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INTRODUCCION

La aplícaci6n del programa de Asistencia geológica a la Produc-

ción en las explotaciones de Minera Cantabro-Bílbaína, S.A., en Santi

báñez de la Peña (Palencia), fue iniciada el 27 de octubre de 1981, y

se ha desarrollado prácticamente con continuidad durante los meses de

noviembre y diciembre.

da Coíncidente en el tiempo con la inícíací6n de la asistencia, se

hizo exposición, de manera general, por parte de M.C.B., representada

por su director, D. Enrique Alvarez-Uría, de los problemas de carác-

ter geológíco general que afectan a sus explotaciones, principalmente

en el Grupo Villanueva.

Estos se centran en:,
íá

J Existencia de fracturas que desplazan las capas de carbón que

son objeto de aprovechamiento.

Falta de un nivel gruía estratigráfico que sirva de referencia

para avanzar las galerías en direcci6n en estéril.

A lo largo del desarrollo de los trabajos se ha puesto de mani-

fiesto la existencia de otros problemas de tipo restringido pero que

afectan igualmente al normal desarrollo de la explotaci6n.

Debe hacerse constar que M.C.B. no disponía de ningún tipo de

trabajo geológíco previo, por lo que la infraestructura era totalmen-

te inexistente. Como base de conocimientos se ha utilizado el proyecto

del I.G.M.E. "Investigación de carbón en el área carbonífera de Le6n-

Palencia% finalizado por ENADIMSA en 1.975.
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ESTRUCTURA MINERA

El grupo Minero Villaitueva, se encuentra situado a unos 500 m.

al NE de la localidad de Villanueva de Arriba, y ha venido siendo

objeto de explotaciones desde hace tiempo. Actualmente, dispone de

tres niveles de explotación distribuídos en un Transversal general

l*. Piso (c. 1125 m.) y un pozo plano con dos niveles: l*. Planta

(c. 1058 m.) y 2*. Planta (c. 990 m.).

Estos tres niveles constan de un transversal a corta-banco, de

direcci6n aproximada S-N hasta llegar al tramo en que se encuentran

las capas 3*, V, 5*. A partir de este punto se disponen galerías

en dirección hacia el 0 y E, a veces guiadas sobre la 4*capa.

Desde la galería en direcci6n se hacen contraataque a la 3*

capa, y una vez cortada ésta se montan las correspondientes ramplas

de explotaci6n.

La 4* capa es inexplotable en su totalidad.

De las galerías en dirección se hacen traviesas al N a cortar

5* capa, y una vez sobre ésta, si sus características son favora-

bles, se monta la explotación mediante ramplas y, a veces, galerías

en guía sobre capa.

La explotacio**n se realiza mediante ramplas con relleno de es-

combro, lo que requiere llevar suficientemente avanzados los prepa-

rativos y contraataques para evitar colapsos en la extraccí6n.
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DESCRIPCION DE LAS CAPAS

De las tres capas citadas, la 3* presenta una potencia varia-

ble pero que puede estimarse en una media de 2-2,20 m., llegando a 3

m. No presenta una proporción elevada de esterilídades, siendo éstas

en general de reducidas dimensiones.

El carbón es fino, con proporcí6n de menudos elevada, y el as

pecto en el tajo es "metálico% de color marr6n parduzco; a veces pre

senta delgadas (5-20 cm.) esterilídades intermedias, de reducida ex-

tensi6n y que no determinan necesariamente la separaci6n en venas de

la capa.

Los hastiales son limo-lutíticos, generalmente más plástico o

descompuesto el situado hacia el N de la capa (muro geol6gico), que

en algunos casos presenta,indicíos de haberse desarrollado un suelo;

el hastíal S (techo'geológíco) es más firme que el anterior y pasa

rápidamente a una serie de areniscas con estratificaci6n y laminación

cruzada de ripple.

Ocasionalmente, al S de 3* capa (techo geol6gico), puede pre-

sentarse una "vena de techo% de potencia variable y situada hasta 8

m. de aquélla, que incluso llegS a ser objeto de explotaci6n en 1*

Planta en que se apreciaba que hacia el 0 tendía a unirse con la 3*.

Dado su carácter discontinuo, su grado de Fonocimíento es muy reducí-

do.

La capa V, situada a unos 8 m. de potencial real de la an-

terior y al N de ésta (a muro geológico) es de reducida potencia

(0,10-0,40 m.), con carbón variable de negro granudo a más o menos

arcilloso (borrasco o pasti6n incluso). Los hastiales son asimismo

limo-lutitícos, pero no se ha apreciado la existencia de nivel de

suelo. De esta capa a la 3* la serie se halla constituida Irincí-

palmente por areniscas de grano medio a veces fino, masivas, com-

limo



4

pactas, con fracturación ortogonal que hace que en corte presenten

superficies planas cortándose prácticamente en ángulo recto; ocasio-

nalmente presentan restos vegetales aislados, de carácter "flotado".

La capa 5* se encuentra a unos 15-16 m. La potencial real

de la capa 4*, e igualmente al N de ésta (muro geolo6gico). Su po-

tencía es muy variable, llegando a alcanzar 2,50 m.; no obstante,

el porcentaje de esterílidades en plano es muy elevado, con fuertes

variaciones y desapariciones completas de carbón, lo que ha dífícul

tado hasta el momento su explotaci6n. El carbón es negro y granudo.

El tramo de serie comprendido entre esta capa y la 4* es una alter-

nancia de limolitas, lutitas y areniscas de grano fino, a veces me-

dio, con laminación paralela para las primeras y laminaci6n ripple

de bajo ángulo para las areniscas.

En lo que respecta a la posibilidad de establecer o definir

un nivel Suia apto para avanzar sobre 61 las galerías en dirección

en estéril, las características litológícas son suficientemente mo-
¡m n6tonas.como para no permitir precisar este punto. De otra parte, la

ausencia de niveles fosilíferos significativos hace que tampoco se

puede contar con un apoyo de este tipo para cubrir dicho objetivo.

COMPORTAMIENTO MECANICO

Las características litológicas del tramo estratígráfico en

que se encuentran las capas de carb6n hace que su comportamiento mecí
nico, presente unas características muy desfavorables al mantenimiento

de las galerias en dirección. En.secci6n transversal a la dirección

de los estratos, la estabilidad de los hastiales de las galerias es
aceptable, excepto en aquellas zonas en que se acusa un paso de frac-

turas, no planteándose excesivos problemas para la conservación de la

entibación.
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En secci6n longítudinal las condiciones son totalmente nega-

tivas, determinadas por la existencia de ínterestratos arcillosos plás

tícos entre las limolitas y lutitas, principalmente, los cuales se im-

pregnan en agua y comienza un proceso continuo de apertura por efecto

de la descomposición existente al pasar de un medio confinado a un me-

dio abierto. Este proceso se acentúa y agrava en aquellos casos en que

limolitas y/o lutitas se presentan en capas delgadas o con laminacíón

paralela, ya que éstas comienzan una descomposición progresiva con hin

chamientoh Este fenómeno hace que,en plazos relativamente cortos de

tiempo, del orden de un año, la secci6n de las galerías se reduzca no-

tablemente al tiempo que se haga preciso la sustítuci6n en tramos de

la galería de la totalidad de la entíbací6n metálica original, y es-

tajar a seccí6n.

Con carácter apriorístico y general, este proceso se da con

mayor intensidad en las proximidades de las capas de ca:rb6n, por efec

to del hinchamiento de éstas. Aparentemente, las galerías guiadas al

S de 3* capa y entre ésta y 4* capa, son las que presentan peores con

diciones, tanto más cuánto más pr6xima se halle 3* capa, mejorando a

medida que la distancia a 3* capa aumenta.

Cabe establecer aquí a nivel de sugerencia, el hace.r un aná-

lisia por parte de los técnicos y personal de la mina de cuál ha sido

la evolución en el tiempo de las galerías en díreccí6n, a fín de poder

determinar la posibilidad de establecer una zona más favorable para

llevar éstas y evitar, o al menos reducir, la conservaci6n que ac-,

tualmente se realiza.

DISPOSICION ESPACIAL

Siendo el principal problema la existencia de fracturas que

limitaban o compartimentab.an los campos de explotací6n, la ejecuci6n

del trabajo se oríent6 básicamente a analizar la geometría del yaci-
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miento. Debido a que la explotaci6n se realiza por relleno no es po-

sible reconocer mas que frentes actuales de las ramplas, o las chime

neas en preparací6n. Se ha utilizado en todo momento la informaci6n

facilitada por los técnicos de la mina, el vigilante principal y los

vigilantes de explotación para cada caso concreto. Debe insistírse

en que los datos de observación directa son muy escasos, por lo que

las deducciones que se establezcan lo serán con carácter hipotético

y deberán tomarse como base de trabajo.

Se considera a la mina dividida en dos ramas, Oeste y Este,

limitadas por los transversales correspondientes a cada planta, y en

las cuales los problemas que se presentan son distintos.

Con carácter general, la serie en el tramo explotable tiene

dirección 0 - E y tendencia a ser vertical buzando al N, impuesta,

por la existencíade una falla inversa subparalela a la estratifi-

caci6n 0 - E, correspondiente a un empuje N - S. Este tendencia o

disposici6n en profundidad se va amortiguando y pasa progresivamen-

te a ser únicAmente hacia el S, correspondiendo a su posici6n nor-

mal.

Con carácter local, y tanto en díreccí6n como en vertical

se producen inflexiones que hacen que la estratíficaci6n buze al S.

RAMA OESTE

Se presenta con carácter bastante regular en direcciSn, sin

grandes inflexiones que produzcan alteraciones o trastornos en la

explotaci6n.
40

Los accidentes mis significativos vienen representados por

la existencia de fracturas oblícuas a la dirección de la estratifi-

caci.6n,-orientadas�aproximadamente NO-SE, y pendiente al NE de 45-



MINERA CANTABRO-BILBAINA

GRUPO VILLANUEVA

lí> PISO OESTE - 39 CAPA
E 1 500

EXPLOTACION.

AVANCE EN GUIA SIGUE EN 39CAPA A 2,5-3m POTENCIA 350/760 INMEDIATAMENTE POR
DEBAJO DEL PISO DEL NIVEL EL BUZAMIENTO CAMBIA AL S

1º PISO 0.

ESTERIL ESTERILIDAD QUE CIERRA
LA CAPA A 0,50 m.

CAPA A 2,5-3m

TECHO MUY REGULAR CON ESTRIAS
DE DESLIZAMIENTO SUBVERTICALES
AL ESTE (65-750)

LUTITA
REVUELTA

LUTITA
REVUELTA

CAPA A 2,5-3m

180/72'

¡80/601

180/46-
TOLVA 29CARGA CARBON 26-XI-81

CIERRA EN CUNA
PROBABLE FALLA 1º PLANTA 0.
TRANSVERSAL

PROYECCION EN
INICIO CORTE 19PISO

CARBON, SALVO APRETONES, Si EMPR E EN 2,5-3 M MENUDO,GRANUDO, ESTERILES LLÍTITICOS IRREGULARES
Y DISPERSOS DE 0,10-0,20M

RAMPA QUE ASCIENDE DESDE lºPl A lºP HACIA EL ESTE,INICIANDOSE EN CONTRAATAQUE DE CARGA
EN 26-11-81 Y TERMINANDO EN AVANCE GUIA (CORTE) DE ¡S? PISO 0. EN DICHA FECHA

FALLA PROXIMA A CONTRAATAQUE 19PI PROBABLEMENTE CORRESPONDA AL SISTEMA TRANSVERSAL.
COMPROBAR Y CONTROLAR Si SUBE HACIA EL 0, Y VER DISTANCIA HORIZONTAL ZONA TENDIDA

Fiq - 1

CLAVE 9 479/6
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53*. No han podido reconocerse directamente, por hallarse en zona ya

explotada, y se han reconstruido a partir de los datos de planos de

labores y las informaciones facilitadas. Sí se han podido reconocer

algunos lisos paralelos a las fracturas principales, que corresponde

es
a la dirección citada, que presentan estrías arcillosas oblTcuas ha-

cia el S.

Las fracturas, de las cuales se ha detectado la presencia de

dos en el 1* Piso y 1* Planta, y una sola en la 1* Planta (por hallar

se este nivel menos avanzado) presentan desplazamiento itacia el S del

bloque situado hacia el 0 de las mismas del orden de 10-20 m. Este

desplazamiento, junto con las estrias, permite suponer en principio

que se trata de fallas inversas, relacionadas con el sistema que se

encuentra al N de Guardo, limitando a la caliza de montaña en las in-

mediaciones de la central't,érmica.

En los reconocimientos realizados en la explotaci6n de 1*

P.O. a l*P.O. se ha detectado la existencia de una serie de fractu-

ras menores, con probabilidad conjugadas con las principales, que

producen desplazamientos del orden de 1-4 m., y no plantean mayores

problemas en la explotación. No obstante, en esta sobreguía de explo-

taci6n se inicia una falla, cuya observación aún es rt-ducída. E-l-sl-en-

tido de desplazamiento, en base al arrastre visible en 3* capa es si-

milar al descrito, con el bloque 0 trasladado hacia el S. No siendo,

de momento posible establecer la verdadera importancia que va a pre-

sentar esta falla, debe preverse al nivel de galeria de 1* Planta 0

y de la explotaci6n un posible corte de 3* capa y la necesidad de

orientar al S los trabajos preparatorios.

Respecto.a 2* Planta 0, la presencia de la falla única que

aún se ha cortado ha representado una pérdida completa de 3* capa.

Así como en los niveles superiores existía una mayor regularidad en

la direcci6n y buzamiento de la serie entre 3* y 4* capa, aquí se ha

constatado la existencia de una zona de fuertes flexIones que hace

que las distancias transversales en horizontal de unas capas de car-

b6n a otras aumenten considerablemente. Ello explicaría el porqué de

que el contraataque de reconocimiento realizado hacia el S ha sido
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negativo. Todos los datos disponibles permiten establecer que 3* ca-

pa se encuentra desplazada al S de la galería avanzada, si bien la

distancia a que se encontraría de ésta es superior a la tenida en ni

veles superiores; en este sentido, se hace preciso realizar reconoci

miento& wria largos en esta direccioSn, hasta detectar 3* capa y poder

orientar adecuadamente el avance de la guía.(plano ni 2)

da Con los datos recogidos se ha realizado una rec-instruccióli

en alzado en proyección sobre un plano vertical; se ha determinado

su previsible prolongaci6n en profundidad y la intercepeí6n a distin-

tas cotas. De �sta forma, se dispone de un esquema de previsí6n de la

traza la falla en profundidad, lo que facilita que en el avance de

20 Planta o niveles inferiores se puedan orientar con mayor aproxima

ci6n los preparatorios. (plano n* 3
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EXPLOTACION DE 12PISO E. A 12PLANTA E.

INICIO EN IR PISO SUPUESTAMENTE SOBRE 52 CAPA, PASANDO HACIA ABAJO A 32 CAPA

S N

1,2 PISO E.

(,ARSON FINO GRANUDO

A 0 80 - m E I-ER�LE 5

os

FALLA 1801161 -a-

160/ 75
AR-

-3

LISO DE FALLA 250/4 00 TECHC; Y MURO

NORMALE1 SIN

C ARBON A 40 GE RAMENTE

TE CIONIZ ADO 'ECHO MiR-
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12 PLANTA E.
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.
- 30P
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DEDUC11YA
CA�Ao 6

:"-- FALLA 140/3202�

CARBON SOBRE PLANO DE FALLA

FALLA 3301850
CAROQN SOBRE

PLAP40 DE FALLA

A 1, 20 M.
---CARBON A 80-100crim

PEGADO A LISO

FALLA 335/450

160/1&-212P

-CARBON A 20cm PEGADO A LISO

330M>

CARRON A 40-SOcn EN FALLA

FALLA 0/840

FALLA 140ro5'

FALLA 330/85'
119PLANTA ESTE
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RAM ESTE

Si bien la dirección de la serie es bastante regular, al igual

que en el Oesteen vertical se presentan inflexiones fuertes que hacen

que 32 Capa se tumbe bruscamente hacia el N.

En 12 Piso E la interferencia de varias fracturas que afectan

tanto a 32 como a 5! Capa produce una distorsión total de la continuidad

de las aismás. La estructura resultante, por dislocación de bloques, no

resulta fácilmente interpretable y en todo caso puede decirse que debe

quedar afectada por la zona de fracturación determinada en 11 Planta E.

Sería preciso disponer de más datos para tratar de hacer una interpíre-

tación adecuada de la estructura resultante, para lo que se precisarla

continusr la astatencia a medida que se vayan realizando labores.

En l! Planta E se perdió 31 Capa, que en una corta distancia

sufre un fuerte estiramiento tectónico hasta quedar totalmente laminada.

Se ha reconocido tanto el avance al NE de la galería general y el corte

de la misma como lalexplotación a 12 Piso. Se ha identificado la presencia

de un conjunto numeroso de planos de cizalladura, don delgado relleno
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arcilloso y/o carbonoso en que se desarrollan estrías verticales que
¡a indican el bloque N elevado. La dirección media de 22 datos de estos

planos es de N-60*E y la pendiente medía de 75-85'al N. Se trataría de

una zona de fuerte tectonización, correspondiendo estas cízalladuras

a un cortejo de una fractura más importante que tendría esa dirección

y pendiente.

Se ha estudiado la relaci6n de este sistema de falla con los

datos de la cartografía 1: 10.000 realizada y existe una correspondencia

con una fractura que limita por el N el Paquete Santíbáñez de una cuña

estrecha del Paquete Acebal. En estas circunstancias no es aconsejable

proseguir con la labor de avance al NE o N, ya que las posibilidades de

encontrar nuevos tramos explotables son muy lejanas en el espacio y

corresponderían a otros campos de carb6n di!stintos al de Villanueva

(Paquete Santíbáñez).

En esta misma zona se ha iniciado una Traviesa al S con objeto

de reconocer 1 a Capa y llegar hasta las existentes en el Paquete del

Caolín. La longitud avanzada cabe considerarla como insuficiente para

haber alcanzado 11 Capa, ya que la distancia que se considera de 90 m.

entre ésta y 31 Capa es orientativa, y en cualquier caso aúp no se ha

m cubierto la misma en sección transversal por haberse iniciado la traviesa

oblicuamente a la dirección de los estratos.

iba



CONCLUSIONES

Como resumen, deben establecerse las siguientes recomenda-

ciones-tanto de carácter general como particular.

ía
l! Planta 0: tener en cuenta la posible evolución de la falla que

aparece en sobreguía y considerar que produce desplegamiento al S de

la serie.

reconocer mediante contraataques o mejor sondeos 51 Capa en la zona

más occidental, en que no se dispone de ningún tipo de dato sobre

la misma.

21 Planta 0: reconocer hacia el S el paso de 32 Capa. Este reconocí-

miento es aconsejable realizarlo al menos en dos puntos, uno en el

corte y otro a media distancia entre éste y la falla. Detener el -

avance de la galería hasta no disponer de los datos de los sondeos.

11 Piso E: debido a las dificultades de interpretación existentes -

actualmente, se aconseja realizar un sondeo al N desde el corte de la

galería de 31 Capa, y otro al S desde dicha galería, para tratar de

interceptar el paso de 31 Capa y antes de avanzar ningún tipo de labor

minera.

12 Planta E: no se aconseja proseguir el avance de la galería.

m 51 Capa: debido a las frecuentes esterilídades que presenta, la fiabi-

lídad en el reconocimiento mediante contraataques o traviesas es re-

ducida. Es aconsejable analizar detenidamente sus posibilidades, en

base a los datos disponibles de los alzados de explotación, y consi-

derar la conveniencia de realizar su reconocimiento con carácter -

lineal, mediante guías, más que puntual.

Sondeos: debería aprovecharse más la sonda de que se dispone en la

mina, sustituyendo con ella los contraataques de reconocimiento. En

las zonas en que se atraviesan fallas, debería hacerse sondeos para

orientar adecuadamente el avance de las falerías en dirección.
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La asistencia realizada en el Grupo Villanueva hace que se
íw pueda disponer ahora de una base de trabajo. Su eficacia vendrá deter-

minada por la continuidad en la toma de datos y la representaci6n -

gráfica de loá'mismos sobre el plano, así como en los alzados de explo-

tacíón, siendo conveniente que esta labor se realice, al menos, mensual-
mente y siempre que existan modificaciones o alteraciones de las carac-
terísticas geológicas.
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19 PLANTA
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3º CAPA

39 CAPA SUPUESTA EN 29PLANTA OESTE

Fig- 5
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Íí 0.- JUSTIFICACION

El Real Decreto de 16 de Enero de 1981 sobre "Régi
men de Convenios a Medio Plazo en la Minería de Carb6n"que
sustituye a la antigua Acción Concertada, a cambio de com
promisos de aumento de producción por parte de la empresas
que los suscriban, concende diversos beneficios económicos,
as£ como ayudas a la investigación geol6gica y minera. Den
tro de ésta se encuadra el proyecto "Asistencia Geol6gica
a la Producción Nacional de Carbón", cuyo equipo técnico en
la zona de Palencia es el responsable del presente traba
jo.
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INTRODUCCION

La aplicación del programa de HAsistencia Geol6gi-
ca a la Producción Nacional de Carbón" con cargo al Plan
Energético Nacional, en la explotación a cielo abierto de
la Empresa Minero Cántabro Bilbaína, S.A., en la zona del
Acebal, fue iniciada hacia medíádos del mes de Febrero de
1983, en que personal técnico de dicha Empresa entra en,con
tacto y se pone de acuerdo con ENADIMSA para realizar una
investigación acerca de los problemas planteados en la ex
plotaci6n citada.

