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1. INTRODUCCION

El Proyecto: Complemento al Proyecto "Amplia-

ción a la investigación de cinc-plomo en el área del Grupo

Minero San Roque (Aldeacentenera-Cáceres)", elaborado por

el IGME ha sido adjudicado a la Compafila General de Sondeos

S.A. por el procedimiento de adjudicación directa.

En el pliego de condiciones técnicas se esta—

blece que los objetivos del Proyecto son los siguientes:

"Se trata de hacer un estudio de los testigos de 2800 m de

sondeos hechos en la mina San Roque, que se encuentran al-

macenados en Aldea Moret (Cáceres) o, eventualmente en la

propia mina. Consistirá en la medida minuciosa de todos -

los datos de estratificación o tectónicos que se codifica-

rán y, mediante un programa que se desarrollará, se trata-

rán los datos informativamente. Estos datos se interpre-

tarán y se hará una correlación entre sondeos".

En el Proyecto del IGME "Investigación de los

yacimientos de Zn (Pb) estratoides de la Alta Extramadura",

realizado por CGS en los años 1983-84, se estudió el Grupo

Minero San Roque.

Durante este trabajo se vió la conveniencia de

un estudio de los testigos de los sondeos realizados y en

vias de realización por el IGME en los cuatro últimos años

en dicho Grupo.

Este estudio estaría encaminado a conocer la -

posición espacial de los elementos estructurales más impor

tantes, medibles en el testigo de los sondeos. Estos ele-

mentos, una vez examinados los testigos de los sondeos y -

el entorno geol6gico del Grupo Minero, son, fundamentalmen

te: Estratificación, polaridad sedimentaria, esquistosidad

(en este caso la única de carácter regional), lineación de
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intersección So-Si, fracturas, filones de Q, calcita, etc.

y filones mineralizados.

Una vez conocida la posición de estos elemen—

tos, y su posibilidad de ser dibujados convenientemente, -

se podría conocer la estructura del yacimiento y las rela-

ciones entre mineralización y encajante. Esta fue la idea

primitiva que alimentó la posibilidad de realización del -

presente Proyecto, que además podría servir de referencia

para aplicarse en otras áreas, donde se den caracteristicas

estructurales adecuadas a las requeridas por el método.
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2. METODOLOGIA

El método, para ser aplicado, requiere de la --

existencia de un plano que se considere invariable, a la

escala apropiada y que en este caso es la esquistosidad S

Para conocer si esta condición es satisfactoria

es necesario hacer un reconocimiento previo de campo con -

una toma suficiente de medidas de esquistosidad, y contro-

lar su dispersión mediante proyección estereográfica. En

el caso que nos ocupa, este paso ya se habla cubierto en

el Proyecto anterior ya citado, comprobándose que la zona

era apropiada para aplicar el método.

2.1. TOMA DE DATOS.

La toma de datos se ha realizado sobre tramos

de testigo de unos 20 cm de longitud,'con un espaciado,

aproximadamente regular de dos metros.

A continuación se describe la metodología segui

da para a partir de los testigos de los sondeos deducir --

los datos de las estructuras que necesita el programa ---

STRUCSON.

En la Fig. 1 se muestra un ejemplo de testigo en

el que se aprecian claramente varios planos de estratifica-

ción y uno de esquistosidad.

Sobre este testigo se marca una generatriz ya -

sea como se indica en la figura 2 apoyándolo sobre un la—

drillo de altura conveniente o por cualquier otro método.

Sobre el testigo se fijará un papel transparente de acuer-

do con las figuras 3 y 4. Sobre este papel se marcará en -

primer lugar la generatriz y el sentido de avance del son-

deo. Tambien se dibujarán todas las estructuras vistas in

dicándose qué tipo de estructura es (estratificación, es—

quistosidad, fractura, etc.) y caso de que sea posible se
definirá la polaridad de la serie.



Esquistosidad

Estrcitificaci�n
Fractura abierta

Estratificación

Sentido de avance M
Sondeo

FIG.1.- EJEMPLO DE TESTIGO DE SONDEO



FIG.2.- MARCA DE LA GENERATRIZ SOBRE EL TESTIGO.



