso en la Unidad Partaloa del Complejo Al- 

pujbrride, y en la Unidad Ballabona. En el caso de la Unidad Par - 
taloa, el yeso se encuentra cerca del techo de la formación fi- 

1Ptico-cuarcftica (intermedia), constitufda en su base por cuar - 



citas gris-azuladas con finas intercalaciones filPticas abiga 

rradas, que hacia el techo presenta filitas de tonos azules , 
rosadas y rojizos con intercalaciones margo-calcáreas y a ve- 

ces yeso. 

El yeso de esta Unidad es parecido al de la Almagro-Cu- 

charón, pero algo mbs arcilloso, m6s sacaroideo. Se presenta 

también masivo. 

En la Unidad Ballabona, el yeso se encuentra en la par- 

te alta de la formación Ballabona inferior, compuesta por fi- 

litas, cuarcitas y rocas carbonatadas con intercalaciones de 

yeso. 

La potencia de las masas de yeso es muy variable, debi- 

do a la geometrla con que se presentan. Asl en las canteras - 
situadas inmediatamente al SE del km 226,5 de la C.N. 340, la 

potencia visible es de unos 10 m, mientras en las situadas al 

E del km 225,s de la misma carretera (YeserSa de la Parra), - 
existe una gran masa de yeso en extensión y con una altura de 

afloramiento de unos 30 m. Se trata de yeso de una calidad - 
aceptable a buena, que no presenta muchas impurezas, aunque 

sl bloques dispersos de mármol y otros materiales de la uni - 
dad a que pertenece. 

La cantidad de yeso existente es elevada (casi toda en 
.-e la formación Cucharón inferior) en toda la Cierra de Almagro, 

existiendo masas de yeso de las que se pueden extraer grandes 

volúmenes. El problema más importante es la inaccesibilidad - - 

de muchas de ellas, debido a la topograffa abrupta, y a las 

escasas comunicaciones que presenta la sierra. + 

Actualmente sólo se benefician estos yesos en dos áreas 
d una situada al E del km 225,s de la C.N. 340 y otra a l N  de 

la sierra en un lugar llamado el Rincen, ambas pertenecientes 

a la formacien Cucharon inferior. Existen algunas canteras abandona - 



das en esta formacidn y en la formacidn filztico-cuarcltiea de 

la Unidad Partaloa, as$ como en el techo de la formación Balla- 

bona inferior. 

El sistema de extraccidn en las explotaciones actuales, 

es a cielo abierto, con grandes frentes y empleo de maquinar ia 

apropiada. 

4.4.5.- Seleccidn de zonas 

En el Dominio Bético solamente se ha seleccionado una zo - 
na, denominada Huercal-Overa (Almerla) que comprende fntegramen - 
te la Sierra de Almagro, situada  al'^ de esta localidad. 

- 
-- Se ha seleccionado esta zona por la potencialidad yeslfe - 

ra de la misma, sobre todo eb de- la formacidn Cuchardn inf erisr, 
- en la que ya existen dos explotaciones importantes. El resto de 

la provincia de Almerfa ya fue estudiado anteriormente. 

Se describen a continuacidn las caracterfsticas de la zo - 
na seleccionada; - 

4.4.6.- Zona VI-7. Huercal-Overa 

4.4.6.1.- Situacián de la zona 

Esta zona-se-encuentra situada en su totalidad en la pro 

vincia de Almerfa, al NE de la misma, muy próxima a la provin - 
cia de Murcia. 

El drea investigada comprende en su totalidad la Sierra 

de Almagro, teniendo como pueblos mbs prbximos, Huercal-Overa - 
al NO de la misma y Cuevas del Almanzora al SE (fuera de la zo- 

na) . 



Estd atravesada en su parte SO por el rfo Almanzora. Com -- - 
prende parte de las hojas núm. 996 (Huercal-Overa) , núm. 997 - 
(Aguilas), nbm. 1014 (Vera) y núm. 1015 (Garrucha) del Mapa To- - 

pogrdfico Nacional a escala 1:50.000, quedando limitada por los 

paralelos 37O18'39' y 37O24'02" de latitud N y los meridianos - 
1°48'52" y 1°58'17" de longitud O respecto del meridiano de 

Greenwich. Los accesos a la zona se pueden realizar por la C.N. 

323. Al interior de la zona de estudio s61o existe acceso por 

caminos, pistas forestales y pistas de la Confederacidn Hidro - 
grdfica del Sur, -- 

El relieve es muy abrupto, existiendo cerros muy escarpa - d 

dos, atravesados por ramblas encajadas. 

- 
La mdxima altura estd en el Cerro Cucharón con 711 rn 

mientras que el cauce del rfo Almanzora está a una altura prbxi - - 
ma a los 150 m. Por todo esto las comunicaciones entre el inte- 

rior de la sierra y las carreteras que las bordean son muy ma- 
- 

las. La comunicación con Almerfa y Murcia, se hace por la C.N. 

4.4.6.2.- Anblisis de yacimientos 

4 

Como ya se dijo, los materiales comprendidos en esta zo- 
na pertenecen en su mayor parte a la Unidad Almagro-Cucharbn, - -- 

asf como a las Unidades Ballabona (ambas del Complejo Ballabona 
- 

-Cucharbn) y Partaloa (Complejo Alpujbrride). Las edades de es- - 
tos materiales van desde el Permito al Trlas superior en la Uni - 
dad Almagro-Cucharbn, siendo la Unidad Ballabona de edad Trlas 

4 superior. La Unidad Partaloa va desde el Precámbrico y Carbonl- 

fero de su formacibn inferior, al Phnico y Tridsico de las for - 
maciones media y superior. 



Las masas de yeso de las formaciones Cucharbn inferior y 

Ballabona inferior son de edad Carniense (Trfas superior), mien - 
tras que los yesos del techo de la formacibn filftico-cuarcfti- 

ca de la Unidad de Partaloa son del ~ermo-~rlas. 

La mayoría de los yacimientos de yeso se encuentran en - 
la formacibn Cucharbn inferior (Fotograffa 3 7 ) ,  presentdndose - 
en general como masas irregulares de estructura caetica, que a 

veces constituyen por sf solas la formación, englobando bloques 

sin una distribucidn concreta, de materiales de las formaciones 

Cuchardn inferior y superior. En ocasiones se observan a techo 

de los yesos unas calizas mds o menos continuas, y en otros ca - 
sos, se presentan bloques de calizas amarillentas fracturadas. 

La problemática de las masas de yeso de las unidades Ba- 

llabona y Partaloa, es la misma que la de fa Unidad Almagro-Cu- 

charón, presentdndose a veces interestratificadas, y en much as 

ocasiones en masas irregulares con estructuras cabticas debi-do 

a la fuerte tectonizacibn. 

Por todo lo expuesto las potencias y espesores afloran - 
tes son muy variables, asf como la altura topogrdfica a que se 

presentan los yacimientos. 

El Cuaternario estS constituído por depbsitos aluvial es 

del rfo Almanzora, así como, coluviones y derrubios de ladera. 

En esta zona existen dos explotaciones activas y 23 inac - 
tivas. Las dos explotaciones activas se hallan situadas una al 

Edelkm 225,5 de la C.N. 340, en la Yeserfa de la Parra (ac- 

tualmente YESOS DE LA UNION) en el borde O de la sierra, y la 

otra en el borde N de la Sierra de Almagro, en un lugar llamado 

El Rinc6n. 



Ambas explotaciones se benef ic ian a c i e l o  ab ie r to ,  >me- 
d ian te  f r en te s  simples y escalonados, siendo l a  a l t u r a  de l o s  
mismos de unos 20 m. 

E l  arranque d e l  mater ia l  se e fec t aa  mediante e x p l o s i v o s  

y palas  mecanicas, siendo posteriormente t ras ladado a l a  fdbr i -  

ca . 
En l a  cantera  de l a  Yeserfa de l a  Parra ,  s e  explota  un - 

yeso blanco gr isáceo no muy duro, per teneciente  a l a  fo rmac ien  
Cuchar6n i n f e r i o r ,  que engloba bloques de  va r io s  metras de mdr - 
m01 dispersos,  que l o s  canteros  deben e v i t a r .  Sobre e l  yeso, en 
l o  a l t o  de l o s  ce r ros ,  aparecen unos bloques pequeños de c a l i -  
zas amarillentas muy duras y f racturadas .  Actualmente t r aba j an  

en un solo  f r en te ,  teniendo o t r a s  dos can te ras  abandonadas, don - 
de antiguamente s e  cocfa e l  yeso en "hornos morunos". En l a  ram - 
bla  que a t rav iesa  e s t a  mancha de yeso de  N a S se observan t a m -  
bién bloques de rocas fgneas. La fdbr ica  e s t d  a p i e  de explota- 

ción y funciona con un horno r o t a t i v o  de fue l .  Producen dos va- 

riedades de yeso cocido, uno f i n o  y o t r o  tosco para l a  construc - 
c i6n. 

En l a s  canteras  de E l  Rincón, tambien per tenecientes  a 

l a  formación Cuchardn i n f e r i o r ,  s e  explota  un yeso blanco, me- 
dianamente duro y masivo, s imi l a r  a l  de l a  Yeserfa de La Parra. 

Asfmismo, también aparecen bloques de  mdrmol inc lu ídcs  en e l  ye - 
so. Existen zonas en que e s  a lgo rnds a r c i l l o s o  y aparece "espe- 

juelo". La a l t u r a  d e l  afloramiento es va r i ab le  e n t r e  60 y 1 2 0  - 
metros y e s td  coronado por c a l i z a s ,  de l a  formación Cuchardn su - 
per ior  . 

E l  mate r ia l  e s  l levado a Puerto Lumbreras (Murcia) donde 

fabrican yeso cocido f ino ,  y tosco para construcción. 



En ambas canteras las reservas son grandes. 

Las canteras inactivas existentes, en general, son pe 
queñas y no suelen sobrepasar los 8-10 m de frente. EP Yeso era 

cocido a pie de cantera, en .hornos de leña ("hornos morunos") , 
y el metodo de explotacidn no debfa estar muy mecanizado. La ca - 
lidad del yeso es similar a la de las canteras explotadas. En 

general el yeso es de buena calidad. 

Existen algunas masas de yeso importantes y de buena ca- 

lidad en las que no existen canteras, como son los yesos del 

Cerro Cuchardn, los situados en el cuadrante suroccidental (mues - 
tra núm. 4) y la masa situada al S de las canteras del RincBn. 

El problema fundamental es la accesibilidad a los mismos, 

ya que muchos de los yacimientos situados en el interior de la 

Sierra de Almagro son casi inaccesibles, y necesitarían para su 

explotacidn el acondicionamiento o realizacidn de carriles de 

varios kilQmetros hasta salir a la carretera. 

Se han recogido en campo 16 muestras superficiales perte - 
necientes a diferentes niveles de yeso, habiéndose seleccionado 

aquellas que se han considerado m6s representativas y a las que 

se han realizado andlisis qufmicos y mineral6gicos por difrac - 
cien de rayos X. 

Los resultados obtenidos y que a continuación se indican 

dan un alto contenido en S04Ca.2H20, pero debe tenerse en cuen- 

ta, como evidencia los sondeos efectuados, que la presencia al- 

ternante de niveles yeslferos m6s impuros, as5 como otros arci- 

llosos y carbonatados disminuyen sensiblemente la ley media del 

yacimiento correspondiente. 



No de la 

muestra 

VI-7- 1 

VI-7- 4 

VI-7- 5 

VI-7- 7 

VI-7- 9 

VI-7-10 

VI-7-13 

VI-7-15 

r 

b 

A N A L I S I S  Q U I M I C O %  A N  A L 1 S 1 S M I N E R A L O G I C Q  % 

S04Ca.2H20 

> 95 
> 95 
> 95 

75 

> 95 
>> 95 

m 100 

/L 100 

Si02 

1,07 

0,64 

O,6O 

0,42 

0147 

0,43 

0,54 

0,64 

A1203 

0,90 

0,09 

O,O8 

O,28 

0,06 

0,07 

0,06 

0,09 

S04Ca Fe203 

0,20 

0,71 

0,65 

0,12 

1,OO 

1,36 

0,57 

0,79 

Otros minerales 

Magnesita 

Celestina <5 

Do1cPnit.a 5 

Doldta 25 

Doldta (tr) 

Dolamita (tr) 

Na20 

0,04 

O,O6 

0,05 

0,05 

0,09 

0,13 

O,O6 

0,07 

CaO 

31,19 

32,24 

32,lO 

31,55 

32,25 

32,25 

32,26 

31,55 

SO3 

43,90 

36,70 

36,50 

37,80 

39,20 

38,14 

41,30 

42,60 

MgO 

1,13 

1,09 

0,98 

2,85 

1,45 

1,74 

1,33 

0,64 

K20 

0,lO 

O,O8 

0,07 

0,04 

0108 

0,15 

0,04 

0,09 



Se han realizado 4 sondeos mecdnicos verticales a rota- 

ción con recuperacidn de testigo continuo, perfordndose un to- 

tal de 115,50 m. La ubicacidn de estos sondeos se ha llevado a 

cabo en los niveles considerados más representativos y al mis- 

mo tiempo con accesos posibles para el desplazamiento de las 

máquinas, dada en general la dificultosa accesibilidad de la 

zona. 

El sondeo S-VI-7-1 se situ6 en las inmediaciones de la 

antigua "Yeserla de la Parra" (hoy Yesos La Unión). Se accede 

a esta yeserla por un camino que arranca en dirección O entre 

los puntos kilométricos 225 y 226 de la carretera Nacional 540 

Almerla - Malaga. 

Se perforaron 43,OO m y como se detalla en la descrip- 

ción de su columna litológica, son en general yesos conqlomerá - 
ticos que contienen del orden del 50-60% de SQ4Ca.2H20, siendo 

muy abundante las arcillas y carbonatos. Se cortaron también - 
niveles de yesos alabastrinos de elevada pureza, pero bastante 

menos potentes que los anteriores. 

El sondeo S-VI-7-2 se ubicó en la ladera N del cerro 

"El Rincón", perforándose 20,OO m. A este cerro se tiene acce- 

so por una pista de la Confederación Hidrográfica del Sur, que 

parte, con dirección al 'Rincbn del Palainar; del kildmetro - 
233 de la carretera Nacional 340 Almería - Mblaga. 

Se cortaron niveles de yesos alabastrinos muy puros, pg 
ro abundaron tramos bastante potentes de yeso "sucio" con 75% 

de S04Ca.2H20 y abundante arcilla. Asimismo se cortaron tam- 

bién niveles de conglomerados calcareos de 2 m de potencia. 

Al O de la "Yeserla de la Parra", a unos 400 m, en una 

cantera abandonada, se colocó el sondeo S-VI-7-3, que alcanzó 



una profundidad de 37,OO m. Se cortaron niveles de yesos ala- 

bastrino~, pero fueron más abundantes los constituidos por ye 

sos conglomeráticos con 70080% de S04Caa2H20. Asimismo fueron 

abundantes la presencia de pequeños niveles fundamentalmente 

calizos. La ejecucidn de este sondeo se llev6 a cabo con difi - 
cultad debido a las numerosas carstificaciones existentes. 

Finalmente el sondeo S-VI-7-4 solo alcanzó 15,50 m, ya 

que a los 10 m desapareció el yeso, empezaron a aparecer cars - 
tificaciones, alternando con niveles de arcillas, margas con- 

glomeráticas y calizas. 

Los niveles de "yesos en facies conglomerbtica", corta- 

dos en los 10 primeros metros, tienen el 50-60% de SOqCa.2H20 

y proporciones de dolomita, micas, cuarzo y algo de caolinita. 

Se han estimado en la zona VI-7-Huercal-Overa unas re- 

servas de yeso superiores a 150 x lo6 m3. 



5.- ESTUDIO TECNOLOGICC 



5.1.- TECNOLOGIA DEL YESO 

El proceso de elaboración del yeso comprende, en esen - 
tia, tres fases fundamentales: preparación de la piedra de ye 

so extraida de la cantera o mina; cocción; formulaci6n y fa- 

bricación. 

Se ha considerado de interés mencionar aquf, de un modo 

breve, los diferentes procedimientos y medios técnicos comun- 

mente empleados para llevar a la prdctica cada una de las fa- 

ses anteriormente descritas. Obviamente, de la tecnologfa em - 
pleada depender& la calidad del yeso elaborado. 

5.1.1.- Preparación de la piedra de yeso 

La trituración preliminar o primaria tiene como objeto 

reducir los bloques arrancados a tamaños más pequeños. Esta 

operación puede realizarse bien en la cantera o en la propia 

fábrica, aunque ordinariamente se lleva a cabo en la primera. 

Esta trituración se realiza por medio de trituradoras - 
giratorias, de mordaza o de impacto, dependiendo el tiposelec - 
cionado, del tamaño de piedra, de la producción deseada, Y 
del tipo de elaboración posterior. 

Actualmente las fábricas n!oÜornas cuentari í-sn triturado - 
ras gigantes, de impacto, equipadas con motores de 600 Hp y 



capacidades de produccidn de 500-600 tn/h. Los bloques mbs - 
gruesos de piedra, que pueden llegar a alcanzar un volúmen de 

3 1 m , son reducidos a tamaños comprendidos entre 5-10 cm. Es- 
te tipo de maquinaria es muy adecuada para el yeso, especial- 

mente en aquellos casos en que el material contiene humedad 

en exceso. 

La eficacia de la trituración se controla sometiendo el 

material molido a un cribado mediante un tamiz vibratorio , 
triturando de nuevo el rechazo obtenido. 

Dado que los hornos modernos de coccidn, exigen una 

adecuada granulometria del yeso crudo, con objeto de someter 

toda la masa a una temperatura homogenea de cocción, lapledra 

de yeso se somete - - a una trituración posterior o secundaria. - - 
Esta operacidn se lleva a cabo nedíante una serie de unidades 

standar, siendo las más utilizadas, las trituradoras de cono, 

los molinos de martillo, así como los molinos de cilindros li - 
sos o estriados. 

Como se ha indicado Para la etapa de trituración prima- 

ria, la trituracidn secundaria también se realiza con tamiz - 
vibratorio en el circuito, en parte, para llevar al mdximo la 

eficacia de la trituración y para reducir la prcduccidn de ul- 

trafinos, pero también para recuperar la fraccidn de piedra 

a utilizar en la fabricación de cemento portland, que es el 
-. 

primer producta comercializable de la elaboración del yeso. 

La eliminación de la humedad libre de la piedra de yeso 

(secado), puede o no usarse en las etapas primaria o secunda - 
ria de trituraci6n, dependiendo su necesidad de la cantidad - 
de humedad libre que contenga la piedra extraida. El yeao t r i  

turado es difScil de manipular, porque no fluye libremente al 



pasar por la malla de la criba, y sobre todo si esta húmedo 

por lo que es necesario añadir un paso de secado a la prepara - 
ción de la roca~para asegurar el flujo libre del material en 

los pasos subsiguientes. Esta operaci6n se realiza casi siem- 

pre en secadoras rotativas, y debe controlarse cuidadosamente, 

de forma que la temperatura de la roca no supere los 50°C , 
siendo éste el punto en el que se inicia la disociaci6n del 

agua combinada. 

En muchos casos, la pureza o calidad del yeso tal como 

se extrae, es suficientemente elevada, y puede utilizarse sin 

ningún tratamiento. No obstante, se ha generalizado el uso de 

técnicas de elaboracidn a medida que se hace necesario mejo- 

rar la calidad de los productos finales, para responder a los 

más exigentes requisitos del mercado. La forma más común de 

tratamiento es la simple clasificaci6n del tamaño de partxcu- 

las por tamizado en seco, separación por aire, u otros medios 

en los que se elimina una fracción de tamaño que contiene una 

porción significativa de impurezas. En general, este procedi- 

miento se utiliza para reducir las impurezas de la arcilla o 

de la arena ("suciedad") , aunque, en algunos casos, las impu- 
rezas mSs duras que el yeso, y que, por lo tanto, tienden a 

concentrarse en las fracciones de mayor tamaño después de la 

trituración, se pueden también reducir por tamizado. 

5.1.2.- Cocción 

En esta segunda fase de elaboraci6n, la calcinación o 

cocción, tiene por objeto reducir el sulfato cálcico hidrata- 

do (CaS04.2H20) a las formas hemihidratada (CaS04. 1/2H20) o 

anhidra (CaS04}, según las temperaturas de trabajo del horno. 

En la practica, hay cuatro productos calcinados que se 



fabr ican  a e s c a l a  comercial:  las dos formas ( a y 8  ) d e l  hemi- 

h id ra to ;  una a n h i d r i t a  s o l u b l e  y  una a n h i d r i t a  i n s o l u b l e  "cal - 
cinada a muerte". Todos l o s  hemihidratos ,  sea  c u a l  f u e r e  s u  

forma de obtención, se denominan generalmente "es.tuco" en l a  

i n d u s t r i a ,  pero este término no debe confundi rse  con l a  mez- 

c l a  de cemento por t land  y  es tuco  de  arena  que se u t i l i z a  a ve - 
ces para ap l i cac ión  e x t e r i o r  en  l o s  e d i f i c i o s .  E l  término "ye - 
s o  de parfs l '  se u t i l i z a  también con f recuenc ia  para  e l  hemihi - 
dra to ,  y tuvo s u  o r igen  de l o s  importantes  depós i tos  de yeso 

s i tuados  ba jo  y ce rca  de la  ciudad de P a r í s  ( F r a n c i a ) .  

Se han i d e n t i f i c a d o  dos formas de hemihidsato,  - a y 6 - 
ambas con l a  m i s m a  forma c r i s t a l i n a ;  no obs tan te ,  l a  forma 8  

t i e n e  un contenido de energea claramente super io r  y una mayor 

velocidad de so lub i l idad ,  y las dos formas s d l o  se pueden d i s  - 
t i n g u i r  e n t r e  SS por  métodos a n a l l t i c o s  muy complejos. La f o r  - 
ma a d e l  hemihidsato e s  más e s t a b l e ,  o menos r e a c t i v a ,  que 

l a  forma B , y t i e n e  una menor velocidad de d e s a r r o l l o  de  l a  

r e s i s t e n c i a .  Esto r ep resen ta  un inconveniente en muchos usos 

d e l  es tuco,  pero a pesar  d e  todo, e l  hemihidrato a a l  adi-  

c ionarse  agua y generar  de nuevo e l  d i h i d r a t o ,  forma un yeso 

mds denso y m 5 s  f u e r t e  que es conveniente en determinados - 
usos. 

E l  hemihidrato a se puede p repara r  por  d i soc iac ión  de 

l a  p iedra  de yeso en atmósfera sa tu rada  de  agua por  encima de 

una temperatura de 97OC, y en l a  p r d c t i c a  se puede r e a l i z a r  - 
generalmente a pres ión  elevada,  en  presencia  de vapor. E l  

hemihidrato 8  se puede preparar  por l a  d i soc iac ión  d e l  mine- 

r a l  de yeso en vac io  a 100°C, pero en l a  p r d c t i c a  se r e a l i z a  
en un ambiente menos que sa turado a l a  pres idn  atmosfér ica.  

La  p r i n c i p a l  u t i l i z a c i d n  d e l  yeso hemihidratado se en- 



cuentra en la fabricacibn de placas para la pared y en la for - 
mulacidn de yesos para los mercados de la construccf6n, usos 
para los que se prefiere el rápido desarrollo de la resisten- 

cia, por lo que el hemihidrato B , mds reactivo, es mbs ade- 
cuado para esta finalidad. Por otra parte, el hemihidrato a , 
menos reactivo, con un desarrollo más lento de la resistencia, 

forma una pieza fundida de mayor resistencia y más densa, y 
puede ser preferible para usos industriales en los que son im - 
portantes estas caracterlsticas. 

Otros factores que hay que tener en cuenta en la utili- 

zacidn de estas dos formas de hemihidrato son el coste, ( el 

$ es de fabricacidn mucho m6s econdmica), y la demanda de 

agua (elanecesita menos exceso de agua -m6s allá cie la nece- 

saria para la hidrataci6n- para formar una pasta de consisten - 
tia o viscosidad equivalente). 

En el proceso de coccidn, la piedra de yeso comienza a 

perder su agua de cristalización cuando alcanza una temperatu - 
ra de 43 a 4g°C,y esta pérdida en la prdctica es muy lenta - 
hasta los 100°C. A los 120°C la deshidratación es considera - 
blemente rápida, y se completa a temperaturas del orden de 

los 20S0- 210°C. Entre los 120° y 160°C tiene lugar la forma- 

ción del hemihidrato, producto que ea conocido como estuco de 

"primera sedimentacibn" y que contiene de un 5 a un 6% de 

agua combinada. 

Si se compara este porcentaje con el 20,9% que contiene 

la piedra de yeso teoricamente pura, se deduce que alrededor 

del 75% del agua de cristalizacidn o combinada ha sido elimi- 

nada. 

Las distintas temperaturas empleadas dentro del interva - 
lo de cocción antes indicado (120°-160°C), asf como los dife- 



diferentes grados de saturacibn de vapor de agua que pueden es - 
tablecerse en la atmbsfera de trabajo del horno, harán posible 

que el hemihidrato resultante obtenido, se encuentre en la for - 
ma a o B ,  o constituyendo una mezcla con diferente proporcio- 
nes de una y otra. 

Si se continua aumentando la temperatura, al llegar - 
aproximadamente a los 170°C, comienza a eliminarse la media mo - 
lécula de agua que contiene el hemihidrato, obteniéndose un 

producto conocido como estuco de "segunda sedimentación", que - 
amasado con agua tiene un fraguado tan rdpido, que le impide - 
su utilización como mortero, empledndose exclusivamente para - 

estucos y modelados. 