El presente informe no es considerado como defini-
tivo, pues toda labor minera en actividad, aporta un mayor.
conocimiento del yacimiento, el cual puede ser aprovechado
de manera inmediata para un mejor desarrollo de la explota
ci6n. Como base para esta investigación se tomó el proyec-
to realizado para el IGME por ENADIMSA en el año 1975, "In
vestigaci6n de carbón en el área carbon1fera de León-Palen
cia", as£ como los trabajos inéditos que actualmente está
ejecutando el centro de ENADIMSA, en la cuenca carbonSfera
de Guardo.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la 'Em-
presa Minero Cántabro Bilbaína, por las facilidades que nos
ha prestado para la ejecución del presente trabálo, y en
especial a su Ingeniero-Director D. Enrique Alvarez Urla
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con el cual se tuvo un fructIfero cambio de impresiones so-

bre los problemas planteados.
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2.- SITUACION GEOGRAFICA

El área objeto de estudio se encuentra situada den-
tro de la Zona CarbonSfera de Guardo-Barruelo, subzona Val-
derrueda-Cervera, y en la zona central de la hoja nO 132 del
Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000. (Figura n* l).

Las concesiones de la Empresa Minero CántabraBl-lbáf
fia, abarcan una totalidad de 850 Has, de las cuales aproxi-
madamente, 3 Has pertenecen a la explotaci6n a cielo ábier-
to de la zona del Acebal.

La zona se ubica al W del valle del Acebal, entre
las localidades de Villanueva de Arriba al W y Las Heras al
E, y en las proximidades del grupo minero Villanueva, pro
piedad de la misma empresa. Los accesos a la explotaci6n se
efectdan por medio de una pista de unos 300 m abierta con
tal fin y que parte del valle del Acebal y comunica con la
carretera C-626 Guardo-Cervera de Pisuerga, pudiendo real¡-
zarse el transporte por la l1nea de FEVE Le6n-Bilbao.

La topografla presenta cotas que llegan a los 1.230
m, no siendo muy abrupta, y teniendo una cobertera poco es
pesa, que facilita el reconocimiento mediante palas mecáni-
cas.
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3.- MARCO GEOLOGICO

El CarbonIfero que configura el área carbon1fera de

León-Palencia, pertenece a la cuenca sedimentaria post-le6-

nica, la cual se ha depositado en su mayor parte en medios

deltaicos y costeros clásticos. Figura nO 2.

3.1.- ESTRATIGRAFIA

El tramo de Santibañez estratigráficamente se halla

encuadrado en el denominado Cantabriense, paso entre elWest
faliense Superior y el Estefaniense Inferior.

El encontrarnos, a partir del tramo marino de Las He

ras, con serie continental de caracter predominantemente de
trItico y al carecer de otros criterios de dataci6n que no

sea la alternancia de episodios sedimentarios marinos y con
tinentales, así como la productividad del tramo explotado

hace pensar que nos encontramos en el tramo productivo de

Santibañez, sin que por el momento, haya sido identificado
ningdn otro tramo en la zona estudiada.

Segdn todas las observaciones realizadas en los te

rrenos que actualmente ocupa la explotaci6n, hacen pensar

que las capas localizadas pertenecen al tramo productivo de

Santibañez, estando las más altas de este tramo, capas 1a 01
2 a y 3a bien definidas como consecuencia de haber sido ¡den
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tificado a techo geológico de la capa la el tramo marino de

Las Heras.

La facies mixta, con alternancias marinas y conti

nentales de Tarilonte pasa gradualmente a una facies marca

damente continental, que encierra el paquete productivonás

importante de toda la banda que se extiende desde Velillá

de Tarilonte hasta Las Heras y Villanueva de Arriba. Este

tramo ya se conocía de antes bajo el nombre de 'Taquete de

Santibafiez".

Los carbones del tramo de Santibañez han sido ex-

plotados en 30 km de recorrido, si admitimos que este tra

mo también está representado en Castrejón de La Peña, alEs

te, y en la zona de Caminayo, hacia el Nor-Noroeste. Aun-

que no cabe pensar que las capas individuales de este tra

mo tengan la misma continuidad que el paquete, resulta pro

bable que la continuidad de las capas sea mayor en él que

en los demás tramos. De hecho los hundimientos sobre - las

capas del tramo de Santibañez se pueden seguir en recorri-

dos muy grandes, encajando la regularidad.del yacimiento

con las facies observadas en los cortes-estratigráficos.Es

tas facies son en gran parte de la llanura de inundación

estando representados sobre todo lutitas con suelo de vege

tacidn, lutitas carbonosas, carboneros y capas más .'impor-
lbs tantes.

1 �,
Los indicios de paleocauces no son muy frecuentes

y probablemente se trataba de ríos encauzados que no inter

ferlan excesivamente con el desarrollo de las turberas que

tendrían que transformarse en el carbón. Los planos de la
Y

bores confirman la regularidad de las capas que se encuen

tran en el tramo de Santibañez, en especial en la zona de

Guardo, donde se explotaron la Ancha y la Estrecha; las ex
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plotaciones mineras indican una gran continuidad de las ca

pas. Actualmente al tramo Santibañez se le adjudica un es

pesor de sedimentos del orden de 100 m, estando las capas

de carbón en la mitad superior del tramo.

AMBIENTE DE DEPOSITO3.2.

El área carbonSfera de Le6n-Palencia pertenece alá

cuenca sedimentaria post-le6nica; se trata de una cuenca

relativamente pequeña de tipo tardigeosinclinal que se for

m6 después de los movimientos tectónicos acaecidos en el

Westfaliense D superior. Esta cuenca tendr1a una anchura -

del orden de 60-80 km y se depositaron un total de 5.500 m

de sedimentos. La cuenca se extendió algo más hacia el Es

te llegando tal vez a una anchura aproximada de 100 km.

La secuencia carbon1fera se encuentra discordante

bobre estratos plegados que van desde el Devónico al Cárbb

n1fero pre-Westfaliense D superior.

La presencia de macro conglomerados, con predomiúo

de cantos calizos (Gonfolitas), que presentan corridas am.

Plias sobre varios km, hace pensar en la proximidad del

post-pals. Estos conglomerados pueden ser interpretados co

mo depósitos de "pie de monte" formado por aportescrelpost

pals inmediato al borde ae la cuenca de sedimentación.

Existen en la cuenca otros conglomerados calizos de

aspecto muy parecido pero que pasan lateralmente a arenis-

cas gruesas de tipo "paleocauce« y que tienen muy poca con

tinuidad lateral.
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También se observa la presencia de conglomerados si

l1ceos que tienen un recorrido relativamente pequeño y pa

recen estar ligados a retazos de cuarcita Devdnica en el

sustrato de la cuenca, los cuales no parecen tener el mis
mo significado que las �onfolitas de "pie de monte" y apa
recen en zonas puntuales de la cuenca.

Aproximadamente la mitad de la columna tipo, la fa

cies es de tipo marino. Entre los tramos marinos abundauna

facies característica de lutitas finas de aspecto laj ado que

suele tener fauna de lamelibranquios y gaster6podos. Es po
sible que esta facies corresponda a lagunas resguardadas
del mar abierto por barreras de arena costera y representa

rían en consecuencia una facies de mar muy somero que res
pondería a pequeñas transgresiones locales debidas a osci

laciones de la línea de costa.

otra facies abundante entre los tramos marinos es
la de lutitas calcáreas con fauna de braqui6podos, corala-

rios y trilobites, la cual sería una facies de mar abierto

y supondría una transgresión más general que no debiera co
rresponder simplemente a una variación en la línea de cos

ta. Esta facies puede significar una aceleración del hundi
miento general de la cuenca con su inundación ,-:correspófi-

diente.

Alternando con los grandes tramos marinos hay tra

mos con predominio de facies continental, que al igual que

los marinos tienen cierta continuidad lateral, sobre "�todo
cuando contienen capas explotables de carbón. Resulta pro
bable que la falta de aportes terrIgenos que supone la pre

sencia de una capa de carbón de cierto espesor corresponde
a una época de relativa tranquilidad, lo que hace suponer
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ir.

que la presencia de capas de carbón bastante continuas en

(=rv , tramos continentales , significa una época de menor hundi-

miento tectónico de la cuenca.

Hay tramos continentales en los que las capas de

carbón se acuñan rápidamente . En alguno de estos casos po

demos hablar de una facies fluvial de ríos anastomasados.

Entre los brazos de estos ríos poco encauzados habría re

lativamente poco sitió para las zonas lacustres y pantano

sas que debieran dar lugar al carbón. Como los ríos cam-

biarían rápidamente de situación , terminaría también muy

rápidamente la formación de la turoera, tal como lo indi

ca la distribución bastante irregular de los carbones en

alguno de estos tramos.

Se han observado secuencias rítmicas de colmata-

ci6n, con aumento de grano hacia arriba. Esto se explica-

ría mediante un descenso de la cuenca y el consiguiente -

alejamiento de la costa . Son ritmos que podríamos llamar

de "engrosamiento ". Donde estas secuencias rítmicas se ven

claramente, y de forma sucesiva habrá que pensar en des

censos de la cuenca producidos por sacudidas tectónicas ,

ya que el desvío de los aportes daría lugar a secuencias

menos seguidas , con algñn ritmo de engrosamiento alterno

con otro tipo de secuencias.
g:.

Otra clase de ritmo sedimentario se encuentra co

mo consecuencia del abandono de un cauce de río o de un

canal en una llanura de marea . En estos casos se trata de

ritmos de " afinamiento " con una disminución de grano ha

cia arriba . Al abandonarse el cauce el régimen de corrien

te disminuiría y daría lugar a una sédimentación de mate

riales más finos hasta entonces suspendidos en la corrien

te.

.



3.3.- TECTONICA

La zona objeto de estudio, es una zona estructural

mente compléja afectada por fallas, en general inversas ,

que producen elevaciones en la mayoría de los casos de los

bloques Norte (Plano nO l). Estas fallas han sido observa-

das, en algunos casos directamente sobre el terreno y en

otros deducidas a partir de los datos proporcionados por

los 12 sondeos a polvo dados en la fase de investigación

previa llevada a cabo por Minero Cántabro Bilbaina, S.A. En

cualquier caso se ha realizado una correlación de los da-

tos observados en superficie con los obtenidos en los son

deos, siendo el resultado el siguiénte:

a) En el primer tajo se observa, en la zona al E de la ex
la y 2a separadas unos 15 m,buplotaci6n, que las capas

zan en sentidos opuestos (70/50 N la 1 100/75 S la

2 a) lo que indica que se estrellarían en un punto cerca

no a la superficie; esto junto a la observación puntual

de una zona de rotura sugiere la existencia de una fa-

lla normal (IN) que llevará el bloque norte,poniendo en

contacto la capa 2 a con la la . El jueg-u de esta falla

hacia el W no ha podido ser determinado porque la zona

ya explotada, se encuentra actualmente tapada por escom

bro. (Plano n* l).

ab) En el segundo y tercer tajos y a muro de la capa 3 a

la que llega a afectar hacia el Este, se observa una fa

lla inversa (I-I) que produce una fuerte tectonización

en una amplia zona al Norte del afloramiento de la capa
a3 . Los materiales situados al Norte de esta falla cons

tituyen el bloque elevado y presentan buzamientos sua-

ves hacia el Norte. Las capas del bloque'huñdido buzan
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suavemente hacia el Sur cerca de la falla y se van verti
calizando hacia techo geol6gico (al sur de esta falla la
serie está invertida) hasta alcanzar valores de 70*-800
S, Es probable que esta falla presente asociado un corte
jo de pequeñas fracturas, responsables de que las capas
que pierdan localmente y de las variaciones observadas en
su dirección y buzamiento (Plano no l).

c) En el cuarto tajo de explotación se ha observado una fa
lla inversa (III-III) que producirla una elevación del
bloque norte y con cuya génesis estarían relacionados los
pliegues tumbados (la inclinación de los planos axiales
es de aproximadamente 100 hacia el Norte), probablemente
de arrastre, observados en uno de los taludes de la cor
ta, al Sur de la falla. La pequeña bóveda anticlinal que
se ha observado en una de las capas, al Norte de la fa-
lla, sin duda está también ligada genéticamente al empla
zamiento de éstas. (Plano no l).

Hacia el Norte ha sido detectada una falla normal
(2N) que produce hundimiento del bloque Sur y que, al menos
superficialmente, representa un salto de poca importancia
(Plano no l).

Todas las fallas que han sido observadas presentan
direcciones que oscilan entre N-700 y N-800 variando la ge
neral de los estratos entre N-700 y N-900.

otras fracturas han sido deducidas a partir de los
datos suministrados por los sondeos y es necesario señalar
el caracter hipotético de las mismas; éste es el caso de
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la falla II-II que se ha hecho pasar entre los sondeos S-1

-2, y que serla responsable de las capas 2a y 3a, defiy S
nidas en el S-2 no hallan sido cortadas por el S-1. Esta

fractura llevarla aproximadamente la misma direcci6n que

las citadas anteriormente y producirla una elevaci6n del

bloque Norte, sin que pueda ser estimada la magnitud del

salto producido (Plano nO l).
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4.- PROBLEMAS PLANTEADOS
r�r

En los tajos que han sido objeto de laboreo por par

te de Minero Cántabro Bilbaina, es decir, un primer tajo ,

el más meridional, en el que fueron explotadas las capas la
2a y 3a; un segundo tajo en el que han sido descubiertas dos

capas de escasa potencia; un tercer tajo, en el que se co

menzó a explotar una capa y que posteriormente fue abandona

do y por dltimo un cuarto tajo, actualmente paralizado, que

es el situado a una cota más alta y en el que fue explotada
��rs

parcialmente una capa considerada por técnicos de Minero Can

tabro Bilbaina, S.A. como la capa 3a de las explotadas' por

minería subterránea en el grupo Villanueva, se plantearon -

una serie de problemas, a los que el equipo de Asistencia -
Geológica prestó su colaboración con el fin de encontrar una
solución.

Dichos problemas se enumeran de la siguiente forma:

Complejidad estructural de la zona en que se encuentran -
los tajos de explotación.

Reconocimiento de la serie estratigráfica afectada por lás
labores así como la correlación de las capas explotadas a

..cielo abierto con las explotadas por la misma empresa por
minería subterránea.

L j



5.- TRABAJOS REALIZADOS

En la explotación a cielo abierto de la zona del

Adebal, los trabajos efectuados han sido los siguientes:

Reconocimiento y estudio geol6gico en detalle de unas

6 Has, que abarca la zona en cuestión.

- Estudio de los sondeos a polvo, ejecutados en &l área.

- Análisis exhaustivo de los planos de labores, as£ como

de la cartografla geol6gica, efectuados por ENADIMSA

en la Cuenca de Guardo.

Estudio estructural de los tajos realizados en el área

del Acebal. E: l/l.000. Plano n* 1.

Interpretación espacial en bloque diagrama de los datos

resultantes de la ejecución de los sondeos. E: 1/500.Fi

gura n* 3.

Levantamiento de 12 cortes verticales a escala 1:1.000,

en base a los sondeos realizados. E: l/l.000. Plano n*2.
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6.- DISCUSION SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

La diversidad de los problemas planteados requiere

el comentario pormenorizado de cada uno de ellos, en la se

guridad de que redundará en beneficio de una mejor compren

si6n de las soluciones que en cada caso se han podido apor

tar.

Es necesario señalar de antemano que los datos uti

lizados tanto para conocer el ndmero de capas, como para

situarlas espacialmente, han sido obtenidos de los doce

bondeos a polvo realizados por Minero Cántabro Bilbaina,S.

A.

6.1.- ESTUDIO ESTRUCTURAL

Ha sido descrito en el apartado 3.3.

6.2.- CORRELACIONES ESTRATIGRAFICAS

Debido a la dificultad que representa la correla-

ci6n entre las capas situadas en los bloques-elevados ylas

de los bloques hundidos de cada falla y al no encontrarse

niveles guía a los que referir las capas, se ha dividiiÍ
do la zona en tres Lloques, al objeto de hacer una correla

ci6n independiente en cada uno de ellos.



4�

18.

6.2.1.- Ptimer Bloque

Situado al sur de la falla I-I ha explotado las

capas 1a , 2 a y 3a con buzamientos ligeros hacia el Sur

en las proximidades de la falla y poniéndose subverticales

a medida que se alejan de dicha falla IPlano n* l).

La capa 1a se ha comprobado que continda hacia el

Este, aunque en los puntos en que ha sido observada pre

senta menos potencia que hacia la parte Oeste.

aLa capa 2 es probable que se estrelle contra la
C/1a por efecto de la falla normal detectada en la zona

ya explotada.

6.2.2.- Segundo Bloque

Limitado al Norte por la falla III-III y al Sur

por la I-I, tiene localizadas las capas de techo a muro

minero, la, 2a, 3a, 4a, 5a, que presentan buzamientos sua

ves del orden de 10-200, aunque existen algunas variacio-

nes locales como consecuencia de fenómenos estructurales.

(Plano n<> l).

La más alta de este bloque es la capa la, cortada

en el sondeo S-1 y situada a una cota más alta que el em-

plazamiento del sondeo S-2. A muro minero de la capa la y

también a cota más-alta que el sondeo S-2, se encuentra -

IÍ� la capa 2a, la cual no ha sido cortada en el S-1 debido -l� '5"'
tal vez al juego de la supuesta falla II-II. La capa 3a,
cortada en S-2 a una cota inferior a la capa 2a, es proba

ble se vea afectada al N y al W por la falla II-II ya que

no ha sido cortada por S-1. Continuando la serie hacia mu

ro minero, se halla la capa 4a que ha sido cortada por Sl
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y S-2 y que al igual que la capa 3a se vea afectada por la

falla II-II.

Por d1timo y a una cota de 1.189 m, fue detectada

por el sondeo S-2 la capa Sa, de la que solo existe este da

to puntual debido a que S-1 no alcanza la suficiente pro-

fundidad como para poder cortarla.

6.2.3.- Tercer Bloque

Es el más septentrional, hallándose limitado al S

-III, teniendo al Norte el resto de la expor la falla III

plotaci6n. (Plano n* l).

Como base para las correlaciones se han tomado los

datos proporcionados por el sondeo S-4, que ha cortado de

techo a muro minero las capas denominadas en este £ñforme:
á# b, c, d, e y f.

La capa "a" cortada en S-4 aproximadamente a 1.235

m fue calicateada en las proximidades de dicho sofideo, es

tando a una cota más alta que todos los sofideos emplazados

iba al E del anterior. Hacia el W no fue cortada por S-11, qui

zás debido a fenómenos de tipo sedimentario o a alguna fa-

lla hasta el momento difícil de comprobar.

La capa "b" cortada en S-4 a una cota aproximada -

de 1.228 m, ha podido ser correlacíonada con la capa apare

cida en los sondeos S-5, S-6, S~8, S-9, S-10, S-11 y S-12*

En las proximidades de los sondeos S-5 y S-6 se observauna

pequeña bóveda anticlinal tumbada, cuyo plano axial buza
hadia el N (700) y es el responsable del aumento de poten
cia de dicha capa en su flanco invertido. La capa Ob« no
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ha sido identificada en S-7, debido al juego de la falla
M-III.

Las capas "c « y "d» fueron cortadas por S-4 a unas

cotas aproximadas de 1.220 y 1.218 m y solo se pudieron -
correlacionar con las cortadas en S-9 a cotas 1.211 y 1.209
m. Dichas capas no han sido registradas en ningún sondeo
situado al Este del S-9, lo cual hace pensar en la poca
continuidad lateral de estas capas.

Por último las capas en y "fIl, claramente fueron
registradas en los sondeos S-8 y S-9, a unas cotas aproxi
madas de 1.188 y 1.191 m, respectivamente. Hacia el Oeste
ninguno de los sondeos alcanzó profundidad suficiente pa
ra cortar estas capas y hacia el Este no fueron cortadas
por el S-12, lo cual hace pensar en variaciones laterales,
incluso en pérdidás hacia ese punto.

En cuanto a la evolución de las capas hacia el Nor
te, no se dispone de datos súficientes para plantear la poÍi
sibilidad de una.-futura explotación, no obstante se puede
prever, a partir de datos obtenidos de una antigua calica-
ta de dirección N-S, actualmente tapada, que estas capas
se verán afectadas por un sinclinal tumbado cuyas caracte-
ríticas se desconocen dado el caracter puntual de las ob-
servaciones.

Hacia el Sur las capas de este bloque no han podi-
do ser correlacionadas con las de los bloques meridionaeles
debido a la insuficiencia de datos de los saltos de las fa
llas observadas o duducidas.

En el bloque diagrama adjunto (figura n* 3) se pue
de observar la disposición espacial de los sondeos así co
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mo las capas cortadas por cada uno de ellos y las correla

ciones que ha sido posible efectuar entre ellas.

También se adjuntan los cortes escala 1:1.000, he

chos entre los distintos sondeos conjugando los datos pro

porcionados por éstos con las observaciones hechas sobre

el terreno (plano n* 2).
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7.- CONCLUSIONES

1.- Existencia de una gran variación lateral, en cuanto a

los espesores de las capas de carbón se refiere.

2.- La zona estudiada presente una fuerte tectonizaci6n y
puede ser dividida tanto para su estudio como para su ex

plotaci6n en tres bloques:

a) Bloque 1

La�capa la tiene una disminución de potencia hacía el Este.

La capa 2 a es probable que no continde su corrida hacia el

Este. (Apartado 6.2.l.).

b) Bloque 2

Las capas la, 2a, 3a, 4a, y Sa, probablemente por efectos -

de tipo tect6nico ligados a fallas inversas que délimitan -

este bloque, tienden a perderse hacia el Norte, siendo la
parte Oeste la que tiene mayor tectonizacidn.