Sentido de avance
de¡ Sondeo

FIG.3.- FIJACION DE UNA HOJA DE PAPEL TRANSPARENTE.



Sentido de¡ avance
M Sondeo

FIG.4.- EL PAPEL SE ENROLLA TOTALMENTE Y SE DIBUJAN

SOBRE EL LAS ESTRUCTURAS VISTAS.
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En la figura 5 se representa el desarrollo

del papel. Se vé en la figura la manera de representar

la polaridad de la serie.

Cada uno de los planos de la figura se defi

nirá por tres puntos lo más separados posible entre sí -
(para minimizar errores). Se definirán unos ejes coorde-

nados tal y como se hace en la figura 6 y se toman las

coordenadas de los puntos. En el caso del ejemplo, ten-
dremos:

Esquistosidad (S1)

x y
punto 1 86 108
punto 2 133 44

punto 3 170 12

Estratificaci6n (SO)

x y
punto 4 8 70
punto 5 82 16
punto 2 133 44

Lineaci6n (L1)

x y
punto 4 8 70
punto 2 133 44

Fractura abierta

x y
punto 6 182 72
punto 7 189 52
punto 8 195 36



Circunferencia M testigo

Esquistosidad
(SI) Estratif icaci¿n

(SO)

Polaridad (señalando hacia el techo)
Fractura abierta

FIG. 5. - DESARROLLO DEL PAPEL



Circunferencia delí testigo
y 86

Esquistosidad
(SI) Estratificación

(SO)

4

6Polaridad (señalando hacia el techo)i
Fractura
abierta

los 7
\2

8
70

5 44
e- 3

16

170 T IP-
x

FIG.6.-FIJACION DE EJES COORDENADOS Y DEFINICION DE LOS PLANOS POR TRES PUNTOS.



Por razones de conveniencia, los distintos

planos se representaron con diferentes colores en la ho

ja de papel transparente:

Color: Tipo de plano:

Azul Esquistosidad (S1)

Verde Estratificación (SO)

Rojo Fracturas con cuarzo

Varios Otros tipos de fracturas

2.2. CODIFICACION DE LOS DATOS EN HOJAS DE ORDENADOR.

El programa STRUCSON necesita tres grupos -

de datos diferentes que se han de incluir en tres ficheros

diferentes.

El primero y más voluminoso es el de los da

tos de los testigos, el segundo es el de las coordenadas

de las bocas de los sondeos y las medidas de desviación

en profundidad y el tercer grupo de datos es el de las

medidas de esquistosidad y lineación en campo.

2.2.1. Datos de testigos.

En la figura 7 está representada una hoja

de codificación. En ella hay cuatro grupos de tres líneas

cada uno de los cuales sirve para un testigo. Por tanto -

en una hoja de codificación caben los datos de cuatro tes

tigos.

En la figura 8 están codificados los datos -

del testigo que sirvió de ejemplo. Los cuatro primeros da

tos son obligatorios y hay que repetirlos en las tres lí-

neas. En nuestro caso son el nombre del sondeo (EJEMP),



mmml e G5
FIG. 7.- EJEMPLO DE HOJA DE CODIFICACION DE DATOS.cp(W0 (.,fpÍ4

FECHA:
HOJA DE CODIFICACION DE DATOS FISICOS DE TESTIGOS

IDENOMINACION: PERFORADO POR: VERIFICADO POR:

HOJA No DESITUACION:

i
PLANO INVAmABLE ir

Li

21 Ltca le
C00A*UX»W '4 53 L3NOMBRIE. DEL MMUND~D « EN LA ZONA DE ESTUDIO

50NDEO DEL TE*'n*0 DEL TEST190
141 PUNTO r PUNTOt"« PUNTO r PUNTO Su. PUNTO tw- PUNTO 2* PUNTO 3«- PUNTOL.PUSTIMAR A

0
yLA izmeltD&) x y x y x y y x y xx y x y xw

al

3

lila

1 íll



CGs FIG. 8.- CODIFICACION DE LOS DATOS DEL EJEMPLO.