...... 
A los 200'-20S°C se han elkminado la media molécula de 

-- - - 

agua de cristalización que tenía el hemihidrato, obtenigndose 

el sulfato cdlcico anhidro llamado anhidrita soluble o anhidri - 
ta a. Este material difiere del hemihidrato por el hecho de te 

ner menos plasticidad, pero sin embargo después de rehidratar- 

se da lugar a un producto con mayor densidad y resistencia . 
Tie~e tambié2una elevada afinidad por la humedad, siendo funda - 
mentalmente útil por sus propiedades secantes, 

Aumentando aGn mbs la temperatura, del orden de los 

500'-600°C, no se obtiene ninguna modificación qulmica, es tam 

bién un sulfato calcico anhidro, llamado "yeso calcinado amuer 

tet', anhidrita insoluble o anhidrita B ,  que no absorr-.-agua 
(no se rehidrata) habiendo perdido totalmente el cardcter aglo - 
merante y por tanto la propiedad de fraguar. 

Los hornos utilizados hoy día en la industria del yeso, 

pueden dividirse en dos grandes grupos. Su diferencia fundamen - 
tal estriba en la cocción, que puede realizarse en atmásfera - 
seca o no saturada, y en atmósfera saturada. 



5.1.2.1.- Cocción en atmósfera seca o no saturada 

Para realizar la coccidn en atmósfera seca, o al menos 

no saturada de vapor de agua, se han de utilizar hornos en los 

que la piedra esté en contacto directo con el fuego, o lo que 

es lo mismo, con los gases de combustibn. 

A su vez estos hornos se clasifican en dos tipos: fijos 

y rotatorios. 

Entre los fijos, se pueden incluir los de tipo rtístico, 

los de cuba (intermitentes y continuos) y los de colmena. 

En España, y hasta hace muy poco tiempo, ha sido muy 
frecuente el uso del horno rdstico practicado en la ladera 

del monte, en donde las piedras más gruesas de yeso se colo- 

can en forma de bóveda constituyendo el hogar, rellendndolo - 
después con los trozos más pequeños. El combustible lo consti - 
tuyen ramas o leña, atravesando los gases de combustión la ma - 
sa de yeso y desprendiéndose junto con la humedad y el agua - 
de hidratacibn. 

En otras ocasiones, el horno estd constituido por apila 

mientos donde alternan capas de piedra de yeso bastante frag- 

mentado., y combustible constituido por madera seca; es decir, 

se trata de hornos andlogos a los de campaña para la fabrica- 

ción de cal. 

A primera vista, se desprende la deficiencia del produc - 
to elaborado por estos procedimientos, y la falta de homoge - 
neidad del yeso obtenido. 

En efecto, resulta imposible mantener una temperatura - 



constante a lo largo del horno; el material que se encuentra 

en contacto directo con el fuego experimentará un sobrecocido, 

dando distintas variedades de anhidrita. Las capas de yeso cru - 
do situadas en la zona intermedia, darSn un hemihidrato hetero - 
gene0 producto de una desigual temperatura de coccibn, debido 

a las irregularidades que inevitablemente se producen en el 

tiro. Por último, las capas superficiales pueden no ser alcan- 

zadas por el fuego permaneciendo el yeso crudo. 

Esta misma distribución de productos citada en la carga 

de un horno, se presentar& en aquellos bloques de piedra sufi- 

cientemente gruesos; el centro de la piedra contendrd yeso cru - 
do debido a su escasa calcinación; por el contrario la perife- 

ria dará yeso sobrecocido. 

De todo esto se deduce la imposibilidad de regular la 

marcha del horno. Por otro lado, el yeso obtenido quedar5 mez- 

clado con las cenizas del combustible, comunicándole un color 

oscuro y quedando con cierto grado de impureza. 

Los hornos de cuba y de colmena constituyen una moderni - 
zación de los procedimientos primitivos; tienen un rendimiento 

t6rmico superior, menor gasto de combustible, y la posibilidad 

de una marcha continua; sin embargo su elevado precio, defi- 

ciente control de la temperatura y uso obligado de fragmentos 

grandes de piedra, junto con la obtención de un producto coci- 

do falto de homogeneidad, a semejanza del fabricado con los 

métodos rudimentarios, han hecho relegar su uso. 

Los hornos rotatorios suponen un gran avance en la cali - 
dad del yeso obtenido, por la constante agitacidn a que se so- 
mete la masa durante la coccibn. 



Constan, en esencia, de un tubo cillndrico con el eje - 
inclinado para facilitar el avance y salida del material. Un 

hogar exterior envfa los gases a elevada temperatura al inte- 

rior del horno en sentido ascendente. y a contra corriente de 

la piedra. Esta atraviesa el horno sufriendo una agitacidn en 

su recorrido mediante paletas o cadenas, con objeto de poner 

la totalidad de la masa en contacto con los gases calientes . 
La temperatura se controla por medio de pirómetros, que deter - 
minan la de los gases al abandonar el horno, y la del yeso co - 
cid0 cuando se va descargando, 

Estos hornos son poco costosos, tienen un funcionarnien- 

to sencillo, exigen una mano de obra reducida, poco consumo - 
de energla, y pueden alimentarse con cualquier tipo de combus - 
tible. 

-- - -  - 

5.1.2.2.- Cocción en atmBsfera saturada 

Este tipo de cocción se lleva a cabo en hornos en Los 

que el yeso no estd en contacto con los gases de combustión , 
y la atmósfera de cocción la constituye el vapor de agua a 

una mayor o menor presión, resultando un producto con un ele- 

vado porcentaje de hernihidrato. 

El empleo de estos hornos ya es conocido desde hace bas 

tante tiempo; sin embargo, ha sido en los 6ltimos años cuando 

se ha desarrollado con~iderabre~ente--la producción de yeso - 
por este procedimiento. 

Se clasifican en fijos (de panadero, auto-claves, calde - 
ras) y rotatorios. 

Los primeros. de tipo fijo, dan en general un yeso bas- 



tante homogeneo, pero son antiecondmicos cuando se trata de 

obtener una produccidn en grandes cantidades. 

En la mayorfa de los casos, y a pesar de las mejoras in - 
traducidas, se exige una mano de obra importante, asScomounos 

gastos de mantenimiento considerables, circunstancias que hacen 

que su utilización quede reducida a la obtención de yesos espe 

ciales, que permiten un precio de venta relativamente elevado. 

El horno rotatorio en atmósfera saturada, es hoy dfa el 

tipo mbs empleado en el mundo para la fabricación de yeso en 

gran escala. 

Su fundamento es andlogo al descrito anteriormente con 

atmdsfera seca, diferiendo, principalmente, en el sistema de 

calefaccidn. AquX el horno rota sobre el hogar, de manera que 

los gases de combustión que se desprenden de este filtimo van 

lamiendo las paredes periféricas. 

Con esta disposición, tanto el combustible como los ga- 

ses de combustión no quedan en contacto con la cargadelhorno, 

teniendo lugar la cocción del yeso en atmósfera saturada de va - 
por de agua, y obteniéndose un producto cocido muy homogeneo y' 

limpio. 

La carga y descarga se lleva a cabo de un modo disconti 

nuo; el yeso crudo va de un extremo a otro en el interior del 

horno, y una vez terminada la cocción se invierte el sentido - 
de rotación y se descarga el yeso cocido. 

En este tipo de horno, la mano de obra queda reducida - 
al mlnimo, as$ como los gastos de mantenimiento, no requirién- 

dose una molienda tan minuciosa como en las calderas fijas del 



yeso crudo, Si a esto unimos que pueden utilizar cualquier ti - 
po de combustible, haciendo factible el empleo de hogares mo- 

dernos y econbrrricos, debemos considerar al horno rotatorio , 
como el horno tipo de cualquier instalación moderna dedicada 

a la fabricacidn de yeso. 

Por Gltimo, diremos que el rendimiento termico, sin em- 

bargo, es inferior al tipo de horno en el que los gases estdn 

en contacto directo con la carga. A pesar de las continuas me 

joras que se vienen introduciendo en estos hornos, no se ha 

podido sobrepasar todavla un rendimiento del 65%. 

5.1.2.3.- Procedimientos especiales de cocción 

En estos tíltimos años se vienen desarrollando, especial - 
mente por parte de Francia, EEUU y Rusia -paises que figuran 

hoy en cabeza en la industria del yeso-, técnicas especiales 

encaminadas a la obtención de yesos de alta calidad. 

La inyeccidn del 0 , l  al 0,2% de la sal delicuescente Ca 

C12 en la carga del horno durante la cocci6n, ha sido una de 

las innovaciones más importantes puestas en practica en Nor - 
teamérica, Este procedimiento, denominado "Aridizing", ha per - 
mitido aumentar la Eomación de yeso hemihidsatado a, y que 

el yeso cocido posea en el momento de fabricaci6n unas propie - 
dades, que de otro modo s61o podría reunir después de un alma - 
cenaje de varios meses. 

Con ello se ha conseguido que las fluctuaciones existen - 
tes de una carga a otra densidadf'proporci6n de agua de cris- 

talizacibn, cantidad de agua de amasado y tiempo de fraguado 

sean prácticamente nulas. Asimismo, el yeso obtenido tiene - 
unas modificaciones mfnimas de volumen, factor éste muy impor - 



tante para su aplicación en la técnica odontológica y en la 

óptica de alta precisión, donde además de las rigurosas tole- - 

rancias existentes (0,0025 mm) se exigen altas resistencias - 
(superiores a 700 kg/cm2) . 

La cocci6n del yeso sin intervención del cogbustible , 
se estd poniendo en prdctica con bastante éxito. El método - - 
consiste en mezclar la piedra de yeso molida con cal viva tan - 
bién molida, con o sin adición de agua. El yeso se deshidrata - 
por el calor desprendido al apagarse la cal a expensas del 

agua presente. --. 

El sistema de molienda y cocción conjuntas, consisten- 
te en triturar la piedra en un molino de bolas al tiempo que 
se inyecta aire caliente, es otro de los procedimientos exis- 

tentes actualmente. Este aire caliente es el encargado de su- 

ministar el calor necesario para la deshidratación. 

5.1.3.- Formulación y fabricación 

El yeso hemihidratado o estuco, obtenido después de la 

cocción, posee una granulometrla relativamente fina, producto 

de la trituración secundaria a que fue sometido en estado cru - 
do. No obstante, a la salida del horno es sometido a una nue- 

va molienda, con objeto de obtener una granulometría mds fina 

de acuerdo con el empleo que posteriormente vaya a destinarse 

el producto acabado. 

Hasta antes de implantarse en las industrias el empleo 

del horno qiratorio, el hemihidrato obtenido en los hornos - 
tradicionales lo constituia una mezcla de partlculas en diver - 
sos estados de deshidratación, desde las formas dihidrato a 

la anhidra, es decir, cada partícula no se deshidrataba en el 



mismo grado, desigualdad que estaba en función del procedi- 

miento de calcinacibn . 
El empleo del horno rotativo, así como el cuidadoso con - 

trol del proceso de coccibn, ha hecho disminuir sensiblemente 

estas variaciones, pudiéndose obtener hoy un producto muy ho- 

mogeneo, factor éste muy importante y decisivo al considerar 

el tipo de tratamiento posterior que hay que aplicar al estu- 

co. 

Los primeros intentos para mejorar la utilidad de la 

formulación del yeso calcinado, fueron la adición de fibras 

y/o aridos. No obstante, el descubrimiento m6s importante fue 

el de que su tiempo de fraguado se podla retardar o acelerar 

hasta límites muy exactos de tiempo, mezclando ciertos mate - 
riales con el estuco. Cuando se mezcla con agua, el yeso ade- 

cuadamente calcinado tendrá un tiempo Üe fraguado (endureci- 

miento) natural de 25 a 30 minutos, y esto suele ser demasia- 

do rápido para una aplicación satisfactoria a las paredes o 

techos. No obstante, a finales de la década de 1,870, se des- 

cubrid un procedimiento para retardar el fraguado hasta 2 6 3 

horas (o incluso más), pudiendo as1 fabricarse "yeso de fra - 
guado lento", que fue la clave del rdpido desarrollo del uso 

del yeso en la industria de la construcción. 

Los retardadores se obtienen a partir de compuestos or- 

gbnicos, pudiéndose utilizar también materiales distintos. En 

su mayorla, son formulados y fabricados por las principales - 
compañlas de yeso para su propio uso. Los aceleradores pueden 

ser sales naturales o sintéticas, como el sulfato potásico o 

el mismo yeso crudo. El yeso crudo finamente triturado, o el 

estuco rehidratado se moldean en un bloque y a continuaci6n - 
se trituran finamente, utilizándose ambos con frecuencia para 



acelerar el fraguado del estuco para la fabricación de placas 

para la pared. Con el uso apropiado de estos materiales, se 

puede acelerar el fraguado del yeso a un plazo de 3 a 4 minu- 
tos, o retrasarse de manera que el fraguado ocurra al cabo de 

varias horas. 

Sin embargo, el ajuste del tiempo de fraguado puede - 
provocar variaciones en otras propiedades, especialmente. la 

resistencia, por eso conviene tener gran precaución en el uso 

de estos materiales. El tipo de estuco y las caracterSsticas 

del yeso que se formula, se puede controlar con otros aditi- 

vos mezclados en proporciones exactas antes del ensacado, y 
se ha realizado una notable investigación para determinar las 

fórmulas utilizadas. Entre otros productos, se ofrecen a la 

industria de la construcci6n yesos mezclados previamente con 

arena, perlita expandida o Sridos de vermiculita exfoliada, - 
disponiéndose igualmente de una amplia gama de yesos formula - 
dos para uso industrial. 

Uno de los primeros usos del yeso como material de 

construccidn fue el de moldearlo en bloques o baldosas. Para 

esta operacidn se desarrollaron máquinas de moldeo continuo , 
junto con hornos para secar el producto apresurando la evacua - 
cidn del exceso de humedad. Los bloques se moldean como masas 

sdlidas o como baldosas huecas, y pueden hacerse en cualquier 

dimensión deseada. En algunos productos se utilizan refuerzos 

de metal, y otros se moldean sobre un marco metálico para pro - 
ducir una baldosa o placa con "borde metálico". Es práctica - 
común la adición de fibra para refuerzo, y el uso de un acele - 
rador apresura el fraguado inicial del estuco en el molde. 

El principal uso final del yeso, en nuestros dlas, se 

encuentra en la fabricación de placas para la pared. En su - 



forma más simple, la placa de revestimiento es una losa fina 

y plana de yeso fabricada por moldeo de una pasta de estuco - 
en agua, en una "envoltura" de papel, es decir, consiste en 

un nGcleo de yeso con papel, especialmente preparado, pegado 

a ambos lados y a los bordes. Se trata de un producto comple- 

jo, que se fabrica en máquinas muy automatizadas, de gran ra- 

pidez para adaptarse a una amplia gama de especificaciones - 
exactas. 

La unión entre el papel y el núcleo de yeso se obtiene 

por el crecimiento de cristales de yeso que se fijan al inte- 

rior de las fibras del papel cuando se vuelve a hldratar el 

estuco, sin necesidad de utilizar adhesivos. Se ha investiga- 

do ampliamente la formulacidn de la pasta de yeso utilizada 

para estas placas de revestimiento, pero fundamentalmente con - 
siste en hemihidrato beta, un acelerador, fibras, almiddn y 

un agente espumante, representando el estuco, al menos, el 

95% de los materiales utilizados antes de la mezcla con agua. 

Se ha considerado de interés, el insertar aqul un esque - 
ma muy simplificado del desarrollo del proceso de una planta 

completa de yeso, destinada a la fabricación de placas de re- 

vestimiento. 

1) Almacenamiento del estuco 

2) Aditivos secos 

3) Dosificacibn del estuco 

4) Tornillo de mezclado 

5 ) Alimentacidn del llquido 

6) Mezclador 

7) Papel de la cara 

8) Papel de la parte posterior 

9) Estaci6n para mezclar y modelar la masa 



10) Rodil lo  p r i n c i p a l  

11) Transportador de p laca  

12) Cuchi l la  

13) Horno de a i r e  c a l i e n t e  

1 4 )  Corte de extremos y empaquetadora 

15) Apiladora 

16) Almacenamiento 

17) Envios 

En e l  proceso de fab r i cac ión ,  l o s  componentes secos se 

unen con agua en un mezclador de gran ene rg ia  diseñado para 

un f l u j o  continuo de ma te r i a l ,  y l a  p a s t a  r e s u l t a n t e  se vuel-  

ca  sobre una t i r a  móvil de papel ,  cuyos bordes han s i d o  dobla - 
dos hac ia  a r r i b a  para  formar una cubeta  ancha poco profunda . 
E s t a  masa s e  s i t ú a  a c t o  seguido debajo de  una segunda t i r a  de 

papel,  y l a  placa formada provisionalmente se mueve e n t r e  - 
unas guSas de bordes y ba jo  un r o d i l l o  de  60 cm de didmetro , 
denominado " r o d i l l o  maestro", que imparte a l a  p laca  l a  anchu - 
r a  y e l  espesor  deseados. Los bordes d e l  papel  d e l  fondo s e  

vuelven hac ia  a r r i b a  para  formar unas esquinas  cuadradas O 

redondeadas (segGn s e  desee)  y se añade un adhesivo de manera 

que e l  papel super io r  se pegue a l o  l a r g o  de sus  bordes a l  

i n f e r i o r .  E l  espesor  de l a  p laca  se puede v a r i a r  subiendo o 

bajando e l  r o d i l l o  maestro, y l a  p laca  ahora to ta lmente  forma - 
da se d e s l i z a  a l o  l a rgo  de una c o r r e a  t r anspor tadora  plana.  

La velocidad de e s t a  l l n e a  de  p lacas  v a r i a  según e l  

diseño d e l a  mdquina y e l  producto que se f a b r i c a .  La longi tud  

de l a  l l n e a  de p lacas  e s t á  diseñada para  proporcionar  un t i e m  - 
po s u f i c i e n t e  (de S a 6 minutos) para  que e l  e s tuco  se frague 

en cuyo momento l a  t i r a  en movimiento s e  c o r t a  a l o s  in te rva -  

l o s  deseados por medio de una c u c h i l l a  g i r a t o r i a ,  para  pro- 

duc i r  p lacas  ind iv idua les  preparadas para secado, a f i n  de 



eliminar el exceso de humedad libre. Esto se obtiene haciéndo - 
las pasar por un horno de aire caliente, continuo y de plata- 

formas mbltiples, en el que se necesita un control muy exacto 

para eliminar la humedad libre sin volver a calcinar el nfi - 
cleo del yeso. 

El tamaño más popular de placa de revestimiento es de 

1,30 m x 2,70 m x 5 cm de espesor, pero se fabrican y ofrecen 

al mercado una gran variedad de tamaños. Después de salir del 

horno, la placa pasa automáticamente a través de dispositivos 

que alisan los bordes y las cortan a la longitud exacta desea - 
da. Por lo general, una cara se hace con papel de contextura 

lisa y color claro, que forma la superficie acabada de la pa- 

red, y dos placas se colocan acto seguido con estas caras 

mirdndose entre sl para formar un "haz" para su envío.0 bien, 

si se desea, la placa puede pasar a una mdquina de acabado , 
en dande se añade un revestimiento especial, como un papel de 

vinilo o una imitaciBn de las vetas de la madera, a fin de 

conseguir un panel pre-decorado. 

Los revestimientos de yeso se obtienen de la misma for- 

ma general, salvo que se utiliza papel impregnado con asfalto 

y también sepuedeañadir asfalto al nCicleo para mejorar sus 

cualidades de resistencia al agua. Ea placa de yeso se utili- 

za como base para las paredes emplastecidas en vez de table- 

ros de madera o metálicos, y se hace en la misma mdquina que 
la placa de recubrimiento. El envio del material acabado se 

realiza por camidn o ferracarril, y la mayorfa de las fábxi- 

cas de placas de revestimiento tienen importantes espacios de 

almacenamiento junto a la zona de fabricacidn a fin de mante- 

ner existencias adecuadas de los diversos tipos y tamaños de 

productos. 



5.1.4.- Tipos comerciales de yeso para la construcción 

El-Pliego +%a& de-Cgndicionesgara la ~ecepción de - - - - - - -  - - - - -  - m - -  

Yesos y EscayoLag =n-lgs-O~ra-s-d= g p ~ c ~ i ó n  (B.O. del E. - - - - 
no 28, 2 de febrero de 1.972), define las caracterfsticas - 
que han de reunir los yesos y escayolas normalmente utiliza- 

dos en las obras de construcción, y especifica los métodos - 
de andiisis qulmicos, de ensayos fSsicos y mecbnicos, que 

se han de realizar para determinar las mencionadas caracte- 

rísticas. 

En su apartado 1, se dice que estas caracterfsticas - 
se refiere, con independencia de la materia prima empleada y 

de los procesos de su fabricación,a productos elaborados y 

dispuestos para amasarse con agua y ser utilizados directa- 

mente en las obras de construccibn. 

En su apartado 2, se indica la designacidn de los pro - 
ductos de este Pliego y sus aplicaciones mbs frecuentes. Que 

dan excluidas las escayolas utilizadas para fines especiales 

fuera del campo de la construcción. 

Estas designaciones son las siguientes: 

. Y - 12 .- Yeso común de construccidn o yeso de construc - 
cidn (también denominado negro, moreno o tosco), 

que se utiliza por regla general en la ejecución 

de tabiques, tableros, enrasillados, bóvedas y 

bovedillas de ladrillo, bovedillas de yeso entre 

viguetas de madera y forjados "a fuego", realiza - 
ción de guarnecidos y como conglomerante auxi- 

liar en obra. 



. Y - 20,- Yeso de construccibn, que ademds de los empleos - 
antes citados para el Y-12, puede utilizarse para 

la ejecucidn de revestimientos interiores de una 

sola capa, bien sea realizada de una sola vez,bien 

con la tgcnica denominada "yeso lavado". 

. Y-25 G.- Se designa as$ al yeso de granulometrfa gruesa, - 
utilizado para determinados prefabricados. 

. Y-25 F.- Yeso fino o yeso blanco que se emplea normalmente 

en la ejecucian de enlucidos o blanqueos, y en ge- 

neral en los trabajos de acabado de revestimientos. 

. E - 30.- Escayola, que puede utilizarse en corridos de mol- 

duras de perfiles delicados, ejecucidn de modelos, 

fabricación de plancha lisa, y en general en los 

trabajos de decoracibn. 

. E - 35.- Escayola con análogos empleos que la anterior, - 
que se utiliza cuando en los mismos, se desea obte - 
ner una mayor dureza o resistencia y/o una textura 

más fina. 

Los tipos Y-25F, E-30 y E-35, según se especifica en el 

subapartado 2.7 del Pliego, pueden emplearse también en la 

realizacien de determinados prefabricados, como bovedillas , 
piezas para conductos, paneles para tabiques, placas acdsticas 

o decorativas para falsos techos, etc. 

Los tipos Y-12 e Y-20 son conocidos en el sector como 

yeso negro o tosco, los Y-25F e Y-25-G como yeso blanco fino; 

y los E-30 y E-35 como escayola. 



NOTA: Los números de las distintas designaciones, indican la 

resistencia mecánica mlnirna a flexotracción (expresada 

en kilogramos - fuerza por centlmetro cuadrado) que de - 
be alcanzar la pasta preparada con los distintos pro 
ductos al ser ensayada, según la normativa vigente. 

5.1.5.- Propiedades del producto acabado 

5.1.5.1.- Grado de finura 

A la salida del horno, el producto calcinado ha sido 

sometido a,una trituración final al objeto de obtener la fi- 

nura de grano deseada. Este grado de molienda esta estrecha- 

mente relacionado con las propiedades que ha de reunir el ye - 
so, de acuerdo con la utilizacien a que se destina. 

El yeso hemihidratado tiene la falcultadde reaccionar 

con el agua, dando una pasta que más tarde endurece, obte- 

niéndose de esta forma el producto elaborado. Ni que decir 

tiene que cuanto mds fino sea el tamaño de grano, mas comple - 
ta serd la reacci6n y mayor la calidad del producto final. 

Actualmente y segdn el Pliego General de Condiciones 
para la recepción de yesos y escayolas en las obras de cons- 

trucción (B.O.E. 2-2-72), las especificaciones que tienen 

que cumplir los distintos tipos de yeso en cuanto a la finu- 

ra de molido según los usos es la siguiente: 

E - 35 

1 

Tipos 

lFinurade mli&: 
Flefmión nbx. en el 
tamiz 0,2 rm en % .. 

Y-12 

50 

Y-20 

45 

Y-25 G 

40 

Y-25 F 

10 

E-30 

2 



5.1.5.2.- Tiempo y velocidad de fraguado 

El fraguado del yeso tiene lugar cuando se amasa el he 

mihidrato con agua, endureciendo en un plazo corto de tiempo. 

Es de interés comentar brevemente el proceso ffsico-qul - 
mico del fraguado del yeso, segdn Le Chatelier, al mezclar el 

agua con el yeso hemihidratado -CaS04. 1/2 H20- tiene lugar - 
la hidratación de éste, fomdndose el dihidrato CaS04.2H20 , 
y simultáneamente la cristalización de esta última forma. 

Es muy probable que la cristalización del yeso comience 

a partir de núcleos de dihidrato que no han sufrido los efec- 

tos de la cocción, continuando con las nuevas cantidades de 

hemihidrato que se van disolviendo y por tanto cristalizando. 

Esta disolución continua de nuevas cantidades de yeso hemihi- 

dratado, compensa el empobrecimiento de la solución, causado 

por la separación, también continua de cristales de yeso dihi - 
dratado. El proceso continua hasta llegar a una hidratación y 

cristalización en forma de dihidrato. 

La velocidad de fraguado es enormemente grande, siendo 

esta una de las propiedades que mds le caracteriza. La tecno- 

logla moderna ha encontrado solución a este problema con la 

adición de retardadores y acelerantes, compuestos qufmicos - 
que actdan como catalizadores sobre la velocidad de fraguado, 

pudiéndose regular a voluntar la duracien del proceso. 

Independientemente de estos agentes qufmicos, existen 

una serie de factores flsicos que ejercen su influencia sobre 

el tiempo de fraguado, como son: la temperatura del agua de 

amasado, la relación agua-yeso, tiempo transcurrido desde la 

cocción y la molienda, y la granulometrla del yeso. 



El fraguado rápido del yeso tiene lugar cuando el pro 

ceso se realiza a una temperatura no superior a 40°C. 