La capa 4a, no existen indicios de que no continden� claramen
te en su corrida hacia el Este, aunque por ausencia de da-

tos no se conocen las caracterIsticas que presentará en-esta
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zona. (Apartado 6.2.2.).

c) Bloque 3

Con respecto a las capas, a, b, c, d, e y f, es de señalar

que no ha sido posible el establecer una correlaci6n debi-

do a que el tipo de sondeos utilizados al no tener testigo

contInuo, como ocurre con el resto de los bloques, no pre

sentan un elevado grado de fiabilidad para afirmar la :con

tinuidad lateral de dichas capas; No obstante parece ser

que de todas las capas la que presenta una mayor continui-

dad en base a lo registrado por los sondeos, es la capa*%"

(Apartado 6.2.3.).



25.

8.- RECOMENDACIONES

- En referencia al Segundo Bloque y antes de reemprender la

explotaci6n dado el volumen de desmonte a realizar, sería -

muy apropiado el asegurarse mediante la ejecuci6n d7esondeos,

el comprobar la entidad de la denominada capa 4a en la zona

a explotar (Apartado 6.2.2.).

En el denominado Tercer Bloque, la identificada como capa

a en la zona Oeste y a partir de la zona en la que ha sido

calicateada, sería recomendable el comprobar su presencia y

su potencia, para una posterior fase de ,explotaci6n,ya que

el volumen de tierra a mover no sería muy elevado dado el

caracter casi superficial de dicha capa.(Apartado 6.2.3.).

Dentro del bloque ndmero tres y antes de iniciar la explo

tación hacia el Norte, sería muy interesante el reconocimien

to de la zona mediante zanjas en direcci6n N-S, de cuyo es

tudio se obtendrían datos, no solo de capas a explotar, si-

no que también permitirla una reconstrucci6n más exacta de

la evoluci6n espacial de éstas. (Apartado 6.2.3.Y.

En el caso de ser efectuadas nuevas labores por parte de

la Empresa, sería recomendable el que fuese comunicado al

equipo de Asistencia Geológica al objeto de actualizar cual

quier tipo de plano.
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INTRODUCCION

La direcci6n de Felipe Villanueva, S.A., solicit6 en diciembre de

1.982 la realizaci6n de una aplicaci6n de Asistencia Geol6gica a la Pro-

ducci6n en el Pozo n2 3 de su Grupo Cervera, sito en las proximidades de

Cervera de Pisuerga (Palencia), al E de la cuenca de Guardo.

A fin de realizar la programaci6n de la asistencia, se hizo una

primera visita a la zona en el día 2 de Febrero de 1.983, en la que se -

plantearon los problemas existentes y se sentaron las bases de las acciones

a desarrollar.

ANTECEDENTES

El Grupo Cervera se encuentra situado al SO de la localidad de

Cervera de Pisuerga. Geol6gicamente, se emplaza sobre la franja de materiales

carboníferos productivos limitados por la Caliza de Montaña, en su parte N,

y los terrenos cretácicos que constituyen el borde de la Meseta, por su

parte S.

El tramo explotable corresponde al continental de Santibáñez, exis-

tiendo constancia de la presencia de cuatro capas de carb6n (de la 11 a la

41).

En la zona del Pozo n9 3 se ha realizado explotac16n principalmente

de la Capa 21, y en algún tramo de 11 y 31. Existían niveles a las cotas

1.067 m. (Transversal Sur), 1.018 m. (11 Planta) y 978 m. <21 Planta). Actual-

mente se encuentran inaccesibles.

La propiedad actual de la sociedad program6 la reprofundizaci6n

del pozo plano desde 21 Planta para acceder a una 31 Planta, situada a una

cota de 55-60 m. bajo 21, para explotar desde ésta a 21 Pl§jita. El avance

en el tiempo preveía nuevas reprofundizaciones para alcanzar cotas inferiores

y disponer de campos de explotaci6n más profundos.
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Con esta idea, se iniciaron en 1.982 los trabajos de recuperaci6n

desde boca del pozo a 21 Planta, y de avance a partir de ésta. La normalidad

ep disposici6n espacial o geometría del dep6sito, que se había mantenido

hasta 21 Planta, se vi6 totalmente alterada, presentándose en el tramo de

pozo entre 21 y 31 una serie de pliegues, flexiones y fallas que en su -

conjunto constituyen una zona de trastorno por tectonizaci6n.

En esta situaci6n, el problema planteado estribaba en determinar

si esta tectonizaci6n era de carácter local o podría afectar por completo al

futuro campo de explotaci6n. La resoluci6n de este problema es el que se

abord6 en la A.G.P..

RECONOCIMIENTOS REALIZADOS

La programaci6n por A.G.P. se basaba en el levantamiento geológico

del pozo plano en su integridad, por ser la única labor minera accesible.

Contando con la colaboraci6n del personal técnico de la mina, por parte de

éste se realizaría la toma de datos previa en los'avances que se realizasen,

en la imposibilidad de hacer dicho trabajo por requerir la presencia conti-

nuada de un técnico de A.G.P. en la mina.

En los días 8 al 11 de Marzo de 1.983, al haberse alcanzado ya el

nivel de 31 Planta, se realiz6 la toma de datos directa y completa en el

pozo, a escala 1: 100, incluyendo el tramo visible de 25 Planta y caldera

de la misma.

En tanto en la parte de pozo de boca a 2a Planta las direcciones de

los estratos son 240 a 2609, con pendientes variables de 45 a 659, y ocasional-

mente de 752, a partir de 21 Planta se presenta una variaci6n que se va

acentuando en profundidad pasando a 220 a 2102. Esta variaci6n de direcci6n

es coincidente, a prior¡, con la aparici6n de pequeños pliegues y fracturas

oblicuos a la direcci6n del pozo (1822).

En sentido descendente, el tipo de estructuras que se manifiestan

pasa de pliegues a fallas. La primera estructura es un sinclinal a altura de

2a Planta, laxo en su parte inferior y apretado en el núcleo, llegando a

Í
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romperse en falla. A continuación se encuentra un anticlinal con bóveda

fallada, y a partir de éste aparecen fallas como estructuras dominantes.

Fjw el último tramo alternan pliegues con fracturas, siendo la última estruc-

tura visible una falla a la altura de 35 Planta.

RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES

La existencia de vía, entibación metálica y tuberías ha impedido

el poder realizar una sistemática de toma de datos de direcciones y pendientes,

que permitiese hacer un análisis estructural detallado para definir las

directrices tect6nicas generales, debido a que la influencia del hierro pro-

duce fuertes alteraciones en la brújula, a pesar de que se utilizaron dos

modelos distintos de ésta para tratar de subsanar este inconveniente. Debido

a ello, la toma de datos hubo de limitarse a la parte gráfica, con medición

de cinta, y posterior cálculo de direcciones sobre plano. Los resultados

obtenidos se hallan representados en corte vertical y planta en el Plano ng 1.

El análisis de los datos recogidos se ha reflejado gráficamente en

el plano n2 2, sobre planta de labores.

La evolución en profundidad de la disposici6n y estructura de los

estratos señala la existencia de una zona de fracturaci6n o tectonizaci6n,

probablemente asociada a una falla principal de dirección aproximada N210-

2209. En principio, el conjunto de estructuras manifiesta una tendencia gene-

ral a ser subvertical hacia el SW, del orden de 78-852; no obstante, la pre-

sencia de planos verticales o subverticales al NO hace que sea aconsejable

considerar toda la zona como vertical con + 10/122 de variación en uno y otro

sentido, como margen de seguridad.

Partiendo de los datos conocidos, se ha realizado una proyección

sobre Planta 31 de la previsible zona trastornada, con límites variables

entre las mencionadas direcciones N210 a 2209. Debe advertJ.rse que el límite

SE de dicha zona corresponde al último punto reconocible en el momento de

la toma de datos (11-3-82), por lo que no debe descartarse que éste pueda

hallarse desplazado al SE sobre lo indicado.
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A fin de establecer la previsión de futuras labores, se ha proyectado

la traza de li, 21 y 31 capas sobre Planta 31, para determinar la posible zona

en que éstas se verán afectadas por el trastorno. Dentro siempre de la pro-

blemática que plantea el trabajar sin datos directos, y apoyándose únicamente

en el análisis de datos del plano de labores, no constatables ni de fácil

comprobación, junto con los recogidos en el reconocimiento del pozo plano, se

ha podido establecer una base de trabajo para la programación de futuras

labores.

Se ha puesto de manifiesto así la existencia de unmovimiento levógiro

del paquete de capas motivado por la zona de fractura o trastorno, que trae

como consecuencia un desplazamiento relativo hacia el SO del bloque situado,

hacia el 0 de dicha fractura o trastorno, con respecto a la parte E del mismo.

Este desplazamiento guarda similitud con el que se deduce por el trazado de las

labores en 11 Planta, al E del pozo plano, y que cabe suponer muy probable-

mente se deba al paso del trastorno o fractura a este nivel.

Las observaciones realizadas en interior se han completado con un

reconocimiento de campo en la prevista prolongación al NE del trastorno. Si

bien no se disponía de fotografía aérea, se ha apreciado dentro de la Caliza

de Montaña el paso de una fractura, coincidente en principio con la conti-

nuidad de la existente en la mina.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las observaciones realizadas han permitido poner de manifiesto la

existencia de una zona fuertemente trastornada entre 21 y 31 Plantas del Pozo

n2 3, con tectonizaci6n por pliegues y fallas que, en principio, cabe suponer

están relacionadas genéticamente con la existencia de una fractura principal

de dirección N-210/2209. En conjunto, la componente principal sería de

strike (horizontal), teniendo igualmente componente dip (vertical) como se

deduce del buzamiento axial hacia el SO de los pliegues existentes. El movi-

miento relativo es levógiro, con desplazamiento del bloque NO hacia el SE

respecto al otro bloque; el orden de magnitud de este desplazamiento puede

estimarse de 90 m., según la dirección N-210, a 160 m., según la dirección

N-2202.
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La existencia de esta zona de tectonizaci6n condiciona la estruc-

tura minera a realizar en 31 Planta, en cuanto que las labores necesarias

pará acceder a la zona explotable tendrán distinta longitud según se aco-

meten hacia el E o hacia el 0.

El acceso al paquete de capas de carb6n por el E, y siempre admi-

tiendo un límite mínimo de la zona de trastorno en el punto de enlace de 31

Planta con el pozo, debería realizarse mediante galería en estéril emplazada

en terreno normal, fuera de fracturaci6n, a fin de no comprometer el avance

y posterior conservaci6n. Ello representaría del orden de 200 a 260 m. de

galería en estéril hasta llegar a interceptar Capa 21.

Hacia el 0, debería atravesarse la zona trastornada transversal-

mente, en una longitud de 45-55 m. hasta encontrar tramo normal, y a partir

de aquí en transversal a las capas hasta interceptar el tramo de carb6n; en

total, se tendría una galería en estéril de 90-100 m. hasta Capa 21. si bien

presentaría mayores problemas el avance y conservaci6n del primer tramo.

No cabe deducir, en principio y a la vista de los datos disponibles,

la existencia de alteraciones de magnitud dentro del campo de explotaci6n.

A fin de introducir las modificaciones oportunas en funci6n de los

nuevos datos que aporten las labores que se realicen, se aconseja un segui-

miento peri6dico por parte de A.G.P. de los avances.
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0.- JUSTIFICACION

eEl Real Decreto de 16 de Enero de 1.981 sobre RR'
gimen de Convenios a Medio Plazo en la Minería del Carb6n"

que sustituye a la antigua Acci6n Concertada, a cambio de
compromisos de aumento de producci6n por parte de las em

presas que los suscriban, concede diversos beneficios eco
n6micos, así como ayudas a la investigaci6n geol6gica ymi

nera. Dentro de ésta se encuadra el Proyecto "Asistencia

Geol6gica a la Producci6n Nacional de Carb6n", cuyo equi-

po técnico en la provincia de Palencia es el responsable

del presente estudio.
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1.- INTRODUCCION

La ampliaci6n del programa de "Asistencia Geol6gi

ca a la Producci6n Nacional de Carb6n" con cargo al Plan

Energético Nacional, en la explotaci6n minera de la empre

sa Felipe Villanueva, S.L. en el Pozo nO 3 de Mina Cons-

tancia, fue iniciada a mediados del mes de Agostodel.983,

en que el personal técnico de dicha Empresa entra en con

tacto y se pone de acuerdo con técnicos del eauipodeAsis

tencia Geol6gica en Palencia para realizar una investiga-

cí6n acerca.de los problemas planteados en la explotaci6n

citada.

El presente informe no debe considerarse como de

finitivo, pues toda labor minera en actividad aporta un,ma

yor conocimiento del yacimiento, el cual puede ser aprove

chado de manera inmediata para un mejor desarrollo de la

explotaci6n. Como base para esta investigaci6n se tom6 el

proyecto realizado para el IGME por ENADIMSA en el año

1.975, "Investigaci6n de carb6n en el área carbonífera de

Le6n-Palencia", así como los trabajos inéditos. que actual

mente está ejecutando el centro de ENADIMSA, en la cuenca

carbonífera de Guardo, y principalmente el informe ante

rior de Asistencia Geol6gica a la Producci6n de Marzo de

1.983.

Debemos de agradecer a Felipe Villanueva, S.L.las
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facilidades dadas para la ejecuci6n del presente estudio,

así como a su personal técnico, en especial a D. Enrique

Alvarez Uría, Director Técnico, D. Abel de Prado y D. Da

goberto Arias Cepedal que en todo momento ayudaron con

su conocimiento de las labores de preparaci6n sobre las

capas, así como, por el fructífero intercambio de opinio

nes sobre los problemas planteados.
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2.- SITUACION GEOGRAFICA

El área objeto de estudio se encuentra situada den

tro de la Zona Carbonífera de Guardo-Barruelo, subzona Val

derrueda-Cervera en la esquina de las hojas del Mapa Topo-

gráfico Nacional a escala 1:50.000, n* 106-CAMPORREDONDO DE

ALBA, nO 132-GUARDO, ambas dentro de la hoja M.T.N. a esca

la 1:200.000 nO 10-MIERES, y nl 107-BARRUELO DE SANTULLAN,

nO 133-PRADANOS DE OJEDA, de la hoja M.T.N. 1:200.000 nOll

'(ver figura nO 1) .REINOSA

Las labores mineras están ubicadas en el paraje del

Cotorral, al NE de Cantoral de la Peña y $0 de Cervera de

Pisuerga. El acceso se realiza desde la carretera C-626

de Puente Almuhey a Cervera de Pisuerga, por medio de, una

pista que sale a la altura de la estaci6n de FEVE de Vado-

Cervera, de la línea La Robla-Bilbao. La topografía es sua

ve, con cotas inferiores a los 1.300 m. Las labores mine-

ras se encuentran en el valle del arroyo Cotorral. La cota

0 de referencia de las labores está situada en boca del po

zo plano, siendo equivalente a 1.068,m.s.n.m.

iba
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3.- CONTEXTO GEOLOGICO

El Carbonífero que configura el área carbonífera

de Le6n-Palencia pertenece a la cuenca sedimentaria post-

le6nica, la cual se ha depositado en su mayor parte enme

dios deltaicos y costeros clásticos.

3.1.- ESTRATIGRAFIA

El tramo de Santibañez estratigráficamente se

halla encuadrado en el denominado Cantabriense, paso. en

tre el Westfaliense Superior y el Estefaniense Inferior.

(ver figura n* 2).

Según todas las observaciones realizadas en los

terrenos que actualmente ocupa la explotaci6n, hacen pen

sar que las cabas localizadas pertenecen al tramo produc—

tivo de Santibañez, estándo las más altas de este tramo,

capas Ancha y Estrecha, bien definidas como consecuencia

de haber sido identificado a techo geol6gico de la capa

Estrecha el tramo marino de las Heras.

La facies mixta, con alternancias marinas y con

tinentales, de Tarilonte pasa gradualmente a una facies

marcadamente continental, que encierra el paquete produc

tivo más importante de toda la banda que se extiende des

de Velilla de Tarilonte hasta Las Heras y Villanueva de

iba
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Arriba, y se prosigue hacia el 0. Este tramo ya se conocía

de antes bajo el nombre de «Paquete de Santibañez".

Los carbones del tramo de Santibañez han sido ex-

plotados en 30 km de recorrido, si se admite que este tra

mo también está representado en Cantoral de La Peña, al Es

te, y en la zona de Caminayo, hacia el Nor-Noroeste. Aun-

que no cabe pensar que las capas individuales de este tra

mo tengan la misma continuidad que el paquete, resulta pro

bable que la continuidad de las capas sea mayor en 61 que

en los demás tramos. Las facies son en gran parte de llanu

ra de inundacift, estando representados sobre todo lutitas

con suelo de vegetaci6n, lutitas carbonosas, carboneros y

pasos de carb6n más importantes.

Los indicios de paleocauces no son muy frecuentes,

y probablemente se trataba de ríos encauzados que no inter

ferían excesivamente con el desarrollo de las turberas aue

tendrían que transformarse en el carb6n. Los planos de la

confirman la regularidad.de las capas,que se encuen

tran en el tramo de Santibañez, en especial en la zona de

Guardo, donde se explotaron la Ancha y la Estrecha;.las ex

plotaciones mineras indican una gran continuidad de las ca

pas. Actualmente el tramo Santibañez se-le adjudica un es

pesor de sedimentos del orden de 100 m, estando las capas

de carb6nen la mitad superior del tramo.

3.2.- AMBIENTE DE DEPOSITO

El área carbonífera de Le6n-Palencia pertenece a

la cuenca sedimentaria post-le6nica. Se tratatde una.cuen-

ca relativamente pequeña de tipo tardigeosinclinal que se

form6 después de los movimientos tect6nicos acaecidos en
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el Westfaliense D superior. Esta cuenca tendría una anchu

ra del orden de 60-80 km y se depositaron un totral de 5.500

m de sedimentos. La cuenca se extendi6 algo más hacia el

Este llegando tal vez a una anchura aproximada de 100 m.

La secuencia carbonífera se encuentra discordante

sobre estratos plegados que van desde el Dev6nico al Car

bonífero pre-Westfaliense D superior.

La presencia de macro conglomerados, con predomi-

nio de cantos calizos (Gonfolitas), que presentan corri-

das amplias sobre varios kms hace pensar en la proximidad

del post-país. Estos,conglomerados pueden ser interpreta-

dos como dep6sitos de "pie de monte" formado por aportes

del post-país inmediato al borde de la cuenca de sedimen-

taci6n.

Existen en la cuenca otros conglomerádos calizos

de aspecto muy parecido pero que pasan lateralmente a are

niscas gruesas de tipo "paleocauce" y que tienen muy poca

continuidad lateral. También se observa la presencia de

conglomerados silíceos que tienen un recorrido relativamen

te pequeno y parecen estar ligados a retazos de cuarcita

Dev6nica en el sustrato de la cuenca, los cuales no pare

cen tener el mismo significado que las gonfolitas de Opie

de monte" y aparecen en zonas puntuales de la cuenca.

Aproximadamente la mitad de la columna tipo, la

facies es de tipo marino. Entre los tramos marinos abunda

una facies característica de lutitas finas de aspecto la

jado que suele tener fauna de lamelibranquios y gaster¿Spo

dos. Estas facies se originarían en un mar muy somero que



respondería a pequeñas transgresiones locales debidas a.
oscilaciones de la línea de costa.

Otra facies abundante entre los tramos marinos es
la de lutitas calcár'eas con fauna de braaui6podos, corala
rios y trilobites, la cual sefía una facies de mar abier-
to y supondría una transgresión más general que no debie-
ra corresponder simplemente a una variación en la línea
de costa, que puede significar una aceleración del hundi�
miento general de.la cuenca con su inundación correspon-
diente.

Alternando con los grandes tramos marinos hay tra
mos con predominio de fadies continental, que al igual que
los marinos tienen cierta continuidad lateral, sobre todo
cuando contienen capas explotables de carbón. Resulta pro
bable que la falta de aportes terrígenos que supone la
presencia de una capa de carbón de cierto espesor corres
ponde a una época de relativa tranquilidad, lo que hace
suponer que la presencia de capas de carbón bastante con
t1nuas en tramos continentales, significa una época de me
nor hundimiento tect6nico de la cuenca.

Hay tramos continentales en los que las capas del.
carbón se acuñan rápidamente. En alguno de estos casos po

demos hablar de una facies fluvial de ríos anastomasados.

Entre los brazos de estos ríos poco encauzados habl�la re-
lativamente poco sitio para las zonas lacustres y pantano
sas aue deberían dar lugar al carbón. Como los ríos cam-
biarían rápidamente de situación, termianría también muy
rápidamente la formación de la turbera, tal como lo indi-
ca la distribución bastante irregular de loscarbones en
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alguno de estos tramos.

Se han observadó secuencias rltÑiáas-de colmata-
ci6n, con aumento de grano hacia arriba. Estos se explo-
tarían mediante un descenlo de la cuenca y el consiguien
te alejamiento de la costa. Son ritmos que podríamos lla
mar de "engrosamiento". Donde estas secuencias rítñicas
se ven claramente, y de forma sucesiva habrá que. pensar
en descensos de la cuenca producidos por sacudidas tect6
nicas, ya que el desvío de los aportes daría lugar a se
cuencias menos seguidas, con algún ritmo de engrosamien-
to alterno con otro tipo de secuencias.