HOJA DE CODIFICACION DE DATOS FISICOS DE TESTIGOS
FECHA

DENOMINACION: PERFORADO POR: VERIFICADO POR:

SITUACION: HOJA No DE

PLANO INVARIABLE 50 Ll

a La

»MBRE DEL PIMUNMAD CW«I»*V«WM L3< 2 EN LA ZONA DE E*TUDIO 33K
50NDE0 DEL TEX'n*0 í`- DEL TE5TIGO ac

1-- PUNTO Z* PUNTO 3«- PUNTO 1- PUNTO 2* PUNTO 3*1. PUNTO lor PUNTO ZO PUNTOuwn~R x
w

LA IZWCRD&)
x y x y x y x y x y x y x y x yw

1 1EJ Ell r- ?25.4 1 Wil 18 k i �8 1,-- 3 A 170 B 12 p_.��2 8@- 17� 8?11 kil33 1,1

c 5EJEM? Fll l�2 89 1 5� BE

.EpnM:I. . R251-

Li
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la profundidad del testigo (225.4 m), la longitud de la

circunferencia del testigo (que se mide sobre el vegetal)

(215 mm) y la polaridad, que vale 1 en el caso de polar¡

dad invertida (techo en el mismo sentido que el avance -

del sondeo), 0 en caso de polaridad normal y se deja en

blanco en caso de no conocerse.

El siguiente bloque de datos es el corres-

pondiente al plano invariable en la zona de estudio (en

general la Sl). Como hay tres líneas se pueden meter tres
planos diferentes en cuyo caso el ordenador calculará el
plano medio. Para cada plano hay que codificar una etique

ta (que normalmente se dejará en blanco, y en el caso de

que se ponga un 1 indicará que la medida es poco fiable pa

ra que el ordenador lo tenga en cuenta) y tres pares de -
valores (X, Y) de los tres puntos que definen el plano.

Las coordenadas se han de meter en milímetros.

El siguiente grupo sirve para codificar los

datos de las estructuras planares que el ordenador ha de
situar en el espació.

La línea superior está reservada a la estra-

tificáción (la principal, no laminacíones) y no es necesa
rio poner ninguna etiqueta. Las otras dos líneas valen -
para cualquier tipo de plano y hay que poner una'etiqueta

para identificar su naturaleza.

El convenio de etiquetas es el siguiente:

E ......... Estratificación

m ......... Fractura mineralizada

F ......... Fractura abierta

C ......... Fractura con calcita

Q ......... Fractura con cuarzo
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Por último el último grupo de datos es pa-

ra las lineaciones, de las que la línea superior es la

Ll y las otras dos están reservadas para otras lineacio-

nes, identificables con distintas etiquetas (p.ej. para

la intersección de la laminación con la estratificación).

2.2.2. Datos de dirección e incl inacion del sondeo.

En la figura 9 está un ejemplo de hoja de -

codificación y en la figura 10 la misma hoja con un ejem

plo.

Es absolutamente necesario meter la medida

realizada a cero metros de profundidad. Es importante -

también repetir el nombre del sondeo en todas las líneas

y aMadir una última tarjeta con una profundidad muy gran

de y con los datos de la última medida realizada.

2.2.3. Datos de esquistosidades y lineación en campo.

En la figura nº 11 se representa una hoja -

de codificación. Se necesitan dos tarjetas para cada son

deo con los datos de esquistosidades y lineaciones más -

una cifra entre 0 y 2 para indicar que opción se desea -

acerca de la recomposición del sondeo o no.

El programa necesita la dirección e inclina

ci6n de la esquistosidad y lineaci6n en un entorno del -

sondeo así como un ángulo de error que servirá para que

el ordenador elimine aquellos testigos que presenten in-

congruencias notables.

Si se le da al crdenador la opción de que -

sea él quien decida si hay que recomponer o no la traza

del sondeo, lo hará en función del número de testigos -



C G5 FIG. 9.- EJEMPLO DE 11OJA DE CODIFICACION DE DATOS DE DESVIACION
Gp[jp0 cfpSA DEL SONDEO.