La relacibn yeso-agua tiene gran transcendencia en el 

tiempo de fraguado. En efecto, R.N. Johnson ha dado unas ci- 

fras indicativas de la magnitud de las variaciones que se 

producen : 

En este cuadro, se observa cdmo la velocidad de fragua - 
do triplica al aumentar la relación yeso-agua de 100: 80 a 

100:45. 

Relacidn yeso-agua 

(g: C.C.) 

100: 80 

100: 80 

100: 80 

100: 60 

1 100: 45 

Otro hecho a considerar, es el tiempo transcurrido des - 
de la cocción. En efecto, Ostwald ha puesto de manifiesto que 

el yeso que está recien cocido, fragua más rdpidamente que 

el mismo material calcinado hace tiempo. Puede esto explicar- 

se por el hecho de que el hemihidrato va acompañado general- 

mente del difiidrato y la anhidrita, y la accidn de esta blti- 

ma sobre el dihidrato provoca su destrucción, perdiéndose la 

capacidad de aceleración del fraguado. 

El tamaño del grano es otro factor flsico que tiene su 

influencia sobre la velocidad de fraguado. Si la molienda es 

Duracien del 
amasado ( m i n )  

I 
2 

3 

1 

1 

tiempo de fraguado 
con aguja de Vicat 

(min ) 

10,5 

7,75 

5,75 

7,25 

3,25 



adecuada, se liberard el dihidrato contenido en el interior 

de los granos, y reaccionará con la anhidrita presente,prolon - 
gándose, por tanto, el tiempo de fraguado. 

La presencia de agentes quhicos en soluci6n o suspen- 

sien en el agua de amasado, puede aumentar o disminuir la 

solubilidad, y por ende la velocidad de disoluciBn del hemihi - 
drato. 

Rohland afirma que las sustancias que disminuyen la so- 

lubilidad del hemihidrato son retardadoras, mientras que aque - 
llas que la aumentan son acelerantes. 

Son numerosas las sustancias que pueden modificar la ve 

locidad de fraguado del yeso, pero no todas son igualmente - 
convenientes, bien por su precio o facilidad de adquisición , 
bien por el influjo que puedan ejercer sobre las distintas - 
propiedades del material: resistencia, dureza, expansih, etc 

Entre las sustancias retardadoras se pueden distinguir 

aquellas que disminuyen la solubilidad, como son: glicerina , 
alcohol, acetona, dcidos acético , bórico, cftrico, fosfdrico 
y sus sales correspondientes. 

Otras actúan como coloides protectores; son los compues - 
tos org%nicos de elevado peso molecular, entre los que pode - 
mos citar la queratina, caseina, cola, pepsina, productos de 

descomposición de la albúmina, etc. 

Finalmente, hay otro grupo de sustancias que ejercen su 

poder retardador influyendo sobrela estructura cristalogrbfi- 

ca del yeso: acetato cblcico, carbonato c¿5lcico, carbonato - 
magnésico, etc. 



Entre las sustancias acelerantes podemos citar todos 

los sulfatos con excepci6n del de hierro; dcidos sulffiricos, 

clorhldrico, nltrico; clorudos, bromuros, ioduros, alcalinos, 

etc. 

La queratina es hoy dla la sustancia más empleada a 

escala industrial, hasta tal punto que es corriente expender 

el yeso ya retardado, añadiendo un 0,1% de este producto. 

A travgs de ensayos previos, pueden conocerse los 

efectos de las sustancias añadidas, y su favorable o desfavo 

rable influencia en las propiedades del yeso. 

En general las sustancias acelerantes tienden a dismi - 
nuir tanto la dureza como la resistencia, por efecto de la 
formación de cristales mas pequeños. Las sustancias retarda- 

doras, por el contrarío, aumentan dicha dureza y resistencia, 

porque puede disminuirse la cantidad de agua añadida. 

Seg6n el pliego antes citado, las especificaciones - 
exigidas en cuanto a tiempo de fraguado para los distintos 

tipos de yeso son: 

Tiempo de fraguado 

Principio: entre 2 y 18 minutos 

Final : entre 6 y 90 minutos 

5.1.5.3.- Resistencias mecánicas 
- 

Tanto la resistencia a la tracción como a la compre- 

sión estdn Sntimamente ligadas a: la naturaleza y composi - 
cien del yeso, cantidad de agua de amasado, y contenido de 



humedad en e l  momento de l a  r o t u r a .  

El Pl iego General de Condiciones v igen te  e s p e c i f i c a  que 

l a  r e s i s t e n c i a  a l a  f l e x o t r a c c i ó n  para l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de  

yesos e s  l a  s igu ien te :  

5.1.5.4. - Agua de amasado 

>i 

T i  POS 

Recbtencia a fle - 
- xotraccibn mínima 
en ksf/cm2. 

k 

L a  cant idad  t e ó r i c a  de agua de  amasado pa ra  que tenga - 
l uga r  l a  reacc ien ,  e s  d e l  l 8 , 6 % .  S in  embargo, en l a  p r á c t i c a ,  

e s t a  cant idad  e s  super io r ,  con o b j e t o  de poder r e a l i z a r  b ien  

e l  amasado y e v i t a r  e l  fraguado t a n  rbpido. Cuanto m a s  agua 

se emplee, l a  operación d e l  amasado sera m á s  f a c i l ,  y e l  f r a -  

guado m6s l e n t o .  

E l  e f e c t o  de l a  can t idad  de agua sobre l a  r e s i s t e n c i a  a 

l a  compresidn e s  l a  s i g u i e n t e :  

Y912 

12 

Agua de amasado 
% 

5.i.3.5.- Humedad 

Y-20 

20 

Resis tencia  a l a  compresidn 
% 

E l  contenido en humedad t i e n e  también una gran inf luen-  

Y-25 G 

25 

Y-25 F 

25 

E-30 

30 

E-35 

35 



c i a  en l a  pérdida de r e s i s t e n c i a ;  s i  después de s eca r  en una 

e s tu f a  una probeta de yeso amasado, con e l  60% de agua, se 

l e  añaden determinadas cant idades de agua, se obtienen l o s  

s igu ien tes  resul tados:  

Agua añadida ( % )  Pérdida de r e s i s t e n c i a  ( % )  

En e s t e  cuadro observamos cómo un 1% de humedad redu- 

ce l a  r e s i s t enc i a  a l a  mitad. 

5.1.5.6.- Permeabilidad 

Como se ha indicado anter iormente,  e l  yeso fraguado - 
a l  absorver agua a t r a v é s  de su red  c a p i l a r ,  experimenta una 

sens ib le  pérdida de r e s i s t e n c i a .  En e fec to :  segfin H. Andrews 

l a  r e s i s t enc i a  que presenta e l  yeso fraguado se debe a l  en- 

trecruzamiento de l o s  c r i s t a l e s  a c i cu l a r e s  de d ih id r a to ;  a l  

absorber agua, é s t a  e j e r c e  un e f e c t o  lubr ican te  e n t r e  dichos 

c r i s t a l e s ,  haciendo disminuir l a  r e s i s t e n c i a  de rozamiento y 

por tanto l a  r e s i s t e n c i a  t o t a l .  

5.1.5.7.- Otras 'propiedades 

E l  yeso t i e n e  l a  propiedad de adher i r se  a l o s  materia  

l e s  pétreos,  y más aún a l  h i e r r o  y acero;  s i n  embargo, an te  
e s to s  últ imos, ha de t enerse  presente  su  poder corros ivo,  so - 
bre todo en presencia de humedad, teniendo que r e c u r r i r s e  a 



la galvanización, pintura, etc. AsSmismo, es de destacar SU 

poder agresivo en las obras de hormigbn de cemento Portland. 

También merece destacarse su propiedad protectora con- 

tra el fuego. Si el yeso fraguado se somete a alta temperatg 

ra, inicialmente se eliminará el agua de cristalizaci6n, ab- 

sorbiendo calor, y esta deshidratación, que comienza en la 

superficie exp~esta al fuego, continuar8 gradualmente hacia 

el interior constituyendo una protección. Indudablemente lle - 
ga un momento en que este efecto protector resultard inefi- 

caz, pero ha salvado perfectamente los primeros momentos de 

una elevación de temperatura. 

El problema de la impenneabilidad del yeso, es decir , 
el encontrar un procedimiento que evite que el yeso fraguado 

absorba agua, y al mismo tiempo sea econ6mico y prdctico , 
está todavía por resolver. 

5.1.6.- Utilización del yeso 

Se distinguen fundamentalmente tres grupos principales 

en los que el yeso tiene su aplicación: 

- Construcci6n.- Todos aquellos productos que se utilizan di - 
rectamente como material de construcci6n. 

- Industrial.- Incluye los productos utilizados en la fabri- 
caci6n o elaboración de otros materiales. 

- Agrfco1a.- Utiliza el yeso como acondicionador de terrenos, 
y como fertilizante. 

Las diversas categorSas de productos de yeso 



se establecen seg6n los usos finales y/o los procedimientos ' 
de elaboración. 

5.1.6.1.- Grupo de la Construcción. 

Los productos de yeso se utilizan en la industria de 

la construcción como materiales pasa recubrimiento y acabado. 

No. son componentes estructurales en el sentido de que 

proporcionen el armazón o-estructura de un edificio; este re - 
quisito, por el contrario, se cumple con madera, acero, hor- 

mig6n, bloques de hormigdn y ladrillos de adobe o recocidos. 

En el recubr.imiento de un armazón estructural, o en el acaba - 
do de una pared de mampostería, es donde el producto de yeso 

encuentra su mayor utilización, - - - -  - compitiendo en estas aplica- 
- 

cienes con otros materiales de recubrimiento o acabado, como 

los productos de madera, los pldsticos, y otros productos ce - 
mentosos (cemento, cal, o en las zonas mds primitivas, inclu - 

barro arcilla) . 
--. 

Las características bdsicas del yeso, que le dan va- 

lor en la fabricacien de materiales para la construcción, - 
son sus cualidades ignzfugas, la versatilidad que procede de 

poder utilizarlo en muchas formas, y su economía de aplica- 

cien. 

----- 

El yeso no es combustible, y es uno de los más efica- 

ces materiales ignffugos conocidos, una propiedad que tiene 

su base en el contenido de agua combinada del producto. Cuan - 
do se vuelve a hidratar la forma hemihidrato de yeso (estucd 

para fabricar un material de revestimiento, vuelve al dihi- 

drato, de manera que cuando el calor procedente de un incen- 

dio llega a una pared de yeso (o a una placa de revestimien- 



to de yeso), empieza de nuevo a perder su agua combinada en 

forma de vapor que amortigua la transmisidn del calor. Las 

extensas investigaciones sobre la utilizacidn de esta propie - 
dad, han dado lugar a una serie de productos can una alta ca 

lificacidn para incendios, y ésta es una razdn importante de 

la amplia aceptacidn de los productos de yeso por parte de 

la industria de la constniccidn, sobre todo cuando se utili- 

zan armazones de madera. 

La gran adactabilidad del yeso es también una ventaja - 
importante. El yeso se puede utilizar en muchas formas como 

placas de revestimiento y en bloques o baldosas moldeadas , 
y con el uso de diferentes procedimientos de calcinacidn y 

distintos aditivos, se pueden variar las propiedades flsicas, 

a fin de responder a una amplia gana de requisitos. Estas - 
caracterlsticas proporcionan al arquitecto y al constructor 

diversas opciones de diseño, y permiten la mdxima flexibili- 

dad en la producciBn de una estructura que responda a las e= 

pecificaciones deseadas. 

Por otra parte, el amplio uso de los productos de yeso 

para la construcci811, se basa en la capacidad de la indus- 

tria para mantener bajos sus costes de fabricacidn, y dismi- 

nuir en sus instalaciones el uso de la mano de obra. El cos- 

te relativamente bajo de elaboracibn del yeso, se debe a sus 

cualidades no abrasivas y a la baja temperatura de calcina- 

cidn. La amplia distribucidn geogrdfica de los depdsitos y 
el consiguiente bajo coste del transporte, contribuyen igual - 
mente a su entrega econdmica en obra. 

Los prefabricados empleados frecuentemente en construc - 
cien son: bloques, ladrillos, placas, paneles, etc. 



La pasta empleada para la fabricacidn de estos produc - 
tos dependerá tanto de la dimensión de los mismos como del 

uso para el que se van a destinar. Asl, puede estar consti- 

tuida por yeso solo; o por yeso, cal o cemento, y arena; o 

por último por yeso y una serie de sustancias como pueden - 
ser perlita, vermiculita, resinas, etc., que le confieren - 
las propiedades que se exigen en cada aplicacibn. Aslmismo , 
las calidades de los yesos usados en las mezclas son muy va- 

riadas. 

Los bloques estdn constituidos por una mezcla de ye- 

so, áridos y sustancias que les dan una mayor resistencia . 
Estos elementos pueden ser huecos o macizos, de aucerdo con 

las resistencias que tengan que soportar. Se emplean normal- 

mente para la realizacien de muros, y cuando llevan incorpo- 

rados a la pasta elementos gasificadores, se emplean para 

tabiques aislantes. 

Los ladrillos son de menores dimensiones que los blo- 

ques, y estdn constituidos prdcticamente por los mismos ele- 

mentos, Se emplean generalmente para la realizacidn de tabi- 

ques, y en algunos casos llevan unas acanaladuras que permi - 
ten el engarce entre ellos. En algunos países se ha utiliza 

do para la realización de paramentos internos, decoración o 

pavimentación, un tipo de ladrillo con yeso, cal, arena Y 

agua. 

Las placas pueden ser de dos tipos: normal o armada . 
La primera esta constituida esencialmente de yeso, aunque en 
algunos casos se le agrega algún brido. Se emplea para la 

realización de paneles, falsos techos, revestimiento de pare - 
des, etc. 



Se define como placa armada, aquella que en su parte - 
posterior lleva una armadura de hierro cincado que le confie - 
re una mayor resistencia, permitiendo por tanto una mayor di 

mensibn. Las placas, tanto normales como armadas, pueden ser 

lisas o decoradas. En el caso de las placas armadas llevan - 
como elemento constituyente, además del yeso, un material de 

refuerzo, preferentemente un elemento de fibra larga, aunque 

en ciertos casos esta fibra larga puede ser sustituida por 
un material de fibra corta y un árido especia1,que le confie - 
ra alguna propiedad particular (aislamiento térmico o acGsti - 
co) . 

Si se emplean estas placas para la realizacidn de fal- 

sos techos, se suspenden mediante tirantes constituidos por 

hilos de hierro cincado, que se sujetan a la armadura princi - 
pal y a la placa. 

Una de las áltimas aplicaciones del yeso es la obten- 

cien de tableros de yeso (eartbn yeso), producto que se cono - 
ce en el mercado con la denominacidn genérica de "pláster - 
boar.". Estos estdn constituidos por un alma o núcleo de 

pldster fraguado, emparedado entre dos hojas de papel resis- 

tente, solidariamente unidas a él; el alma puede ser sdlida 

o celular y contiene una pequeña cantidad de serrfn, fibra u 

otro relleno similar. 

El método de fabricacibn de estos productos es el si- 

guiente: en primer lugar el yeso es amasado con agua, siendo 

en este momento cuando se deben añadir los ingredientes pre- 

cisos para conseguir las calidades deseadas. A continuación, 

la pasta flulda obtenida se vierte sobre una tira de cartón, 

colocdndose posteriormente la tira superior, tambign de car- 

tón. Realizadas estas operaciones, se transporta el conjunto 



.sobre una mesa de rodillos donde tienelugar el fraguado. A 

éste proceso siguen las operaciones de corte, acabado y al- 

macenamiento. 

El panel de pldster se utiliza como unidad constructi - 
va y a su vez elemento de carga. Consta de un panal de cel- 

das hexagonales de pldster y de fibra, cubierto por cada la - 
do por una capa de pláster moldeado. El refuerzo del panel 

proporciona al conjunto una capacidad de carga sorprendente. 

Los paneles se han llegado a hacer de tal altura, que 

el piso donde se iban a colocar se pudiese hacer de una so- 

la cargada, por ejemplo de 0,60 m de ancho por 3 m de alto. 

El grosor corriente es de 10 cm. 
- -- - 

Para levantar un tabique con paneles, estos se empal- 

man provisionalmente con unas grapas a prop6sit0, y se deja 

caer en cada junta un chorro de mezcla de pláster llquido . 
El acabado del tabique es perfecto. Asimismo, añadiendo al 

agua de mezcla emulsiones de acetato de polivinilo, se au- 

menta considerablemente la dureza del panel. 

En climas dridos y secos, o regiones tropicales, dan- 

do al techo suficiente voladizo, estos paneles no necesitan 

mbs protección para su uso al exterior. Y en climas húmedos 

la cara externa del panel puede ir surcada para facilitar - 
-. su enfoscado. El panel también encuentra su aplicaci6n en 

techos y tejados planos. 

Estos prefabricados, con buenas caracterfsticas anti- 

térmicas y antiacbsticas, tienen una gran aplicación en 

construcción, especialmente en tabiques y paramentos inte - 
riores, en donde su colocación es rdpida y económica. La 



- adici6n de perlita y vermiculita expandidas a los perfabrica - 
dos de yeso, disminuye el coeficiente de conductibilidad tér - 

- mica, y aumenta el grado de capacidad de absorcián de agua 

que presentan estos materiales, especialmente la perlita, au 

mentan considerablemente la resistencia a los cambios de hu- 

medad. Otra ventaja de los prefabricados de la que ya se ha 

hecho mención es su incombustibilidad, lo que le permite su 

utilizaci6n como cierres antifuego. 

5.1.6.2.- Grupo Industrial 

El yeso encuentra una gran variedad de mercados en 

aplicaciones industriales que tienen muy poca o ninguna re- 

laci6n con los productos de la construcci6n anteriormente ci - 
tados . 

El yeso industrial se puede dividir en tres amplias ca - 
tegorfas: calcinado, anhidro, y no calcinado, cada una de 

las cuales utiliza. distintas cualidades del material. 

Yeso industrial calcinado 

El principal uso del yeso cal.cinado por parte de la in 

dustria, es la confeccidn de moldes para la fabricación de 

art~culos de porcelana sanitaria, cerdmica, fundicidn de me- 

tales y objetos decorativos. 

El yeso para moldes es de alta pureza (95%), y se ven- 

de sobre la base de su demanda de agua, resistencia, color 

blanco, tiempo de fraguado y cualidades estrechamente contro 

ladas de dilatación/encogimiento. Puede hacerse con el hemi- 

hidrato 6 6 a, o con una combinacidn de ambos. 



Otro importante uso industrial es el de agente de cementa- 

cidn en la perforacibn de pozos, sobre todo en las indus- 

trias del petrdleo y del gas. Este se suele formular con he 

mihidrato a de baja resistencia (calcinado a presión), y es 

muy eficaz para sellar los estratos de roca porosa o caver- 

nosa que se encuentran a menudo en la perforación de pozos 

de petrdleo gas o. agua. 

Para trabajos dentales y ortopédicos se emplean yesos 

de muy buena calidad (escayolas), sujetos a rigidas especi- 

ficaciones, y pudiendo acelerarse hasta tener un tiempo de 

fraguado de s61o 3 6 4 minutos. 

Yeso anhidro 

Además de los yesos industriales de hemihidrato des- 

critos, existen varios productos obtenidos a partir de sul- 

fato cálcico sin agua de cristalización, es decir, con estu - 
co de "segunda sedimentación" hecho cuando la temperatura - 
de calcinación ha sido elevada hasta unos 210°C. Este mate- 

rial que se denomina frecuentemente "anhidrita soluble" I 

tiene una elevada afinidad por el agua, haciendo del mismo 

un eficaz agente de secado, y se vende en diversas granulo- 

metrías para uso como secante en aplicaciones de laborato- 

rio y comerciales. 

También se utiliza una anhidrita soluble finamente - 
triturada, como vehículo de ciertos tipos de insecticidas - 
que deben permanecer absolutamente secos para mantener su 

toxicidad. 
i 

Cuando el proceso de calcinacidn se lleva a caboauna 

temperatura de 480°C, se obtiene la anhidrita insoluble, an 



hidrita $ "yeso cocido a muerte" para aplicaciones de cargas 

industriales o para la fabricacibn. 

El cemento Keene es un nombre genérico para el yeso - 
calcinado a muerte, que, con el uso de aditivos, puede hacer - 
se fraguar y endurecer después de ser mezclado con agua. Su 

uso principal es como yeso de pared en donde se desea una 

densidad, resistencia y dureza exacta. 

La calcinación a muerte suele también producir un pro- 

ducto mSs blanco, y se prefiere cuando el color (esto es, la 

falta de color) es importante. 

- Los usos principales de las cargas calcinadas a muerte 
- son, como fuente de calcio en los productos alimenticios, y 

- .. 

para la elaboraci6n de la levadura y la cerveza. Sirve asi- 

mismo como diluyente o aditivo en composiciones tales ccmo 

plldoras, caucho, madera artificial, plásticos, papel y pig- 

mentos. 

Yeso industrial- no calcinado 

El yeso natural o "crudo" tiene su principal empleo co - 
mo retardador en el fraguado de cemento Portland. 

Se sabe desde hace tiempo, que los compuestos de sulfa 

to cdlcico controlan--el-- tiempo de fraguado del cemento - 
Portland. También controlan la velocidad a la que la ?asta 

del cemento desarrolla su resistencia, as$ como la contrac - 
cien de los productos de cemento durante el secado. El uso 

de compuestos de sulfato cálcico en el cemento, ha sido obje - 
to de amplias investigaciones, y está estrictamente normali- 

zado. 



La cantidad de yeso (o mezcla yeso/anhidrita) utiliza - 
do depende de: 

- Contenido de SO3 del yeso. 
- Tipo de cemento 
- Mezclas de materias primas utilizadas para obtener 

el clinker de cemento. 

En la prbctica, la cantidad utilizada de yeso varia- 

rd de un 4 a un 6%, con una media de aproximadamente un 5% 

en peso de cemento acabado. Se mezcla con el clinker a medi - 
da que este se alimenta al molino de trituraci611, y ambos - 
materiales se muelen juntos. 

Se puede emplear yeso crudo, o como se ha indicado - 
más arriba una mezcla de yeso crudo y anhidrita. Cuando se 

utiliza la mezcla, ésta suele contener un 40% de anhidrita. 

Normalmente las industrias cementeras prefieren el yeso en 

estado natural o crudo. 

La "terra alba" es un término que se aplica a un yeso 

crudo finamente molido, de color muy blanco y de gran pure- 

za. Las especificaciones exactas en cuanto a su blancura y 

tamaño de partfculas, varían segbn el uso final a que se 

destine. 

Tiene la misma utilizacidn general que el yeso calci- 

nado a muerte (anhidro), es decir, como carga inerte o dilu - 
yente, y como fuente de calcio soluble y bioldgicamente dis - 
ponible. No obstante, como se sabe, los dos productos tie- 

nen caracterfsticas diferentes, y no son totalmente inter - 
cambiables. 



Cuando se utiliza en los productos de panadería y re- 

postería, o en productos farmacéuticos, la terra alba debe 
responder a las especificaciones del código de productos - 
químicos y alimentos, y generalmente se elabora con yeso de 

pureza superior al 97%. En una de sus aplicaciones mas inte - 
resantes, se ha comprobado que es muy conveniente la presen - 
tia de cargas de sulfato cálcico para la fermentación de la 

cerveza, porque ayuda al desarrollo de la apropiada fermen- 

tación de la levadura. También tiene aplicacidn en las in- 

dustrias del papel, algodón y pinturas. 

El yeso utilizado en las fabricas de vidrio es el mi- 

neral no calcinado, triturado y dimensionado de manera que 

tenga una finura similar a la de la arena. El yeso que debe 

estar bastante libre de polvo, se mezcla a fondo con los de - 
mds constituyentes antes de entrar en el horno, y realiza - 
tres funciones: como agente oxidante, como agente afinador 

y como ayuda para la eliminacián de la espuma. 

En la industria qufmica, se emplean pequeñas cantida- 

des de yeso crudo para la obtenci6n de sulfato dmónico; aho - 
ra bien, para este proceso es mds conveniente la utiliza- 

ción de anhidrita. 

Asimismo, existen patentes que han desarrollado la 

utilización del yeso crudo para la obtención de dcido sulfd - 
rico y de azufre. En estos procesos, ademds de dcido sulf6- 

rico se obtiene clinker de cemento Portland. Sin embargo , 
debido a la gran cantidad de reservas materiales -fuente de 

estas sustancias-, no se considera en la actualidad competi - 
tivo el empleo del yeso como materia prima para su elabora- 

cien. 



5.1.6.3.- Grupo agrfcola 

La utilizacidn del yeso en agricultura es muy antigua, 

especialmente como acondicionador de terrenos. 

Se utiliza yeso crudo y calcinado (anhidrita). Este 61 - 
timo, al no ofrecer ninguna ventaja considerable sobre el 

primero y ser un producto de mayor precio, no se utiliza pa- 

ra este fin. 

El yeso crudo tanbien llamado "yeso para terrenos", se 

suele triturar en un molino barrido con aire hasta una finu- 

ra que varSa entre un 75 y un 90% a través del tamiz no 100 

(150 pm) de la norma ASTM. Otras veces se dispone de un pro- 

ducto tipo granular, tamizado y separado por aire, en canti- 

dades limitadas que dardn como media sdlo un 20% a travgs - 
del tamiz núm. 100. 

El sulfato cSlcico áteñCiS-élcardSer alcalino de los 

suelos arcilloso-calcbreos o alcalinos, mediante la siguien- 

te reacción: 

En ella el C03Na2 disuelto confiere alcalinidad al te- 

rreno, pero al verificarse la reaccidn se corrige, ya que el 

S04Na2 es neútro y aunque el C03Ca es alcalino es de efecto 

muy limitado debido a su diflcil solubilidad. 

La cantidad de yeso empleado depende de varios facto- 

res, como son: alcalinidad del suelo, potencia del estrato - 
del terreno que se quiere corregir y % de reducci6n de alca- 

linidad. La cantidad normalmente empleada varza entre 10 y 



20 quintales por Ha. 