Otra clase de ritmo sedimentario se encuentra co
mo consecuencia del abandono de un,cauce de río o de un
canal en una llanura de marea. En estos casos se trata
de ritmos de "afinamiento" con.una disminuci6n de grano.
hadia arriba. Al abandonarse el cauce él régimen de co-
rriente disminuirla y daría lugar a una sedimentaci6n de
materiales más finos hasta entonces suspendidos en la c,o

iba rriente.
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4.- PROBLEMAS PLANTEADOS

Al producirse en 1.982 un cambio en la titular¡-
dad de la empresa Felipe Villanueva, S.L., la propiedad
decidió la recuperación del Pozo nO 3 de Mina La Constan
cia, para ir a una reprofundizaci6n y acceder a . nuevas
plantas de explotación, por debajo de la 2 a ya existente.

aEn los trabajos de profundizaci6n del pozo plano entre 2
planta (antigua) y 3 a planta (nueva) se apreció que la
disposición espacial se encontraba fuertemente alterada
por la existencia de una serie de pliegues, flexiones y
fallas que en su conjunto constituían una zona de tras-
torno �or tectonizaci6n.

En la primera aplicación de Asistencia Geol6gica
a la Producción que se realizó en el Pozo n* 3, efectu.a-
da en los meses de Febrero y Marzo de 1.983, se procedió,
al levantamiento geol6gico del pozo plano, y se estable-
cieron una serie de previsiones relativas a.la posible
área de influencia de la zona de fracturaci6n sobre el
campo explotable de 3 a planta. En base a este primer in
forme, se modificó la estructura de labores prevista pa
ra dicha planta, lo que permitió cortar el paquete de ca
pas en la zona indicada por la Asistencia Geol6gica.

En el momento presente se trata de completar la
infraestructura de conocimiento geol6gico de la mina,rea



lizando toma de datos en las nuevas labores a fin de co-
rroborar o, en su caso, modificar las previsiones esta-

blecidas con anterioridad respecto al yacimiento. Asímis
mo, se hacía preciso disponer de un corte estratigráfico
del paquete de capas, que no existía, así como de esta-
blecer las recomendaciones oportunas respecto a la explo

a ataci6n entre 3 y 2 plantas.

iba
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5.- TRABAJOS REALIZADOS

En funci6n de los objetivos propuestos, los tra-
bajos realizados en esta campaña de Asistencia Geol6gica
a la Producci6n se han centrado principalmente en los

a atransversales de las plantas 2 y 3 del Pozo nO 3, aáí
como en la revisi6n del pozo plano entre ambas.

En 2 a planta se hizo el levantamiento a escala 1:
100 del transversal entre la sala de bombas y la cruz de
la guía de 2a capa, no pudiendo completarse el tramo has.
ta la capa debido al mal estado de conservaci6n. Desde
la sala de bombas hasta el enlace con el plano se hizo
toma de datos geol6gicos en planta. (Plano nO l).

En 3a planta se procedi6 de manera similar, ya
que partiendo del pozo plano el embarque se dispone en
curva de 1801, por lo que en este tramo no se ha procedi
do a levantar el corte estratigráfico, y se ha tomado la
geología éñ planta. Del resto del transversal sí se ha
levantado el corte estratigráfico a escala 1:100 hasta
el frente. (Plano nl 2).

Se ha realizado asimismo el reconociÑiento de la
chimenea sobre 2 a capa de 3a a 2a planta. Con los datos
recogidos se ha elaborado un plano de planta geol6gica de
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los transversales de 2 a y 3a así como un alzado verti-

cal de las mismas, ambas a escala 1:250. (Planos 3 y 4

respectivamente).
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6.- RESULTADO DE LOS RECONOCIMIENTOS

2a Planta

Se ha podido tener acceso al transversal una vez
que se ha abierto el muro de cierre del mismo.

La serie presente se encuentra en posición nor-
mal, con dirección de las capas variable de N-70°-E a N-.
90°-E y pendiente de 40 a 60° al S, dentro de los márge-
nes en que se encuentra el paquete generalmente en esta
zona.

+r.

La capa 2a ha sido guiada hacia E y O, y explota
+�+ da desde esta planta hacia la calle. No es posible hacer

ningún tipo de observación directa sobre ella por encon-
trarse la corona de las guías rasgadas en algún caso, y
siempre empiquetada y rellena la entibación. A techo de
esta capa se dispone un banco de unos 7-8 m de areniscas
de grano medio a fino, masivo y compacto, que no tiene
continuidad en profundidad.

El paso de capa 3a está trastornado, probableme n
te por deslizamiento ya que tiene los hastiales muy plás
ticos. La zona está entibada y rellena, y no es posible
determinar con precisión la existencia de algún tipo de
estructura direccional u oblicua a la capa.

llr

iba
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Capa 4 a se presenta en disposici6n normal, sin
trastornos, apreciándose su adelgazamiento hacia el E,
hasta quedar reducida a un carbonero.

A techo de esta capa, hacia el S, se entra den
tro de la zona de tectonizaci6n del pozo plano, entre
2 a y 3a planta, que viene marcada por un sinclinal fa-

llado de direcci6n N-2200.

3 a Planta

Partiendo del pozo plano, la zona del embarque,
en un tramo aproximado de 45-50 m, se encuentra trastor
nada, con pliegues menores y pequeñas fracturas. La zo
na más alterada es la correspondiente al entronque de
la planta con el pozo plano, en donde existe una fractu
ra importante que quizás corriponde a la que produce to
da la tectonizaci6n de la zona, siendo los pliegues y
fallas menores el cortejo inducido por aquélla.

La correspondencia de estas estructuras, en lí
neas generales, con las existentes en el pozo plano en

a atre 2 y 3 plantas es apreciable.

El resto del transversal presenta una disposi

ci6n en parte trastornada, principalmente en,los puntos

de paso de las capas 3 a y 2 a , debido a la existencia de

fracturas y deslizamiéntos, probablemente asociados a

la zona de fracturaci6n principal.

La guía hacia el 0 sobre 2 a capa presenta en su
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principio la capa en posici6n invertida a vertical, para

adoptar a continuaci6n posici6n normal. En cualquier ca

so, la regularidad de su trazado indica a.ue hacia el 0

se va alejando de la zona de trastorno y se pasa a encon

trar la serie en disposici6n normal.

Las observaciones recogidas permiten establecer,

así, que el campo de explotaci6n entre esta planta y 2 a

se dispone normalmente hacia el 0 del transversal, nosien

do aconsejable pensar en un taller de explotaci6n, entra

mo inmediato, al E de dicho transversal, ya que se encon
atrará 2 capa fuertemente tectonizado.

Cabe advertir la diferencia litol6gica existente

en eltecho de 2 a capa respecto a lo observable en 2 a Plan

-ul! ta. Así, en tanto aue aaul el techo se halla constituido

por una lutita fina laminada, en 2 a Planta el techo es

una arenisca de grano medio a fino, con estratificaclon

cruzada en surcos. Este cambio de litología se ha obser"

vado que se produce aproximadamente a media altura entre

ambas plantas, por lo que no puede tomarse como criterio

litol6gico de referencia la existencia o no de areniscas

a techo de 2 a capa.

limo
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7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las observaciones realizadas en las labores mine

ras del Pozon nO 3 de Mina La Constancia, de Felipe Vi-

llanueva, S.L. con motivo de los nuevos trabajos allí

efectuados, permiten establecer:

10.- El emplazamiento del embarque y transversal al Odel

pozo plano ha facilitado el que se haya obviado la zona

de tectonizaci6n existente entre 2 a y 3 a plantas, al me

nos en gran parte. Es de prever que, a medida que seavan

cen las labores hacia el 0, se vaya accediendo progresi-

vamente a una disposici6n espacial del yacimiento normal,

sin que por ello quepa descartar la presencia de peque

ños trastornos de caracter local.

No existe ningún dato que permita prever altera-

ciones importantes en el trazado de las capas.

20.- Las variaciones de litología observadas a techo de
a2 capa no permiten fijar, de momento, un nivel de refe-

rencia apto para llevar la guía en es«Eéril. La falta de

datos acerca del tramo de muro de 2 a capa impide acutal-

mente la posibilidad de determinar algún tramo válido p�l

ra servir de guía en estéril.

30.- El presentarse 3 a capa muy trastornada en el trans-



versal de 3 a Planta hace que sea desaconsejable realizar

sobre ella ningún tipo de labor de reconocimiento en es-

te punto.

Respecto a labores aconsejables, deben conside-

rarse las siguientes:

10.- Proseguir el avance del transversal al menos hasta
ainterceptar 1 capa, a fin de disponer de un corte estra

tigráfico completo del paquete. Ello permitirá, en su ca

so, analizar la posiblidad de determinaci6n de algún tra

mo como favórable para llevar la gúla en estéril.

a20.- Para el reconocimiento de 3 capa se deberá reali-

zar una traviesa a techo desde la guía de 2 a capa al 0

una vez que se haya constatado la normalidad en la dispSI

sici6n espacial del yacimiento y la ausencia de alteracio
anes o trastornos. Una vez cortada 3 capa se deberá guiar

sobré ella al E flasta salir al transversal general.

30.- Las características observadas de 4 a capa, en 2a y
3a plantas, no hacen recomendable, en principio, la rea-

lizaci6n de labores de reconocimiento o preparaci6n so-

bre ella, debido a su débil y variable potencia.

40.- En lo que respecta a la previsi6n de ejecuci6n de

tolvas de carga entre la prolongaci6n del pozo plano y
3a Planta, cabe advertir que se trata de una zona fuerte

mente fracturada. Por ello, presentará problemas la pre-

paraci6n del hueco de las tolvas, así como tensiones por

hinchamiento y desprendimientos.
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50.- En cuanto a superficie, se ha observado que el arro
yo que discurre sobre la mina lo hace en una zona de re
lleno y terraza, que facilita la circulaci6n subterránea.
Esto favorece la infiltraci6n del agua a las capas de car
bón, principalmente 2 a capa que es la más explotada.

A fin de evitar en lo posible esta infiltraci6n -
de agua a las labores, sería recomendable el sane

'

amiento
de la zona en superficie, con limpieza y canalizaci6n de
un cauce adecuado para permitir la evacuací6n de lasaguas
del arroyo.

60.- Por parte de los técnicos de la mina se procurará
allevar una toma de datos de los cortes de la guía de 2

capa, así como de las variaciones de direcci6n y pendien
a ate y trastornos que se presentan entre 2 y 2 plantas.
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1.- INTRODUCCION

La empresa Minas de Besande, S.A. plante6 ante oficina de la

E.N.ADARO de Guardo la existencia de una serie de problemas geol6gicos en

sus explotaciones actuales, unos de índole general y otros concretos y

de carácter local.

A fin de solucionar dichos problemas se decidi6.incluir las
1explotaciones de dicha empresa dentro del programa de Asistencia Geol6gica

que se viene realizando en la cuenca. Los trabajos de reconocimiento se han

desarrollado a lo largo del mes de julio y primera semana de agosto del

presente año.
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Como base de trabajo se ha utilizado la topografía disponible

escala 1: 2.500, la cual era apropiada para los problemas generales debido

ala magnitud de las labores mineras. No ha sido posible disponer de -

topografía a escala 1: 500 de las labores de Caminayo, por ser inexistente;

por ello, las consideraciones sobre esta zona se basan en los resultados

de las observaciones realizadas en las galerías y en las explotaciones, pero

no se puede realizar su representaci6n gráfica.

2.- GENERALIDADES

2.1.- SITUACION

Las explotaciones objeto del presente informe se encuentran situadas

unos 3 Km. al Nw de la localidad de Velilla del río Carri6n (Palencia) en el

límite de las provincias de Palencia y Le6n.

2.2.- ANTECEDENTES

La mina se sitúa dentro de la cuenca carbonífera de Guardo, que

ha sido estudiada en diferentes ocasiones y con distintos objetivos por el

I.G.M.E. y la Empresa Nacional ADARO.

Gracias a estos trabajos, se dispone de una Cartografía Regional

1/ 50.000 (MAGNA), así como de una cartografía de detalle 1/ 10.000 (IGME-

ADARO 1976), estando`en curso un proyecto de prospecci6n general con realiza-

c16n de cartografía 1/ 5.000.

2.3.- GEOLOGIA

La serie estratigráfica en que se encuentran las capas de carb6n

objeto de explotaci6n, es fundamentalmente detrítica (desde lutitas a are-

niscas de grano medio), dispuesta discordantemente sobre la Caliza de Montaña

con secuencias más o menos completas de carácter rítmico y perteneciente a

un medio de transici6n (deltaico) en relaci6n con zonas tect6nicamente activas.
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En este medio sedimentario se establecen condiciones marinas que

pueden ínterpretarse como el comienzo de amplios ciclos, dentro de los que

se enmarcan las secuencias elementales que pueden finalizar con el estable-

cimiento de un ambiente palustre y el correspondiente dep6sito de carb6n.

La presencia de estas facies marinas permite la correlaci6n de los

tramos productivos, éstos con carácter más o menos continental. En uno de

estos tramos, el apoyado.directamente sobre la Caliza de Montaña, se -

encuentran las capas 3 y 4 objeto de explotaci6n en esta zona.

La técnica es de carácter suave, no existiendo accidentes impor-

tantes a escala del yacimiento. Unicamente se presentan pequeñas fallas de

carácter muy local y algunas zonas con repliegues de carácter decimétrico.

2.4.- EXPLOTACION

La disposici6n general de las labores guarda correspondencia con

las capas de carb6n (3 y 4), que son las que se explotan.

De estas dos capas, la 3 es explotable en casi su totalidad, pre-

sentando una potencia media de 0.80 m. y una pendiente que oscila entre 52

y 309. Está reconocida por labores a lo largo de 2.000 m. y tiene una direccí6n

que varía de NW-SE en el tramo más meridional a prácticamente N-S en la zona

N que es en la que actualmente se avanzan las labores de reconoc*imiento. Los

hastiales son generalmente de arenisca, si bien ésta es más constante a muro

apareciendo a techo limolitas en algunos tramos.

La capa 4 se encuentra a techo de la 3, separada de ella por unos

10-12 m. de serie. Sólo es explotable en algunos tramos en que alcanza poten-

cias de 0,50 m. pero en la mayor parte de su recorrido es de poca potencia

o estéril.

Pr6ximos a estas dos capas existen algunos carboneros siempre con

las características de tales y no llegando nunca a alcanzar una potencia que

los haga explotables.
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La distancia de este paquete productivo a la caliza es muy variable

y así, mientras en algún punto la capa 3 está tectonizada por la caliza, en

otros se encuentra a una distancia superior a los 100 m., de aquélla.

La entrada a la explotaci6n (planta 0) se realiza por un trans-

versal a la cota 1.295 emboquillado en caliza a muro de capa 3. Una vez

interpretada la capa se continúa la galería de arrastre en direcci6n sobre

ella. Mediante sendos planos inclinados se realiza la extracci6n hasta la

galería general de las explotaciones por encima y por debajo del nivel de

entrada, siendo la cota más baja de explotaci6n (planta 49) de 1.092 m.

Las galerías en direcci6n de las plantas inferiores se llevan

generalmente sobre la capa 3, efectuando recortes al techo a fin de reconocer

y explotar cuando esto es posible, la capa 4.

El carb6n dentro de las explotaciones se arrastra a las galerías

por medio de chapas, si bien en ocasiones y debido a las oscilaciones de la

pendiente es necesaria la utilizaci6n de "panzers" y el movimiento a pala.

2.5.- CONSIDERACIONES TECTONICAS

En el área de explotac16n no se observa ninguna anomalía tect6nica

importante,al menos en la que a tecti5nica de fallas se refiere. Si bien el

límite meridional de las explotaciones puede ser debido a un accidente, esto

no ha podido ser observado en ningún punto, salvo lo que se pueda deducir

por la geología de superficie. En ésta se aprecian una serie de fallas de

direcci6n aproximada E-W ligeramente NW-SE que ocasionan desplazamientos

dextr6giros de relativa importancia en los materiales principalmente obser-

vables en la caliza. Tanto el límite S de las explotaciones como las pequeñas

anomalías que se observan en el nivel 0 son debidas probablemente a fallas

asimílables a estas, por cuanto existe una correspondencia en las direcciones.

iba
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Avanzando hacía el N por la galería general se encuentra una zona
*o en que la capa 3 se halla muy trastornada y laminada, considerándose desde el

punto de vista de explotac16n como estéril. En esta zona se ha observado la

existencia de una serie de planos de fractura NO-SE, subvertical�s, con -

hundimiento del bloque SO respecto al NE. Volviendo nuevamente a considerar

los datos de superficie, esta zona correspondería probablemente a la prolon-

gaci6n de una falla apreciable en la Caliza de Montaña; el desplazamiento que

se aprecia en ésta, dextr6giro en la representaci6n cartográfica, no sería

debido a un juego de decrochement sino al hundimiento relativo de un bloque

(S-SO) respecto al otro a ambos lados de la fractura. Debido a la poca -

pendiente de la caliza, este juego vertical se manifiesta aparentemente como

un desplazamiento horizontal.

Esta fractura apreciable en las calizas se reflejaría en la serie

im
detrítico-pizarrosa existente sobre ésta, mucho menos competente y rígida,

por el desarrollo de una.serie de planos de rotura menores subparalelos y

flexiones, que, sin llegar en algún caso, a cortar e interrumpir la capa

producen en esta una tectonizaci6n y laminaci6n que imposibilita su explota-

ci6n.

La tect6nica de pliegues, probablemente combinada con la de frac-

turas, se refleja a grandes rasgos en el alabeo que se produce en las capas

de carb6n lo que da como consecuencia los cambios de pendiente que se producen.

Esto queda reflejado entre los niveles 22 y 39, en la actual -

explotaci6n, donde existe una pendiente entre 52 y 152 cuando la general del

resto de la explotaci6n se sitúa entre 259 y 302. otros cambios de pendiente

similares, si bien no tan espectaculares se producen en otros puntos y son

probablemente consecuencia de una tect6nica suave.

Existen pliegues menores, de carácter decimétrico, que se pueden

observar en las proximidades de las capas de carb6n, pero no suelen tener

una incidencia importante sobre ellas, siendo más bien producto de la respuesta

a los empujes de sedimentos con desigual competencia.
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El trazado y peculiaridades del paquete productivo se asemeja

16gicamente con la geología de superficie, por lo que hay que pensar que

la direcci6n actual de la capa ha de sufrir una inflexi6n hacia el NO, en

la prolongaci6n N del avance actual de la general que puede ir acompañada

o no por alguna esterilidad o trastorno debido a alguna fractura o sistema

de fracturas similar a las descritas anteriormente, y casi con toda proba-

bilidad por un cambio de pendiente. Debido a que por medio de los datos de

superficie no se puede predecir el juego y buzamiento de estas fallas no es

posible aportar más datos sobre esta probable inflex16n de las capas, y en

todo caso advertir de es�a posibilidad a efectos de orientar adecuadamente

las labores.

Con carácter local, en la zona de Caminayo, en la 15 planta sobre

el nivel 0 y en la explotaci6n entre estos dos niveles, existe un apret6n de

la caliza de muro sobre el paquete que llega a afectar hasta la capa 3, -

laminándola y esterilizándola. En los puntos en que se ha podido observar

este hecho, el contacto tect6nico caliza-serie superior tiene direcci6n -

aproximada N-S y por el arrastre y laminaci6n observados en la serie y capa

de.carb6n parece corresponder a una falla inversa. No obstante los puntos de

observaci6n son muy reducidos y falta una base topográfica adecuada para la

toma de datos, si bien no debe descartarse que esta falla inversa corresponda

a un juego de fallas de z6calo calizo que en este caso afecta más intensa-

mente a los niveles superiores.
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3.- RECOMENDACIONES

A la vista de los datos recogidos en el reconocimiento de la

¡m totalidad de las explotaciones accesibles, pueden establecerse las siguientes

recomendaciones:

12.- Nivel 0 o galería general.- En la zona de esterilidad que compartimenta

el bloque principal del de Caminayo cabe la posibilidad de que la capa

sobre la que se guía la galería en un tramo sea la 4 en lugar de la 3;

así parecen indicarlo sus características tanto internas como de los

da materiales de muro y techo. A fin de comprobar este punto, y dado que es

una zona no tectonizada, sería aconsejable hacer un reconocimiento a muro

in para detectar la existencia o no de capa 3. Debe tenerse en cuenta que

la zona de tranquilidad es suficientemente amplia para permitir en su

caso una explotaci6n del orden de 150-200 m. de corrida en direcci6n.

22.- En el mismo nivel, y en su prolongaci6n N, es de prever la existencia de

un nuevo campo de fracturas similar al descrito. La resultante final sobre

la capa será un desplazamiento dextr6giro de ésta, es decir hacia el 0.

39.- Piso 12 sobre nivel o.- El apret6n producido por la caliza parece tener

un carácter local. Dado que no es previsible establecer sus dimensiones,

a fin de no realizar labores o avances problemáticos en cuanto a la

operativilidad y los resultados a obtener, se aconseja:

- Abandonar el avance S de piso 12 sobre capa 3.

- Proseguir el avance de capa 4 en direcci6n S en el piso 19 y desde

esta labor realizar reconocimientos a muro para detectar capa 3.

- Montar un pozo sobre capa 3 desde el nivel 0 a unos 80-100 m. al S de

los ya existentes Al alcanzar la cota del piso 19, avanzar nivel sobre

la capa en direcci6n N.

Estas labores permitirán ahorquillar y dimensionar adecuadamente el

apret6n de la caliza.,

Estas recomendaciones han sido expuestas a la direcci6n de A. de

Besande, S.A. en reuni6n celebrada el día 12-8-82,

Oviedo, 10 de Setiembre de 1982

Tm
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1.- INTRODUCCION

La Sociedad Carbones San Isidro y María expuso a la E.N. ADARO

la existencia de una serie de problemas geol6gicos en sus explotaciones

del Geupo Valdelabárcena. Dichas complicaciones hacían que no dispusiesen

de ninguna guía id6nea.para las labores y careciesen de orientación adecuada

para programar trabajos de reconocimiento, preparación y explotación.