HOJA DE CODIFICACION DE DATOS DE INCLINACION DEL SONDEO
FECHA:

DENOMINACION: PERFORADO POR'. VERIFICADO POR :

HOJA No DESITUACION:

NOMBRE DEL COORDENADAS U.T. M. L DSONDEO
(JUST, FICAR A x y z PROFUNDIDAD A LA QUE

DIRECCION DEL SONDEO INCLINACION DEL SONDEOJ
LA IZQU#ERDA) (LONGITUD) (LATITUD) (ALTURA S.N.M.) HACEMOS LA MEDIDA

4 -
MEDIDA:UNIDADES DE

X ...... metros

Y ....... metros

Z ....... metros

L ...... metros

D ... ...grados sexagesi mole a, medidos
en sentido horario desde el Norte.

1 ......grados sexagesimeles medidos
desde la vertical.

-4- ----

t



GS FIG. 10.- EJEMPLO DE DATOS CODIFICADOS."
GRUPO CIPS-4

HOJA DE CODIFICACION DE DATOS DE INCLINACION DEL SONDEO
FECHA:

DENOMINACION: PERFORADO POR: VERIFICADO POR :

SITUACION' HOJA No DE

NOMBRE DEL COORDENADAS U.T. M. LSONDEO D

(JUSTIFICAR A x y z PROFUNDIDAD A LA QUE
DIRECCION DEL SONDEO INCLINACION DEL SONDEO

LA IZQUIERDA) (LONGITUD) (LATITUD) (ALTURA S.N.M.) HACEMOS LA MEDIDA

íz ¡?lo 6 1,� 16,

íW!c, - 1+
0 0;

0,0 lo

-T
UNIDADES DE MEDIDA:

X ...... metros

y ....... metros

T -tT,Z ....... metros

L ...... metros

D ...... grados sexagesimales, medidos
en sentido horario desde el Norte. T- 1

......grados sexagosimales medidos
desde la verticol.

t

j



FIG. 11.- EJEMPLO DE HOJA DE CODIFICACION DE ESTRUCTURAS EN SUPERFICIE(3z:

FECHA
HOJA DE CODIFICACION DE ESTRUCTURAS EN SUPERFICIE

PERFORADO POR VERIFICADO POR
Denomincici¿n:

HOJA M? DE
Situación:

Nombre del LO DE ERROR 0 - El ordenador decide si hay que recomponer el sondeo.Sondeo DIRECCION INCLINACION ANGU
Opciones 1 - No se recompone en ningún caso.(justificar a la ADMISIBLE

Izquierda) 2 - Se recompone siempre.

E S Q U 1 S T 0 S 1 D A D

1 N E A C 1 0 N

x

11 Ll 1 1 1 1 11111,1 1 1 1
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que no pasan los test con el ángulo máximo de error co-

difícado en los datos de lineación y esquistosidad.

2.3. EL PROGRAMA STRUCSON DE SITUACION ESPACIAL DE

LAS ESTRUCTURAS.

Admitiendo que unas superficies medibles en

los testigos se van a conservar invariables a lo largo -

del sondeo es posible girar los testigos a lo largo del

eje del sondeo hasta situar en el espacio correctamente

todas las estructuras medidas.

Esta es en definitiva la labor principal

del programa.

El programa está constituido por un progra-

ma principal que lee los datos y va llamando en cada ca-

so a la subrutina adecuada y un conjunto de subrutinas -

que describimos a continuación:

DESVI: En base a los datos de dirección e ~

inclinación del sondeo medidos o calculados por la subru

tina REST, esta subrutina calcula las coordenadas X, Y,Z

de todos los puntos de medida trazando un sondeo en el -
espacio que tenga una curvatura constante entre cada dos

puntos de medida, lo que se consigue trazando arcos de -
circunferencia en el espacio.

INTERP: Calcula las coordenadas de un punto
cualquiera del sondeo en base a la curva alabeada calcu-
lada en la subrutina DESVI.
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STRUC: Coge los datos de los testigos, cal

cula los planos definidos por tres puntos, dando los va

lores de dirección e inclinación, discrimina entre los

datos aquellos que pudieran conducir a errores,,calcula

planos medios, calcula las lineaciones en el caso de no

haberse medido y hace una serie de comprobaciones tales

corro que la inclinación del plano invariable con el eje

del sondeo ha de coincidir con el ángulo con el que el

sondeo corta al plano invariable en ese punto.