Más que como corrector, el yeso ha demostrado ser de 

gran utilidad como verdadero fertilizante. La acción del ye- 

so sobre las plantas se produce como alimento directo, como 

fijador de amoniaco, aumentando la nitrificaciSn, activando 

la función microbiana y favoreciendo el desarrollo de la po- 

tasa. 

El empleo del yeso como fertilizante, se puede reali - 
zar para todo tipo de plantaciones, variando la cantidad adi - 
cionada con arreglo al tipo de cultivo: de 6 a 9 quintales - 
por Ha, en cultivos herbáceos, y de 15 a 25 en cultivos leño - 
SOS. 

En otros usos relacionados con los agrfcolas, el sulfa - 
to cdlcico triturado, en la forma bihidrato o anhidra, se 

añade a menudo como ingrediente en la formulacidn de piensos 

compuestos y en las mezclas previas de piensos para el gana- 

do vacuno y ovino. Este uso, proporciona las necesidades to- 

tales de azufre de forma segura y fdcil de mezclar, aumenta 

la eficiencia del nitrdgeno no protefnico en los piensos com - 
puestos de urea, es un suplemento ideal para mejorar el mate - 
rial de los silos y es un eficaz regulador de la autoalimen- 

tación en las granjas. 

La forma de utilizar el yeso en agricultura es finamen 

te molido si se trata de yeso natural o crudo, y en grdnulos 

si es cocido. 

5 . 2 . -  ESPECIFICACIONES DE LOS YESOS PARA LOS DISTINTOS USOS 

Sn este capítulo se hace referencia a las especifica 



ciones contenidas en las normas UNE actualmente vigentes, re 

lativas a la piedra de yeso, yesos y escayolas, normas que - 
han sido recientemente revisadas y que figuran con la nueva 

numeración asignada por el Grupo de Trabajo Especffico para 

los materiales de yeso y derivados (GTT-102), creado por el 

Instituto ~acjonal de Racionalización y Normalizaci6n (IRA- 

NOR) . 
Asimismo se comentan las normas de mas frecuente uso - 

exigidas en algunos paises. 

5.2.1.- Normas - m - - -  españolas m - 

- UNE 41169-73 - Aljez o piedra de yeso. Clasificación. Ca- 

racterfsticas. 

En esta norma se dan las especificaciones que deben 

cumplir el aljez o piedra de yeso, utilizada como materia - 
prima para la fabricaci6n de conglomerantes a base de yeso o 

como producto de adición en la fabricación de otros materia- 

les de construcción. 

Esta norma en su apartado 3-Clasificaci6nr subapartado 

3.1, hace la siguiente clasificaci6n de acuerdo con su conte 

nido en CaS04.2H20. 

C L A S E  

1 extra 

1 

11 

111 

IV 

Contenido rnlnimo de CaS04. 
2H20 ( %  

9 5  

90  

80  

70  

60 



De acuerdo con su tamaño, el subapartado 3.2. establece 

los cinco tipos de aljez siguientes: 

Por otra parte, en su apartado 4, ademds de la composi- 

ción mineralógica ya indicada, se expresa la composición quf- 

r 

mica a la que ha de responder la muestra desecada a 45'C has- 

ta pesoconstante y que es la siguiente: 

.. 

T 1 P O 

1 

2 

3 

4 

5 

La humedad para cualquiera de las clases, no deberd ser 

superior al 4%. El tanto por ciento de cuerpos extraños que se 

hayan podido mezclar accidentalmente y que no provengan de la 

cantera no excederd en ningdn caso, del 0,1%. 

Tamaño de piedra comprendida entre m.m. 

o Y 20 

20 Y 50 

50 y 150 

O y 150 

O y 300 

Clase 

I extra 
I 

11 

1x1 

ITi 

- UNE 102.010 - Yesos de construcción. Especificaciones. 

I Agua de cristalización , 
mlnima % 1 

19/88 1 
I 

18,33 

16 , 74 
14,65 

12,56 

En su apartado 1.- Objeto, establece las caracterfsti- 
cas que han de reunir los yesos de uso mds corriente en la in 



dustria de la construcciÓn, constituidos por sulfato de cal- 

cio hemihidratado (CaS04.1/2H20) y sulfato de calcio anhidro 

(anhidrita, Ca so4) . 

Esta norma en su punto 2 hace referencia a los tipos - 
Y-12 e Y-20 conocidos en el sector de la construcción como 

yeso negro o tosco, as2 como a los Y-25F e Y-25G conocidos - 
como yeso blanco fino. Las definiciones designaciones Y 

aplicaciones de estos tipos se han descrito ya en el aparta- 

do 5.1.4 de este informe: Tipos comerciales de yeso para la 

construcción. 

En el apartado 3 de esta norma-prescripciones genera - 
les-, se establece que el contenido en agua combinada no de- 

be superar en ningiín caso el 8%. 

Los endices ae pureza Ueben ser como mfnimo ios si - 
guientes : 

Por lo que se refiere a la finura de molido; el tanto 

por ciento en peso de los residuos maximos sobre un tamiz de 

200 Fim de luz de malla debe ser: 

El principio de fraguado debe estar comprendido entre 

2 y 18 nin. 

El fin de fraguado debe estar camprendido entre 6 y 90 min. 



El subapartado 3.5 y 3.6 de esta norma se ocupa de las 

resistencias mecánicas a flexatracci6n y a compresi6n respec - 
tivamente. 

La resistencia mecánica a flexotracci6n de probetas - 
prismdticas de 4x4~16 cm debe ser como mlnimo: 

La resistencia mecánica a compresi611 debe ser como ml- 

nimo : 

Los apartados 4 y 5  de la presente norma, hacen referen - 
tia al envasado, rotulado y ensayos necesarios que deben rea - 
lizarse segfin las normas UNE 102.031 - Yesos y-escayoías-de- 
construcci6n. ~étodos de ensayo físicos y mecdnicos- y UNE 

102.032 - Yesos y escayolas de construcción. Métodos de anb- 
lisis quxmico . 

- UNE 102.011 - Escayolas de construcción. Especificaciones. 

En su apartado 1-Objetivo, establece las caracterfsti- 

cas que han de reunir las escayolas de uso mbs corriente en 

la industria de la construccibn, constituidas fundamentalmen - 
te por sulfato de calcio hemihidrato 

Esta noma en su punto 2, hace referencia a los tipos 

E-30 y E-35 conocidos en el sector de la construccfón como 

escayola. Las definiciones, designaciones y aplicaciones de 



estos tipos se describen en el apartado 5.1.4 de este infor 

me. - Tipos comerciales de yeso para la construcción. 

En el apartado 3  de esta norma - Prescripciones gene- 
rales-, se establece que el contenido de agua combinada no 

debe superar en ningdn caso el 8%. 

Los Sndices depureza deben ser como mfnimo los siguien - 
tes : 

El principio de fraguado debe estar comprendido entre 

2 y 18 min. 

El fin de fraguado debe estar comprendido entre 6y90 

nin . 

Por lo que se refiere a la finura de molido, el tanto 

por ciento en peso de los residuos máximos sobre el tamiz - 
de 2 0 0 ~  m de luz de malla debe ser: 

El subapartado 3 . 5  y 3.6 de esta norma, se ocupa de 

las resistencias mecánicas a flexotracción y a compresión - 
respectivamente. 

La resistencia mecánica a flexotracción de probetas - 
prismáticas de 4x4~16 cm debe ser como mfnimo: 



La resistencia mecbnica a compresidn debe ser como mf 

nimo de: 

Los apartados 4, 5 y 6 de esta n o m a  hacen referen- 

cia al envasado, rotulado, ensayos y citas de normas para - 
consulta, sobre los métodos a seguir en los análisis qufmi- 

cos, y ensayos flsicos y mecdnicos de yesos y escayolas. 

- UNE 102.031 - Yesos y escayolas de construccibn. Método de 
ensayo flsico y mecbnico. 

Su objeto, como indica el punto 1, es establecer los - 
métodos de ensayo ffsicos y mecdnicos que se realizan, para 

comprobar las especificaciones de los yesos y escayolas de 

uso mbs corriente en la construcci6n, definidos en las nor 

mas UNE 102.010 y UNE 102.011. 

Se da cuenta de los aparatos que deben emplearse, y 

la técnica operataria a seguir en cada caso, para la determi - 
nacidn de la finura de molido; cantidad de yeso correspon- 

diente al amasado o saturaci6n; tiempos de fraguado; resis- 

tencias mecdnicas a flexotraccidn y compresidn, con expre- 

sión de los resultados obtenidos. 

- UNE 102.032 - Yesos y escayolas de construccidn. Métodos - 
de andlisis qufmicos 

Su objeto, como indica el apartado 1, es describir los 

métodos de análisis químico que se aplican a los yesos y es- 

cayolas definidos en las normas UNE 102.010 y 102.011. 



Despues de e s t a b l e c e r  las condiciones genera les  de en 

sayo, ind ica  e l  fundamento d e l  mgtodo, apa ra tos  y r e a c t i v o s  

a emplear, a s í  como e l  método opera t ivo  a s e g u i r  en cada ca  - 
so  para  l a  determinación d e l  contenido de agua l i b r e  y pre- 

paración de l a  muestra; contenido de  agua combinada; conte- 

nido de iones s u l f a t o  (SO4=); contenido de iones  s u l f a t o  s o  

l u b l e s  en agua; contenido de  iones  carbonato (COgD) ;  conte- 

nido de dioxido de s i l i c i o  y materia inso lub le ;  contenido - 
3+ de iones de aluminio y h i e r r o  ( ~ 1 ~ +  + F e  ) ;  contenido de 

2+ 2+ iones de c a l c i o  (Ca ) ;  contenido de  iones  magnesio (Mg ) ;  

contenido de iones  c l o r u r o  (~1-);  determinación d e l  PH;  y 

contenido de iones de sodio y po tas io .  

En su apartado 1 6  se ind ica  e l  modo de expresar  l o s  

resul tados  d e l  a n d l i s i s  químico de yesos y escayolas .  

Finalmente, e l  apartado 1 7  de e s t a  norma e s t d  dedica- 

do a d e f i n i r  y c a l c u l a r  e l  í n d i c e  de pureza. 

E s  i n t e r e s a n t e  des taca r  l a  d e f i n i c i d n  que en e l  - 
subapartado 17.1  s e  da d e l  índ ice  de pureza y que e s  l a  si- 

guiente:  "Se denomina Sndice de pureza a l  contenido t e d r i c o  

t o t a l  de s u l f a t o  de c a l c i o  y agua combinada d e l  producto,  - 
expresado como t a n t o  por c i e n t o  en masa y r e f e r i d o  a l a  

nues t ra  desecada a 4 5 O  C. Se supone que todo e l  ión  s u l f a t o  

(so4=) contenido en l a  muestra corresponde a s u l f a t o  de c a l  - 
c i o  (Caso,) , (Caso4. 1 / 2 ~ ~ 0 )  y/o (Caso4. 2 H 2 0 )  " . 
- UNE 7050 - Cedazos y tamices de ensayo. 

En e s t a  norma s e  determinan l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que 
han de poseeer l o s  tamices empleados en l a  r e a l i z a c i ó n  de 

a n d l i s i s  y ensayos de yesos y escayolas .  



5.2.2.- Normas i t a l i a n a s  

La  normativa i t a l i a n a  viene recogida en l a s  normas - 
U N 1  - UNIFICAZIONE ITALIANA-; e n t r e  l a s  que hacen r e f e r enc i a  

a l  yeso, s e  c i t a n  l a s  s i gu i en t e s :  

- U N 1  5371-64 Piedra  de yeso para l a  f abr icac ión  de morteros 

C la s i f i c ac idn  y ensayos. 

En s u  apar tado 3,  c l a s i f i c a  l a  p iedra  de yeso en fun- 
c i en  d e l  contenido en CaS04.2H20, d e l  s i g u i e n t e  modo: 

E l  tamaño de grano viene r e f l e j a d o  en e l  s i p u i e n t e  cua - 
dro de acuerdo con e l  apar tado 4 de dicha norma. 

Granulometrfa 

0/20 

20/50 

50/150 

~ i rnens ibn  d e l  grano mm 

de  O a 20 

de  20 a 50 1 
de 50 a 150 

c l a s e  

supe r io r  * normal 

11 

111 
1 

i IV 

Designacibn 

G I - S  
G 1 - N  

G 11 

G 111 

G TV 

% mfnimo de  C a C 0 4 . 2 H 2 0  

95  
90 

80 

70 

60 



La cantidad de cuerpos extraños, segán seexpresa en su. 

apartado 5.1.1, no debe ser superior al 0,1%, y la humedad 

no debe sobrepasar el 4%, de acuerdo con el punto 5.1.2. 

Por altimo en 5.3 se especifica la composicidn mineralógi- 

ca de las distintas clases. 

Clase 

G I-S 

G I-N 

- UN1 6782-73 . - Yeso para la edificación. 
Se distinguen en esta norma, en su apartado 1.2, tresti~cs 

Composicidn mineraldgica 
porcentual 

CaS04.2H20 

95 

90 

80 

70 
- -- -- .- 60 

de yeso en funcidn de su empleo: 

- Yeso para nuros 
- Yeso para enlucidos y revoques 
- Yeso para pavimentos y usos varios. 

Composicidn química 
porcentual 

Se~eYFapartado 2.1.1. las granulometrfas correspondien- 

tes son las reflajadas en el siguiente cuadro: 

H20 mSn. 

19,88 

18,83 

16,74 

14,65 

12,56 

SO3 mfn. 

44,17 

41,85 

37,20 

32,55 

27,90 

T a m i c e s  

0,2 UNi 2332 
(% 870 mallas/an2) 

0,09 UNi 2332 
(Y 4450 &las/cn2) 

Paso mfnimo en % 

Yeso para muros 

70 

5 O 

Yeso para enlucidos 

90 

80 



E l  tiempo $e fraguado, como se espec i f i ca  en e l  apartado 
2.1.3, e s  e l  s iguiente :  

- Yeso para muros: mfnimo 7 minutos 
- Yeso para enlucidos: mfnimo 20 minutos 
- Yeso para pavimentos y usos var ios :  mfnimo 4 0  minu- 

t o s  . 
Dentro d e l  apartado 2.3 vienen determinados e l  contenido 
mlnimo en Caso4 y e l  mbtimo de sus tanc ias  ex t rañas  (carbo - 
natos,  c lo ruros ,  Si02,  A1203 ,  Fe203, MgO e t c ) ,  en funcion 
de l o s  cuales  se ha efectuado una c l a s i f i c a c i d n  por c a l i -  

dades : 

Por o t r a  parte, en e l  apartado 2.2 se c i t a n  l o s  va lo re s  - 
de l a s  r e s i s t e n c i a s  a t racc idn ,  f l ex idn  y compresion mfni 

2 2 - 
mos, t a n t o  en Newton/cm como en kgf/cm . En e l  s igu ien te  
cuadro se recogen e s t o s  valores .  t an to  de  yeso para muro, 
como para enlucido. 

Calidad 

Primera 
Segunda 
Tercera 

contenido mfnimo 

en CaS04 % 

90 

80 
70 

C l a s e  

- Yeso para 
muro 
Yeso para 
enlucido 

Contenido en sus tanc ias  
extrañas  en % 

< 10 
1 0  - 20 

20  - 30 

R e s i s t e n c i a  mfn. 
a l a  t racc idn  

2 x/cm kgf/cm2 

78,s  8 

117 ,7  1 2  

Resis tencia  mfn. 
a l a  f lox idn  
 cm 2 kgf/cm2 

20 1 9 6 , l  

2 9 4 , 2  30 

Resis tencia  mfn. 
a l a  compresidn 
~ / c m l  kgf /cm 2 

- 
490,3 50 

686,s 70 



5.2.3 - Normas francesas 
Las normas francesas que aquí se comentan,NORME FRAN- 

CAISE - NF - hacen referencia al producto de yeso calcinado. 

- NF B 12-301 - Yesos de construcción. 
En su apartado 1.4 distingue dos tipos de yeso, en fun - 
ción de la granulometría: yeso grueso y yeso fino. En ca- 

da una de estas granulometrías, según la duracidn crecien - 
te del tiempo de fraguado, existen dos yesos de construc- 

cidn núm. 1 y núm. 2. 

La designación completa de los productos arriba menciona- 

dos es la siguiente: 

Yeso grueso de construccibn: PGC 1, NF B 12-301 

Yeso grueso de construccibn: PGC 2r NF B 12-301 

Yeso fino de construccibn : PFC 1, NF B 12-301 

Yeso fino de construcci6n : PFC 2, NF B 12-301 

Segbn . eí;..apartado .2 -1 la finura deterninada por tamiza d a 

(norma NF B 12-401), debe ser tal que el rechazo expresa- 

do en tanto por ciento, tanga los valores indicados en la 

siguiente tabla: 

Tamiz de abertura 

de mallas en m 

Ot8 
0,4. 

Ot2 

Rechazo "r" correspondiente en % 

P G C  

5 4 r - <20 

20 4 r <40 

P F C 

r 4 2  

r 4 15 

r -S 35 



El tiempo de fraguado expresado en minutos, segdn el apar - 
tado 2.2, debe estar comprendido entre los siouientes 1s- 

mites : 

td = principio de fraguado 
tf = final de 'fra~uado 

t 

nám. 1 

3 < t d <  8 

10 tf e 20 
L 

El grado de pureza en C a s o 4  , se~dn 2.4,debe correspon- 

der a un contenido en SO3 superior al 40%. 

núm. 2 

6 e td < 15 

15 tf < 45 

Por bltimo, y se* 2.3, esta norma realiza u ensayo don - 
de se calcula el coeficiente de rotura a flexotraccidn - 
con una relacidn yeso/arena = 1,25. Los resultados son: 

Ensayo sobre Resistencia a flexotraccibn en kgf/cm 2 ] 
probetas mantenidas 

- NF B 12-303 - Yesos finos de construccibn para enlucido~ - 
de muy alta aureza. 

P G C 

2 h. en atdsfera ~~ 
7 d en atmSsfera h0nieda 
7 d en aMsfera hdmeda 

después de secada 

En su apartado 4.1 especifica el grado de finura que deben 

poseer estcs yesos, indicándose el rechazo correspondiente 

a1 pasar los granos por los tamices que determina la noma 

P F C  

3,06 

6,12 

12,24 

5,lO 

10,20 

20 ,40  



- NF B 12-401 (Yesos. T6cnica.de Ensayos). Los rechazos expe - 
rimentados en la masa inicial ( % )  , de acuerdo con la aber- 
tura de malla del tamiz, son los que se expresan a conti- 

nuacibn : 

En los apartados 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de dicha norma se in- 

dican respectivamente las siguientes especificaciones: 

L 

Tamices de abertura 

de mallas (p) 

800 

400 

200 
C 

- El fraguado comenzar2 antes de 30 minutos 
- Resistencia a la compresidn >127,5 kgf/cm 2 

- Contenido en SO3 340% 

- La dureza deberd ser al menos igual a 255 bars 
(260,lO kof/cm2), para la que corresponde una profun 

didad de huella mdxima de 250 pm. 

Rechazo "r" correspondiente 

en % 

r u 2  

r <15 

r <35 

- NF B 12-401 - Yesos. TBcnicas de Ensayos. 

4 

Esta norma tiene por objeto fijar las prescripciones gene- 

rales y definir las condiciones bajo las que deben ser rea - 
lizados los ensayos de yesos. 

En su apartado 2 se especifican los ensayos ffsicos y mecd - 
nicos, y en el 3 los correspondientes ensayos quhicos. 

- :.F 9 12-302-Yesos para Staf f (Norma experimental Julio 1970) 



Esta norma experimental tiene por objeto precisar las ca- 
racterfsticas particulares de los yesos para Staff y los - 
métodos de ensayos correspondientes. 

El dominio de 'aplicaci6n se extiende a los yesos especia - 
les para Staff as$ como a todos los yesos de moldear usa- 

dos en decoracibn. 

En el apartado 3.11 se determina el grado de finura que ha 

de poseer el yeso al ser tamizado el grano, como indica el 

apartado 2.21, de la norma NF B 12-401 (Yesos. Técnicas de 

Ensayos) . 
Los rechazos correspondientes, de acuerdo con el tamiz e-a- 

pleado, son los siguientes: 
-- 

- - -- -- - 

Segdn el apartado 3.13, y conforme se determina en el apar 

tado 4.313-1, el límite de colabilidad debe ser igual o su - 
perior a 6 m. 

Tamiz de abertura de 

malla cuadrada (m) 

012 

o, 1 - - 

L 

El tiempo de fin de fraguado según-3-34 deber ser superior 

a 15 minutos. 

? 

Rechazo "r" correspondiente 

% 

r s  1 
r S 10 

- 1 

El coeficiente de rotura segdn la relacidn yeso/agua, de 

acuerdo con el apartado 3.21, es el siguiente: 



En cuanto a su principal característica qulmica, grado 

r 
i Relacidn 
t 

agua yeso 
yeso agua 

O, 60 1,67 

O, 67 1,50 

0,75 1,33 

de pureza, y según 3.31. el contenido en Caso4 corresponde rd 

Valor del coeficiente de 

:-- - rotura en kgf /cm 2 

40,s 

30,6 

25,s 1 

a un contenido en SO3 superior al 45%. 

5.2.4. - Normas inqlesas 

La normativa referente al yeso usado en la cons- 

trucción, asi como en otros usos especiales está dictada por 

la BRITISH STANDARDS INSTITUTION - B.S.I. - A continuación - 
se comentan las prescripciones de uso más frecuente. 

- BS 1191. Parte 12 1967. Pláster de yeso para la construc- 
ción. 

En su apartado 1.3. se establece la siguiente clasifi- 

cacian: 

Clase A - Pldster de Parls. 
Clase B - Pláster de yeso semihidratado retardado 
Clase C - Pldster de yeso anhidro. 
Clase D - Cemento Keene 

En el apartado 2 de esta misma norma se especifican - 
las calidades y particularidades de cada una de estas clases, 

que se describen a continuación: 



Clase A*- "Plbster de París" 

En 1.2 de la presente norma se define el "Plbster de Pa- 

rfs" como una forma semihidratada sin ningdn agregado re- 

tardador de fraguado. Es manufacturado en diversos tipos 

para diferentes usos industriales. 

Composicidn química 

- Contenido en SO3 en peso >35% 
2 - CaO >T de SO3 en 8 

- NaZO + Xg0 (so1ubles:j <0,2% en peso 
- Perdida por calcinacidn: 44 Pc 69 (en % )  

Tamaño de las partfculas 

Residuo en el tamiz B.S. núm. 14 (3.S. 410) < S %  en 

peso de la muestra. 

Resistencia transversal 

2 
El mddulo de rotura será superior a 0,25 kgf/mm . 

Clase B.- "Plbster de yeso semihidratado retardadon 

Se define como una foma de hemihicirato que contiene una 

adición de un retardador de fraguado. 

Composición qufiica 

- Contenido en SO3 >35% en peso 
2 - CaO >- de SO3 en % 3 - Na20 + MgO (solubles) ~ 0 ~ 2 %  en peso 

- Perdida por calcinacidn comprenlida entre el 4 y 
9% en peso. 

- Cal libre (CaO) > 3 %  en seso (yeso para listones - 
m6talicos) . 



Tamaño de  l a s  p a r t f c u l a s  

Residuo en  tamiz BS. núm. 14 <1% en peso 

Res i s t enc ia  t r a n s v e r s a l  

126dulo de r o t u r a  > O  ,12 kgf/mm 
2 

Res i s t enc ia  mecánica 

L a  h u e l l a  de jada  por una b o l a  d e  12,7 mm de  dibme- 

t r o  y 8,33 gramos d e  peso, a l  caer desde una a l t u r a  
de  1,82 m, t endrd  un diámetro i n f e r i o r  a 5 m. 

Expansián 

E l  aumento de l ong i t ud  en  e l  f raguado ser& menor d e  
0 ,2% en un día.  

Clase C.- " P l d s t e r  de  yeso anhidro"  

Se  de f i ne  cono un material c o n s t i t u i d o  esencia lmente  p a r  
s u l f a t o  cd l c i co  anhidro  (Caso4),  obtenido por  l a  desh id ra  - 
t a c idn  d e l  yeso, y a d i t i v o s  ace l e r ado re s  d e l  fraguado. 

Composicibn química 

- Contenido en  SO3 > 4 0 %  en peso 
2 - CaO >- de SO3 por  c i e n t o  en peso 3 - Na10 + MgO ( so lub l e s )  <0,2  en  peso 

- Pérdida por  c a l c inac i án :  i n f e r i o r  a l  3% en peso 

Tamaiío de  l a s  p a r t f c u l a s  

Residuo d e l  tamiz B . S .  núm. 14 <l% en peso 

- 181 - 



Resistencia mecdnica 

La huella dejada por una bola de 12,7 mm de dibme- 

tro y 8,33 gramos de peso, cafda desde una altura - 
de 1,82 m sobre la superficie horizontal del plds - 
ter, tendrd un didmetro inferior a 4,5 m. 

Clase D.- "Cemento Keene" 

En cemento Keene es un nombre generico para el yeso calci - 
nado a muerte que, con el uso de aditivos, puede hacerse 
fraguar y endurecer despues de ser mezclado con agua. Su 

principal empleo es para acabados. 

- Contenido en SO3 en peso >47% 
2 - CaO >5 en% peso de SO3 = 31,3% 

- Xa20 + MgO en peso <0,2% 
- La p6rd-iditpor-ialcf~~a~~n~~sera inferior al 2% en 

peso 

Separacibn de partfculas gruesas 

Igual que la clase B. 

Resistencia mecánica 

La resistencia mecdnica sera tal que el impacto be 

una bola de 12,7 mm de diámetro y 8.33 gramos iie pe - 
so al caer desc'e una altura de 1,82 m, prod~zca una 
huella de didmetro inferior a 4 m. 

- BS 1191. Parte 2 a  1967. Plbster de yeso ligero para 

la Constrnccibn. 