A fin de realizar la asistencia geol6gica en esta mina, se -

celebró primeramente una reunión con el director técnico de la explotación,

Sr.Rívero. Posteriormente, se efectuaron las visitas de reconocimiento

geol6gico a la totalidad de los trabajos accesibles, y se ha procurado

obtener el máximo de información posible de los trabajos antiguos.

La asistencia geol6gica se ha desarrollado íntegramente durante

el mes de Mayo de 1982.

Como base de trabajo se ha utilizado la topografía 1: 1.000 de

la empresa propietaria, ampliando la zona de labores actuales a 1: 500

mediante pantógrafo.

2.- RECONOCIMIOTO DE U�S IMORE

En el momento actual, se realizan trabajos mineros en los denomi-

nados Piso Los Corrales y Piso 22B, situados muy próximos uno del otro en

la zona de Valdelabárcena. El resto de las labores se han hundido o son

inaccesibles. El estado de los dos pisos mencionados es aceptable a bueno

para el reconocimiento, excepto en las zonas de fracturaci6n.

PISO LOS CORRALES

Levantado mediante recuperación de un nivel antiguo, que recono-

cla y explotaba parcialmente 31 y 491 capas.
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El socavón de acceso actual es labor nueva, por cuanto el anterior

era de difícil recuperación. Entra prácticamente en dirección con la serie,

o en oblicuidad fuerte. A los 60 m. de bocamina se intercepta el carbonero

de 41 capa, habiéndose registrado ésta mediante un contraataque corto desde

este punto.

Más adelante se hizo galería hacia el SO para reconocer en guía

41 capa, pero se encontró un minado antiguo que guiaba dicha capa. Esta

labor,de momento,está parada.

Desde el cruce, se recuperó la galería en transversal antigua a

35 capa. La serie es muy areniscosa, y monoclinal muy suave.hacia el S

(ver corte).

La capa 31 se encuentra a la altura del punto en que se había

abandonado el transversal antiguo. Se halla muy tectonizada, buzando suave-

mente al Sur, y estando limitada por fracturas que la compartimentan ligera-

mente. En principio, puede suponerse que el punto de interceptación corres-

ponde a una bóveda anticlinal muy laxa, y es de prever que la capa va a

adoptar cambio de pendiente hacia el N.

2.2.- Piso 22 B

Al igual que en el anterior, se han recuperado en parte labores

anteriores.

A unos 40 m. de bocamina sale un transversal hacia el S para

reconocer y explotar una capa de carbón subhorizontal. Esta capa se ha reco-

nocido desde el nivel-Porvenir, inferior a éste, en un contraataque, montán-

dose un nivel intermedio y subiendo desde éste hasta el piso 22 B sobre

carbón. Parece ser que en esta explotación la capa presentaba un anchur6n

a modo de fondo de barco, lo que indicaría la presencia de un sinclinal en

esta zona.

En principio, esta capa puede ser la 31.
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La galería generalavanza luego en dos ramas. La 0, con un

recorrido de 120 m. atraviesa inicialmente una zona muy tectonízada por

fractura, en que se encuentra un carbón entre planos de fallas, que se

ha reconocido unos 18 m. en vertical, perdiéndose. El resto de la galería

es transversal a una serie de areniscas.

Prácticamente en el corte de la galería, se realizó un contra-

ataque hacia el N, de 23 m., que subió en estéril.

En la cruz de la general se cortó al repié un carbón que se había

registrado desde el Piso 12 del N. Porvenir, y que se daba como 31 capa.

Esta zona, como ya se ha indicado, está fuertemente fracturada, por lo que

las posibilidades de hacer reconocimientos son nulas.

Desde aquí se avanzó una galería con dirección prácticamente N.

A los 120 m. de la cruz se cortó un nivel carbonoso, que han supuesto se trata

de 31 capa, y sobre el que se han realizado una serie de labores de recono-

cimiento y explotación.

En el punto en que se interceptó este carbón se registró primera-

mente en dirección hacia el SE, abandonándose la-labor por ser la capa estrecha

y horizontal.

En este mismo lugar, se montó una chimenea que a los pocos metros

salió del carbón. Se continu6 en dirección 0 en estéril y se,alcanz6 el

nivel del piso Los Corrales en 31 capa. Una desviación de esta chimenea hacia

el OSO cortó 31 capa a un nivel intermedio, estando explotada en despile

desde Los Corrales.

La labor más.larga ha sido el avance de una galería al NNO, toda

en estéril. Desde ella se han subido varios contraataques hacia el NE que

han cortado una capa de carbón potente, subhorizontal o buzando levemente

al N. (6-89).
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En base a los reconocimientos que se han realizado y las carac

terIsticas de la serie, debe establecerse aquí que el carbón interceptado

a nivel de la galería general y que di6 lugar a estas labores no es 31 capa,

sino un carbonero situado a muro de ésta. SI puede considerarse con suficiente

fiabilidad que corresponde a 31 capa el carbón registrado y explotado en la

rama NNO.

3.- REVISION DE LOS PLANOS DE LABORES

Los datos obtenidos de las labores descritas son muy reducidos

por la propia dimensión de éstas, y no facilitan la realización de una inter-

pretaci6n válida ni fiable de la estructura general del campo de explotación.

Por ello, se ha efectuado una revisión de todos los planos de

labores existentes sobre los trabajos antiguos, poniendo especial énfasis en

todo lo relativo a las trazas de las capas 15, 21 y 31 a fin.de poder realizar

la reconstrucción espacial. Todas las informaciones relativas a estos trabajos

antiguos han sido facilitadas por el Sr.Rivero.

No se describen aquí dichas informaciones, por cuanto su utilidad

es la de servir para la interpretación estructural, por lo que sería innece-

sario y prolijo reflejarlas.

4.- INTERPRETACION ESTRUCTURAL

Partiendo de las informaciones recogidas, tanto directas como

indirectas, se ha establecido el modelo estructural de la geología de la

zona de la mina.

En orden general, su situación en el contexto de la cuenca en la

zona N de la franja devo-carbonífera inferior de la Térmica de Velilla,

implica ya connotaciones tect6nicas complejas, con influencia de los movi-

mientos del zócalo sobre la cobertera o carbonífero productivo.



En tanto para otras zonas de la cuenca*la estructura es de

carácter monoclinal, en sentido amplio, y relacionada con pliegues de gran

Fadio regionales, en este área se encuentra una serie replegada en un corto

tramo en una alternancia de anticlinales y sinclinales laxos.

En una primera observaci6n, y en base a la traza de la capa 41 en

las labores sobre ella realizada, se tendría un anticlinal laxo de eje SO-NE,

con pendiente al SO, y un sinclinal más apretado, situado inmediatamente al S

del anticlinal.

La traza de la serie a muro de 44 capa presenta una estructura

más compleja. Así, el flanco SE del anticlinal mencionado anteriormente

presenta en 2a y 3a capa una estructura plegada en anticlinales y sinclinales,

de direcci6n O-E, Inchando al E. y muy laxos en líneas generales.

La geometría de estos pliegues es muy laxa, con b6vedas anticli-

nales muy amplias. Los ejes dentro de la tendencia al E, tienen cabeceos

suaves, y presentan una deriva notable en direcci6n dentro de estas b6vedas,

así como en los senos sinclinales.

Algunas de estas estructuras laxas pueden desaparecer lateral-

mente, dando paso a flancos simples monoclinales.

En algún caso, los flancos suaves de estos pliegues se ven afec-

tados probablemente por fracturas de z6calo, produciéndose una verticalizaci6n

de las mismas e incluso la fracturaci6n de los anticlinales.

En el plano n2 2 se han representado las estructuras principales.

En el plano ng 3 figuran los cortes transversales levantados en la zona de las

labores actuales.
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5.- LABORES RECOMENDABLES

Con los datos e informaciones disponibles, se obtiene la conclu-

s16n de que el nivel más favorable para la explotación en este momento es el

piso 22 B (1.027 m.), por cuanto el piso Los Corrales (1.053 m.) queda a

techo de 31 capa. No obstante, el piso 22 B queda a muro de 39 capa, por lo

que se hace preciso acometer labores de reconocimiento para determinar con

ido precisión la estructura,de ésta por encima del nivel.

Con carácter inmediato se recomienda en este Piso 29 B:

Avance de la galería general al NNO en una longitud del orden

de 20 m. en direcci6n; en el nuevo corte de la galería se deberá

montar un contraataque de 409 en dirección E 6 ENE. Se prevé una

longitud del contraataque aproximada de 15-18 m. a cortar 391 capa..

Desde la galería del.carbonero de 31 capa, y a unos 20 m. de la

cruz con la general, avance de un transversal de dirección SSO,

paralelo al del Piso Los Corrales. Se tendrá especial atención

al realizar esta labor en la dirección y pendiente de los estratos

A prior¡, se realizarán contraataques a techo transversales a

los estratos a los 50 y 70 m. de avance, contados a partir de

la galería del.carbonero. Estos contraataques confirmarán la

disposici6n espacial de 31 capa, y permitirán en su caso montar

niveles intermedios de reconocimiento y eventualmente explota-

ci6n.

A medio plazo, se aconseja realizar:

Piso 22 B.-Transversal de reconocimiento a 41 Capa. Aprovechando

el contraataque dado en el corte, con dirección N, y que es muy

probable que se haya quedado a muro de 41 capa, se montará un

contraataque hacia el 0 con 409 y 15 m. de longitud.

Piso Los Corrales.- Transversal a 31 capa. Se recomienda proseguir

el avance en,estéril en dirección N, a fin de interceptar el

flanco N del sinclinal de 31 capa, en una longitud del orden de

120 m.

Estas labores se han comentado con el director técnico de la mina en

reunión celebrada el 28-5-82.
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En cualquier caso, se recomienda el contacto por parte del

director facultativo con los técnicos de A.G.P. para comunicar cualquier

nueva labor que se efectúe, y poder realizar el levantamiento geol6gico

iba correspondiente.

tm
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INTRODUCCION

A solicitud de C.A. Minera San Luis se inició la asistencia en

la explotación actual en el Grupo Sestil, localizado unos 2 Km. al NW de

Guardo.

Previamente, el 25-1-82 se hablan mantenido conversaciones con

los responsables de la mina en las que por parte de éstos se planteó el

problema existente, que consistia en la pérdida de la "Capa Ancha" en el

avance 0 del nivel 70.

TRABAJOS REALIZADOS

Entre el 3-2-82 y el 12-2-82 se ha realizado la toma de datos

en las plantas 70 y 120, as! como en el limite 0 de la explotación exis-

tente entre ambas plantas.

una que va desde la galeriaEn el nivel 70 existen dos traviesas,

general hasta la "Capa estrecha" con una longitud.de 85 m. y otra,que con

dirección N registra el muro de la ancha y tiene una longitud en la actua-

lidad de 125 m. Se ha levantado la serie estratigráfica de estas dos tra-

viesas a fin de intentar establecer una correlación entre ellas e igual-

mente se ha reconocido la galeria de arrastre existente entre las dos tra-

viesas.

En el nivel 120 existe asimismo una traviesa que va desde la

galeria general hacia "la Estrecha" cm un recorrido de.90 m. sobre la que

se ha efectuado la toma de datos al igual que en la planta 70, habiéndose

reconocido asimismo la galeria de arrastre hasta su limite actual.

Finalmente se ha reconocido el limite 0 de la explotación entre

las plantas 70 y 120 con el objeto de levantar un perfil de la "Ancha" -

entre ambas plantas y observar la esterilidad sufrida por dicha capa entre

ellas.
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DESCRIPCION DE LAS CAPAS

Dentro de una serie de tipo continental formada.por areniscas de

grano fino, limolitas y lutitas, se intercalaban una serie de capas de -

carbón y carboneros entre los que se encuentra "La Ancha" que es la capa

que se explota actualmente en la zona estudiada.

Esta capa tiene una potencia por término medio de 2,5 m. y está

compuesta por un carbón duro y brillante de muy buena calidad. En ocasiones

presenta costeros'de limolitas y lutitas en su parte central. La dirección

general es E-0 con buzamiento variable al S si bien por debajo de la.planta

70 sufre una inversión por motivos tectónicos para posteriormente, a la

altura de la planta 120 volver a su buzamiento normal.

Unos 40 m. al techo de esta capa se situa "la Estrecha" que ha

sido localizada en la traviesa efectuada en la planta 70. Esta capa suele

tener una potencia de 1,50 m., pero no ha podido ser observada porque -

-existe una zona de fractura que impide llegar a ella.

SISTEMAS DE FRACTURAS

En los reconocimientos efectuados se han detectado dos sistemas

claros de fracturas. Uno con una dirección próxima a E-W, subparalelo a la

estratificación, cm buzamiento al S, en el que se situa una importante

zona de fractura a la altura de "la Estrecha" en la planta 70 y que es

probablemente la causante de la desaparción de "la Ancha" en el.limite 0.

de esta planta.

Otro sistema de fracturas con dirección NE-SO y buzamiento NO

se ha podido observar en el límite de la explotación entre lás plantas 70

y 120. A este sistema pertenece una importante fractura que se observa

en superficie y que se puede deducir observando el plano de labores a escala-

1: 1.000 de todo el grupo.
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS DATOS

Una vez realizada la toma de datos y elaborada su representaci6n

gráfica se observa en primer lugar que las correlaciones estratigráficas

que a esta escala se pueden establecer son en gran parte subjetivas ya

que los cambios de facies no permiten hacer una correlaci6n precisa, y

as1 si bien entre las dos series levantadas en las traviesas situadas más

al E, en los niveles 70 y 120, se puede establecer una relaci6n relativa-

mente precisa; no lo es asi.con respecto a la traviesa a muro de la Ancha

al nivel 70.

No obstante no se aprecia en ningún punto una inversi6n clara de

la serie por lo que parece que el plegamiento que afecta a las capas a la

escala del grupo, no se refleja en la zona estudiada.

Por otra parte tanto en el nivel 120, tras una pequeña fractura,

como en el nivel 120, parece que la Ancha presenta una traza continua y sin

canbio alguno de direcci6n por lo que no es de esperar que al nivel 70 -

ocurra ningún trastorno especial.

CONCLUSIONES

Tras lo expuesto en los anteriores apartados hay que suponer

que la pérdida de la Ancha en la planta 70 se debe a una fractura o una

combinaci6n de fracturas del tipo de las descritas ya que aparentemente no

existe ningún tipo de pliegue, únicamente pequeños pliegues, que permita

suponer un cambio de direcci6n en la capa.

Sea cual fuese el tipo de fractura que afecta a la Ancha en este

nivel, ha de ser un accidente de reducida importancia y el desplazamiento

sufrido por la capa 16gicamente pequeño.
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Por ello creemos que tras una zona de esterilidad o fractura

cifrable en unos 10-15 m. y un posible desplazamiento de poca importancia

hacia el N; la Ancha debe de seguir cm normalidad segun su direccim ge-

neral E-W y buzamiento hacia el S.

Según esto la labor más aconsejable a este nivel seria o bien
continuar la galeria en dirección 0, efectuando recortes N-S hasta encontrar

de nuevo la capa, o miciar una galeria en retroceso en dirección SO partiendo
del transversal hacia el N que se realiza actualmente en el extremo 0 de la

planta.
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1.- JUSTIFICACION

El Real Decreto de 16 de Enero sobre "Régimen de Con

venios a Medio Plazo en la Minerla del Carb6n" que sustituye

a la antigua AcCi6n Concentrada, a cambio de compromisos de

aumento de producci6n por parte de las empresas que los sus

criban, concede diversos beneficios econ6micos, así como ayu

das a la investigaci6n geol6gica y minera. Dentro de ésta se

encuadra el proyecto "Asistencia Geol<Sgica a la Producci6n

Nacional de Carb6n«, cuyo equipo técnico en la zona de Palen

cia es el responsable del presente estudio.
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2.- INTRODUCCION

La ampliaci6n del programa de "Asistencia Geol6gi
ca a la Producci6n Nacional de Carb6n« con cargo al Plan
Energético Nacional, en la explotaci6n minera de la empre
sa Compafila An6níma Sociedad Minera San Luis, en el Grupo
Sestil, fue iniciada a mediados del mes de Abril de 1983,
en que el personal técnico de dicha Empresa entra en con
tacto y se pone de acuerdo con técnicos del equipo de Asis
tencia Geol6gica en Palencia para realizar una investiga-
ci6n acerca de los problemas planteados en la explotaci6n
-citada.

El presente informe no es considerado como defini
tivo, pues toda labor minera en actividad aporta un mayor
conocimiento del yacimiento, el cual puede ser aprovecha-
do de manera inmediata para un mejor desarrollo de la ex
plotaci6n. Como base para esta investigaci6n se tom6 el
proyecto realizado para el IGME por ENADIMSA en el año
1975, "Investigaci6n de carb6n en el área carbonIfera de
Le6n-Palencia", as£ como los trabajos inéditos que actual
mente está ejecutando el centro de ENADIMSA, en la cuenca
carbonIfera de Guardo.

El presente estudio ha sido supervisado por elge6
logo D. Javier Fernández-Pello Garcla, de ENADIMSA, y re4M
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dactado por el ge6logo D. FranCisco Ruiz Arias, de IMINSA,
inteviniendo en este estudio los ge6logos D. Ferm1n Alonso
y D. José Luis Mufloz, de IMINSA y ENADIMSA, respectivamen-
te, as£ como el ingeniero técnico de IMINSA D. Rodrígo Ro
dríguez.

Debemos de agradecer a la Sociedad Minera San Luis
las facilidades dadas, para la ejecuci6n del presente estu
dio, así como a su personal técnico, en especial a D. San
tiago Abad, Director Gerente, y al ingeniero D. David Cor
dera, que en todo momento nos ayudaron con su dilatado co
nocimiento de las labores antiguas de explotaci6n sobre las
capas, as£ como por el fructIfero intercambio de opiniones
sobre los problemas planteados.

IZ
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3.- SITUACION GEOGRAFICA

El área objeto de estudio se encuentra situada den-
0 tro de la Zona Carbonífera de Guardo-Barruelo, subzona Val

derrueda-Cervera, en el cuadrante NO de la Hoja del Mapa To

pográfico Nacional a escala 1/50.000, n* 132-GUARDO (Hoja M.

T.N. a escala 1/200.000 n* 10-MIERES).

El área en que se sitdan las labores mineras del -

Grupo Sestil, de C.A.S.M. San Luis, se encuentra situada en

el paraje de Sestil de Guardo, al NO de esta poblaci6n. El

abceso se realiza desde la carretera C-626, de Puente Almu-

hey a Cervera de Pisuerga, por medio de una pista que parte

de los cargaderos de carb6n de la estaci6n de FEVE de Guar

do, de la línea La Robla-Bilbao.

La topografía es suave, con alturas inferiores alos

1.200 m. Tanto las labores actuales del Grupo Sestil como

las de los antiguos grupos de Corcos y San Felipe se sitdan

en el valle del arroyo del Sestil.

La cota 0 de referencia de las labores está situada

en una tolva al borde del camino, siendo equivalente al.172

m. sobre el nivel del mar.
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4.- CONTEXTO GEOLOGICO

n1fero que configura el área carbonSfera deEl Carbo

Le6n-Palencia pertenece a la cuenca sedimentaria post-le6ni

ca, la cual se ha depositado en su mayor parte en medios del

taicos y costeros clásticos. Fig. 2.

4.1.- ESTRATIGRAFIA

El tramo de Santibañez estratigráficamente se halla

encuadrado en el denominado Cantabriense, paso entre elWest

faliense Superior y el Estefaniense Inferior.

Segdn todas las observaciones realizadas en los te
ion rrenos que actualmente ocupa la explotaci6n, hacenpensarque

las capas localizadas pertenecen al tramo productivo de San

tibáñez, estando las más altas de este tramo, capas Ancha y

Estrecha, bien definidas como consecuencia de haber sido

identificado a techo geol6gico de la capa Estrecha el tra

mo marino de Las Heras.

La facies mixta, con alternancias marinas y -conti-

nentales, de Tarilonte pasa graduálmente a una facies marca

damente continental, que encierra el paquete productivo más

importante de toda la banda que se extiende desde Velillade

Tarilonte hasta Las Heras y Villanueva de Arriba, y se pro
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sigue hacia el 0. Este tramo ya se conocía de antes bajo el

nombre de "Paquete de Santibáñez".

Los carbones del tramo de Santibáñez han sido explo

tados en 30 km de recorrido, si se admite que este tramo tam

biénestá representado en Castrej6n de La Peña, al Este, y
en la zona de Caminayo, hacia el Nor-Noroeste. Aunque no ca

be pensar que las capas individuales de este tramo tenganla

misma continuidad que el paquete, resulta probable que la

continuidad de las capas sea mayor en él que en los demás

tramos. De hecho, los hundimientos sobre las capas del tra

mo de Santibáñez se pueden seguir en recorridos muy grandes,

encajando la regularidad del yacimiento con las facies ob-

servadas en los cortes estratigráficos. Estas facies son en

gran parte de llanura de inundación, estando representados
lutitas carbonosobre todo lutitas con suelo de vegetación,

sas, carboneros y capas más importantes.

Los indicios de paleocauces no son muy frecuentes y

probablemente se trataba de ríos encauzados que no interfe

rían excesivamente con el desarrollo de las turberas que

tendrían que transformarse en el carbón. Los planos de labo

res confirman la regularidad de las capas que se encuentran

en el tramo de Santibáñez, en especial en la zona de Guardo,

donde se explotaron la Ancha y la Estrecha; las explotacio-

nes mineras indican una gran continuidad de las capas. Ac-

tualmente el tramo Santibáñez se le adjudica un espesor de

sedimentos del orden de 100 m, estando las capas de carbón

en la mitad superior del tramo.