STRU1: Gira el sondeo y orienta todos los -

planos en el espacio. Para ello calcula por el teorema -

del coseno el ángulo necesario para hacer coincidir el ~

plano invariable con el real y gira este mismo ángulo to

das las demás estructuras.

REST: Recompone la traza del sondeo supo—

niendo que las medidas del testigo son buenas y que se -

conservan invariables un plano y una ~recta (la esquisto-

s *dad y la lineación).

Dado que se conoce el ángulo que forman la

esquistosidad y la lineaci6n con el eje del sondeo se --

trata de hallar la intersección de dos conos de ejes la

estratificación y la lineación real de campo. Dado que -

puede haber hasta 8 soluciones posibles el ordenador se

apoya siempre en los datos anteriores, siendo de capital

importancia que la medida de superficie sea fiable.

PRINT2: Realiza el listado de los resulta-

dos, entre ellos las salidas tipo deeDmeter.
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RECT: Comprueba si la lineación está conte

nida en el plano de esquistosidad y la proyecta en caso

contrario. Calcula también una línea perpendicular a -

la lineación contenida en e¡ plano de esquistosidad.

Los criterios de signos en el programa son

los siguientes:

A) Entrada de datos y salidas de resultados:

1: Planos: inclinación del plano respecto de la horizon

tal y dirección de la línea de máxima pendiente -

hacia donde baja.

2: Lineaciones: inclinación respecto de la horizontal

y dirección hacia donde baja.

3: Sondeos: inclinación respecto de la vertical y di-

rección hacia donde baja.

4: Sentido de la dirección: siempre el horario, con -

origen en el Norte, salvo para datos de los testi-

gos, en los que es antihorario.

B) Cálculos internos:

1: PLanos: inclinación del polo respecto de la verti-

cal y dirección hacia donde sube el polo. Es igual

a la entrada de datos.

2: Lineaciones: inclinación respecto de la vertical y

dirección hacia donde sube.

3: Sondeos: igual que la entrada de datos.

4: Sentido de la dirección: igual que la entrada de

datos.
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2.4. EL PROGRAMA PLOTSO DE REPRESENTACION GRAFICA.

Este programa permite dibujar perfiles de

sondeos utilizando directamente los resultados del pro-

grama STRUCSON.

Es posible dibujar proyecciones de los son

deos con todas las estructuras medidas sobre un plano -

cualquiera (siempre proyecciones perpendiculares al pla

no del dibujo) y cortes de los sondeos por planos varia

bles.

Los datos que necesita el programa, según

los va pidiendo son:

- Título del proyecto: en letras, máximo 20.
- Nombre del cliente: idem.

- Situación: idem.

- Perfil: en letras, máximo 14.

- Número de sondeos en el perfil (en número)

- Nombres de los sondeos: justificados a la izquierda,

para que el ordenador los localice.

A continuación el programa pregunta que op-
ción se desea entre las siguientes:

1 ....... proyección sobre el plano XY

2 ....... proyección sobre el plano XZ

3 ....... proyección sobre el plano YZ
4 ....... proyección sobre un plano cualquiera
5 ....... corte con un plano cualquiera

En el caso de poner las opciones 4 6 5 hay
que meter la dirección e inclinación del plano del dibu
Jo (dirección de la línea de máxima pendiente hacia don
de baja) o la ecuación aX+bY+cZ = 0 y en el caso de la
opción 5 un punto del plano.
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Se pregunta despues que planos se quieren

dibujar (estratificación, fracturas, etc).

Escala del plano. Si la escala es 1:1000

hay que poner simplemente 1000.

Distancia en metros que ha de ser pintada:

los planos medidos no tienen una longitud ¡limitada sino

que se reducen a unos discos de centro el sondeo y de ra

dio esta distancia.

Funcionamiento del programa:

Las tres primeras opciones (proyección so-

bre los planos XY, XZ, YZ) están incluidos en la opción

4, aunque se tratan en el programa de una manera particu

lar.