Este pldster consiste en una mezcla del yeso clase B, es - 
pecificado en la norma BS 1191 parte 12, con un agrega d o  

ligero. Se pueden incorporar aditivos para dotarlos de 

las propiedades deseadas en cada caso. 

En los apartados 1.3 y 2 se da la clasificacidn y calida- 

des de los distintos tipos, los cuales se enumeran a con- 

tinuacibn. 

Tipo a. - Pldster "no visto" 

Tipo a.1.- Pldster tosco 

- Contenido en Sal soluble Na20 + XgO <0,25 en peso 
- Densidad aparente <641 kg/m3 
- Densidad del pldster seco <849 kg/m 3 

- Resistencia a.la compresidn.de1 pldster colocado 
2 

>95 grf/mm . 

Tipo a.2.- Pldster para revestimientos metálicos 

- Contenido en sal soluble Na20 + MgO <O, 25% en peso 
- Densidad aparente e769 kg/m3 
- Densidad de la masa colocada y seca e1041 kg/m 3 

- Resistencia a la compresión Rc ,102 grf/mm 2 

- Contenido de cal libre <2,5% en peso 
Tipo a.3.- Pldster para mezcla 

- Contenido en sal soluble Na20 + MgO <0,25% en peso 

- Densidad aparente <721 kg/m3 
- Densidad en seco <881 kg/m3 

- Resistencia a la compresidn >lo2 grf/mm 2 
- Contenido en cal libre >2,5% en peso 



Tipo a.4.- Pldster para diferentes usos 

- Contenido en sal soluble Na203 + XgO <O, 25% en peso 

- Densidad aparente ~ 7 2 1  kg/m3 
- Densidad en seco <881 kg/m 3 

2 - Resistencia a la compresidn >lo2 grf/mm 
- Contenido en cal libre >2 ,S% en peso 

Tipo b. - Pláster "vistow 
Tipo b.1.- Pldster para acabados 

- Contenido en sal soluble Na20 + MgO <0,25% en ps 

Resistencia mecánica 

El diámetro de la huella dejada por una bola de - 
12,7 mm de diámetro y 8,33 gramos de peso al caer 

desde una altura de 1'82 m, estará comprendido en- 

tre 4.y  5,s mm, 

- BS 4598. 1970. Pláster para inpresiones dentales. 
Esta norma recoge en su apartado 2 los requerirnien- 

tos exigidos a los yesos para estos usos: 

Clínicos: Deberá tener un color rosado y estar des- 

provisto de materias extrazas indeseables. 

En caso de rotura la fractura serb limpia de forma 

que las impresiones puedan ser perfectamente ensan. - 
bladas. 

Toxicidad: El material no contenSr3 inqredientes en 

ptoPorci6n suficiente que cause reacciones tóxicas. 



Tamaño de partículas: Su granulometrfa será tal que 

pase el 100% por el tamiz de 600p , y que tenga un 

rechazo del 2% como maximo en el de 150p . 

Tiempo de fraguado: El tiempo de fraguado estard - 
comprendido entre 2,s y 5 minutos, contado a partir 

del inicio de la mezcla yeso-agua. 

Expansión lineal en el fraguado: No serd superior - 
al 0,20%, dos horas después del comienzo de la mez- 

cla. Este ensayo se realizard de acuerdo con . el 

apartado.4.5 de la presente norma. 

Resistencia a la compresión: La resistencia a la 

compresibn, efectuada 10 ninutos despues de comenza - 
da la mezcla, estará comprendida entre 5,s y 9,6 - 

2 MN/m . 
El ensayo se realizard de acuerdo con el apartado - 
4.6 de la presente norma. 

5,2.q,-Norrnas U.S.A. 

Se comentan sepidamente las normas ASTX - XERICAN 
SOCIETY FOR TESTING AND MATERXALS - de más frecuente' uso 
referidas a piedra de yeso y productos de yeso utilizados 

en construccidn. 

- ASTX C 22-50 (renovada en 1972). Especificacio- 

nes standard para la piedra de yeso. 



Esta norma se refiered. sulfato cdlcico con dos molécu- 

las de agua (CaS04.2H20). 

Segbn 1.2 el material para ser considerado piedra de ye- 

so debe contener por lo menos un 70% en peso de.CaSD4.40. 

En su apartado 6 se especifica que el andlisis qulmico y 

las propiedades ffsicas de la piedra de yeso se detenni- 

nan segdn las normas ASTMC471. Metodos y ASTXC 472. 

- ASTM C 563-72. Metodo standard de ensayo para determinar 
el SO3 dptimo en el cemento Portland. 

Esta norma especifica las caracterfsticas que ha de po- 
seer la piedra de yeso (yeso crudo) utilizado como aditi 

vo en el cemento portland. 

La piedra de yeso, deberd tener una granulometrla tal - 
que el 100% pase por el tamiz ndm. 100 (150 v 1,  el 94% 

como mfnimo por el tamiz ndm. 200 (75 ' ) , y al menos el 
8 4 %  por el núm. 325 ( 4 5  d) . 
El contenido en SO3 serd al menos del 46%. 

- ASTMC471-72. Analisis qufmico del yeso y productos de - 
yeso (~láster de yeso de mezclado rdpido, plbster de ye- 

so conteniendo fibras de madera, y hormigón de yeso). 

En esta noma se trata de la pureza de los reactivos en - 
. pleados, preparación de la muestra, cdlculo de los conte 

nidos en agua libre, agua combinada, COI, Si02, Alzo3, 

CaO, MgO, SO3, ClNa y otras sustancias. Asimismo se dan 

los cSlculos encminados a obtener el Sndice de pureza. 



- ASTM C 61-64. Especificaciones para el cemento Keene. 

En su apartado 1, se indica que este producto estd com - 
puesto de yeso calcinado anhidro, cuyo fraguado es acele - 
rado por la adición de otros materiales. 

Su tiempo de fraguado estard comprendido entre los 20 - 
minutos y las 6 horas, y la resistencia a la compresi6n 

2 
tendrá un valor mínimo de 2.500 psi (17 -m/m ) . 
La granulometría fijada es..la siguiente: 

Deberd pasar todo por el tamiz ntim. 14 (1,40 m ) ,  el 93% 

al menos por el núm. 40 (425 U. ) , y como mfnimo el 80% 

por el tamiz ndm. 100 (150 v -1 . 

En cuanto a su contenido en agua combinada no serd supe- 

rior al 2%. 

NOTA:. la unidad psi corresponde a libra/pulgada y la MN/m 
2 

2 Mega-Newton/m . 
- ASTM - C 28-68. Especificaciones.para plbsteres de yeso 

Determina,segdn su apartado 1, los tipos siguientes: 

1 - Pldster de yeso mezclado rdpido 
2 - Pldster de yeso puro 
3 - Pldster de yeso puro tipo nRn 
4 - Pldster de yeso con fibras de madera 
5 - Pldster de yeso de alta-calidad 
6 - Pldster de yeso para acabados finos 

Segdn su apartado 2, el fndice de pureza del yeso calci- 

nado, no serd inferior al 66% en Caso4. 1/2 H20. 



En smapartad-3, 4 y 5, se recogen l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  
que debe cumplir e l  p l s s t e r  de yeso de mezclado . . r áp ido .  

La proporción de vermiculi ta agregada no sobrepasará l o s  
3 57 dm por cada 45 kg de yeso calcinado, y su r e s i s t e n c i a  

2 a l a  compresidn no serd i n f e r i o r  a 450 p s i  ( 3 , l  ~ í N / m  ) .  

En e l  caso de que e l  agregado sea p e r l i t a ,  l a  porporc i6n  

ser3 andloga a l a  es tablecida para e l  caso de l a  vermicu- 
l i t a ,  y su r e s i s t enc ia  a la.compresi6n no se rá  i n f e r i o r  a 

2 600 p s i  ( 4 , l  >W/m ) . 

Este t i p o  de p l á s t e r  mezclado con arena,  no permit i rá  una 
3 adicidn de e s t a  superior a l o s  71 dn por cada 4 5  kg de - 

p l á s t e r  calcinado y su r e s i s t enc ia  a l a  compresión no se- 
2 r 6  i n f e r i o r  a 700 p s i  (4,8 MN/m 1.  

Cuando e l  p lds te r  de mezclado rdpido amasado con arena o 

~ e r l i t a ,  se emplea en a lbañ i l e r fa ,  no deberd contener mas 
4. 

3 de 85 dm de agregado por cada 45 kg de yeso calcinado, y 
su re s i s t enc ia  a l a  compresidn sera por l o  menos i q a l  a 

2 400 p s i  ( S , 8  MN/m ) . 

S i  e l  mezclado para e s t e  mismo uso se r e a l i z a  con ve-nicu - 
l i t a ,  en l a  misma proporcidn que en e l  caso a n t e r i o r ,  su 

r e s i s t enc ia  a l a  compresidn serdhlmenos igua l  a 325 p s i  
( 2 , 2  MN/m2). 

En cuanto a l  tiempo de'frasuado de e s t e  t i p o  de yeso, es- 
t a r á  comprendido en t re  1,s y 8 horas. 

Las especificaciones d e l  p l d s t e r  de yeso puro, vienen re- 

cogidas en lo s  apartados 6 ,  7 ,  8 y 9 .  

Su contenido en Caso4. 1/2H20 debera ser superior a l  66%.  

Su tiempo de fraguado e s t a r á  comprendido en t re  2 y 1 6  ho- 



ras y su resistencia a la compresidn ser3 como mínimo 750 
2 

psi (5,2 MN/m 1 .  

El pldster de yeso puro tipo "Rn, segdn los apartados 10, 

11, 12 y 13, deberd cumplir las siguientes prescripciones: 

El tiempo de fraguado no ser3 superior a 3 horas. El con- 

tenido en CaS04.1/2 H20 serd superior al 66%, y su resis- 

rencia a la compresión tendrd un valor mínimo de 1.800 

Los apartados 14, 15, 16 y 17 hacen referencia a las espe - 
cificaciones requeridas para el pláster de yeso con fi- 

bras de madera. 

Su contenido en Caso4. 1/2 H20 ser3 del 66% como mfnlmo. 

El tiempo de fraguado estard comprendido entre 1,s y 8 ho 

ras, y la resistencia a la compresidn sera de 1.200 psi 

( 8 , 3  I4Fi/m2). 

El pldster de yeso de alta calidad, segdn los apartados - 
18, 19 y 20 tendrdn un contenido mfnimo en yeso calcinado 

del 93% y su contenido en cal hidratada estard comprendi- 

do entre el 2 y el 5%. 

El tiempo de fraguado variar3 entre 2 y 8 horas. 

Las especificaciones exigidas para el pldster de yeso pa- 

ra acabados finos, vienen reflejadas en los opartados 21, 

22, 23, 24 y 25: 

- Contenido en Caso4. 1/2 H20 366% 

- Tiempo de fraguado: sin retardadores ha de estar com - 



prendido entre 20 y 40 minutos; con retardadores ser6 supe- 

rior a 40 minutos. 

2 - Resistencia a la compresidn 1.200 psi ( 8 . 3  M N / ~  ) 

- ~ranulometrfa: pasard fntegramente por el tamiz núm. 14 
(1,40 m),  y por lo menos el 60% deberá pasar por el tamiz 

núm. 200 (150 1 .  

- ASTM C 36-73. Especificaciones para tabiques de yeso. 

Esta norma define en su apartado 2 la ccmposicidn de estos - 
prefabricados, formados por un núcleo incombustible, esen- 

cialmente yeso, que en algunos casos puede llevar fibras cu- 

yo peso no exceda del 15% del total, cubierto con papel; 
superficie posterior del tabique de yeso se cubrird con una 

l&nina de aluminio. 

El tipo "X" (especial anti-fuego), es aquel tabique que ade- 

mds de cumplir las normas anteriores debe soportar durante - 

30 minutos la prueba que indica la norma ASTM C - 473. 

Los tabiques de yeso tendrdn como mdximo un Xndice de infla- 

nación de 15, cuando se les someta a las pruebas indicadas 

en la norma ASTM E 84. 

En la norma ASTM C 473 M6todosf se especifica la carga mfni- 

ma para la cual no tendrá lugar la rotura. Estas cargas f 

en funcibn del espesor, ser& las siguientes: 



- ASTM C 59-73. Especificaciones para yesos de enlucidos y 

pláster de molduras. 

Esfuerzo cortante pa 
ralelo a las fibras 
de la superficie (N) 

107 

15 1 

222 

266 

Espesor en mm 

614 

915 
13 

16 

El contenido mlnimo en CaS04.2H20 serd del 85% (80% 

Esfuerzo cortante nor 
mal a las fibras de 
la superficie (N) . 

222 

355 

499 

666 

El tiempo de fraguado para los dos tipos de yesos estard - 
comprendido entre 20 y 40 minutos; ahora bien, estos llrni- 

tes se ampliarán a 10 y 50 minutos en el caso de yeso para 

enlucidos. 

La resistencia a la compresi611 de ambas clases de material 
2 no ser% inferior a 1.800 psi (12,4 MN/m ) .  

En cuanto a su finura pasará la totalidad del material por 

el tamiz núm. 30 (600 ) ,  y al menos el 90% por el tamiz - 
núm. 100 (150 1 .  

- ASTM C 317-64. Especificaciones para hormigón de yeso 
Según el apartado 2 de esta norma, el hormigón de yeso 



estd compuesto de yeso calcinado, mezclado con agregados - 
inorganicos, madera picada o madera en virutas. 

~l yeso serd el normal para pldster, y los agregados inorgd - 
nicos cumplirán las especificaciones establecidas para los 

plásteres de yeso. 

La madera picada o en virutas estard seca y limpia, y pasa - 
rd por el tamiz de 25,O m, no conteniendo un espesor de 

1,6 mm. 

En los apartados 3, 4 y 5 se indican las siguientes caracte - 
rf sticas : 

- El tiempo de fraguado estará comlrendido entre 20 y 90 mi - 
nutos . 

- La resistencia a la compresión serd para las clases A y 

B: 

2 Clase A - Rc 500 psi (3,s L N / ~  ) 

Clase B - Rc 1000 psi (6,9 MN/m2) 

3 - Densidad: igual o menor a 960 Kg/m . 
Normas internacionales 

Finalmente se comentan las normas I.S.O. editadas por 

la ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION, referentes 



a l  yeso. 

- ISO/R 1587-1972 (F). Piedra  de yeso pa ra  l a  f a b r i c a c i ó n  - 
de aglomerantes. 

En su apar tado  3 hace dos c l a s i f i c a c i o n e s  de l a  p i e d r a  de  

yeso, según s u  contenido en s u l f a t o  c d l c i c o  d i h i d r a t a d o  y 

su granulometrza. 

- % CaS04.2H20 (C)  

Clase I C 90% 

Clase 11 80% C 90% 

Clase 111 70% C 80% 

Clase I V  55% C 70% 

- Granulometrfa 

Grupo 1: de O a  20 mm 

Grupo 2: de 20 a 50 mm 

Grupo 3: de 50 a 150 mm 

Grupo 4 :  de O a  150 mm 

Grupo 5: de O a  300 mm 



En su apartado 4 se recogen las especificaciones t6cnA- 

cas, segdn las cuales su contenido en cuerpos extraños - 
-mezclados accidentalmente y no provinentes de la explo- 

tación-, del yacimiento no.-debe sobrepasar el 0.1%. 

La humedad-no sobrepasard el 4%. 

El contenido en gramos de dimensiones super: lores a los 

límites fijados en la clasificacibn granulon4trica, no 

debe exceder del 5% para los grupos 1, 2, 3 y 4; el con- 

tenido en granos de dimensiones inferiores a los límites 

ffjados para los grupos 2 y 3 no debe sobrepasar el 20% 

en peso de la muestra. 

Su composicidn química serd la siguiente: 

Contenido . (A) en % de agua de 
cristalizacidn 

A 3 18,83 

C l a s e  

En el apartado 7 y siguientes se especifican los m6todos 

de ensayo para determinar la humedad, aqua de cristaliza - 
cidn, fndice de pureza y otros constituyentes. 

Composicidn qufmica 

- ISO/R 1588 - 1971 (F) . Aglomerantes 
Conteniendo sulfato de calcio. Definiciones, ..clasifica - 
cienes y nomenclatura. 



En el apartado 2. Definiciones Generales, se concretan - 
los siguientes terminos: 

Aglomerante a base de sulfato de calcio, obtenido por - 
deshidratacidn parcial del yeso: Material pulvenilento 

llamado "p16stern , conteniendo fundamentalmente sulf ato 
cSlcico, y susceptible, en presencia de una cantidad - 
apropiada de agua, de fraguar y posteriormente endurecer. 

- Aglomerante a base de sulfato c5lcico anhidro: material 

finamente molido, llamado "aglomerante de anhidrita", L 

conteniendo sulfato cdlcico anhidro (de origen natural, 

artificial, u obtenido por calcinación del yeso) y adi 

ciones de catalizadores,que en presencia de una cantidad 

apropiada de agua, fragua y mas tarde endurece. 

- Yeso: material, de origen natural, o artificial, consti- 
tuido esencialmente de sulfato cálcico dihidratado. 

- Anhidrita natural y anhidrita artificial. 
En el apartado 3. Clasificacidn-, se establece la si- 

guiente divisibn : 

- Segdn la principal utilizacidn 
Grupo 1 - Aglomerantes de sulfato cálcico para la cons - 

trucción. 

Grupo 11 - Aglomerantes de sulfato cdlcico para usos - 
técnicos. 

- Según el estado de hidratación delsulfato cálcico 

empleado para la fabricacibn. 



Tipo A - Aglomerantes a base de sulfato cdlcico semihidrata- 
do. 

Tipo B - Aglomerantes a base de sulfato calcico anhidro. 
5.3.- CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DE LOS YESOS DE LAS ZO- 

NAS SELECCIONADAS 

Ya se ha descrito en 5.1.4.- tipos comerciales de yeso 

para la construccibn-, la designacidn y aplicaciones m6s fre 

cuentes de los productos incluidos en el Pliego General de 

condiciones para la recepcidn de yesos y escayolas en las 

obras de construccibn. ( B . O  .E. 2-2-1972) . 
Igualmente en 5 . 2 . -  Especificaciones de los yesos para 

los distintos usos-, se inserta la actual normativa vigente 

respecto a las condiciones que han de cumplir las diferentes 

clases deyesos y escayolas al ser sometidos a los ensayos - 
respectivos, conforme se especifica en el citado Pliego. 

En el presente apartado 5.3. se describen los resulta- 

dos de los ensayos realizados a una serie de muestras proce- 

dentes de las zonas seleccionadas dentro de las fomaciones 

yeslferas existentes, ya descritas en el capftulo 4.-Estudio 

geolbgico-, habiéndose procurado que estas muestras fueran lo 

mbs representativas posible de los yesos que actualmente se 

elaboran en Andalucfa. Debe entenderse, por tanto, que las 

conclusiones que puedan deducirse aquí, se limitan Gnica y 

exclusivamente a los resultados obtenizos en tales muestras, 

que aunque representativas no son susceptibles de una genera - 
lización absoluta. 

Se han tomado muestras de yeso crudo y calcinado co- 



rrespondiente a una misma zona, que han sido estudiadas en 

el Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación (1. 

N.C.E.), siguiendo el método operativo especificado en el 

Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y 

escayolas en las obras de construcción, vigente (B.O.E. -2- 

2-72) . 
5.3.1.- Yesos de la Depresión de Granada 

En la depresión de Granada se ha szleccionado 

la zona VI-3-ESCUZAR. 

Las muestras de yeso crudo y cocido han dado los si - 
guientes resultados: 

. Muestra núm. 1 - Yeso crudo 
.............. Contenido en agua combinada 

Contenido en trióxido de azufre .......... 
Indice de pureza .....................-. 

. Muestra núm. 2 - Yeso crudo para escayola 

.............. Contenido en agua combinada 

.......... Contenido en triaxido de azufre 

Indice de pureza ......................... 
. Muestra nGm. 3 - Yeso cocido 

Contenido en agua combinada .............. 
Contenido en trióxido de azufre .......... 

......................... Indice de pureza 



Finura de molido 

.... Retención mdxima en el tamiz 0,2 UNE 7050  

Ensayo de consistencia normal 

Relación agua/yeso correspondiente al amasado 

........................... a saturación A/Y = 

.............. Tiempo de principio de fraguado 

Tiempo de fin de fraguado .................... 

Ensayo de resistencia mecanica a flexotracción 

Resistencia media de dos series de probetas fa - 
bricadas con una relación agua/yeso = 0,8 

-- - Y 
conservadas 5  dlas en cdmara htímeda ( 9 5  + 5% - 
Hr) y 2 dlas en estufa ( 4 0 '  + 2'C) .......... - 

. Muestra n h  4 - Yeso crudo 

.................. Contenido en agua combinada 

Contenido en trióxido de azufre .............. 
............................. Indice de pureza 

. Muestra ntim 5 - Yeso cocido 
- 

Contenido en agua combinada .................. 
Contenido en trióxido de azufre .............. 

............................. Indice de pureza 

Finura de molido 

.... Retencidn mdxima en el tamiz 0,2 UNE 7050  

0,67 

1 6  1/2min. 

4 3  min. 



Ensayo de consistencia normal 

Relación agua/yeso correspondiente al amasado a sa - 
turación A/Y ..................................... O, 67 

.................. Tiempo de principio de fraguado 24 1/2 min. 

Tiempo de fin de fraguado ........................ 37 1/2 min. 

Ensayo de resistencia mecdnica a flexotracción 

Resistencia media de dos series de probetas fabri- 

cadas con una relación A/Y = 0 1 8  y conservadas 5 

dlas en cámara húmeda ( 9 5  + 5 %  Hr) y dos dlas en 

estufa (40 2 2OC) ................................ 2618 ~ ~ / c m Z  
5 . 3 . 2 . -  Formaciones yeslferas del Dominio Subbético 

Las zonas de yeso seleccionadas han sido: 

. VI-1 Moren de la Frontera, 

. VI-2 Coripe-Pruma, 

. VI-4 Alcaudete, 

. VI-5 Huelma y 

. VI-6 Cabra del Santo Cristo. 
ZONA VI-1 - MORON DE LA FRONTERA 

. Muestra núm. 1 - Yeso crudo 
Contenido en agua combinada .................... 
Contenido en trióxido de azufre ................ 
Indice de pureza ............................... 



. Muestra nGm. 2 - Yeso cocido 
Contenido en agua combinada ....................... 4.4% 

Contenido en tri6xido de azufre .................. 52.2% 

Indice de pureza ................................. 93.1% 

Finura de molido 

........ ~etención ináxima en el tamiz 0.2 UNE 7050 

Ensayo de consistencia normal 

Relación agua/yeso correspondiente al amasado a S= 

.................................... turacibn,  n/^ 0.53 

.................. Tiempo de principio de fraguado 8 1/2 min 

........................ Tiempo de fin de fraguado 21 min. 

Ensayo de resistencia mecánica a flexotracción 

Resistencia media de dos series de probetas fabri- 

cadas con una relacidn A/Y = 0.8 y conservadas 5 

dfas en cdmara húmeda (95 + 5% Hr) y 2 dfas en es- - .................................. tufa (40 + 2OC) 28.6 kg/cn - 2 

. Muestra núm 3 - Yeso crudo 
...................... Contenido en agua combinada 12.2% 

.................. Contenido en tridxido de azufre 44.1% 

................................. Indice de pureza 87.3% 

Finura de molido 

........ Retención máxima en el tamiz 0.2 UNE 7050 40,0% 



Ensayo de consistencia normal 

Relación agua/yeso correspondiente al amasado a sa - 
turación, A/Y = .................................. 0,51 

Tiempo de principio de fraguado .................. 5 1/2 min. 

Tiempo de fin de fraguado ........................ 20 min. 

Ensayo de resistencia mecánica a flexotracción 

Resistencia media de dos series de probetas fabri- 

cadas con una relaci6n A/Y = O,8 y conservadas '5 

dlas en cámara húmeda (95 - + 5% Hr) y 2 dfas en es- 
................... ............ tufa (40 - + 2OC) ... 6,l kg/cm2 

. Muestra núm. 5 Yeso cocido 

Contenido en agua combinada ...................... 5 , 8 %  

Contenido en tri6xido de azufre .................. 47,6% 

Indice de pureza ................................. 86,7% 

Finura de molido 

Retención máxima en el tamiz 0,2 UNE 7050 ........ 
Observaciones: No se dan valores de los ensayos de 

consistencia normal y resistencia - 
mecdnica a flexotracción, porque la 

pasta de yeso al cabo de 24 horas , 
no endurecib. 

. Muestra núm 6 Yeso crudo 

Contenido en agua combinada ...................... 17,5% 



................ Contenido en t r i d x i d o  de a z u f r e  

............................... Indice  de pureza 

. ~ u e s t r a  núm 7 - Yeso cocido 

.................... Contenido en  agua combinada 

................ Contenido en t r i d x i d o  de a z u f r e  

Indice  de  pureza ............................... 
Finura de  molido 

...... ~ e t e n c l d n  mdxima en e l  tamiz 0 , 2  UNE 7050 

Ensayo de  cons i s t enc ia  normal 

Relacidn agua/yeso correspondiente  a l  amasado a 

.............................. sa tu rac ión ,  A/Y = 0,59 

................ Tiempo de p r i n c i p i o  de fraguado 8 min. 

...................... Tiempo de f i n  de fraguado 18 min. 

Ensayo de r e s i s t e n c i a  m e c h i c a  a f l exo t racc ión  

Res is tencia  media de dos series de probetas  fa-  

b r i cadas  con una r e l a c i 6 n  A/Y = 0,8 y conserva - 
das 5 dSas en cdmara húmeda (95 + 5% Kr) y 2 - - ...................... d l a s  en e s t u f a  ( 4 0  + Z ° C )  25 ,O kg/cm2 

. Muestra ntfm 8 - Yeso crudo 

.................... Contenido en agua combinada 0,6% 

................ Contenido en t r i ó x i d o  de azuf re  49,1% 

............................... Indice  de pureza 88,1% 

Observación: E s t a  muestra ya no es piedra  de yeso, s i n o  que 

parece ser yeso cocido. 