4.2.- AMBIENTE DE DEPOSITO

-Palencia pertenece a laEl área carbonífera de León
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cuenca sedimentaria post-le6nica. Se trata de una cuenca re

-form6lativamente pequeña de tipo tardigeosinclinal que se

después de los movimientos tect6nicos acaecidos en el West

faliense D superior. Esta cuenca tendría una anchura del or

den de 60-80 km y se depositaron un total de 5.500 m de se

dimentos. La cuenca se extendi6 algo más hacia el Este lle

gando tal vez a una anchura aproximada de 100 km.

La secuencia carbonIfera se encuentra discordante so

bre estratos plegados que van desde el Dev6nico al Carbont-

fero pre-Westfaliense D superior.

La presencia de macro conglomerados, con predominio

de cantos calizos (Gonfolitas), que presentan corridas am

plias sobre varios km hace pensar en la proximidad del post

país. Estos conglomerados pueden ser interpretados como de

p6sitos de "pie de monte" formado por aportes del post-pals

¡hmediato al borde de la cuenca de sedimentaci6n.

Existenen la cuenca otros conglomerados calizos de

aspecto muy parecido pero que pasan lateralmente a areñis-

cas gruesas de tipo "paleocauce« y que tienen muy poca con

tinuidad lateral.

También se observa la presencia de conglomerados si

líceos que tienen un recorrido relativamente pequeno y pare

cen estar ligados a retazos de cuarc£ta Dev6nica en el sus

trato de la cuenca, los cuales no parecen tener el mismo sig

nificado que las gonfolitas de "pie de monte" y aparecen en

zonas puntuales de la cuenca.
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Aproximadamente la mitad de la columna tipo, la fa
icies es de tipo marino. Entre los tramos marinos abunda una
facies característica de lutitas finas de aspecto lajado que
suele tener fauna de lamelibranquios y gaster6podos. Es po
sible que esta facies corresponda a lagunas resguardadasdel
mar abierto por barreras de arena costera y representarían,
en consecuencia, una facies de mar muy somero que responde-
ría a pequeñas transgresiones locales debidas a oscilaciones
de la línea de costa.

Otra facies abundante entre los tramos marinos es
la de lutitas calcáreas con fauna de braqui6podos, corála-
rios y trilobites, la cual sería una facies de mar abierto
y supondría una transgresi6n más general que no debiera co
rresponder simplemente a una variaci6n en la línea de costa.
Esta facies puede significar una aceleraci6n del hundimien-
to general de la cuenca con su inundaci6n correspondiente.

Alternando con los grandes tramos marinos hay ;.tra-
mos con predominio de facies continental, que al ¡jual que
los marinos tienen cierta continuidad lateral, sobre todo
cuando contienen capas explotables de carb6n. Resulta proba
ble que la falta de aportes terrIgeneos que supone la pre
sencia de una capa de carb6n de cierto espesor —correspoñde
a una época de relativa tranquilidad, lo que hace �.suponer
que la presencia de capas de carb6n bastante cont£nuas en
tramos continentales, significa una época de menor hundinden
to tect6nico de la cuenca.

Hay tramos continentales en los que las capas de car
b6n se acuñan rápidamente. En alguno de estos casos podemos
hablar de una facies fluvial de rlos anastomasados. Entre
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los brazos de estos ríos poco encauzados habría relativamen

te poco sitio para las zonas lacustres y pantanosas que de

berían dar lugar al carb6n. Como los ríos cambiarían rápida
mente de situaci6n, terminarla también muy rápidamente la

formaci6n de la turbera, tal como lo indica la distribuci6n
bastante irregular de los carbones en alguno de estos tra

MOS.

Se han observado secuencias rítmicas de colmataci6n

con aumento de grano hacia arriba. Esto se explicarla me-

diante un descenso de la cuenca y el consiguiente alejamien

to de la costa. Son ritmos que podríamos llamar de "engrosa

miento". Donde estas secuencias rítmicas se ven claramente,

y de forma sucesiva habrá que pensar en descensos de lacuen

ca producidos por sacudidas tect6nicas, ya que el desvío de

los aportes darla lugar a secuencias menos seguidas, con al
gdn ritmo de engrosamiento alterno con otro tipo de secuen-

cias.

otra clase de ritmo sedimentario se encuentra como
consecuencia del abandono de un caude de río o de un -cañal

en una llanura de marea. En estos casos se trata de ritmos

de "afinamiento" con una disminuci6n de grano hacia arriba.

Al abandonarse el cauce él régimen de corriente disminuirla
finosy daría lugar a una sedimentaci6n de materiales más

hasta entonces suspendidos en la corriente.

4.3.- TECTONICA

La cuenca de Valderrueda-Guardo presenta, desde él
punto de vista estructural, dos zonas de características di
ferentes.

iba
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Al 0 de Guardo se encuentra la cubeta de Valderrue
da ocupada por materiales carboníferos en disposici6n sin
forme, con anticlinales y sinclinales generalmente laxos
Esta zona se ve afectada en algunos puntos por una tect6ni
ca de bloques del z6calo que producen dislocaciones loca

les, llegando a aflorar en algdn caso la caliza de montaña
del infrayacente.

Hacia el E de Guardo la cuenca adapta una disposi

ci6n alargada constituyendo una franja estrecha y alargada,

limitada al N por el macizo de la caliza de montaña y al

S por los materiales cretácicos del borde ae la cuenca del

Duero, con los que se pone en contacto por falla. Los mate

riales carbonSferos se encuentran fuertemente tectonizados
y comprimidos, hallándose en disposici6n vertical a subver
tical, frecuentemente invertidos. Esta intensa deformaci6n

afecta a las capas de carb6n, tanto por las fracturas ydes

plazamientos existentes para el conjunto de la serie, como
por los efectos de la compresi6n sobre el carb6n.

El punto en que se encuentran las labores del Gru

po Sestil se sitda en el límite entre ambas zonas y presen
ta una estructura intermedia entre ambas. De una parte,las

estructuras principales presentes son de plegamiento-encon

trándose un sinclinal, con ndcleo ocupado por el paquetede

marino de Las Heras e inmediatamente al S de éste un anti-

clinal con ndcleo en el paquete Santibáñez, ambos con ejes

sensiblemente O-E y buzamiento al 0.

Estos dos pliegues son bastante apretados en este

punto, en tanto que hacia el 0 se amortiguan y es dífIdil

evidenciarlos dentro del paquete continental de La Choriza.



Se desarrollan igualmente una serie de fracturas

longitudinales O-E, o ligeramente oblIcuas con esta direc
ci6n, que constituyen el rasgo tect6nico principal de la
franja Guardo-Cervera. Estas fracturas, de caracter direc
cional o subdireccional, llegan a producir en algún caso
laminaci6n de paquetes de la serie carbonIfera.

La tectónica de este área viene Condicionada prin
delcipalmente por el empuje S que produce la elevací6n

macizo de materiales dev6nicos y de caliza de montaña de

Ve�rilla. Este empuje se manifiesta principalmente en la

verticalizaci6n de la serie y en la vergencia N de los

pliegues existentes. Así, el sinclinal del Sestil tiene su

flanco N verticalizado, e incluso invertido, en tanto el
S es normal; el anticlinal siguiente presenta su flanco N

(S del sinclinal) normal, en tanto el S está verticaliza-

do e invertido en puntos.
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5.- PROBLEMAS PLANTEADOS

Inicialmente se planteaban una serie de problemas

o puntos poco claros dentro del esquema general de la mi

na que podrIan resumirse de la siguiente manera:

1.- Nomenclatura y correlación de las capas.

2.- Estructura general de las capas.

3.- Campo de explotación de las labores en el nivel -170.

La nomenclatura existente indicaba una serie de ra

mas en la capa ANCHA que sugerSa la existencia en princi-

pio de un plegamiento en la zona mucho más complicado del

que realmente existe. Por otro lado, esto no quedaba re-

flejado para la capa Estrecha, lo cual no era lógico. Es

ta aparente anarqu1a obligaba a la reconsideraci6n de es

ta nomenclatura, la que a su vez vendr1a dada por un es-

clarecimiento de la estructura general dibujada por las

capas.

Por otra parte, el hecho de que en la zona N de

la explotación la distancia entre las capas explotadas en

la zona sinclinal fuese cada vez menor, indicaba que el

campo de explotación en profundidad había de ser más redu

cido por llegarse al fondo de la estructura sinclinal plan

teándose de inmediato cual serla su repercusión en el ni
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vel 220, en cuanto a las reservas posibles existentes, que

serla el pr6ximo en abrirse.

En la zona sur de la mina y en el nivel más bajo

en que actualmente se trabaja, el 170, se planteaba la con

tinuaci6n del transversal actualmente en ejecuc.i6n a fin

de interceptar las capas explotadas en niveles superiores.
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6.- TRABAJOS REALIZADOS

A fin de resolver el problema más inmediato plan-

teado, cual era la estructura general de las capas y su

correlación con la nomenclatura existente, se realizó el

levantamiento geol6gico de los transversales al Sur de los

niveles -70, -120 y -170 (planos nos 1, 2 y 3).

Se levantó primeramente el transversal -120 a es

cala 1:100 a fin de emplearlo como gula y tener una infor

maci6n detallada de la estratigrafla y estructura del pa

quete productivo.

Posteriormente, se levantaron los transversales

-70 y -170, a escala 1:200 para establecer la correlación

estratigráfica con el nivel intermedio (-120) y confirmar

las estructuras que en él se habían observado.

Finalmente, se realizó un levantamiento de los pla

nos de las capas en los distintos niveles, tanto en aque

llas zonas que eran directamente observables como en aque

llas otras que eran inaccesibles en la actualidad.

El análisis del plano general de labores, la in-

formación proporcionada por el personal de la mina, y el

plano geol6gico general, sirvieron de complemento a los
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datos tomados sobre el terreno, y el esclarecimiento del

conjunto de problemas que 'la priorV' se habían planteado.
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7.- RESULTADOS OBTENIDOS

Tras el levantamiento de los transversales, qued6

reflejada la existencia de un sinclinal de direcci6n apro

ximada E-W e inclinaci6n hacia el W que se continuaba ha

cia el Sur con un anticlinal con la misma direcci6n pero

'bastante más laxo, con los flancos menso inclinados que

los del sinclinal.

Tanto uno como otro presentaban en su interior una

serie de repliegues que complican la estructura en deter-

-minados puntos, pero que son secundarios respecto a la es

tructura general representada en la figura 1.
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Observando la figura se ve el primer sinclinal ya

citado con un flanco N muy verticalizado en el que se en
acuentran de N a S: la capa Ancha 1 rama y la capa Estre

cha. Continuando en direcci6n sur y pasado el eje sincli

nal se cortan sucesivamente la denominada 5 a rama, que una

vez vista la estructura hay que asimilar a la capa Estre
acha y la 2 rama, que sería la misma capa Ancha en el flan

co S del sinclinal; flanco éste con una pendiente de unos

500 al N, es decir, mucho más tendido que el flanco N.

Tras atravésar una zona de pendientes suaves en

anticlinal con replegamientos internos, nuevamente se cor

tan ambas capas en la rama sur con pendientes muy fuertes

casi verticales.

La vergencia fuertemente N de estos pliegues ten

dr1a su origen en el empuje S procedente de la franja de

materiales precarbonIferos productivo existentes en la zo

na.

Esta estructura relativamente sencilla, se compli

ca en el flanco S del sinclinal con un pequeño repliegue
a aque ocasiona las denominadas 2 y 3 ramas en la zona E

de la mina. Si bien a escala de la mina este pliegue re

viste cierta importancia, que se refleja sobre todo en la

estructura de explotaci6n, solo afecta localmente a la es

tructura general. Este replégamiento queda limitado a un

pliegue de flanco con eje de pendiente hacia el 0, subpa-

ralelo a la tendencia general.

Debido al cabeceo hacia el 0 de los pliegues el

campo de explotaci6n de las capas se amplIa en la zona de
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sinclinal en este sentido, como fácilmente se puede obser-

var en el plano de labores. Este es tanto en corrida sobre

capa, como en profundidad.

Lo mismo ocurre en la zona anticlinal en que a me

dida que se desciende en los niveles, el recorrido es gula

sobre capa al 0 de los transversales es cada vez mayor,nor

malizándose luego las capas en su desarrollo hacia el Es-

te.
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8.- LABORES Y TRABAJOS RECOMENDADOS

8.1.- PLANTA -120

Se aconseja proseguir el avance hacia el E de la
aguía de Capa Estrecha (Capa Ancha, 5 Rama, P-120) yaque

es de prever un posible aumento de potencia de carb6n en
las proximidades del fondo sinclinal.

Debe insistirse aquí en que los fondos sinclina-
les y las b6vedas anticlinales son las zonas en las que
es previsible una mayor acumulaci6n de carb6n, en detri
mento de la potencia de las capas en los flancos.

ímo La traviesa iniciada desde la gula de la general
Sur Oeste P-120, hacia el S, a cortar Capa Estrecha, pre
sentaba en el corte en el momento de hacer el --reconodi-
miento D-8-83) un carbonero. Por su posici6n y distan-
cia serla asimilable al que se encuentra en el recorte a
Estrecha dado en la planta 70 desde la general Sur Este,
y que se encontraba a unos 8 m de la Estrecha.

En base a esto, debería proseguirse el avance de
esta traviesa del -120 del orden de 10-12 m, para inter-
ceptar el posible,paso de la Capa Estrecha en este punto.

7i
áw
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8.2.- PLANTA -170

Desde el punto de vista en que actualmente se en-

cuentra el corte del transversal al Sur, se aconseja pro

seguir el avance de éste. No obstante, debido a la estruc

tura del yacimiento, con desplazamiento hacia el 0 en pro

fundidad de la b6veda anticlinal, debería modificarse la

direcci6n del avance girando la que actualmente tiene del

orden de 380-400 hacia el SO. Con ello, la direcci6n del

transversal desde este punto pasarla a ser N-1900.

La longitud a cortar Capa Ancha sería del orden

de 125 m, y unos 160 m a la Capa Estrecha.

En el momento de interceptar las capas se aconse

ja guiar sobre ellas primeramente hacia el 0, por ser la

zona de máxima potencia previsible.

8.3.- PLANTA -220

Í
Debido a la pendiente hacia el 0 de los ejes de

los pliegues, ya se ha indicado que la Capa Estrecha. que

dará en parte colgada sobre este nivel en el fondo del sin

clinal. Al mismo tiempo, el anticlinal quedará igualmente

desplazado hacia el 0, por lo que el centro de gravedadde

las reservas de carb6n no coincidir& con los de las plan

tas superiores por haberse desplazado en la direcci6n in:

dicada.

Por ello, debe modificarse el planteamiento de la
estructura de esta planta respecto a las anteriores.
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8.4.- OTRAS RECOMENDACIONES

Con carácter general, se recomienda llevar una to

ma de datos sobre potencias de las capas tanto en avances

en gúla como en explotaci6n, considerándose en principio,

como suficiente la malla de 10 m. El disponer de estos da

tos reflejados en plantas o alzadas de explotaci6n, y su

disposici6n espacial sobre el plano de la capa correspon-

diente.

El poder disponer en la mina de una sonda de inte

rior, y su aprovechamiento por utilizaci6n intensiva, fa

cilitarla en gran medida la proyecci6n de las labores fu
1
me turas.

Por d1timo, se recomienda abandonar la actual no

menclatura utilizada pra significar las capas, y acudir a

la simplificada de Capa Ancha, para las ramas 1a 2a—y 3a

y de Capa Estrecha para la Capa Ancha 5a Rama.

iba
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9.- CONCLUSIONES

De los datos tomados sobre el terreno y la estruc
tura general de la mina representada en el plano de labo
res, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

aa Existen dnicamente dos capas Ancha y Estrecha que han

sido motivo de explotaci6n sistemática.

a2 Esta denominaci6n no responde realmente a un concq3to
dimensional de potencia de las capas ya que, segdn se pue
de apreciar a lo largo de las explotaciones, ambas capas
tienen importantes variaciones, siendo de hecho la Capa Es
trecha la que en algunos puntos ha tenido la mayor poten
cia de las dos. Estas variaciones de potencia en las ca-
pas no puede ser previstas salvo en las,charnelas de los
pliegues, donde hay una mayor posibilidad de que el car
b6n se acumule localmente.

3 a Ambas capas están explotadas en una zona plegada for

mando de N a S un sinclinal seguido de un antíclinal, am
bos con vergencia N lo que hace que el sinclinal tenga más
pendiente su flanco N y el anticlinal su flanco S.

a4 El flanco S del sinclinal o flanco N del anticlinalf
está a su vez replegado (pliegue de flanco) que afecta
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únicamente, por lo observado hasta el momento, a la capa

Ancha, dando como consecuencia las denominadas ramas 2a

ay 3 al E del plano de los transversales.

a a5 La rama 5 que se corta en el flanco S del sincli-

nal es en realidad la misma Capa Estrecha que se cortaen
el flanco N.

Ñw

:j,.;t 6 a En el nivel -220 que se abrirá pr6ximamente es muy

dudoso que se corte la capa Estrecha (o rama 5 a) debido

a que posiblemente el cierre de la estructura sinclinal

sobre ella se haga por encima de este nivel; ocurriendo

lo mismo con la capa Ancha en el siguiente nivel, el-270,

en caso de que se realizase.

7 a No es de esperar, en cambio, ningún problema de con

tinuidad de estas capas en el flanco S del anticlinal,si
bien para llegar a ellas en el nivel -220 será necesario

un transversal de alrededor de 500 m, distancia que l6gí
camente se incrementar& en el nivel -270.

8 a Existen diversas zonas de la mina en que no se ha
realizado ningún tipo de explotaci6n sobre alguna de las

capas, y así la capa Estrecha apenas ha sido tocada en

el flanco N del sinclinal tanto al E como al W de los
transversales, así como en la zona E del flanco S.
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INTRODUCCION

Por parte de Antracitas del Norte, S.A., empresa explotadora de

carbón domiciliada en Santibáñez de La Peña (Palencia), se expuso a la

E.N.ADARO la existencia de una serie de problemas geol6gicos del yacimiento

en su grupo Velilla. Considerando que los mismos podrían entrar en el

planteamiento de la Asistencia Geol6gica a la Producción se celebró una

primera reunión con' la propiedad, en la que ésta defini6 y concretó la

índole y situación de los trastornos.

Durante la primera quincena de octubre se desarrollaron los tra-

bajos en el interior de las labores del Grupo Velilla, contándose con la

colaboración de los técnicos adscritos al centro de ENADIMSA de Guardo.

SITUACION

1
Ñu El Grupo Velilla se encuentra situado al Norte de la localidad

del mismo nombre, en las proximidades de la carretera de Guardo a Cervera

de Pisuerga.

Geol6gícamente se sitúa sobre la ba�da carbonífera que enlaza

las cuencas de Guardo y Cervera. Esta banda se encuentra limitada por

falla con la Caliza de Montaña al Norte, y los materiales cretácicos del

borde de la cuenca del Duero, al Sur. Es una franja muy estrecha, fuerte-

mente tectonizada, en la que la serie se encuentra normalmente invertida.

Los paquetes presentes son de Norte a Sur, correspondiendo a muro y techo

estratigráfico (Plano n2 l).

- Continental de Temasones

<
Í - Marino de Cantoral

- Continental de Requejada

- Marino de Villafría

- Continental de San Pedrín

- Marino de Villaverde

- Marino continental

- Continental de Santibáñez

L

L
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Por hallarse la serie invertida, el techo y muro mineros son

contrarios a los geol6gicos.

En lo que respecta al interés minero, los paquetes objeto de

explotación son:

- Sur: correspondiente al continental de Santibáñez

- Centro: explotable en algún caso y que corresponde al

Omarino-continentale-

- Norte: equivalente al continental de Requejada

MTECEDENTES

Al Norte de la zona en que se encuentra el G.Velilla se

hicieron hace años explotaciones de carbón, en mina de montaña y planos

inclinados, sobre tres capas de carbón en un recorrido del orden de -

400-500 m., y una más en un recorrido más corto. Las antiguas explotaciones

son reconocibles por los hundimientos existentes sobre ellas, sin que sean

ac.cesibles las labores o se disponga de informaciones válidas y fiables

sobre las mismas. Las referencias indican que en la parte alta el carbón

era buenoen capas de 0,8-2 m., contínuas y sin hallarse el carbón tecto-

nizado.

En cuanto a su posición estratigráfica, estas capas se hallarían

incluídas dentro del continental de Requejada.

Los datos que se han podido obtener de antiguos trabajadores de

las minas son contradictorios, por lo que deben tomarse absolutamente con

reservas. No obstante,-cabe tener en consideración la información recibida

de que en los niveles más bajos el carbón quedaba en "falla", por cuanto

puede indicar una tendencia a estrecharse en profundidad debido a una

mayor tectonización.
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ESTRUCTURA MINERA

Dentro de esta zona, el Grupo Velilla se ha desarrollado partiendo

de un pozo plano, que entra de Sur a Norte, dado a cortar inicialmente el

Paquete Sur. De este pozo plano parten dos plantas (11 y 21) de explotaci6n

sobre dicho paquete, dirigidas al E del pozo, y que lo recorren hasta el

límite de la concensión.

Teniendo como referencia las antiguas explotaciones sobre el Paquete

Norte, se proyect6 la realizaci6n de un transversal al Norte desde 11 Planta

que fuese a interceptar la continuaci6n en profundidad de dicho paquete, a

fin de explotar al macizo existente entre esta planta y las antiguas labores.

Este transversal, iniciado en 1976, se avanz6 hasta cortar lo que

se di6 por Paquete Norte, en un tramo en que se cortaron cuatro capas o

pasos de carb6n. En el punto de corte por el transversal las capas se pre-

sentaban mal, fuertemente emborrascadas, por lo que se opt6 por reconocerlas

en direcci6n mediante guías.