Para realizar la proyección sobre un plano

cualquiera el ordenador en primer lugar define dos vec-
tores perpendiculares en el plano del cuadro que despues

serán el eje X e Y del papel. Estos vectores se definen
de tal manera que situados sobre el plano del cuadro en
el espacio y mirando a lo largo de la línea de máxima -
pendiente hacia arriba, el eje Y será la dirección de -
nuestra vista y el X la horizontal del plano hacia nues-
tra derecha. Obsérvese que en un plano vertical es posi-
ble ver el plano del cuadro desde un lado o desde el otro,
dibujándose dos figuras simétricas, con tal de variar 1802
la dirección del plano del cuadro.

Para proyectar los puntos del eje del sondeo,
el ordenador calcula simplemente el producto escalar con
los vectores unitarios anteriormente definidos.
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Por altimo para calcular el ángulo con el

que un plano determinado corta al plano del cuadro se -

determinan primeramente los cosenos directores de la rec

ta intersección por producto vectorial de los vectores

gradiente, proyectándose después esta recta sobre los -

vectores unitarios de los ejes X e Y del dibujo por pro

ducto escalar.

En el caso de corte por un plano se definen

los dos vectores unitarios al igual que se hizo anterior

mente y se determina qué tramos de sondeo cortan el plano

del cuadro para no dibujar el resto. Al igual que antes

una vez definido un punto en el espacio se determinan -

sus coordenadas X e Y en el dibujo por producto escalar.

Para ver el corte de un plano con el plano

del cuadro (ver figura 12) se calcula primero por produc

to vectorial un vector en la dirección de la recta inter

sección. A continuación por producto vectorial con el vec

tor gradiente del plano a dibujar se calcula la recta con

tenida en este plano y perpendicular a la recta intersec-

ción. Se calcula el punto de intersección de esta recta -

con el plano del cuadro (punto I). Si este punto dista -

del eje del sondeo una distancia mayor que el radio del

disco que hay que pintar, no se pinta nada y si es menor

se calcula la longitud del segmento a pintar por el teo-

rema de Pitágoras.

Los puntos extremos del segmento a dibujar

en el espacio valdrán el punto I más la mitad de la dis-

tancia a dibujar en la dirección del vector intersección

y menos dicha distancia.

Como siempre para pasar al papel se calcula

el producto escalar con los vectores unitarios del plano

del cuadro.
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2.5. LIMITACIONES DEL METODO.

Conviene señalar que el método presenta ciertas

limitaciones de las que ya se han señalado algunas al des-

cribir la metodología.

Destacaremos como más importantes:

- Trazas de esquistosidad mal definidas en el

testigo: a veces al tomar el dato sobre el testigo, la -

esquistosidad se observa, pero en trazos pequeños que no

dan suficiente diferencia de cotas de los tres puntos 1,

2 y 3. En un principio, aquellas trazas menores de 1,5 -

cm son rechazadas por el programa.

Tambien en las proximidades de zonas mineraliza

das importantes, la esquistosidad de referencia suele bo—

rrarse, además de la estratificación, por lo que no es po-

sible fijar el cuerpo mineralizado.

Concretamente, en este Proyecto, las fracturas

mineralizadas que han sido dibujadas por el programa son -

filones pequeños, en los que se conserva la S 1* en sus pro-

ximidades.

Por otra parte, en la mayor parte de los sondeos

testificados no se ha podido tomar datos de la mineraliza-

ción porque la parte de testigo mineralizado había sido cor

tado longitudinalmente y faltaba la mitad correspondiente

que habla sido extraida para ser analizada.

- La superficie de estratificación es "irregu-

lar". En algunos casos (muy escasos en los sondeos de San

Roque), aparecen irregularidades de origen sinsedimentario

o diagenético, que perturban la superficie de est-ratifica-
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ción: slumps, brechas intraformacionales, etc. En estos

casos suele verse mal la esquístosidad por problemas de

anisotropia litológica, refracciones, etc. Por ello, en

estas zonas el dato es rechazado por el programa, o la -

superficie de estratificación representada se desvía no

tablemente.
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3. INTERPRETACION GEOLOGICO-ESTRUCTURAL.