. Muestra núm 9 - Yeso crudo 

Contenido en agua combinada ..................... ................. Contenido en t r i ó x i d o  de a z u f r e  

Indice  de pureza .................................. 
. Muestra núm 10 - Yeso cocido 

Contenido en agua combinada ..................... 
Contenido en t r i ó x i d o  de azuf re  ................. 
Indice de pureza ................................ 
Finura de molido 

....... 
. - Retención - máxima en e l  tamiz 0 , 2  UNE 7050 

Ensayo de cons i s t enc ia  normal 

Relaci6n agua/yeso correspondiente  a l  amasado a  

sa turac i6n  A/Y .................................. 
................. Tiempo de p r i n c i p i o  de  fraguado 

Tiempo de f i n  de fraguado ....................... 
Ensayo de r e s i s t e n c i a  mecdnica a f l exo t racc ión  

Res is tencia  media de dos s e r i e s  de  probetas  f a b r i  

cadas con una r e l a c i a n  A/Y = 018 y conservadas 5 

d l a s  en cámara húmeda (95 - + 5% H r )  y 2  d í a s  en - 
e s t u f a  (40 2 2OC) .............................. 
ZONA VI-2-CORIPE - PRUNA 

. i4uestra n h  1 - Yeso crudo 

..................... Contenido en agua combinada 

0,55 

6 min. 

22  1/2 min 



Contenido en tridxido de azufre ............... 
.............................. Indice de pureza 

. Muestra nth 2 - Yeso cocido 
................... Contenido en agua combinada 

............... Contenido en tridxido de azufre 

.............................. Indice de pureza 

Finura de molido 

..... Retención mdxima en el tamiz 0,2 UNE 7050 

Ensayo de consistencia normal 

Relación agua/yeso correspondiente al amasado a 

saturacien A/Y = .............................. 
............... Tiempo de principio de fraguado 6 1/2 min-- 

..................... Tiempo de fin de fraguado 15 1/2 mfn 

Ensayo de resistencia mecdnica a flexotraccicín 

Resistencia media de dos series de probetas Ía- 

bricadas con una relacidn A/Y = 0,8 y conserva- 

das 5 dlas en cámara húmeda (95 + 5% Hr) y 2 - 
dlas en estufa (40 + Z°C) .................... 36,s hg/cm2 

. Muestra núm 3 - Yeso crudo para escayola 
................... Contenido en agua combinada 

............... Contenido en trióxido de azufre 

.............................. Indice de pureza 



. Muestra núm 4 - Producto cocido - Escayola 

Contenido en agua combinada ...................... 5,7% 

Contenido en tri6xido de azufre .................. 55,1% 

Indice de pureza ................................. 99,4% 

Finura de molido 

RetenciBn mdxima en el tamiz 0,2 UNE 7050 ........ 

Ensayo de consistencia normal 

Relación agua/yeso correspondiente al amasado a sa - 
turación A/Y = ............................. 0,73 

Tiempo de principio de fraguado .................. 17 min. 
........................ Tiempo de fin de fraguado 39 11'2min. 

Ensayo de resistencia mecánica a flexotracci6n 

Resistencia media de dos series de probetas fabri- 

cadas con una relación A/Y = 0,s y conservadas 5 

dfas en cámara húmeda (95 e + 5% Hr) y 2 días en es- 
................................. tufa (40 - + Z°C) 39, 7kg/cm2 

. Muestra núm 5 - Yeso crudo 
Contenido en agua combinada ...................... 
Contenido en trióxido de azufre .................. 
Indice de pureza ................................. 
. Muestra núm 6 - Yeso cocido 

Contenido en agua combinada ...................... 



.................. Contenido en t r i 6 x i d o  de  a z u f r e  50,3% 

................................. Indice  de  pureza 89,7% 

Finura de molido 

........ Retencien máxima en e l  tamiz 0,2 UNE 7050 34,8% 

Ensayo de cons i s t enc ia  normal 

Relacidn agua/yeso correspondiente  a l  amasado a S= 

.................................. t u rac ión ,  A/Y = 0,55 

.................. Tiempo de p r i n c i p i o  de fraguado 7 1 / 2  min 

........................ Tiempo de f i n  de fraguado 1 9  1 / 2  min 

Ensayo de r e s i s t e n c i a  mecdnica a f l exo t racc idn  

Res is tencia  media de dos s e r i e s  de probetas  f a b r i -  

cadas con una r e l a c i ó n  A/Y = 0,8 y conservadas 5 

d f a s  en c6mara húmeda (95 + 5% Hr) y 2 d f a s  en es-  - 
t u f a  ( 4 0  + 2OC) ................................. 25,7Kg/cm 2 - 
. Muestra núm 7 - Yeso crudo 

...................... Contenido en agua combinada 18,4% 

Contenido en t r i d x i d o  de  azuf re  .................. 50,6% 

Indice  de  pureza ................................. 1 0 0 , 0 %  

Finura de molido 

....... Rentencidn máxima en e l  t a m i z  0,2 UNE 7050 4 , 2 %  

Ensayo de cons i s t enc ia  normal 

Relación agua/yeso correspondiente  a l  amasado de - 



saturacidn A/Y = .................................. 0,68 

Tiempo de principio de fraguado ................... 6 1/2 min 
Tiempo de fin de fraguado ......................... 16 min. 
Ensayo de resistencia mecanica a flexotracción 

Resistencia media de dos series de probetas fabrica 

das con una relacien A/Y = 0,8 y conservadas 5 dSas 

en cdmara hdmeda (95 + 5% Hr) y 2 dlas en estufa - 
(40 + 2OC) :..... 26,2kg/cm 2 ................................. - 
. Muestra nÚm 9 - Producto cocido (escayola) 

Contenido en agua combinada ....................... 5,7% 

Contenido en tribxido de azufre ................... - 54,5% 

Indice de pureza .................................. 98,44 

Finura de molido 

Retencidn máxima en el tamiz 0,2 UNE 7050 ......... 
Ensayo de consistencia normal 

Relación agua/yeso correspondiente al zmasado a sa- 

turación, A/Y ..................................... 0,70 

Tiempo de principio de fraguado ................... 20 1/2 min 
--- 

Tiempo de fin de fraguado ......................... 39 min 

Ensayo de resistencia mecanica a flexotracci6n 

Resistencia media de dos series de probetas fabrica 

das con una relación A/Y = 0,8 y conservadas 5 dfas 

en cámara húmeda (95 - + 5% Hr) y 2 dlas en estufa - 



. Muestra nCim 10 - Yeso cockdo 
................. Contenido en agua combinada 

............. Contenido en triSxido de azufre 

............................ Indice de pureza 

Finura de molido 

... Retencibn máxima en el tamiz 0,2 UNE 7050 

Ensayo de consistencia normal 

Relacidn aguaiyeso correspondiente al amasado 

............................ a sat.irracf6n A/Y 

............. Tiempo de principio de fraguado 

................... Tiempo de fin de fraguado 

Ensayo de resistencia mecdnica a flexotracci6n 

Resistencia me0ia de 2 series de pxobetas fa- 

bricadas con una relaci6n A/Y = 0,8 y conser- 

vadas 5 alas en cdmara húmeda (95 + 5% Hr) y - ................. 2 días en estufa (40 + S°C) 

ZONA VI - 4 - ALCACDETE 

. Muestra n h  1 - Yeso crudo 

................. Contenido en agua combinada 

Contenido en tri6xido de azufre ............. 
Indice de pureza ............................ 

0,51 

8 min. 

28 1/2 min 



.. bluestra n h  2 - Yeso cocido 

Contenido en agua combinada ....................... 5,4% 

Contenido en t r i d x i d o  de a z u f r e  .................. 54,8% 

Indice  de pureza ................................. 98,5% 

Finura de molido 

Retención mdxima en e l  tamiz 0,2 UNE 7050 ........ 

Ensayo de cons i s t enc ia  normal 

Relacidn agua/yeso correspondiente  a l  amasado a sa - 
turac idn  A/Y = ................................... 0,73 

Tiempo de p r i n c i p i o  de fraguado .................. 20  1/2 min 

Tiempo de f i n  de fraguado ........................ 49 1 / 2  min 

Ensayo de r e s i s t e n c i a  mecánica a f l e x o t r a c i 6 n  

Resis tencia  media de dos series de probetas  f a b r i -  

cadas con una re l ac ión  A/Y = 0,8 y conservadas 5 

dSas en cdmara húmeda (95 - + 5% H r )  y 2 d l a s  en es-  

t u f a  ( 4 0  + 2' C) 39,lkg/cm 2 ................................. - 

. Kuestra núm 3 - Producto cocido (escayola)  

Contenido en agua combinada ...................... 5,5% 

Contenido en t r i ó x i d o  de a z u f r e  .................. 53,6% 

Indice de pureza ................................. 9 6 , 6 %  

Finura de molido 

Retención máxima en e l  tamiz 0 , 2  UNE 7050 ........ 



Ensayo de consistencia normal 

Relación agua/yeso correspondiente al amasado . ................... a saturaciQn A/Y = 0,59 

Tiempo de principio de fraguado ............. 19 1/2 min 

................... Tiempo de fin de fraguado 29 1/2 min 

Ensayo de resistencia rnecdnica a flexotración 

Resistencia media de dos series de probetas - 
fabricadas con una relación A/Y = O,8 y con- 

servadas 5 dlas en c~maia htimeda ( 9 5  - + 5 4  Hr) 

y 2 dlas en estufa (40 + 2OC) 37,OKg/cm 2 ............... - 

. Muestra n - h  4 - Yeso crudo 

Contenido en agua combinada ................. 
Contenido en tri6xido de azufre ............. 
Indice de pureza ............................ 

. Muestra núm 5 - Yeso cocido 
Contenido en agua combinada ................. 
Contenido en tridxido de azufre ............. 
Indice de pureza ............................ 

Z'inura de molido 

Retencien mdxima en el tamiz 0,2 UNE 7 0 5 0  ... 
C. 

Ensayo de consistencia normal 

Relaci6n agua/yeso correspondiente al amasado 

a saturaci6n A/Y = .......................... 
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............. Tiempo de p r inc ip io  de fraguado 

................... Tiempo de f i n  de fraguado 

8 1 / 2  rnin 

28 1 / 2  min 

Ensayo de r e s i s t e n c i a  mecdnica a f lexotraccidn 

O~es i s t enc i a  media de dos series de probetas f a  

bricadas con una re lac ión  A/Y = 0,8 y conserva - 
das 5 d t a s  en cbnara hdmeda ( 9 5  + 5% Hr) y 2 - 

.................... días en estufa ( 4 0  + 2OC) 34!lkg/cm - 2 

. Muestra núm 3 - Yeso crudo 

.................. Contenido en agua combinada 

.............. Contenido en t r i dx ido  de azufre 
............................. Indice de pureza 

Muestra nGm 4 - Yeso cocido 

Contenido en agua combinada .................. 
Contenido en t r i dx ido  de azufre  .............. 

............................. Indice de pureza 

Finura de molido 

.... Retencibn máxima en e l  tamiz 0 , 2  UNE 7 0 5 0  

Ensayo de consis tencia  normal 

 elación agua/yeso correspondiente a l  amasado 
.......................... a sa turacien,  A/Y = O ,  58  

.............. Tiempo de p r inc ip io  de fraguado 6 1 / 2  min 

.................... Tiempo de f i n  de fraguado 11 1/2 min 



Ensayo de resistencia mecánica a flexotracción 

Resistencia media a dos series de probetas fabri- 
cadas con una relación A/Y = 0,8 y conservadas 5 

dias en cámara húmeda (95 2 5% Hr) y dos dSas en 

estufa ( 4 0  2 2'C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 J k g / c m  
2 

ZONA VI-6 - CABRA DEL STO CRISTO 

. Muestra núm 1 - Yeso crudo 

..................... Contenido en agua combinada 20,1% 

Contenido en trióxido de azufre ................. 48,1% 

Indice de pureza ................................ 100,0% 

. Muestra núrn 2 - Yeso cocido 

..................... Contenido en agua combinada 

Contenido en trióxido de azufre ................. 
................................ Indice de pureza 

Finura de molido 

Retención máxima en el tamiz 0,2 UNE 7.050 ...... 
Ensayo de consistencia normal 

Relación agua/yeso correspondiente al amasado a 
saturacien A/Y = ................................ 0 , 6 1  

Tiempo de principio de fraguado ................. 7 1 / 2  min 

Tiempo de fin de fraguado ....................... 20  min. 



Ensayo de r e s i s t e n c i a  mecdaica a f l e x o t r a c c i ó n  

Res i s t enc ia  media de  dos s e r i e s  de probetas  f a  - 
br icadas  con una r e l a c i ó n  X/Y = 0,8 y conserva - 
das  5 d í a s  en cámara húmeda ( 9 5  + 5% Hr) y 2 - .................... d í a s  en e s t u f a  ( 4 0  + S°C) - 30, ~kc~/crn* 

5 . 3 . 3 . -  Formación y e s f f e r a  p e r t e n e c i e n t e  a l  Dominio Bét ico 

Se ha seleccionado únicamente l a  zona V I - 7  HUERCU-OVE - 
RA ( ~ l m e r í a ) ,  ya que e l  r e s t o  de  las  zonas de i n t e r é s  en es- 

ta p rov inc ia ,  se encuentran e s t u d i a ü a s  en e l  informe "Inves- 

t i gac fdn  de Yesos d e l  Sudeste".  

. Muestra núm 1 - Yeso crudo e s u e c i a l  

Contenido en agua combinada .................. 
Contenido en t r i ó x i d o  de  a z u f r e  .............. 

............................. Ind ice  de pureza 

Muestra núm 2 - Yeso crudo 

.................. Contenido en agua combinada 
.............. Contenido en t r i ó x i d o  de a z u f r e  

............................. Indice  de pureza 

En esta muestra no se ha podido r e a l i z a r  e l  r e s t o  de 

l o s  ensayos porque l a  granulometr la  e s  to ta lmente  he te roce  - 
nea. 

. Muestra nGm 4 - Yeso crudo 

.................. Contenido en agua combinada 



Contenido en tridxido de azufre ................. 
Indice de pureza ................................ 
Muestra núm 5  - Yeso cocido 

Contenido en agua combinada ..................... 
Contenido en tridxido de azufre ................. 

................................ Indice de pureza 

Finura de molido 

Retención mdxima en el tamiz 0,2 UNE 7050 ....... 
Ensayo de consistencia normal 

Relación agua/yeso correspondiente al amasado a - 

saturación, A/Y = ............................... 0,47 

Tiempo de principio de fraguado ................. 7 1/2 min. - 
Tiempo de fin de fraguado ....................... 211/2 min. 

Ensayo de resistencia a flexotracción 

Resistencia media de dos series de probetas fabri - 
cadas con una relacidn A/Y = 0,8, conservadas 5 
dlas en cdmara húmeda ( 9 5  m + 5 %  Hr) y 2 dlas en es - 
tufa (40 2 2OC) 22,6kg/cm 2 ................................. 
. Muestra n h  6 - Yeso crudo 

Contenido en agua combinada ..................... 
Contenido en trióxido de azufre ................. 
Indice de pureza ................................ 



. Muestra núm 7 - Yeso cocido 
................... Contenido en agua combinada 

............... Contenido en tridxido de azufre 

.............................. Indice de pureza 

Finura de molido 

..... Retención mdxima en el tamiz 0,2 UNE 7050 

Ensayo de consistencia normal 

Relacidn agua/yeso correspondiente al amasado a 

.............................. saturacion A/Y = 0,44 

............... Tiempo de principio de fraguado 9 rnin. 

..................... Tiempo de fin de fraguado 2 6  1/2 min 

Ensap de resistencia mecánica a flexotracci6n 

Resistencia media de dos series de probetas fa- 

bricadas con una relacidn A/Y = 0,8 y conserva- 
das 5 dlas en cdmara húmeda (95 + 5% Hr) y 2 - 
días en estufa (40 + 2°C) ..................... 20,5kg/cm - 2 

5.4.- AJUSTE DE LOS YESOS DE LAS ZONAS A LA NORMATIVA 2x1- 

GIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES VIGENTE 

Los distintos tipos de yeso crudo y cocido, ensayados 

en el 1.N.C.E segGn el Pliego vigente, procedentes de las 

cantezas y fábricas existentes en las zonas yesfferas selec - 
cionadas, constituyen un exponente altamente representativo 

de las calidades que actualmente se elaboran en Andalucía - 
referente a yesos y escayolas. 



En este capftulo se encuadran los tipos de yesos ensa - 
yados, en el Pliego General de condiciones para la recep- 

ción de yesos y escayolas en las obras de construcción, paz 

tiendo de los resultados obtenidos en los ensayos y que se 

exponen en el apartado 5.3. 

Para esta clasificación, se han tenido en cuenta las 

normas españolas (punto 5.2.1.), haciéndose constar que los 

ensayos efectuados a las muestras se han realizado siguien- 

do el método operativo exigido por las normas U.N.E. 

En 5.2 se comentan algunas normas referentes a varios 

paises extranjeros; es obvio señalar que los resultados de 

los ensayos efectuados a las muestras segdn la Norma Españo 

la, no son comparables respecto a las normas extranjeras . 
Para que ello hubiese sido posible, se habrea necesitado en - 
sayar cada muestra con el método operativo exigido por cada 

país. 

Se seguirá a lo largo de este capitulo la misma llnea 

que se ha venido utilizando en los precedentes, consideran- 

do las distintas zonas dentro de las formaciones correspon- 

dientes. 

5.4.1.- Yesos de la depresi6n de Granada 

ZONA VI-3 - ESCUZAR 

La muestra ndm 1, de yeso crudo, por su contenido en 

Ca.S04.2H20 (composición mineralógica) y agua de cristaliza - 
cidn, segfin la norma UNE.41.169-73 pertenece a la clase 111. 

Esta norma concuerda esencialmente con La Recomendacidn ISO/ 

1587-1972 (F) - Piedra de yeso para la fabricación de agio- 



merantes. 

Las muestras nbm 2 y 3 son, respectivamente, un tipo 
de yeso crudo y calcinado procedente de una misma fdbrica y 
representan por tanto, el material crudo ya preparado para 
ser introducido en el horno, y el producto elaborado después 

de la calcinacibn. 

La muestra núm 2 se ha clasificado segh la norma UNE - 
41.169 como clase 11, ya que su contenido de 17.7% de agua 

de cristalización, no alcanza el valor mlnimo exigible de 

18,83% para que pudieía englobarse dent,ro de la clase 1. 

La muestra núm 3 según los resultados obtenioos y se- 
-? 

gún el Pliego del Yeso y la Escayola, vigente, se clasifica 

como Y-25F - Yeso fino o yeso blanco-, que puede emplearse - - 
normalmente en la ejecucidil de enlucidos o blanqueados, y en 

general en los trabajos de acabado o revestimientos. El 1341 - 
ce de pureza y la finura de molido corresponde a Z-35  - Esca - 
yola, quepuede utilizarse en corridos de mol&~ras de per - 
files delicados, ejecucidn de modelos, fabricación de plan- 

cha lisa, y en general en los trabajos de decoración en los 

que se desea obtener una mayor dureza o resistencia y / o  una 

textura mbs fina. 

Igualmente las muestras núm 4 y 5, pertenecen tanbign 

a un mismo centro de produccion de yeso, antes y después de 

la coccidn respectivamente. La nbm 4 es una muestra de yeso - 
crudo, tiene un contenido de 13,9% de agua combinada y se 

clasifica de clase IV, ya que no contiene el mfnino de 14,65% 

exigible para poder asignarle la clase 111. 

Según el Pliego, y por los resultados obtenidos, la - 



muestra núm S, representativa de un tipo de yeso cocido, se 
clasifica como Y-25G -Yeso de granulometría gruesa, utiliza - 
da para determinados prefabricados-. El índice de pureza - 
90,0%-corresponde a E-35. 

5.4.2 .- Formaciones yesíferas dei Dominio Subbético 
ZONA VI-1 - MORON DE LA FRONTERA 

De una de las d s  importantes fábricas de Mor6n de la 

Frontera, dedicadas a la elaboración de prefabricados, se - 
tomaron las muestras nth 1 y 2 correspondientes, respectiva - 
mente, a material crudo y escayola. 

El tipo de yeso crudo (muestra 1). posee un alto Zndi- 

ce de pureza -99,3%- asl como un contenido dptimo en su com 

posicidn mineralógica y qulmica, clasificdndose según la 

norma UNE 41.169 como clase 1 EXTRA. 

El producto cocido, representado por la muestra nOn 2, 
segGn su índice de pureza corresponde a E-35, pero a la vis - 
ta de todos los resultados obtenidos en los correspondien- 

tes ensayos, y seg6n el Pliego vigente, se clasifica como : 

Y-25G - Yeso de granulometría gruesa, utilizado para deter- 
minados prefabricados-. 

Las muestras núm. 3 y 4 también se refieren a mate- 

rial crudo y producto elaborado pertenecientes a una misma 
fábrica. La núm 3 representativa de piedra de yeso, se ha 

clasificado segGn los resultados obtenidos en los ensayos - 
como clase IV. El producto cocido -muestra 4- no cumple los 

valores mlnimos exigidos en el Pliego, y por otra parte las 

probeta~ tardan mbs de 24 horas en endurecer. 



En l a  muestra n h .  5 p e r t e n e c i e n t e  a un t i p o  de yeso 
cocido,  no se han dado v a l o r e s  de  l o s  ensayos de  cons is ten-  
c ia  normal y r e s i s t e n c i a ,  porque l a  p a s t a  de  yeso, a1 cabo - 
de 24 horas ,  no endurec ia .  

L a s  muestras ntm 6 y 7 proceden igualmente,  de una m i s  

m a  fbbr i ca .  L a  primera e s  p ied ra  de yeso ,  a p a r t i r  de  l a  
c u a l  se o b t i e n e  l a  segunda (producto c o c i d o ) .  E l  material - 
crudo con t i ene  un 84,1$ de Sndice de  pureza y segdn 1o norma 
UNE 41.169 per tenece  a la  clase II. E l  producto cocido se ha 

c l a s i f i c a d o ,  según el Pl iego ,  como Y-25G, aunque su  Sndice - 
de pureza corresponde a E-30 - escayola ,  que puede u t i l i z a r -  
se en corridos de molduzas de p e r f i l e s  de l i cados ,  e jecuci6n de  m o  - 
d e l o s  , f a b r i c a c i s n  de plancha l i sa ,  y en genera l  en l o s  txa  - 
b a j o s  de decoracibn.  

La muestra nGm 8 s o l i c i t a d a  en f d b r i c a  como rspresenta - 
t i v a  de yeso crudo, a l  ser ensayada se ha podido comprobar , 
por l o s  r e s u l t a d o s  obtenidos ,  que parece t r a t a r s e  de yeso ya 

cocido.  L a  muestra núm 9 procedente de l a  misma f z b r i c a ,  s e  - 
ha c l a s i f i c a d o  segdn l a  Norma UNE 4 1 . 1 6 9  como p iedra  de yeso 

per tenec ien te  a l a  c l a s e  11. 

Por úl t imo,  l a  muestra nCun 1 0  p e r t e n e c i e n t e  a o t r o  ti- 

po de yeso cocido producido en l a  zona, s e  c l a s i f i c a  segGn 

el Plíeyn como Y-12 - Yeso común de construcción (también de - - 
--- .. 

nominado negro, moreno o t o s c o ) ,  que se u t i l i z a  por r e g l a g e  - 
n e r a l  en l a  e j ecuc ián  de t ab iques ,  t a b l e r o s ,  e n r a s i l l a d o s ,  - 
bóvedas y b o b e d i l l a s  de l a d r i l l o ,  b o b e d i l l a s  de  yeso e n t r e  
v igue tas  de madera y f o r j a d o s  "a fuego",  r e a l i z a c i ó n  de  guar 
necidos y como conglomerante a u x i l i a r  en obra.  E l  í n d i c e  de 

pureza corresponde a E-30 .  L a  f i n u r a  d e l  molido correspon2e 
a Y - 2 5 G .  



ZONA VI-2 - CORIPE - PRUNA 

Las muestras n&n 1, 2, 3 y 4, proceden de la fdbrica 

quizds mBs importante de Andalucla, tanto en producción co- 

mo en moderna tecnología, radicada en Mordn de la Frontera, 

dedicada preferentemente a la elaboracidn de determinados - 
prefabricados, y que posee sus canteras de explotación de 

piedra de yeso en el término de Pruna. 

Las muestras núm 1 y 2 ,  piedra de yeso y yeso cocido 

repectivarnente, tienen un elevado tndice de pureza. La mues - 
tra cruda ha sido clasificada según UNE 41.169 de clase 

1 EXTRA. El yeso cocido se ha clasificado, segdn los resul- 

tados obtenidos como Y-25G; no obstante, su índice de pure- 

za y la resistencia mecánica a flexotraccidn corresponde al 

tipo E-35. 

Las muestras nGm 3 y 4, son representativas de una ca - 
lidad de piedra de yeso y producto elaborado, respectivamen - 
te, que se emplea en la fabricaci6n de prefabricados. 

La muestra cruda tiene un Sndice de pureza del 100%, 

y pertenece por tanto a la clase 1 EXTRA, segcn la norma - 
UNE 41.169. El producto cocido ensayado, ha sido clasifica- 

do seg6n el Pliego del Yeso y la Escayola vigente como E-35. 

Al drea de Pruna pertenecen también las muestras núm. 

5 ,  6, 7, 8 y 9, que son elaboradas en otra importante fSbri - 
ca situada en Morón de la Frontera. 