Se mont6 una guía sobre 41 capa hacia el E, que fall6 a los pocos

metros. Igualmente, se hizo guía sobre 21 capa hacia el E, que fall6 asimismo;

desde el corte de esta guía se recort6 hacia el SE a 11 capa, la cual se

encontr6 también en falla.

Ante esta situaci6n, se decidi6 hacer reconocimientos en la parte

Oeste. Para ello se mont6 una guía en estéril a muro de 15 capa, de unos

95 m. Desde esta se avanz6 un nuevo transversal al Norte que intercept6

varios carboneros y cuatro capas de carb6n. Desde este transversal se pre-Í,
á* par6 una nueva guía entre 31,y 41 capas, reconociendo mediante contraataques

Í a ambas.

El problema existente estriba en que en todos los puntos recono-

cidos las capas son muy irregulares en potencia, hallándose muy alteradas

o emborrascadas por pizarras, pudiendo considerarse que se encuentran en

todos los casos en falla. Ello dificulta la adecuada planificaci6n de una

explotaci6n, por cuanto sus características no son favorables para ello.

t
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BASE DE TRABAJO

Para la realizaci6n de los trabajos se ha utilizado la base

topográfica 1: 1000, facilitada por la propiedad. A fin de adecuar la

escala a las necesidades del trabajo, se hizo una ampliaci6n pantográfica

de dicho plano a escala 1: 500. Posteriormente, en el curso de los recono-

cimientos, se ha constatado que la topografía inicial no se correspondía

con las labores reales existentes, por lo que se procedi6 a comprobar

aquéllas, y levantarlas de nuevo mediante brújula y cinta a partir del

primer contraataque a 41 capa.

RECONOCIMIENTOS REALIZADOS

La asistencia geol6gica se ha iniciado con una primera visita a los

trabajos en compañía del vigilante de plantilla (D.José María Rojo), que

ha sido quién realiz6 la casi totalidad de las labores del transversal

Norte. El Sr.Rojo ha facilitado informaciones relativas a aquellas labores

actualmente inaccesibles.

Se ha reconocido el transversal Norte, en su,parte más septentrional,

así como todas las labores de investigaci6n realizadas a partir de éste. El

reconocimiento se ha efectuado principalmente en lo referido a los aspectos

estructurales y geomecánicos de la serie. En cuanto a la estratigrafía, se

ha realizado un levantamiento general, contrastándose posteriormente con los

datos del levantamiento de detalle que se ha realizado sobre elmismo trans-

versal por técnicos del centro de Guardo de ENADIMSA.

RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES

La serie, en la zona de labores de reconocimiento, se dispone con

una direcci6n N-60-859 y pendiente constante hacia el N de 60 a 802, lo

que representa que está invertida por cuanto el techo estratigráfico se

encuentra hacia el S. En líneas generales, se halla constituída por una

alternancia en tramos métricos de lutitas finas a lutitas arenosas, are-

niscas de grano fino y areniscas de grano medio, en la que se intercalan

carboneros de 5 a 15 cm. de potencia, y tres-cuatro capas de carb6n de
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0,30-1 m. De estas capas de carb6n, la 11 y 21 y 41 (ver Plano n2 3)

tienen unos hastiales formados por una lutita fina, ligeramente carbonosa,

puy plástica¡ la capa 31 presenta unos hastiales más fimes. Esto tiene

importancia en lo que respecta al comportainiento geomecánico, como se verá

más adelante.

Un hecho constante, tanto en el transversal Oeste como en las

guías, es la existencia de una tectonizaci6n que se manifiesta por el desa-

rrollo de deslizamientos paralelos o subparalelos a la estratificaci6n,

tanto en direcci6n como en pendiente, que en los términos más competentes

de la serie dan lugar a fracturas. En su conjunto, parecen corresponder

a la existencia de esfuerzos tect6nicos relativamente intensos pero muy

dilatados en el tiempo.

Las características litol6gicas de Das capas de carb6n y sus

hastiales hacen que su respuesta a esta tectonizaci6n por deslizamiento

sea la de producir una acomodaci6n plástica, que se manifiesta porque

las capas encuentran totalmente revueltas y revolcadas, tanto en horizontal

como en vertical, con destrucci6n de la estructura estratiforme original

de la capa. Esta irregularidad de su geometría es un grave inconveniente

en lo que respecta a la posibilidad de su explotaci6n.

En el campo actualmente reconocido, aproximadamente ;50 m. en

direcci6n, las características de tectonizaci6n se mantienen, y es de su-

poner con un margen de fiabilidad suficiente que continuarán a lo largo de

la corrida. En cualquier caso, no es previsible *establecer cuando esta

tectonizaci6n puede desaparecer, si es que lo hace, y la serie se encuentre

en condiciones de regularidad o normalidad.

Si cabe indicar que es probable que esta tectonizaci6n tenga un

menor desarrollo en vertical, por lo que hacia arriba puedan encontrarse las

capas en condiciones más favorables. No obstante, esta posibilidad queda

expuesta aquí como una hip6tesis.

Respecto a las causas que producen la existencia de estos deliza-

mientos y fracturas, cabe suponer en principio que esta tectonizaci6n viene
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determinada por una mayor proximidad de sustrato, constituído por la caliza

de montaña. Ya se ha indicado anteriormente que el contacto entre el -

Parbonífero productivo y aquella caliza en esta zona era una falla; los

datos disponibles indican que esta falla buza hacia el Sur, en tanto que

la serie productiva tiene pendiente hacia el Norte.

La influencia de los movimientos de la masa de caliza, de comporta-

miento rígido, sobre los materiales superiores, más plásticos o alternancia

de competentes-incompetentes que en su conjunto le confieren una mayor

capacidad de acomodaci6n, hace que en profundidad se acentúe los efectos

mecánicos sobre el productivo debido a la mayor proximidad dela caliza.

Contrariamente, en la parte más superficial del tramo, o en tramos situados

hacia el Sur, esta influencia tectónica se amortiguaría debido a una mayor

distancia a la caliza; ello implicaría una tendencia progresiva a la norma-

lizaci6n de las capas de carb6n en dichos sentidos.

Todas las consideraciones anteriores hacen referencia a la

situaci6n geol6gica que se presenta en las labores de reconocimiento, haciendo

abstracci6n de su posici6n estratigráfica, tema que se entra ahora a tratar.

Dentro del proyecto general de investigaci6n de la cuenca, con

cartografía 1: 5.000 y levantamiento de series tanto de exterior como de

interior, entra el estudio de la zona ocupada por el Grupo Velilla, por lo

que se consideran los mismos a efectos de un mayor apoyo a la asistencia.

Se han constatado dos hechos:

12.- Al reducir pantográficamente el plano de labores del grupo

y representarlo sobre el geol6gico 1: 5.000, las labores de

reconocimiento realizadas desde el transversal Norte, y

supuestamente desarrolladas sobre el Paquete Norte, coinciden

con el área ocupada por el continental de San Pedrín, y no

con el de Requejada.
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22.- En el levantamiento del corte del transversal Norte se

encuentra al marino de Villaverde inmediatamente antes

de las labores de reconocimiento. Ello implicaría el que

dichos reconocimientos se habrían realizado sobre un paquete

correspondiente al continental de San Pedrín, y no sobre el

Paquete Norte (continental de Requejada).

Según ésto, el avance del transversal Norte ha sido insuficiente

para llegar al Paquete Norte, y se habría detenido al cortar las capas del

continental de San Pedrín, más estrechas y de peores características de

explotabilidad frente a las de aquél.

RECOMENDACIONES

En funci6n de los puntos expuestos, y a fin de poder tomar una
áecisión sobre el futuro de el transversal Norte, se considera necesario:

12.- Realizar un levantamiento topográfico a escalaadecuada,

p.ej. 1: 1.000, que comprenda un itinerario que parta de

las antiguas labores sobre el Paquete Norte en superficie

y finalice en los reconocimientos del transversal Norte.

De esta forma se podrá relacionar ambos trabajos y comprobar

su correspondencia espacial.

2?.- Abandonar en la parte Oeste los reconocimientos a nivel y

proceder a realizarlos en vertical, montando chimeneas sobre

capa, bien sea 41 o 39, ya que esta última presenta unos

hastiales más firmes.

En caso de que el levantamiento topográfico del punto 1 confirmase

la no correspondencia entre las labores de la calle e interior, habría que

planificar los trabajos a realizar para alcanzar en el transversal Norte

el Paquete Norte (continental de Requejada). Debe indicarse en todo caso

que una mayor proximidad a la caliza implicará una tectonizaci6n más fuerte

de la serie por lo que las condiciones de explotabilidad de las capas pueden

hallarse más comprometidas.



Por otra parte, debe preverse la posibilidad de corte de la

caliza, lo que plantearía problemas de irrupción de agua y lodo en las

labores, con los riesgos y perjuicios inherentes.

Se recomienda facilitar información sobre los resultados de los

puntos expuestos a los técnicos de Asistencia Geológica a la Producción,

a fin de poder colaborar con la empresa.

iba
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1.- ANTECEDENTES

Durante los dias 10. 11 y 12 de Marzo se visitaron las explotaciones

d� Antracitas de Velilla correspondientes a los Grupos de Monasterio-Las Cuevas

y Majadillas-Valdelabárcena. A lo largo de este tiempo fueron mostradas por la

direccion y técnicos de la mina las principales caracteristicas de la explota-

ci6n, as! como aquellos problemas concretos que presentan las diAintas capas

explotadas.

En lineas generales los Grupos Monasterio-Las Cuevas no tienen en la

actualidad inconvenientes concretos para guiar las labores, si bien la capa,

Victoria aqui explotada presenta:-. irregularidades menores puestas de manifiesto

en la explotación propiamente dicha. No obstante cm la profundizací6n o inves-

tigaci6n cm sondeos pueden reaparecer accidentes ya resueltos en pisos supe-

riores.

Por el contrario, los Grupos Majadillas-Valdelabárcena, donde se

explotan "Primera!', "San Pedro% "San Pedrin" y 'Tajarito% presentan problemas

de.interpretaci6n en cuanto a correlación de capas y enlace entre.ambos Grupos.

Entre el 15-3-82 y el 26-3-82 se ha realizado la toma de datos

correspondiente a los Grupos Monasterio y Las-Cuevas objeto del presente

informe.

2.- OBJETIVOS (GRUPOS MONASTERIO Y LAS CUEVAS)

C~ objetivos fundamentales se han planteado, de una parte la defi-

nici6n de la falla más o menos transversal puesta de manifiesto en los pisos

321, 286 y 238,del Grupo Las Qlevas en sus ramales noroeste y de otra la carac-

terizaci6n de los pequeños accidentes y esterilidades puestos de manifiesto

en la explotación.
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El primero de ellos por la incidencia que la falla puede tener en

las labores de investigación con sondeos o en la profundizaci6n de la explota-

ción. El segundo por el significado genético y su posible carácter repetitivo.,

Hay que indicar que al no haberse reconocido los frentes, tanto el
segundo de los objetivos, como la detección de estructuras en dirección han
sido cubiertos en gran parte con las commicaciones personales de los técnicos
de la mina.

Asimismo se ha planteado con carácter general un reconocimiento con-
ducente a:

- Definir la traza de las capas de carbón en los niveles accesibles..
- Realizar las secciones transversales para analizar la disposición

espacial de las capas y paquetes.
Estudiar la existencia de fracturas menores y definir el sistema
correspondiente, en previsión de accidentes mayores.

3." CONSIDERACIONES GENERALES

SITUACION

Las explotaciones objeto del presente informe se encuentran a unos
2 Kms. al NW de la localidad de Velilla del Río Carri6n (Palencia), integradas
dentro de los denominados Grupos Monasterio y Las Cuevas y situadas.a caballo
entre las provincias de Palencia y León.

CONOCIMIENTO PREVIO

La zona se encuentra dentro de la Cuenca Carbonífera de Guardo, que
ha sido objeto de estudio en distintas ocasiones y con diferentes objetivos
por el Instituto Geol6gico y Minero de España y la Empresa Nacional ADARO.
Se dispone de la Cartografía Regional 1/ 50.000 (MAGNA), as! como de una
¿artografla de detalle 1: 10.000 (IGME-ADARO. 1976) y actualmente está en curso

eneral con cartografía 1: 5.000.m proyecto de prospección 17
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3.3.- GEOLOGIA

Los depósitos corresponden a un medio de transici6n(deltaico) en

relación cm zonas tect6nicamente activas y acumulo de gran cantidad de sedí-

mentos. Se trata de una serie fundamentalmente detritica (de lutitas a arenas

de grano medio), con secuencias más o menos completas y carácter rítmico. El

establecimiento de condiciones marinas en el medio puede tomarse como inicio

de ciclos amplios, dentro de los que se enmarcan las secuencias elementales

que pueden terminar cm el establecimiento de un subambiente palustre y el

consiguiente depósito de carbón. El uso en cartografía de esas facies marinas

permite la correlación de amplios tramos productivos de carácter más o menos

continental (Dentro de estos tramos la Capa Victoria pertenece a la parte alta

del denominado continental de la Choriza.

La secuencia elemental más generalizada seria: lutitas y lutitas
limosas (arenosas), aparición de pasadas de arenisca que van ganando en granu-

lometria, y espesor, areniscas de grano fino a medio cm pérdida, de importancia

de los dep6sitos finos y finalmente establecimiento de m aubiente palustre.

La tectonizaci6n dentro de los grupos referidos no es grande y

queda comentada en otros epigrafes.

3.4.- EXPLOTACION

La disposición general del yacimiento corresponde a una capa de 1-

1,5 m. de potencia con un buzamiento medio de 25 grados hacia el SW (opuesto

a la pendiente topográfica).

La explotación se realiza en mina de montaña, siendo en la actua-

lidad el piso más bajo él correspondiente a la cota relativa 238 (Grupo Las
Cuevas).

El acceso se establece mediante transversal a la capa por la que se

guían normalmente las labores. En ocasimes se recorta a muro, llevándose la

gula por el carbonero inmediatamente inferior y realizando la explotación
mediante contraataques.
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4.- SERIE DE MURO

A fin de orientar las futuras labores de acceso por el muro, se

presenta aqui la'columa estratigráfica resumen (escala 1/500) del levanta-

miento realizado en el transversal C-238 del Grupo Las Cuevas con motivo de

Proyecto de Prospección General (plano n2 2).

5.- FALLA TRANSVERSAL

Constituye el único accidente mayor que por el momento afecta a

la explotación. Ha sido detectado en el Grupo de Las Cuevas en los pisos

321 (no accesible), 286 y 238 en.sus ramales noroeste. En el segundo piso el

transversal de acceso llega hasta la capa Victoria por la que se establece.

la guía. Hacía el NW a los 325 m. se encuentra la falla, habiéndose realizado

m recorte a muro a fin de guiar por el carbonero inmediatamente inferior.

Nuevamente se vuelve a pasar la falla, metiéndose la galeria en terrenos a

techo de la capa Victoria y siendo necesario un largo recorte hasta encontrar

nuevamente la capa. En el piso primero (238) la disposición estructural es.la

misma, aunque las labores de paso de falla son más cortas al llevarse la gula
m* en su ramal noroeste sobre el carbonero del muro y no haber orientado en

ningun momento hacia el Oeste la galeria.

La observación directa de la falla se hace prácticamente imposible

por las obras de protección existentes. Como cabe esperar no se da un plano

limpio, existiendo una zona de terreno descompues
.
to a veces con dificultades'.

para el paso de las labores, agravado por la circulación de agua.

La dirección general de la falla es prácticamente N-Scon un buza-

miento de unos 802 al Oeste.-La falta de observación directa y la,ausencia de

estructuras menores rlaramente asociadas dificultan su,caracterizaci6n, sin

embargo la componente principal aparente es en dirección con un juego dextro-

giro (el bloque W avanza hacia el N en relación con el bloque E). Pudiera

existir también cierta componente de carácter inverso hacia el Este. Evidente-

rente se trata de juego aparente al no hiberse relacionado con las distintas

fases regionales'de deformación.



El desplazamiento en planta, a efectos de explotaci6n, es de 150 m.
aproximadamente, manten¡

'
éndose'prácticamente de un piso a otro, por lo que en

principio no se detecta juego en tijera o witortiguaci6n.

En relaci6n a un posible reconocimiento con sondeos, los perfiles en
direcci6n mostrarían una diferencia en cota a uno y otro lado de la falla de
unos 35 metros como minimo para sondeos verticales . Es decir, los sondeos
realizados en el bloque Oeste cortarlan,de mantenerse las condiciones obser-
vadas, la capa a mayor profundidad.

En el plano correspondiente se han re�resentado las trazas de la
falla a las cotas 188 y 138 situadas por debajo de la actual explotaci6n,
as! como su intersecci6n con la capa a las indicadas cotas, previstas para las
actuales condiciones de observaci6n.

También se ha representado la traza en superficie en el mapa topo-
gráfico 1/ 5.000.

6.-ACCIDENTES MENORES

No constituyen problema en cuanto a las gulas de explotaci6n, aunque
son motivo de inconvenientes en la explotación propiamente dicha. Su carácter
variado y esporádico hace dificil su predici6n, presentándose generalmente
como apretones, cambios bruscos de buzamiento o desplazamientos pequeños.

A continuaci6n se hace una descripci6n genética, indicando su local¡-
zaci6n preferente por zonas de la explotaci6n y.excluyendo las irregularidades
de carácter sedimentol6gico que se comentan en el epigrafe de esterilidades.

6.1.- DISARMONIAS

Se trata'de la pérdida de paralelismo entre techo y muro como res-
puesta mecánica diferencial a una compresi6n.



Las disarmonias de techo (fig. 1) se han localizado preferentemente

en el nivel 376 ramal NW del Grupo Monasterio a unos 450 m. de la Cruz. Consis-

ten fundamentalmente en ondulaciones del techo que parecen definir un sistema

de pliegues menores de dirección 100-1202 N.

En el nivel 374 (Grupo Monasterio) cerca del avance de la gula las

disarmonias corresponden al muro (fig. 2), con ondulacionesde dirección 602.N.

6.2.- PLIEGUES Y FALLAS INVERSOS

Los pliegues se manifiestan en la explotación normalmente por un

cambio brusco en el buzamiento de la capa (fig. 3). Son reflejo de una tect6-

nica.tangencial y han sido localizados fundamentalmente en el nivel 238 (Grupo

Las Cuevas) ramal SE, no habiéndose encontrado un sistema definido en cuanto a

dirección.

Fuera de la explotación propiamente d1cha, en terrenos de muro-, se

han localizado este tipo de pliegues en el Grupo Las Cuevas a la,entrada del

piso 238 y en el exterior cerca de la entrada al piso 286 cm una dirección

pr6xim a los 1202 N.

En ocasiones se trata de fallas inversas de pequeño salto (fig. 4).

localizadas en el mismo piso y ramal anteriormente citado, a partir de los

400 m. de la Cruz.

6.3.- FALLAS DIRECTAS DE PEQUEÑO SALTO

Se han localizado en el Grupo Las Cuevas pisos 286 y 238 ramales

NW, su salto aproximado es de 2 m., su dirección próxima a-la dirección de

la capa y el bloque hundido es el del SW 8fig. S).

7.- ESTERILIDADES

Aunque morfológicamente pueden presentarse como disarmonias de techo

(tect6nicas), genéticamente tienen un significado diferente, y sobre todo
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deben tenerse en cuenta sus implicaciones geomecánicas bien distintas.

Hay que diferenciar las esterilidades asociadas al depósito del
carbón (suciedad), no tenidas en cuenta, de las esterilicuídes de carácter
erosivo que son las que se comentan.

Se han detectado a techo del carbón superficies de carácter neta-
mente erosivo (eliminan el carbón depositado produciendo estrechamientos o
total desparición de la capa), coincidentes fundamentalmente con la presencia
de un techo areniscoso con estratificación en surco. As! mismo existen verda-
deros paleocanales a diferentes escalas de areniscas más o menos masivas.

Este tipo de fenómenos fueron observados principalmente en el piso
316 grupo Monasterio, ramal NW (ver mapa general y fig. 6).

Las implicaciones geomecánicas son muy de tener en cuenta, ya que
estos paleocanales, dependiendo de la escala a que se presenten pueden.repr,e~
sentar en la explotación techos descolgados con el evidente riesgo.

iba

1ha
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8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resumen a lo witerionitente ex1)uesto se puede establecer:

- El yacimiento, constituido por una capa de 1-1,5 m. de potencia
y buzamiento medio de 252 al SW (opuesto a la pendiente topográ-
fica), queda dividido en dos grandes bloques por una falla de -
direcci6n N-S, buzante 802 al Oeste y un juego aparente dextrogiro
en direcci6n (el bloque Oeste avanza hacia el Norte en relaci6n
al bloque Este).

- A efectos de explotaci6n, el desplazamiento en planta es del orden
de '150 m., no habiéndose detectado juego en tijera o amortigua-
miento de un nivel a otro.

- A efectos de reconocimiento mediante sondeos verticales de zonas
más profundas, la diferencia en cota de un bloque a otro seria de

m. minimo (mayor profundidad en el bloque Oeste).

La-explotaci6n queda afectada por accidentes menores de origen
diverso.

Los de carácter tect6nico (disarmonias, . pliegues y fallas) más
que representar pérdida de la capa, imponen dificultades en la
geometria, de la explotaci6n. El carácter esporádico impide su
previsi6n, habiéndose hecho una distribuci6n preferente por zonas.

Los de carácter sedimentario (paleocanales y superficies erosivas
en general) implican desaparición parcial o total,de la capa. As!
-mismo, dificiles de predecir sin un estudio paleogeográfico muy
detallado.

Ocasionalmente, dependiendo de la escala a que se presenten, los
paleocanales pueden tener implicaciones geomecánicas en la explota-
cióh, pudiendo llegar a representar techos descolgados.
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Se ha establecido una información base para futuros trabajos de
investigación o seguimiento.