Para la interpretación geológico-estructural

del área, se han seleccionado los siguientes planos y grá

ficos sacados por el ordenador: Proyección en planos X-7

N90, SOE, intersección sobre plano horizontal de cotas --

450, 1500 y 550, salida del gráfico de inclinaciones y pro

yección equiareal de los polos de las estructuras medidas

en los sondeos. En esta proyección, realizada tambien con

un programa de ordenador, se han representado por separado

los siguientes elementos estructurales, por cada sondeo:

Estratificación, representada en el pie de figura con la -

letra E; lineación, representada con la letra L y fracturas

(no en todos los sondeos, ya que en algunos no se han medi

do sobre el testigo). En este caso no se ha diferenciado

el tipo de fracturas, y vienen representadas en los diagra

mas, en cuyo pie figura la palabra "RESTO".

Tambien se ha realizado el plano geológico de

superficie, escala 1:4.500, del proyecto del IGME IlInvesti

gación de los yacimientos de Zn (Pb) estratoides de la Al-

ta Extremadurall.

3.1. PERFILES E-W.

La proyección X-Z (plano vertical E-W, que con-

tiene la traza del sondeo en todo su recorrido, ha sido la

salida que se utiliza para dibujar la interpretación estruc

tural en profundidad. Para ello se ha ido buscando las zo-

nas de charnela en el gráfico de inclinaciones y en la sal¡

da numérica de dirección y buzamiento de estructuras, tenier.

do en cuenta en este último caso que la linea de máxima pen

diente de la estratificación en la zona de charnela está --

muy próxima o coincide con la lineación). Finalmente se con

trastan los datos con los de la proyección estereográfica

de los planos medidos en cada sondeo.
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Sobre las salidas de ordenador de los perfi-

les X-Z se ha interpretado, superponiendo una hoja trans-
parente, la estructura, representándose en las figuras nP

17, 22, 28, 39, 48, 65, 70, 74, 79 y 84.

Se puede observar que la estructura evolucio-

na en profundidad según un gran flanco invertido en donde

se pueden dibujar pequeños pliegues subsidiarios en los que

existe cambio en la polaridad sedimentaria.

Obviamente, como se indicó en el apartado 2.5,

aparecen zonas con escasez de datos en aquellos puntos don

de la fracturación es importante. En este caso la traza de

las fracturas se ha interpretado en relación a otros sondeos
situados en el mismo perfil.

El sondeo SR015 es el único de los analizados

que corta un tramo importante en flanco normal (hasta los
64 metros de profundidad), pasando despues a flanco inverti

do sin que medie aparentemente zona de charnela. Se inter-

preta que éste paso se hace a través de una fractura.

En el sondeo SR012 se interpreta que corta una

zona de charnela muy buzante (las medidas de L y E son muy

coincidentes), con lo que habría un pequeño cierre justo al

Este del emplazamiento del sondeo, hecho que no se contradi

ce con la cartografía, y que en este caso la enriquece y -

complementa notalmente (ver gráfico de inclinación de E, L
y esquistosidad media yestereogramas de E y L para este son

deo).

3.2. PROYECCION EN UN PLANO NS, BUZANDO 50- AL E.

Esta salida es útil para la correlación late
ral de las mineralizaciones, ya que el plano de proyección

es el que contiene a los sondeos en dirección NS, que es en
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donde mayor número de sondeos aparecen por perfil.

Con esta salida se han realizado cuatro pla--
nos (n° 2 al 5 ) que corresponden a los perfiles I-1
al 1-3 en la zona de San roque ( siendo el I-1 el situado r ,
al Oeste ) y el perfil 1-4 que contiene a los dos sondeos -
de San Fernando.

De todos ellos el más útil es el perfil 1-2,
que contiene a los sondeos SR006, SR007 , SR008, SR009, --
SR010, SR011 y SR012.

En este plano se observa que la directriz de -
la So no lleva una dirección Norte-Sur , debido a que el pl a
no de proyección no es horizontal.

Al interpretar la traza de filones mineraliza-
dos y fracturas , se observa que existe una correspondencia
bastante aceptable entre zonas mineralizadas y/o de fractu-
ra entre la mayoría de los sondeos del perfil , viéndose que
la mineralización está albergada en zona de fractura que l a
teralmente puede pasar a ser estéril.