La muestra núm 5 ,  representativa de yeso crudo, perte - 
nece a la clase 11. A partir de este crudo se elabora yeso 

cocido, cuya representacien es la muestra núm 6, que tiene 



un lndice de pureza que corresponde al tipo E-30, pero que 
considerando todos los resultados de los ensayos efectuados 

y que exige el Pliego, se clasifica como Y-25G. - 
La muestra núm 8, representativa de otro tipo de yeso - 

cocido, se clasifica como Y-25F. Su Lndice de pureza corres- - 
ponde a E-35. - 

La muestra núm 7 represexta un tipo de yeso crudo, de - 
alto lndice de pureza (100%) que pertenece según la no=+ - 
UNE 41.169 a la clase 1 EXTRA. E1 yeso elaborado (muestra - - 
núm 9 )  con esta materia prima, se clasifica como E-30,tenien - - - 
do un Sndice de pureza y una resistencia mecdnicaaflexotrac - 
cien que corresponden al tipo E-35. Este tipo de yeso elabo- 

rado (E-30) se destina a la fabricación de productos profa- 

bricados . 

Finalmente la muestra núm 10 (yeso cocido) se ha toma- - 
do de otra fdbrica, y según los resultados obtenidos en los 

ensayos efectuados, no alcanza el valor mfnimo de resisten- 
cia mecdnica a flexotraccidn exigido en el Pliego. 

ZONA VI-4 - ALCAUDETE 

En esta zona se han tomado 5 muestras (2 de piedra de 

yeso y 3 de yeso cocido), para ser sometidas a l o s  ensayos - 
exigidos en el Pliego. 

Las muestras núm. 1, 2 y 3 pertenecen a un misino cen- 

tro de producci6n. La n h  1 (yeso crudo), contiene 100%- de - 
Zndice de purezá, asf  como excelentes contenidos en agua com - 
binada (19.8%) y SO3 (49, O), siendo clasificada como 1 EXTRA. - 
LOS dos tipos de yeso cocido se han clasificado como sigue: 



Muestra núm 2 - Su Lndice de pureza y resistencia mecdnica 

a flexotracción corresponden a E-35, y por el conjunto de - 
resultados obtenidos en los ensayos exigidos en el Pliego - 
se ha clasificado como E-30. 

La nGm 3, también representativa de yeso cocido, ha sido - 
clasificada como Y-25G, si bien el indice de pureza y la re 

sistencia mecdnica a flexotraccidn corresponden a E-35. 

Las muestras nbm. 4 y 5 pertenecen, asimismo, a pie 
dra de yeso (nbm 4) y a¡ yeso obtenido después de la calci- - 

nación. La núm 4 ha sido clasificada como crudo 11, y el y= 

so cocido (núm 5) como Y-25G. Esta última tiene el lndice - 
de pureza correspondiente al tipo E-35, y su resistencia me 

cánica a flexotracción al E-30. 

ZONA VI-5 HUELMA 

La muestra nbm 1 (yeso crudo), contiene un Sndice de 

pureza del 100%, y contenidos de agua combinada y tridxido - 
de azufre del 19.8% y 48,1% respectivamente, perteneciendo 

según la norma UNE 41.169 a la clase 1 EXTRA. El yeso coci- 
do obtenido a partir de este crudo, al que pertenece la - 
muestra 2, a la vista de los resultados obtenidos y según 

el Pliego del Yeso y la Escayola vigente, se clasifica como 
Y-25G. SU Sndice de pureza corresponde a E-35, y su resis- - 
tencia mecdnica a flexotracción a E-30. 

Las muestras núm. 3 y 4 se han recoqido en una misma 

fábrica y son representativas respectivamente, del tipo de 

piedra de yeso empleado en la coccidn, y del yeso elaborado. 

La núm 3, al igual que la nbm 1, tiene contenidos Óp- 



timos en agua combinada y SO3, así como andlogo fndice de 

pureza, clasificdndose segb UNE 41.169 como piedra de yeso - - 

1 EXTRA. La muestra núm 4 tiene un índice de pureza que co - 
rresponde al tipo E-35, su finura de molido corresponde a 
Y-25 G, pero considerando globalmente todos los resultados - 
de los ensayos a ella realizados, exigidos en el Pliego, se 
clasifica como Y-20. 

ZONA VI-6 - CABRA DEL SANTO CRISTO 
En esta zona, actualmente s61o existe una fbbrica, en 

el término de Huesa, dedicada a la elaboración de yeso. 

La muestra núm 1 (piedra de yeso) ha sido clasificada - 
en el 1.rr.C.E - al igual que la totalidad de las nuestras - 

---- ---- - 
que se insertan en este capitulo-, como piedra de yeso perke - 
neciente a la clase 1 EXTRA, según la norma UNE 41.169. El 

yeso cocido elaborado (muestra núm 2 ) ,  a la vista de los re- - 
sultados de los ensayos y según el Pliego del Yeso y la Ssca - 

- - yola, ha sido clasificado como - Y-25G. Su Sndice de purezc y 
su resistencia necdnica aflexotracción corresponden a E-30. 

- 

5.4.3.- Formacidn yeslfera perteneciente al Dominio  ético 

ZONA VI07 - HUERCAL - OVERA 

La muestra núm 1 representativa de yeso crudo, se ha - 
clasificado, según UNE 41.169, como 1 EXTRA. La muestra núm. - 
2, representa otro tipo de yeso crudo, utilizado como la - - 
muestra anterior por la misma fdbzicz, y pertenece a la cla- - 
se 1. - 

;a muestra nún 3, representativa de yeso cocido, y per 



teneciente a la fábrica anterior, tiene un Sndice de pureza 

del 94,9%, y contenidos de agua combinada y SO3 de 4,8% y 

53,0% respectivamente, pero no se ha podido realizar el 

resto de los ensayos porque su granulometrla era totalmente 

heterogenea, posiblemente debido a que la muestra que nos 

fue entregada en dicha fábrica, no habia sido sometida atín 

a la Última molienda de preparación final. 

De otra fábrica existente en la zona se tomaron ias 

muestras núm. 4, 5, 6 y 7. 

La muestra núm 4 (yeso crudo) tiene un fndice de pure - 
za del 96,4%, pero no posee, segen la norma UNE 41.169, el 

contenido mlnimo exigido en agua de cristalizacidn o tam- 

bién llamada combinada. La muestra núm. 6, también de yeso 

crudo, tiene un 89,8% de Sndice de pureza, un 12,3% de agua 

combinada y un 45,6% de SO3, perteneciendo según UNE 41.169 

a la clase IV. 

Las muestras núm. 5 y 7 representan dos tipos de yeso 

cocido. 

La muestra núm 5 se clasifica segtín el Pliego como - Y- 

20 - Yeso que ademds de los empleos para el Y-12 ,  puede uti - - 
lizarse para la ejecucidn de revestimientos interiores de 

una sóla capa, bien sea realizada de una s61a vez, bien con 

la técnica denominada "yeso lavado". En esta muestra, su 

lndice de pureza corresponde a Y-25, y su finura de molido 

os la correspondiente al tipo Y-25 G. 

Por último, la muestra núm 7 de yeso cocido, se clasi - 
Sita según el Pliego como Y-12. La finura de molido corres- 

ponde a Y - 2 5 G ,  y su resistencia mecánica a flexotracción al 



tipo Y-20. 

5.5.- LA INDUSTRIA DEL YESO EN LAS ZONAS SELECCIONADAS 

$n este apartado se describe brevemente, por zonas. 

el estado actual en que se encuentra la industria extractiva 

y transformadora del yeso en la región andaluza. 

Se comenta el número de explotaciones que actual- 

mente estdn inactivas, el grado de mecanización de las cante - 
ras y fbbricas, la clase de yeso elaborado, su prolucción - 
anual, así como el ámbito de mercado. Estos últimos datos - 
han sido facilitados por los propios empresarios. 

Finalmente se sintetizan los problemas por los que - 
atraviesa La industria del yeso en la región, de carácter ae 

- J ;  

neral unos y local otros, que inciden juntos, segfin el punto 

de vista empresarial, en el mal momento actual. 

5.5.1.- ZONA VI - 1 - Mordn de la Frontera (Sevilla) 

se han contabilizado 22 canteras en la zona, de 
cuales sdlo 4 estan actualmente activas. 

las 

Estas explotaciones, medianamente necanizadas. se en - 
cuentran ~bicadas en 10s parajes "Cerro Neqro" y "Rancho del 

Charco", y constituyen los dos núcleos extractivos mds impor - 
tantes. 

Las industrias transforinadoras que se abastecen de es - 
ta piedra de yeso son abundantes, ~7 elaboran en su mayor par 
te yeso comdn de construcci0n. 



La in tensa  ac t i v idad  e x t r a c t i v a  e x i s t e n t e  h a s t a  hace 

pocos años en l a  zona, y  especialmente en e l  á r ea  de  "Cerro 

Negro", e r a  l levada  a  cabo por pequeños f a b r i c a n t e s  que con 

taban cada uno con sus  p rop ias  c a n t e r a s  e i n s t a l ac iones .  

La c r i s i s  d e l  s e c t o r  de  l a  cons t rucción,  agravada por 

e l  encarecimiento de  l a  mano de  obra ,  l l eva ron  a  no pocos f a  - 
br ican tes  a l  cese  d e f i n i t i v o  de sus  ac t i v idades ,  mediante e l  

c i e r r e  de sus  can t e r a s  y  f á b r i c a s ,  teniendo o t r o s  que agru- 

parse ,  aportando sus  can t e r a s  y  cerrando también s u s  i n s t a l a  - 
cienes, constituyéndose en sociedad única  dedicada a  l a  f a -  

br icac idn de yeso, 

La fdb r i ca  pe r tenec ien te  a l a  sociedad de  yeseros  que 

acabamos de  i n d i c a r ,  se encuentra  s i t u a d a  a l  S.O. d e  Cerro - 
Negro, muy pr6xima a  l a s  c an t e r a s  de  su  propiedad, de  l a s  - 
que se abastece.  La p l an t a  e s t d  equipada con horno r o t a t i v o ,  

con capacidad de  200  tn /d fa ,  que t r a b a j a  en atm6sfera seca  
y u t i l i z a  f u e l - o i l  como combustible. 

E l  consumo de  p iedra  de  yeso, segdn d a t o s  recogidos - 
en l a  propia fdb r i ca  e s  de  36,000 tn/año,  produciendo anual- 

mente d e l  orden de  2 4 . 0 0 0  t n  de  yeso d e l  t i p o  Y-25. 

Los p r i n c i p a l e s  mercados l o  cons t i tuyen ,  S e v i l l a  en 

primer lugar ,  Huelva y Extremadura (preferentemente,  provin - 
tia de Badajoz). 

Tambign d e l  drea  de  Cerro Negro, y  mediante l a  compra 

de mate r ia l  crudo, se su r t en  d e l  orden de  6 pequeños f a b r i -  
can tes  "supervivientes"  de l a  c r i s i s  a  que a n t e s  aludiamos, 

que funcionan intermitentemente y en régimen f a m i l i a r ,  con 

i n s t a l ac iones  rudimentarias .  E s t e  yeso elaborado ca rece  por 



canto de  l a  debida homogeneidad y c o n t r o l  de  c a l i d a d ,  y su 
bajo  cos to  de  producción le permite  competir  en e l  mercado, 

con un m á s  ba jo  p rec io  de venta .  

En e l  drea denominada "Rancho d e l  Charco", s i t u a d a  a  

1 0  Kms de  Moren, e n  d i r e c c i d n  a Puebla de Caza l l a ,  e x i s t e n  

2 c a n t e r a s  a c t i v a s ,  propiedad de una f d b r i c a  ubicada en l a  

l oca l i dad  de Alca lá  de  Guadaira,  de  l a s  que se ex t r aen  - 
120.000 tn/año. E l  m a t e r i a l  crudo se d e s t i n a  a  l a  produccidn 

- d e  20.000 tn/año de yeso d e l  t i p o  Y - 2 5 ,  y e l  r e s t o  e s  emplea - 
do en l a  i n d u s t r i a  de l  cemento. 

- 

L a  f d b r i c a  se encuentra  bien mecanizada, cuenta  con 

2 hornos r o t a t i v o s  cont lnuos ,  que t r a b a j a n  en atmásfera seca 
- 

---- y a l i m e n t a n  su - hogar con f u e l - o i l .  E l  d rea  de  d e s t i n o  de  l a  
produccidn e s  de  c a r d c t e r  r eg iona l .  

Ademds de  l a s  2 f d b r i c a s  ya c i t a d a s ,  e x i s t e 2  o t r a s  3 

ubicadas en l a  l oca l i dad  de  Plordn d e  l a  Fron te ra ,  qze se - 
abastecen de piedra de yeso, procedente de su s  explotac iones  s i  

- - 
tuadas  en l o s  a l rededores  de  Pruna, é s t a  Gltima per t snec ien-  

t e  a l a  zona V I - 2 ,  e s tud iada  en e s t e  informe. 

- 

Dichas f á b r i c a s  e s tdn  dotadas  de moderna maquinaria ,  

contando con, machacadoras p r imar ias  d e l  t i p o  B.C.V; molinos 

---- - MIi-5; hornos r o t a t i v o s  para  coccibn en atmdsfera seca ,  c o n t í  - 
nuos y d i scon t ínuos ;  a s í  como maquinaria adecuada para l a  - 
elaboraci6n de  planchas p re fabr icadas  de escayolas .  

Según d a t o s  obtenidos  de l o s  empresarios,  durante  l a s  

v i s i t a s  r e a l i z a d a s  a  e s t a s  f á b r i c a s ,  en 1 9 8 1  se e x t r a j e r o n  - 
de l a s  c an t e r a s  de Pruna un t o t a l  de 250 a 3 0 0 . 0 0 0  t n  de pie - 
dra  de yeso ,  de  l a s  que 6 0 . 0 0 0  t n  de primera ca l i dad ,  s e  ex- 



por taron  a  Por tuga l  por f e r r o c a r r i l  desde  Mordn d e  l a  I'rmbz- 

r a .  

La producci6n conjunta  d e  e s t a s  3 f b b r i c a s ,  f u é  duran - 
t e  e l  año 1 9 8 1  d e  80.000 t n  d e  escayo la  d e l  t i p o  E-35, 20.000 

t n  de  yeso d e l  t i p o  Y-12, 5.000 t n  d e l  Y-20, a s í  como 60.000 

t n  d e l  t i p o  Y-25 CY-25 F e Y-25 G) . 
E l  mercado d e  l o s  p re fabr i cados  d e  escayo la  es de  ám - 

b i t 0  nac ional ,  mient ras  que e l  d e  yeso t iene c a r á c t e r  r eg io -  

n a l ,  abarcando también l a  p rov inc ia  de  Badajoz. 

- 
Los problemas por  l o s  que a t r a v i e s a n  l a s  i n d u s t r i a s  - 

y e s í f e r a s  son mt i l t ip les ,  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l  unos y  l o c a l  - 
o t r o s .  -- 

-- .--- - 

Los de  c a r d c t e r  g e n e r a l  pueden s i n t e t i z a r s e  en  los  s i  - - 
g u i e n t e s  : 

d 

- E l  mal momento que a t r a v i e s a  e l  s e c t o r  de  l a  cons-- 

t r u c c i b n ,  d e l  que depende l a  c a s i  t o t a l i d a d  de  l a  - 
producción española d e  yeso. 

- - E l  ba jo  p r e c i o  que t i e n e  este producto,  agravado pr  

e l  encarecimiento d e  l a  mano de  obra ,  y  l a  f a l t a  d e  

mecanizacibn de  g r a n  número d e  i n s t a l a c i o n e s  e x t r a c  - 
t i v a s .  

Ent re  l o s  problemas de  c a r á c t e r  l o c a l ,  pueden desta--  

ca r se :  

- La  i n c i d e n c i a  d e l  t r a n s p o r t e ,  muy c o n s i d e r a b l e  en 

e s t a  zona, ya que l a s  empresas de mayor e n t i d a d  t i e  - 



nen que abas t ece r se  de  p iedra  de  yeso de  l a  l o c a l i -  

dad de  Pruna, d i s t a n t e  34 ki lómetros  de  Mordn, t e -  
niendo que e f e c t u a r s e  e l  r e c o r r i d o  a t r a v e s  de  una 
c a r r e t e r a  de s inuoso t razado,  e s t r e c h a ,  y en regu- 
l a r  e s t ado  de  conservaci6n.  

- L a  abundancia d e  pequeñas yese ras ,  a l a s  que se ha 
hecho a lu s idn  an t e s ,  l l evadas  en régimen f a m i l i a r  , 

con funcionamiento i n t e rmi t en t e ,  que eludiendo cua l  - 
q u i e r  t i p o  d e  c o n t r o l  f i s c a l  y de  c a l i d a d ,  pueden 

o f r e c e r  e l  producto obtenido a mas bajo  p r ec io  que 

l a s  empresas legalmente e s t a b l e c i d a s ,  y dando as2  
o r igen  a una de s igua l  competencia. Se ha dado e l  ca - -. - 
so  d e  pequefios yeseros  que han vendido su pro6uct0,  
a 300 k i lómetros  d e  d i s t a n c i a  y en una zcna que - - 
cuenta con f d b r i c a s  de  yeso, a un p.recio más ba ra to  

que e l  de  venta  d e  su  propia  zona. 

- La  desunidn de  g ran  p a r t e  de  l o s  empresarios,  pro- 

ducto de  l a  c u a l  e s  l a  expor tac idn a l  e x t e r i o r ,  a 

d i s c r e t o  p r ec io ,  de  p iedra  de  yeso de  ca l i dad  e x t r a  

pudiendo ser elaborada en l a  zona por aque l l o s  - 
o t r o s  que t i enen  gran  producción anual  de  escayolas,  

y cuentan con l imi t&das  r e se rvas  de  mater ia  prima. 

E l l o  t r a e r f a  consigo una ganancia en e l  v a l o r  afiadi - 
do, a s z  como un buen uso de l a s  r e s e r v a s  de crudo 

de  yeso de  6ptima ca l i dad ,  que no son ilimitadas, y 
deben admin i s t ra r se  cuddadosamente para asecjurar e l  

fu tu ro  de  l a  i n d u s t r i a  del yeso en Moren de  l a  Fron - 
t e r a .  



5.5.2.- ZONA V I  - 2 - Coripe - Pruna (Sevilla-Cbdiz) 

Existen más de  20 c a n t e r a s  abandonadas, l a  niayoría de  

l a s  cua les  son de  pequeñas dimensiones, y han s i do  u t i l i z a - -  

das  para l a  ex t racc ión  de  p iedra  d e  yeso para  usos l o c a l e s .  

Las únicas  3 c a n t e r a s  a c t i v a s  e s tdn  s i t u a d a s  en  l a s  

proximidades de  l a  l oca l i dad  de  Pruna, y e l  crudo e x t r a l d o  - 
se t r a s l a d a  en camiones a l a s  f d b r i c a s  de  yesos y escayo las  

e x i s t e n t e s  en Moren d e  l a  Fron te ra ,  exportándose o t r a  p a r t e  

en es tado crudo a Por tugal ,  como se ha indicado en e l  punto 

5.5.1. 

En l a  loca l idad  de  Coripe, se ha creado una sociedad 

en  regimen de  coopera t iva ,  dedicada a l a  explotac ión de  p ie-  

d r a  d e  yeso, y cuyo ob j e t i vo  a c o r t o  p lazo es l a  venta  d e l  

crudo a l a s  f a b r i c a s  de  Mordn de  l a  Fron te ra ,  para l a  elabo- 

rac i6n de  escayolas.  

5.5.3. - ZONA VI-.- 3 - Escuzar (Granada) 

Esta  zona se encuentra poco desa r ro l l ada  en cuanto a 

explotaciones e i n d u s t r i a s  de  yeso, aún cuando sus  p e r s p e c t i  - 
vas l e  son muy favorab les ,  ya que cuenta  con abundantes re- 
servas  de yeso de  buena ca l i dad  y se encuentra muy ce rca  - ' 

(unos 20 Kms)  de  l a  ciudad de Granada. 

Existen actualmente 2 explotac iones  a c t i v a s ,  s i t u a  - 
das  en e l  extremo W de  l a  masa d e  yesos,  muy prdximas e n t r e  

s í ,  cerca  de  l a  c a r r e t e r a  comarcal 340, e n t r e  l o s  puntos k i -  

lomgtricos 23 y 2 4 ,  en e l  p a r a j e  denominado "Cerro de  l a  Ven - 
t a n .  



Una de  estas e x p l o t a c i o n e s ,  e s  Llevada en  régimen f a  - 
m i l i a r ,  e s t d n  empleados 3 o b r e r o s ,  y  se encuent ra  poco meca- 

n izada .  La  e x t r a c c i ó n  d e  l a  p i e d r a  de  yeso se r e a l i z a  median - 
t e  pequeñas voladuras ,  seleccion3ndose l o s  tamaños y c a l i d a -  

des  prác t icamente  a  mano, ayuddndose con una c r i b a  v i b r a n t e .  

E l  crudo se ca rga  en  camiones d e  mediano t o n e l a j e ,  y  
e s  enviado a una f d b r i c a  de  e s c a y o l a ,  prdxirna a  l a  c a n t e r a  v 

s i t u a d a  en l a  l o c a l i d a d  d e  Ventas de  Huelma. También 

- -. 

abas te -  

c e  a  o t r a  f d b r i c a  e x i s t e n t e  en Granada que funciona  in te rmi -  

tentemente.  

~l n o r t e  de  e s t a  c a n t e r a ,  y  separados unos 1 2  metros  

d e l  f r e n t e  a c t u a l ,  se r e a l i z ó  e l  sondeo S-VI-3-4, de 56,50 mts 

d e  profundidad,  cor tándose  yeso a l a b a s t r i n o  de  g ran  pureza ,  

con a lgunas  i n t e r c a l a c i o n e s  a r c i l l o s a s ,  son separadas  en 

c a n t e r a .  Según d a t o s  f a c i l i t a d o s  por  e l  p r o p i e t a r i o ,  l a  pro  ?I 

duccidn en c a n t e r a ,  de  p iedra  de  yeso fué en 1 9 8 1  d e  40.000 tn. 

L a  o t r a  c a n t e r a  a c t i v a ,  e x i s t e n t e  en l a  zona, e s t d  

s i t u a d a  a l  s u r  de  l a  a n t e r i o r ,  y p r e s e n t a  andlogas carac te- -  

r T s t i c a s ,  en cuanto a  pe r sona l  empleado, s i s t ema  de  explo- 

t a c i ó n  y grado de  mecanizacibn. E 1  crudo e x t r a l d o  se d e s t i n a  

a  l a  e l a b o r a c i ó n  de  yeso de  cons t rucc ión  en una f d b r i c a  u b i  - 
cada en l a  l o c a l i d a d  de  Alhendín,  a  2 3  icms de  l a  c a n t e r a .  

Son por t a n t o  3, l a s  f á b r i c a s  que e laboran  y t r a n s f o r  - 
man l a  p i e d r a  d e  yeso en e s t a  zona. 

La p r i n c i p a l  de  e l l a s  se encuent ra  ubicada en l a  l o c a  - 
l i d a d  de  Ventas de  Huelma, y e l abora  productos p re fabr i cados  

de  escayola  (p lanchas ,  t a b i q u e s ,  e t c ) .  Cuenta con un horno 

r o t a t i v o  contfnuo que t r a b a j a  en atmósfera  seca  alimentado - 



Dor f u e l - o i l ,  t i e n e  empleados a  l S o b r e r o s ,  1 a d m i n i s t r a t i v o  
L -  

y 1 t e c n i c o  t i t u l a d o ,  produciendo anualmente d e l  orden d e  - 
20.000 t n  d e  escayola  d e  l o s  t i p o s  E-30 y 8-35, s iendo e l  - 
drea  d e  mercado d e  c a r d c t e r  r e g i o n a l .  

Las o t r a s  2 f a b r i c a s  son de pequeca-medianas dimen- 

s iones ,  e laboran  yeso blanco ( d e l  orden de  10.000 tn/año ca- 

da  u n a ) ,  cuentan con hornos r o t a t i v o s  y t i e n e n  un mercado l o  

c a l .  Una de  e s t a s  f d b r i c a s  e s t d  dedicada  en  s u  mayor p a r t e  a  

l a  e laborac ión  de  h idr6xido  de  c a l .  

En resumen, puede d e c i r s e  que l a s  empresas dedicadas  

a  l a  ex t racc ibn  y e l aborac ibn  d e  yesos  en  e s t a  zona, son d e  

poca en t idad ,  y s i n  capacidad econ6mica para  d e s a r r o l l a r  l a  

i n d u s t r i a  d e l  yeso en un á r e a  que, como é s t a ,  se encuent ra  

próxima a impor tantes  c e n t r o s  de  consumo y cuenta  con abun-- 

dan tes  r e s e r v a s  d e  yeso d e  buena c a l i d a d .  

5.5.4 .- ZONA VI - 4 - Alcaudete (Jaén-CBrdoba) 

Dentro d e  e s t a  zona se lecc ionada ,  e x i s t e n  unas 22 ex- 

p lo tac iones ,  de  l a s  c u a l e s ,  solamente 2 e s t á n  a c t i v a s  en l a  

ac tua l idad .  

Una t e r c e r a  c a n t e r a  a c t i v a ,  e x i s t e n t e  en  l a  p rov inc ia  

de Cbrdoba, en e l  término municipal  de  Luque, a b a s t e c l a  de  

p iedra  de yeso a  una f d b r i c a  de  cemento ce rcana ,  encontrdndo - 
se en l a  a c t u a l i d a d  parada.  

La c a n t e r a  mds importante ,  t a n t o  en volumen de  e x t r a c  - 
c ión ,  como de  r e s e r v a s ,  se encuent ra  s i t u a d a  en e l  p a r a j e  de  - 
nominado "Tumba l a  Graja"  a l  NW de  Alcaudete.  Su exp lo tac ión  



se l l e v a  a cabo mediante bancos escalonados de  1 0 - 1 2  m t s  de 
a l t u r a  y 40-80 m t s  de  f r e n t e ,  teniendo una producci6n de - 
'40.000 tn/año d e  p iedra  de  yeso,  que se t zanspo r t a  en camio - 
nes a l a  f 6b r i ca  s i t u a d a  en las  a f u e r a s  de  Alcaudete.  