En total se contabilizan cuatro cuerpos parcia l
mente mineralizados.

No obstante la correlación entre los sondeos --
SR008 y SR010 debe tomarse con ciertas reservas, debido a -
la distancia que existe entre ambos y a las características
de la mineralización.

De la traza de los filones se desprende que co r
tan claramente a la estratificación , hecho este demostrable
en una zona de charnela, como ocurre en el sondeo SR012.

En los perfiles I-1e I-3 aparecen otros dos cuer
pos mineralizados, situados respectivamente al Este (cuerpo
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E) y al Oeste (cuerpo Z) de los cuatro que aparecen en el

perfil 1-2.

3.3. INTERSECCION CON LOS PLANOS HORIZONTALES DE COTA 450,

500 y 550.

En estos planos queda representada la inter-

sicción de los elementos estructurales de todos los son-

deos en un plano horizontal.

La finalidad principal de esta intersección -

es representar las direcciones reales de dichos elementos.

De esta forma, además se comprueba la fiabili

dad del método al comprobar, por ejemplo, las direcciones

de la estratificación medida en los sondeos y la medida en

superficie.

Tambien se visualiza la evolución en profundi

dad de las direcciones de esos elementos, al comparar la in

tersección a las tres cotas antes citadas.
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4. CONCLUSIONES.

De forma concisa las principales conclusiones

que se obtienen del presente Proyecto son las siguientes:

- Se ha elaborado un programa capaz de orien

tar en el espacio y representar, sobre planos cualesquiera

(ya sea de proyección, ya de intersección) los elementos -

estructurales obtenidos en el testigo de sondeos mecánicos

con recuperación continua.

- El método para que sea viable, necesita de

la existencia de un plano estructural poco o nada variable

en el área de aplicación del estudio.

- En el presente trabajo, realizado sobre una

serie monótona esquisto-grauváquica, donde no existen su—

perficies-guía, la interpretación estructural ha de reali-

zarse mediante cortes estructurales en donde se dibuje la

estratificación analizando, al mismo tiempo,la polaridad -

de las capas, zonas de fractura y zonas de charnela.

- En este trabajo se han introducido datos de

testigos de sondeo con una cadencia de unos 2 metros, all1

donde ha sido posible. Para futuros trabajos y en materia

les de similares características es conveniente tomar da—

tos con una cadencia mayor (cada 4 6 5 metros), ya que se

clarifican tanto los cortes estructurales como los diagra-

mas.

- Las zonas de fractura importante y en este

caso tambien las mineralizaciones más importantes, alojadas

en fracturas, no se introducen de forma idónea en el progra

ma, ya que en sus proximidades la esquistosidad, o queda -

borrada o queda en posición anómala. En este caso se debe
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examinar la salida gráfica de inclinaciones para poder in-

terpretar las zonas de fractura.

- El método será idóneo, en investigación mi-

nera para aquellas mineralizaciones que no perturben o bo-

rren la superficie de referencia (mineralizaciones sinsedi

mentarias, por ejemplo).

- La existencia de cambios litológicos aprecia

bles facilitaría, obviamente, el análisis estructural de

los sondeos, hecho que no ocurre en la zona de San Roque.

- Como resultados prácticos en relación al Gru

po Minero de San Roque, se ponen de manifiesto los siguien-

tes hechos:

Existencia de estructuras de zona de charnela

en el perfil A, así como un cambio importante de flanco --

(flanco normal a inverso), sin mediar por zona de charnela,

en el perfil I. El resto de los perfiles se mantiene en --

una zona de flanco invertido, con núcleo sinclinal al Oeste

y ejes que se hunden al Norte.

- La mineralizaci6n queda albergada en fractu

ras de dirección y buzamiento muy parecidos a la esquisto-

sidad, y son.muy oblicuas a la estratificación'en la zona

de charnela. 1

La mineralizaci6n, ocasionalmente puede desapa

recer lateralmente, quedando la zona de fractura estéril,-

en ciertos tramos y volviéndose a mineralizar en otros.

Se han diferenciado seis cuerpos mineraliza-

dos principales, que de Oeste a Este se han distinguido con

las letras Z, A, B, C, D y E.
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