Es t a  f d b r i c a  se encuentra  s i t u a d a  a l  SE de Alcaadete,  

e n t r e  l o s  puntos k i lom6t r icos  365 y 366 d e  l a  c a r r e t e r a  ña- 

c i o n a l  4 3 2 ,  Granada-Cbrdoba. 
# 

Cuenta con 4 h o s  r o t a t i v o s ,  (2 para  l a  e laboración 

de yeso y 2 para l a  f ab r i cac ión  de  e s c a y o l a ) ,  pero en l a  ac- 

t u a l i d a d ,  t a n t o  para  La obtención de  uno como d e l  o t r o  pro- 

ducto ,  mantienen en funcionamiento un só lo  horno y a bajo  ren 

dimiento (30%) debido a l a  poca demanda de producto. 

La  produccidn e s  de  1 5 . 0 0 0  tn/año de  yeso cocido d e l  

t i p o  Y - 2 5 ,  y d e l  orden d e  12.000 tn/año d e  escayola  de l a  - 
c l a s e  E-35. E l  drea de  d e s t i n o  de l a  producción es r eg iona l .  

L a  segunda can t e r a  e s t d  s i t uada  a l  NE de  Alcaudete,  - 
en e l  punto k i lomet r i co  98 de  l a  c a r r e t e r a  nac iona l  3 2 1  M61a - 
ga-Jagn. La exp lo tac idn  se r e a l i z a  e n  2 bancos esca lonados , ,  

de  unos 2 0  m t s  de a l t u r a  e l  primero y 30-40 mts e l  segundo, 

siendo l a  long i tud  d e l  f r e n t e  de  50 m t s .  La  oroduccidn de  

p iedra  de  yeso segdn d a t o s  f a c i l i t a d o s  por l o s  p r o p i e t a r i o s  

de  l a  c an t e r a  es de  25-30.000 tn/'año. E s t e  m a t e r i a l  es trans - 
portado en camiones h a s t a  l a  f d b r i c a ,  que se encuentra prdxi  - 
ma a l a  c an t e r a .  

La f d b r i c a  cuenta con 2 hornos r o t a t i v o s  contlnuos - 
que t r a b a j a n  en atm6sfera seca ,  alimentados por f u e l - o i l ,  pe 

r o  que ultimamente han s ido  adaptados para l a  u t i l i z a c i e n  de 



leiia como combustible.  Actualmente se producen 1 4 . 0 0 0  tn/año 

de  yeso d e l  t i p o  Y-25, s iendo e l  d r e a  de mercado d e  dmbito 

r eg iona l .  

Los problemas por l o s  que a t r a v i e s a  e l  s e c t o r  e n  e s t a  

zona, son prdct icamente l o s  mismos que l o s  c i t a d o s  p a r a  l a s  

zonas anter iormente  d e s c r i t a s .  

5.5.5.- Z O N A V I  - 5 - Huelma (Jaén)  

En e l  Srea que comprende esta zona, se han c o n t a b i l i -  

zado 26 explo tac iones  i n a c t i v a s ,  d e  pequeñas dimensiones,  cu - 
yo m a t e r i a l  ha s i d o  u t i l i z a d o  antiguamente pa ra  l a  cons t ruc-  

c ión  de l o s  c o r t i j o s  cercanos.  

En l a  a c t u a l i d a d  ~ 6 1 0  existe una empresa dedicada a 
l a  ex t racc idn  y e l aborac idn  d e  yeso con funcionamiento con- 
t l n u o  duran te  e l  año, y se encuent ra  s i t u a d a  en  e l  punto k ~ -  

lam6tr ico 51 d e  l a  c a r r e t e r a  comarcal 325 d e  Ubeda a Huelma, 

a l  E de  é s t a  ú l t ima.  

La ex t racc idn  se r e a l i z a  en 2 bancos escalonados,  de 

unos 15-20 m t s  de  a l t u r a  y con una long i tud  d e l  f r e n t e  de  
30-40 m t s .  L a s  r e s e r v a s  de  yeso en este punto no parecen - 
ser muy e levadas ,  ya que sobre  e l  d i a p i r o  y en su  p a r t e  N - 
descansa un banco de  c a l i z a s  que impide l a  e x p l o t a b i l i d a d  del 

yeso en profundidad. La  producción anua l  d e  yeso crudo es - 
de 20.000 t n ,  var iando e s t a  segdn l a s  neces idades  d e  consumo. 

E l  m a t e r i a l  crudo t i e n e  un c o r t o  r e c o r r i d o ,  ya que l a  

f d b r i c a  a l a  que abas tece  s e  encuent ra  a 100 rnts d e  d is tan- -  
c i a .  



La f á b r i c a  

l a  t r i t u r a c i ó n  p r i  

l i e n d a  secundar ia ,  

en atmósfera  seca, 

cuenta  con machacadora de  mandlbulas para  
m a r i a ,  2 molinos de  r o d i l l o s  para  l a  mo- 

2  hornos r o t a t i v o s  con t ínuos  que t r a b a j a n  

de  65 t n  de  capacidad cada uno, e s t ando  - 
s u s  hogares  a l imentados  con l eña .  

L a  produccidn de  esta f d b r i c a  e s  de  10.500 tn/año de  
yeso común d e  cons t rucc ión ,  s iendo e l  d r e a  d e  mercado reg io -  

n a l .  

5.5.6.- ZONA V I  - 6 - Cabra d e l  Santo C r i s t o  ( Jaén)  

Ex i s t en  en l a  zona 1 8  exp lo tac iones  abandonadas (La, - 
y o r f a  d e  e l l a s  d e  pequeñas d imensiones) ,  y s ó l o  una c a n t e r a  

a c t i v a ,  a  2,5 Kms a l  O. de  l a  l o c a l i d a d  de  Huesa. 

Dicha c a n t e r a  e s t a  s i t u a d a  en l a  f a l d a  S .E .  d e l  "Ce - 
r r o  d e  l a  Pradera". Tiene un f r e n t e  d e  30 m de  l o n g i t u d ,  y 

e l  laboreo  se Lleva a  cabo en dos  bancos escalonados de  1 0  

m de a l t u r a  e l  i n f e r i o r  y 15 m e l  s u p e r i o r .  

E l  a r ranque  se r e a l i z a  mediante grandes vo laduras ,  - 
con p e r i o d i c i d a d  mensual, y e l  m a t e r i a l  se t r a n s p o r t a  a  La 

f a b r i c a ,  s i t u a d a  a l  S. d e  l a  c a n t e r a  a  unos 300 m de  e s t a  

ú l t ima.  L a  producción en c a n t e r a  ha s i d o  en 1 9 8 1  de  20.000 tn. 

La f a b r i c a  se encuent ra  medianamente mecanizada; cuen - 
t a  con un horno r o t a t i v o  cont lnuo.  que t r a b a j a  en atm6sfera  

seca ,  adaptado rec ientemente  pa ra  e l  consumo de  l e ñ a ,  de 70 

t n  de  capacidad. Segln d a t o s  tomados en l a  p rop ia  f á b r i c a ,  - 
l a  producción en 1981 ha s i d o  de  1 0 . 0 0 0  t n  de  yeso de  cons- 

t r u c c i b n ,  con un á r e a  de ven tas ,  especialmente en l a s  I o c a l i  - 



dades d e  l a  s e r r a n l a  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  p rov inc ia  d e  Jagn. 

En e s t a  zona, aún cuando l a s  r e s e r v a s  de yeso son - 
abundantes, no se ha d e s a r r o l l a d o  l a  i n d u s t r i a  d e l  yeso ,  de- 

bido pr inc ipa lmente ,  a su  a i s l a m i e n t o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  nú- 

c l e o s  d e  poblacián impor tantes  mbs ce rcanos ,  dado que no - 
e x i s t e  una red adecuada de  carreteras y l a  o r o g r a f l a  es bas  - 
t a n t e  acc identada ,  

5.5.7.- ZONA VI - 7 - Huercal - Overa (Almerla) 

Dentro d e  l o s  l f m i t e s  d e  l a  zona se lecc ionada  e x i s t e n  
23 c a n t e r a s  abandonadas (en g e n e r a l  d e  pequeñas dimensiones),  

y 2 explo tac iones  a c t i v a s .  

La  primera se encuent ra  s i t u a d a  a 6 Kms a l  E de  l a  

loca l idad  de  Huercal-Overa, en  e l  p a r a j e  denominado " E l  Rin - 
c6n d e l  Pa la ina r" .  

Se t r a b a j a  e n  un f r e n t e  de  60-70 m de  l o n g i t u d  Y 

15-30 m de  a l t u r a .  E l  a r ranque  se r e a l i z a  con exp los ivos ,  y 

l a  t r i t u r a c i d n  pr imar ia  con m a r t i l l o s  neumáticos en  l a  pro- 

p i a  can te ra .  E l  crudo es enviado en camiones a l a  f á b r i c a  

s i t u a d a  en l a  l o c a l i d a d  de  Puer to  Lumbreras (Murcia) ,  d i s t a n  - 
t e  35 Kms. La produccidn de  p i e d r a  d e  yeso es d e l  orden d e  

15.000 tn/año, 

La segunda c a n t e r a  a c t i v a  es de  menores dimensiones - 
que l a  primera; se exp lo ta  l a  p i e d r a  d e  yeso en un f r e n t e  de  

30 m de  long i tud  y 15 m de  a l t u r a .  

L a  produccián es, según d a t o s  f a c i l i t a d o s ,  de  1 0 . 0 0 0  

tn/año y se d e s t i n a  a l a  e l aborac ien  de  yeso blanco y yeso 



moreno o tosco, de construcción, en fabrica situada a unos 

100 mts de la cantera. 

La fabrica se encuentra medianamente mecanizada. Cuen - 
ta con una machacadora de mandíbulas, dos molinos de rodi- 

llos, y dos hornos rotativos contínuos de 70 tn cada uno de 

capacidad, que utilizan como combustible fuel-oil. 

La producción total es del orden de las 5.000 tn/año 

de yeso de construcción (blanco y negro), y su mercado de 

ventas comprende la provincia de Almería'y parte de la de 

Murcia. 

Los problemas por los que atraviesa el sector en la 

zona, aparte de los generales ya reiterados anteriormente, - 
radican principalmente en la competencia existente, dado el 

elevado número de fábricas de yeso ubicadas en un radio de 

acción bastante reducido, y que obligan a las empresas a tra - 
bajar con un bajo rendimiento (30 a 40% de su capacidad de 

producción). 



6 .  - CONCLUSIONES 



En l a  i n v e s t i g a c i o n  r e a l i z a d a  en  l a  r e g i ó n  andaluza ,  

se han l o c a l i z a d o  masas d e  yeso de edad miocena en  l a  DEPRE - 
S I O N  DE GRANADA y t r i á s i c a  en e l  SUBBETICO Y BETICO. 

D E P R E S I O N  DE GRANADA 

Se ha se lecc ionado  en esta Depres ión  la zona VI-3  - - rccuzar (Granada) . 

Los a f lo ramien tos  y e s í f e r o s  mas i n t e r e s a n t e s  de  la  

Depresidn de  Granada, se encuent ran  en las  proxin idades  d e  

l a  l o c a l i d a d  d e  Escuzar.  

E l  yeso a f l o r a  en una f r a n j a  de  unos 1 2  Km de longi -  
t u d ,  que se e x t i e n d e  desde e l  Cerro de  l a  Venta h a s t a  e l  - 
c o r t i j o  y a r royo de  Santapudia.  L a  anchura 6 e  esta f r a n j a  

e s  a l g o  s u p e r i o r  a 1 Km en  su p a r t e  c e n t r a l  (proximidades - 
de. Escilzar) , adelgazbndose h a c i a  l o s  extremos. 

Se han r e a l i z a d o  8 sondeos en e l  yacimiento de yeso 

de Escuzar,  pe r fo rSndoseun- to ta l  de  33G,70 m. 

En g e n e r a l  e l  paquete  y e s f f e r o  e s t á  c o n s t i t u i d o  por  
bancos,de 3 a 5 m d e  p o t e n c i a ,  de  yesos a l a b a s t r i n o s ,  a ve - 
c e s  brechoides ,  muy b lancos ,  que a l t e r n a n  con o t r o s  bancos 

menos p o t e n t e s  de  l imos y e s í f e r o s  o de  yesos con i n t e r c a l a -  

c iones  margo-arc i l losas .  E s t e  paquete  t i e n e  una po tenc ia  - 
d e l  orden de  l o s  2 0 C  mecros. A t echo  de  e s t e  paquete  ex i s -  



ten unas calizas con alto contenido en celestina. 

Se han estudiado 56 muestras procedentes de los son - 
deos efectuados, y 13 muestras superficiales tomadas en cam - 
PO 

Las leyes medias obtenidas en SO$ Ca. 2H20 son del 

orden del 86-9C%. Se han apreciado indicios de celestina , 
sobre todo en los niveles de techo de la formación yesífera 

Raramente se han observado indicios de anhidrita. 

Dentro de la zona seleccionada se han estimado unas 
3 reservas superiores a 200 millones de m . 

La industria del yeso en esta zona se encuentra me - 
diana-bajamente desarrollada, pese a poseer un crudo de bue - 
na calidad. 

Existen actualmente 3 explotaciones activas; una si- 

tuada en la carretera de El Turro a Cacín, y ¿ en el Cerro 

de la Venta. El grado de mecanizacidn de estas canteras es 

medio-ba jo . 

Estas canteras abastecen 3 fábricas situadas en Ven - 
tas de Huelma, Granada y Alhendin, que producen yeso fino 

o yeso blanco del tipo Y-25 F, que se emplea en la ejecu- 

ción de enlucidos o blanqueados, y en general en los traba- 

jos de acabado o revestimientos. El otro tipo de yeso ela - 
borado en la zona pertenece al Y-25G -yeso de granulometrla 

gruesa-, utilizado para determinados prefabricados. 

El área de mercado tiene carácter regional. 

En resumen, la zona de Escuzar contiene crudos de - 



muy buena c a l i d a d ,  Óptimos para  e l a b o r a r  yesos f i n o s ,  esca- 

yo las  y prefabr icados;  en su  conjunto,es  l a  zona de yesos 

de  mejor c a l i d a d  e n t r e  l a s  es tud iadas .  

SUBBETICO 

Se han se leccionado 5 zonas den t ro  d e  e s t e  Dominio. 

Los af loramientos  y e s í f e r o s  son de  edad t r i á s i c a y - s u  común 

denominador e s  que todos e l l o s  en mayor o menor grado,  con - 

t i e n e n  n ive l e s  margoarc i l losos  como impurezas. 

h gene ra l ,  l o s  yacimientos contienen n i v e l e s  de  an- 

h i d r i t a ,  s iendo más abundantes en profundidad. Las zonas se - 
lecc ionadas  han s i d o  l a s  s i g u i e n t e s :  

Zona VI- ! - lbrári 6e la Fron te ra  ( S e v i l l a )  

Las masas d e  yeso t i e n e n  en gene ra l  c a r s c t e r  d i a p í r i  - 
co,  apareciendo a l  techo de l o s  yesos l o s  m a t e r i a l e s  ca lcd-  
r eos  t r i á s i c o s ,  l o  c u a l  l e s  c o n f i e r e  s u  t í p i c o  aspec to  de  

c e r r o s  redondeados , coronados en l a  mayoría de l a s  veces - 
por r e s a l t e s  c a l cá r eos  más duros .  

Se han r e a l i z a d o  2 sondeos, perforándose un t o t a l  de 

91.50 m. Se han es tudiado 9 muestras s u p e r f i c i a l e s  y 24 - 
muestras procedentes de l a s  columnas de  sondeos. 

Los yesos son abundantes,  pero  cont ienen dolomita y 

a n h i d r i t a  en proporciones v a r i a b l e s .  Ma4puede hab l a r s e  en 

e s t a  zona de  f r e n t e s  c o n s t i t u i d o s  por  n i v e l e s  puros d e  yg 
s o ,  ya que e s  cons tan te  en  mayor o menor grado,  l a  prssen  - - 
tia de i n t e r ca l ac iones  margosas y/o do lomí t i cas ,  de aspecto  

a simple \7 is ta  a r c i l l o s o .  



L a  l e y  media en S04 Ca.2H20 obtenida  en l o s  'sondeos i i 

efectuados ha s i do  d e l  orden d e l  8G-90%. 

En e s t a  zona se han estimado unas rese rvas  super io  - 
3 res a 200 mil lones de  m . 

Actualmente e x i s t e n  4 explotac iones  a c t i v a s ,  ubica  - 
das en l o s  p a r a j e s  "Cerro Negro" y "Rancho d e l  Charco" Y 
cons t i tuyen l o s  dos núcleos e x t r a c t i v o s  de  l a  zona. E l  gr= 

do de  mecanización de  e s t a s  explotac iones  es mediano a bajo .  

Las i n d u s t r i a s  transformadoras que se abas tecen de  
e s t a  p iedra  de  yeso son abundantes y e laboran en su  mayor - 
p a r t e  yeso común de construcción.  

S in  embargo, l a s  3 f s b r i c a s  más importantes  ubicadas 
en Morón de l a  Frontera  se abas tecen de  p iedra  de  yeso proce - 
dente d e l  6 rea  de  Pruna (Zona VI-2) . 

En resumen puede d e c i r s e  que en e s t a  zona de  Marón 
de  l a  Frontera ,  l a  i n d u s t r i a  d e l  yeso s e  e n c u e n a a  muy desa- 

r ro l l ada .  

Debe hacerse  n o t a r  que este d e s a r r o l l o  se debe,funda - 
mentalmente, a l a  transformacidn d e l  m a t e r i a l  procedente d e l  

á r ea  de Pruna con e l  que se obt ienen escayolas  y p re fabr ica -  
dos. 

E l  crudo de  yeso existmte en e s t a  zona VI-? d e  Xorón, 
sa lvo excepciones (muestra 1 procedente d e l  "Rancho d e l  Char - 
co")  , no e s  ap to  para  l a  e laboración de  p re fabr icados .  Ac- 
tualmente,  l a s  muestras de yeso crudo ana l i zadas  per tenec  e n  
a l a s  c l a s e s  11 y I V ,  y l o s  productos elaborados en f a b r i c a  



pertenecen a l o s  t i p o s  Y-25G e Y-1 2 fundamentalmente. 

Zona VI-2-Coripe-Pruna (Sevil la-Cádiz)  

En e s t a  zona se encuentran abundantes masas de  yesos, 

formando p a r t e  de  l o s  m a t e r i a l e s  d e l  t r ias  "germano-andaluzn 

que en l a  mayor parte de l o s  casos  no t i e n e n  gran  con t inu i  - 
dad l a t e r a l ,  y que en ocas iones  des tacan topogrdficamente - 
por s u  aspec to  d iapxr lco  . 

Estos yesos t i e n e n ,  en gene ra l ,  un a l t o  Zndice de pu - 
r eza  en algunos casos  s u p e r i o r  a l  90% 'de SO4 Ca.2H20, pero  

también contienen n i v e l e s  i n t e r ca l ados  d e a n h i d r i t a  y mate- 

r i a l  carbonbt ico ,  aunque en genera l  son de escasa  potencia  , 
como se desprende d e l  a n á l i s i s  e fec tuada  a l o s  sondeos y que 

f i gu ran  en e l  tomo 11. 

Estos  yesos son ap tos  pa ra  l a  e laborac ión  de escayo- 

l a s  y p re fabr icados ,  y de hecho cons t i tuyen  l a  mate r ia  prima 

de  la  que se s u r t e n  l a s  f a b r i c a s  e x i s t e n t e s  en Morbn, como 

se ha seflalado anter iormente.  

Se  han es.kímado unas rese rvas  de  yeso supe r io r e s  a 
3 300 mi l lones  de m , 

Se han r e a l i z a d o  6 sondeos, perforándose un t o t a l  de 

189,25 m. Las muestras ana l i zadas  procedentes de e s t o s  son - 
deos han s i d o  48 ,  Aslmismo s e  han es tud iado  6 muestras  super  - 
f i c i a l e s .  

Actualmente e x i s t e n  3 can t e r a s  a c t i v a s  en e s t a  zona, 

cor,cretamenteen e l  d rea  de Pruna, con a l t o  grado de mecaniza - 
c ión ,  y e l  crudo e x t r a i d o  se traslada en camiones a l a s  fá- 



bricas de Mordn de la Frontera. 

Los ensayos tecnoldgicos efectuados a las muestras - 
crudas, tomadas en las distintas fabricas visitadas, clasifl 

can a la mayorla de éstas como de la clase 1 EXTRA. Asimis- 

mo, los productos elaborados pertenecen a los tipos y-25 - 
(Y-25G e Y-25F), E-30 y E-35. 

En resumen puede decirse que esta zona es muy intere - 
sante, ya que contiene crudos de primera calidad, muy aptos 

para la elaboracidn de productos prefabricados. 

Zona VI-4-Alcaudete (~aén-~6rdoba) 

Se han realizado 7 sondeos con un total de 267,05 m 

perforados. Se han estudiado 32 muestras procedentes de es- 

tos sondeos y 8 superficiales tomadas en campo. 

Se han estimado unas reservas de yeso superiores a 
3 100 millones de m . 

En esta zona se encuentran niveles yesíferos de bas- 

tante pureza, pero en general circunscritos a los estratos - 
mds prdximos a la superficie. Los sondeos analizados nos 

indican que en profundidad las facies presentes son anhidri- 

ticas. 

Es común la presencia de niveles carbonatados, espe- 

cialmente de calizas dolomíticas ("carniolas"), que contie- 

nen celestina. 

Actualmente existen 2 canteras activas en esta zona 

que abastecen de piedra de yeso a dos fábricas situadas en 



las proximidades de Alcaudete. 

La piedra de yeso extraidi pertenece en su mayor - 
parte a la clase 1 Extra; y el tipo de producto elaborado 

es Y - 2 5 G  y E-30 principalmente. 

Puede resumirse que esta zona posee buenos yacimien - 
tos de yeso de alta ley en S04Ca.2H20, pero no son muy abun - 
dantes. Son más frecuentes los yacimientos con niveles de 

impurezas, especialmente secuencias carbonatadas y margosas, 

circunstancia que hace que la ley media en yeso no sea alta, 

como lo demuestra elconjunto de los sondeos analizados. 

Zona VI-S-Huelma (Jaén) 

La presencia generalizada de niveles margo-arcilio- 

sos, asX como de rocas carbonáticas margosas, que alternan 

con los yesos, permite afirmar que se trata de una zona de 

escaso interés, desde el punto de vista de obtención de pie - 
dra de yeso de primera calidad en grandes cantidades, para 

elaboracidn de productos prefabricados. 

Se realizd 7 sondeo de 28,96 m al NE de Huelma, ana - 
lizándose 4 muestras procedentes de este sondeo, así como 

10 superficiales tomadas en diferentes yacimientos de la zo - 
na. 

Tanto las muestras del sondeo, como las superficia- 

les analizadas, se han tomado de niveles de yeso, habiéndo- 

se obtenido una alta ley en S04Ca.2H20: sin embargo la abun - 
dancia en toda la zona de niveles margo-yesíferos alternan- 

tes con los de yeso, disminuyen considerablemente la ley me 

dia en S04Ca. 2 H 2 0  del yacimiento correspondiente. 



Se han estimado unas rese rvas  de  yeso super io res  a 

1 2 0  millones de m3. 

En l a  ac tua l idad  sdlo existe una empresa dedicada a la 

extracción y elaboración de yeso con funcionamiento contínuo 
durante e l  año. E l  crudo explotado se ha c l a s i f i c a d o  1 Ex- 

t r a  segdn l o s  resu l tados  de l o s  ensayos tecnológicos efectua  - 
dos; e l  producto elaborado se ha c l a s i f i c a d o  como Y-25G. 

En resumen puede dec i r se  que e s t a  zona t i e n e  poca ac - 
t iv idad  ex t r ac t iva  y transformadora, dado que en general  l o s  

yacimientos no t i enen  l a  s u f i c i e n t e  pureza en S04Ca.2H20 pa  
r a  poderse explotar  masivamente. 

Zona. UI-6-Cabra d e l  Santo C r i s t o  (Jaén) 

Se t r a t a  de una zona que posee n ive l e s  de yeso de 

t i p o  a labas t r ino ,  de buena ca l idad  de 8-10 m de potencia ,  ba - 
jo l o s  cuales  abundan n ive l e s  a l t e r n a n t e s  de yesos m6s o m e  - 
nos margosos con n ive l e s  a lgo carbonatados. También es f r e  - 
cuente, en profundidad, l a  presencia  de n ive l e s  de  anhidr i ta .  

E s  de des tacar  l a  amplitud de  l a  zona, en l a  que se 

han estimado una rese rvas  de yeso super io res  a l o s  350 mi l lo  - 
nes de m3. La ac t iv idad  e x t r a c t i v a  y transformadora es esca  - 
sa, debido principalmente a l a  i nex i s t enc i a  de una red de ca - 
r r e t e r a s  en l a  zona, l a  inacces ib i l idad  en l a  mayor p a r t e  de 
l o s  casos d e l  yacimiento, y l a  ausencia de importantes nú- 

c leos  de poblacion próximos a l a  zona. 

BETICO 

La zona VI-7-Huercal-Overa, dnica seleccionada en es - 



t e  Dominio, posee yesos t r i g s i c o s ,  de una l ey  media en S O A C ~  
3 

.2H20 d e l  orden d e l  70-80%, conteniendo como p r inc ipa l e s  i m  - 
purezas, a r c i l l a s  con inc lus iones  carbonatadas. ! 

L a  ca l idad  media de l a  p iedra  de yeso,  en general ,  - 
no es ap ta  para la  obtencian de yeso f i n o  de buena ca l idad  y 

menos aún de escayola. 

Se han estimado unas reservas  d e l  orden de 150 millo- 
3 nes de m . 

Se r ea l i za ron  4 sondeos con 115,50 m perforados. Se 

anal izaron 9 muestras de sondeos y 8 s u p e r f i c i a l e s .  

L a  ac t iv idad  e x t r a c t i v a  y transformadora de e s t a  zo- 

na e s  d e f i c i e n t e ,  dado que l o s  yesos en general  no son de 

muy buena cal idad.  
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