La ausencia de problemas en gulas y frentes hace que no existan
recomendaciones concretas.
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1.- ANTECEDENTES

El presente informe se enmarca dentro del Programa de Asistencia

Geol6gica a la Producci6n Nacional de Carb6n dentro del Plan Energético

Nacional, y corresponde a las explotaciones del Grupo de Valdelabárcena

de ANTRACITAS DE VELILLA, S.A..

La visita previa se realiz6 durante los días 10, 11 y 12 de Marzo

conjuntamente con los Grupos de Majadillas, Monasterio y Las Cuevas de la

misma empresa. A lo largo de ese tiempo fueron mostradas por la direcci6n

y técnicos de la mina las principales características de las explotaciones

así como aquellos problemas concretos que presentan las distintas capas

explotadas.

Dentro del Grupo de Valdelabárcena están presentes las capas deno-

minadas «Primera", "San Pedro", "San Pedrín" y "Pajarito", tratándose de un

grupo eminentemente en preparaci6n.

2-.- OBJETIVOS

Como objetivos fundamentales se han planteado, de una parte la

interpretaci6n estructural del yacimiento, coordinando así los datos hasta

ahora puestos de manifiesto en las labores y de otra, en funci6n de la

anterior interpretaci6n,guiar las actuales labores de preparaci6n y

explotaci6n.

3.- CONSIDERACIONES GENERALES

3.1.- CONOCIMIENTO PREVIO

La zona situada en las proximidades de la localidad de Velilla

del Río Carr16n (Palencia), se encuentra dentro de la Cuenca Carbonífera

de Guardo, que ha sido objeto de estudio en distintas ocasiones y con dife-

rentes objetivos por el Instituto Geol6gico y Minero de España y la Empresa

Nacional ADARO. Se dispone de la Cartografía Regional 1: 50.000 (MAGNA),
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así como de una cartografía de detalle 1: 10.000.(IGME-ADARO 1976) y

actualmente está en curso un proyecto de Prospección General con

icartografía 1: 5.000.

3.2.- GEOLOGIA

Haciendo referencia a un ámbito más amplio que el de la explo-

taci6n, los depósitos corresponde a un medio de transición (deltaico) en

relación con zonas tect6nicamente activas y acumulo de gran cantidad de

sedimentos. Se trata de una serie fundamentalmente detrítica (de lutitas

a arenas de grano medio), con secuencias más o menos completas y carácter

rítmico. El establecimiento de condiciones maricas en el medio puede -

tomarse como inicio de ciclos amplios, dentro de los que se enmarcan las

secuencias elementales que pueden terminar con el establecimiento de un

subambiente palustre y el consiguiente depósito de carbón. El uso en -

cartografía de esas facies marinas permite la correlación de amplios tramos

productivos de carácter más o menos continental.

La secuencia elemental más generalizada sería: lutitas y lutitas

limosas (arenosas), aparición de pasadas de arenisca que van ganando en

granulometría y espesor, areniscas de grano finoa medio con pérdida de

importancia de los depósitos finos y finalmente establecimiento de un

ambiente palustre.

La tectonizaci6n dentro del Grupo de Valdelabárcena es grande y

queda comentada en otro epígrafe.

3.3.- EXPLOTACION

La explotación se realiza en mina de montaña, con acceso a través

de un transversal general emboquillado a la cota 1.213 en el arroyo de

Valdelabárcena.

El anterior nivel corresponde a la denominada planta cero, exis-

tiendo un nivel más alto ya abandonado y dos plantas más bajas (11 y 21)

a las cotas de 1.198 y 1.168 respectivamente, a las que se llega por un

plano inclinado.
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A partir del transversal y del plano se están llevando hacia el

Norte galerías a muro de 11 capa, desde las que se cortan en contraataque

capa 11 y San Pudro. Solamente en.la planta cero la gula se hace por la

capa li, habiéndose explotado también una tercera capa denominada San

Pedrín.

Desde la planta cero y mediante un transversal de unos 450 m.

se accede a la zona El Pajarito no relacionada con las anteriores.

-4 TECTONICA LOCAL

En el presente epígrafe se trata de sintetizar las observaciones

realizadas en la mina, por ello el alcance del término "local" se reduce

en principio al Grupo de Valdelabárcena.

Las estructuras presentes parecen corresponder a dos fases.

Durante la primera fase se produce un acortamiento que se resuelve funda-

mentalmente con la aparición de fallas inversas longitudinales de dirección

NE-SW aproximadamente y pliegues de igual dirección. Lateralmente estas

estructuras quedan limitadas por fallas transversales (desgarres) producidas

dentro de la misma fase con caracter tardío.

Posteriormente y sobre esta estructuraci6n previa se imprime una

segunda fase con una dirección de acortamiento bastante norteada que se

resuelve fundamentalmente con el rejuego de las fallas transversales (ahora

con carácter inverso) y un plegamiento de dirección próxima a la de estas

fallas (ver esquem<i,tect6nico). Esta segunda fase también sería responsable

del alabeo de las capas en el Grupo Majadillas.

5,- GEOMETRIA DEL YACIMIENTO

Como consecuencia de los accidentes tectónicos referidos a el

apartado anterior se produce una parcelación del yacimiento que deberá

tenerse en cuenta a la hora de la investigación y explotación (ver esquema

tect6nico).
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ZONA DE PRIMERA-SAN PEDRO

SUBZONA 0 BLOQUE I

Corresponde a los terrenos que estarían al oeste de la falla que
aparece en el esquema tect6nico con el número (1). Esta falla (longitu-
dinal, 11 fase) es inversa con una inclinaci6n de 30-359 y el bloque
Oeste elevado. Puede observarse al comienzo de la planta 21 y en el plano
inclinado entre 21 y 31. En ambos puntos pone en contacto las calizas de
muro de la serie productiva con terrenos más altos estratigráficamente. Las
características de esta zona escapan del alcance del presente informe y
están siendo objeto de estudio dentro del Programa de Investigaci6n desa-
rrollado por ADARO.

SUBZONA 0 BLOQUE II

El límite Oeste lo constituye la anterior falla y el límite Este
la falla que aparece en el esquema tect6nico con el número (2). Dicha falla
pertenece al mismo sistema (longitudinal, 11 fase) y es igualmente inversa
con el bloque Oeste elevado. Existe la posibilidad de que no se trate de
una sola falla, sino de una zona fallada, aunque a efectos de lími.te de
bloque tendría la misma validez. Su traza en las distintas plantas se va
desplazando hacia el Este a medida que subimos en cota y constituye el
límite entre dos subzonas de geometría bien diferente (II y III).

El bloque II aparece con una notable tectonizaci6n, siendo fre-
cuentes los buzamientos o inclinaciones fuertes, incluso la verticaliza-
ci6n de las capas. Dicha tectonizaci6n parece acentuarse con el descenso
en cota, pudiendo realizarse en la planta 21 un corte estructural de dicho
bloque, donde la estructural principal la constituye un sinclinal de -
primera fase subparalelo,a las fallas que limitan el bloque.

SUBZONA 0 BLOQUE II

Limitado por un lado por la falla longitudinal (2) y de otro por
la falla transversal (3). Esta última con doble carácter (desgarre en 19
fase, inversa en 21 fase), tiene un plano bastante vertical por lo que sus
trazas en planta varían poco con la cota.
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Tect6nicamente se trata de un bloque poco afectado y en conse-

cuencia con una geometría sencilla. La inclinación de las capas es de 15

a 20 grados y solamente se han detectado en 21 planta estructuras menores

de carácter inverso, de dirección NW-SE aproximadamente asociadas al

rejuego durante la 21 fase de la falla transversal. No obstante hay que

indicar que al no existir pozos entre plantas dentro de este bloque las

observaciones proceden exclusivamente de las guías o labores no muy amplias

en transversal o recorte.

Las dimensiones de este bloque son reducidas, dada la convergencia

de sus límites y así en la 21 planta las trazas de las capas 11 y San Pedro

dentro del bloque no han de tener un recorrido superior a 50 m., mientras

que en la planta cero es de unos 260 m., siendo previsible su desaparición

inmediatamente por debajo de la planta 21.

SUBZONA 0 BLOQUE IV

Queda limitada entre la anterior falla transversal y otra de

análogas características que separaría los Grupos Valdelabárcena y Majadillas.

Dentro del bloque la geometría queda controlada por dos tipos de

estructuras. De una parte la falla longitudinal (15 fase) responsable del

desplazamiento de la capa 11 en el pozo segundo entre segunda y primera

planta y que debe corresponder a la observada en las labores de San Pedrín

(Planta cero) por encima y en el actual avance de la galería de 25 planta

por debajo. La situación de dicha falla en los planos tiene carácter de

provisional, al no estar relacionado topográficamente el pozo y los avances

de las galerías (21 y 11). incluso estos han sido reproducidos en el plano

im de manera aproximada.

Esta falla eleva el bloque Oeste, por lo que debe poner en -

contacto la capa 15 con terrenos a techo de dicha capa. El paso de la falla

se realiza a 55 m. de pozo a partir de la 21 planta y los terrenos por los

que continúa el pozo serían de techo, siendo aconsejable manejar la -

hipótesis de que se continua por la capa San Pedro.
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De otra parte al aproximarnos al límite Norte (Grupo Majadillas),
aparecen pliegues de 24 fase, con direcci6n subparalela a las fallas trans-
versales, que en realidad no representan problema en la pérdida de capa.

pero si introducen irregularidades en la explotac16n y guías, siendo en
este último aspecto conveniente llevar la galería a muro y la explotací6n

en contraataque.

ZONA DE PAJARITO

Tiene su acceso a través de un transversal de 450 m. desde la

guía en capa 15 de la planta cero. Se explota la denominada capa Pajarito

con un buzamiento entre los 15 y 25 grados. Actualmente solo existe este

nivel de explotaci6n, habiendo labores antiguas a cotas superiores, cuyo
acceso se realizaba mediante plano inclinado desde el exterior.

La principal estructura presente la constituye una falla longitu-

dinal, inversa, con el bloque oeste elevado. El plano de falla buza unos
45 grados y divide la explotaci6n en dos partes. La rama Norte (Pajarito

Rorte) ha sido objeto de explotac16n desde esta planta y actualmente está

siendo contraatacada en su extremo más meridional en las proximidades a la

falla, aunque hasta ahora se consideraba que era un carbonero a techo de la
capa propiamente dicha.

En la rama Sur lo que en realidad se está contraatacando es el

carbonero de techo, quedando la capa Pajarito a pie de galería.

6.- CONCLUSIONES

Como resumen de lo anteriormente expuesto se puede establecer:

ZONA PRIMERA-SAN PEDRO

Se ha establecido un esquema estructural en el que se pone de manifiesto

la existencia en dos fases de deformaci6n de aplicaci6n al ámbito de la

explotaci6n. La primera de las fases dá lugar a fallas longitudinales de

carácter inverso y vergencia al SE, acompañadas en ocasiones de pliegues,
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quedando ambas estructuras limitadas lateralmente por fallas transver-
sales tardías de direcci6n aproximada NW-SE (Ver esquema tect6nico).

La segunda de las fases produce un rejuego de las fallas transversales

(ahora inversas) y pliegues suaves o alabeos de direcci6n subparalela

a dichas fallas.

La explotac16n queda dividida en cuatro subzonas o bloques con caracte-
rísticas geométricas diferentes y distinto grado de conocimiento (ver

esquema tect6nico).

La subzona I queda fuera del alcance del presente informe y está siendo

investigada mediante sondeos de exterior.

La subzona II constituye un bloque irregular con acusada tectonizaci6n

y de dificil tratamiento en cuanto a investigaci6n y explotaci6n.

La subzona III con una geometría sencilla tiene escaso desarrollo en pro-

-fundidad, siendo previsible su desaparaci6n inmediatamente por debajo de

la planta 21.

La subzona IV, corresponde actualmente al área de mayor interés, estando

su geometría condicionada por la presencia de fallas longitudinales -

inversas y pliegues suaves de direcci6n transversal a las guías.

Los dos pozos quese han ensayado desde 2a a la corresponden a la subzona

ZV. El primero de ellos debido a su direcci6n alcanza la falla transversal

que constituye el límite Oeste del bloque, por lo que no ha podido ser

calado a primera planta.

El Segundo también.con direcci6n convergente a dicho límite, -

atraviesa una falla longitudinal inversa que hace contactar la capa primera

(a 55 m. de pozo) con terrenos de techo, por lo que la continuaci6n después

de la ruptura de pendiente del pozo posiblemente corresponda a la capa

San Pedro.



ZONA DE PAJARITO

La explotac16n queda dividida en dos partes por una falla inversa con

uña ínclinaci6n de 459 aproximadamente y con el bloque Oeste elevado. El

salto de la falla medido en vertical debe ser del orden de 25 m. y el

desplazamiento en planta medido sobre la traza de la falla es de unos

130

Lo que se viene explotando como carbonero de techo de la capa Pajarito

es en realidad la rama Norte de dicha capa. Solamente en la Capa Sur y

a partir de la falla se está contraatacando al carbonero.

7.- RECOMENDACIONES

SUBZONA IV

Relacionar topográficamente el segundo pozo entre 21 y 14 planta los

avances de las galerías de 291 y 15 planta y las intersecciones de las

capas Primera y San Pedro en los contraataques de la 21 planta, a fin

de poder precisar las labores de contraataque o recorte necesarios para

continuar guiando la planta Segunda.

Cambiar la direcci6n de los pozos entre 21 y 11 planta haciéndolos para-

lelos a la falla transversal (1202E), a fin de mantenerlos dentro del

bloque IV.

Aplicar esta nueva direcci6n al pozo actualmente en curso, manejando la

hip6tesis de que se trata de la capa San Pedro.

Como labor de investigaci6n sería conveniente ampliar el conocimiento del

bloque en profundidad mediante sondeos de interior desde el transversal

a Pajarito tal como se indica en el esquema tect6nico (al menos dos de

75 m.',y 100 m. de profundidad, a 80 m. y 130 m. respectivamente a partir

de la cruz de San Pedrín en planta cero).



ZONA DE PAJARITO

Al tratarse de la capa Pajarito ya explotada inmediatamente por encima,

sería una zona a abandonar de no establecerse un nivel inferior.
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0.- JUSTIFICACION

1IRégiEl Real Decreto de 16 de Enero de 1981 sobre

men de Convenios a Medio Plazo en la MinerSa de Carbón" que

sustituye a la antigua Acción Concertada, a cambio de com

promisos de aumento de producción por parte de las empre

sas que los suscriban, conceden diversos beneficios econó-

micos, así como ayudas a la investigación geol6gica y mine

ra. Dentro de ésta se encuadra el proyecto "Asistencia Geo

16gica a la Producción Nacional de Carbón", cuyo equipo téc

nico en la zona de Palencia es el responsable del presente

trabajo.
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1.- INTRODUCCION

A comienzos del mes de Febrero de 1.983, la Direc-
ci6n de Antracitas de Velilla, S.A. mantiene una reuni6n
con personal técnico de ENADIMSA, en la cual fueron expues

«m tas por parte de aquélla problemas geológicos concretos
que fueron incluidos en el proyecto de Asistencia Geol6gi-
ca a la Producci6n Nacional de Carb6n, con cargo al Plan
Energético Nacional.

Como base para esta investigaci6n se tom6 el pro
yécto realizado para el IGME por ENADIMSA en el año 1.975
"Investigaci6n de carb6n en el área carbonffera de Le6n-Pa
lenciall, as£ como los trabajos inéditos que actualmente es
tá ejecutando el centro de ENADIMSA, en la cuenca carbonf-
fera de Guardo, dentro del proyecto "Investigaci6n de ya-
cimientos de carb6n en la Cuenca Valderrueda-Guardo-Cerve-
rafe, que fue iniCiado, en el año 1.980.

Nuestro agradecimiento a la Sociedad Antracitas de
Velilla, S.A. y en especial a su ingeniero director D. Ra
m6n Garcla Docio por las atenciones y facilidades recibi-
das para la ejecudi6n de este trabajo.

lía
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2.- SITUACION GEOGRAFICA

Las concesiones de Antracitas de Velilla se hallan
situadas en la zona NW de la provincia de Palencia, a unos
1,5 km al NW de la localidad de Velilla del Río Carrí6n(Fi
gura n* l). El presente trabajo se refiere a problemas geo
16gico-mineros planteados en los grupos mineros siguientes:

2.1.- GRUPO EL ABUELO

Ubicado en la zona Nor-oriental de las concesiones,

cón una superficie aproximada de 350 Has, a unos 3 km de
Velilla del Río Carri6n. La topografía de la zona es bas
tante considerable, llegando a superar los 1.500 m de alti
tud.

2.2.- GRUPO MONASTERIO

Se sitda en la zona Norte de las concesiones, abar
cando una extensi6n de unas 185 Has, las cuales distan unos
4,5 km de la poblaci6n de Velilla del Río Carri6n. Topográ
ficamente la zona llega a alcanzar alturas del orden de
1.700 m.

mal
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3.- ESTRUCTURA MINERA

3.1.- ESTRUCTURA MINERA DEL GRUPO EL ABUELO

El presente trabajo se sitda en el Piso Primero

cota relativa 72, del grupo El Abuelo. En esta cota exis-

te un transversal general emboquillado en Caliza de Monta

na, que con dirección hacia el Suroeste, y a unos 400 m

corta la capa "San Pedro", correspondiente a tramos estra

tigráficos inferiores, y sobre la que existen labores de

explotación (Plano n* l).

A partir de este punto y con dirección Noroeste

se ha practicado otro transversal para reconocer la capa

iba Ancha en una zona donde no han llegado las explotaciones.

Esta zona tiene una corrida aproximada de 500 m, y queda

limitada por el Sur con las explotaciones antiguas de Ma

jadillas, y por el Norte con las de Monasterio. A los 820

m se llegó con este transversal a unas gálerlas antiguas,

situadas prácticamente a nivel, y que correspondlan, su-

puestamente a las labores en capa Ancha del Piso Cero (co

ta 63) de Majadillas.

En el frente del transversal se di6 un contrata-

que, con pendiente de 450 a capa Estrecha, y se reconoció

a los 18 m, con una potencia de 0,85 m. A unos 35 m del

frente, y por un carbonero que se suponta fuera el deno-

í



minado »Carbonero de Ancha", se está guiando hacia el Norte
.y dándose contrataques espaciados para reconocer la capa.Es
tas d1timas labores se sitdan prácticamente debajo de otras
explotaciones abandonadas, correspondientes a las cotas 100,
140 y 183 de Monasterio, y que actualmente se encuentran to
talmente inundadas.

3.2.- ESTRUCTURA MINERA DEL GRUPO MONASTERIO

El grupo Monasterio se sitda al Norte de las conce-
siones de Antracitas de Velilla, y cubre toda la parte Nor-
occidental de las mismas con varios niveles de explotaci6n
sobre capas Ancha y Estrecha, (Plano n* 2), alguno de los
cuales están abandonados.

Actualmente todas las labores se centran sobre la
capa Victoria. Prácticamente en todos los niveles actuales
de explotaci6n existe extracci6n de mineral., excepto en el
nivel correspondiente a la cota relativa 183, donde se es
tán llevando a cabo labores de preparaci6n. Antiguamente
existi6 un pozo plano que, desde el nivel 183, cubrIa dos
plantas de explotaci6n: la 140 y la 100 (ambas abandonadas).

En la actualidad se ataca el yacimiento, mediante
transversales a la capa, emboquillados en puntos favorables
de superficie, con pistas de acceso independientes. Desde
el punto de intersecci6n de estos transversales con la capa
se llevan las galertas de arrastre en direcci6n por la capa
o bien por el carbonero de muro, con contrataquesa la capa
de reconocimiento y explotaci6n.

Todas las labores de explotaci6n avanzan hacía el
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Norte.En este sentido, al piso 316, que nos ocupa, corres-
ponden las labores más avanzadas, situándose el frente a
1.160 m de la cruz. La galería de arrastre se gui6 por la
capa Victoria a lo largo de los 560 m primeros, y a partir
de este punto se recort6 hacia muro para guiar por el car-
bonero de muro, y explotar por contrataques.

En el frente de esta gálerla se está abriendo un
recorte a la capa Choriza. Esta capa ha sido explotada en
este nivel a lo largo de 650 m desde el transvesal hacia
el Norte; no existiendo actualmente laboreo de esta capa
en Monasterio.



4.- MARCO GEOLOGICO

El Carbonífero que configura el área carbonIfera de

Le6n-Palencia, pertenece a la cuenca sedimentaria post-le6-

nica, la cual se ha depositado en su mayor parte en medios

deltaicos y costeros clásticos (figura n* 2).

La zona que nos ocupa se sitda en el flanco oriental

del sinclinal del Otero. Se trata de una zona tranquila, con

una direcci6n de estratos práctIcamente Norte-Sur, y suave

pendiente de 300 a 400 hacia el Oeste.

4.1.- ESTRATIGRAFIA

Existen en esta zona dos paquetes productivos.; bien

diferenciados en los que se céntra el interés minero: el con

tinental de La Choriza, que contiene las capas Choriza y Vic

toria; y el continental de Santibañez, con sus capas Ancha

y Estrecha. Ambos tramos se encuentran encuadrados en el de.!-�

nominado Cantabriense, paso entre el Westfaliense Superior y

Estefaniense inferior.

4.1.1.- Continental de Sahtibañez

Desde el punto de vista minero es el tramo más impor

tante de la zona E, teniendo un espesor de unos 100 m, y se

extiende desde Castej6n hasta Caminazo, con una corrida de
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unos 30 km.. Comprende dos capas denominadas Ancha y capa Es
itrecha, en la mitad superior del tramo, que han sido y son

objeto de intensas explotaciones.

Aunque no cabe pensar que las capas individuales de

este tramo tengan la misma continuidad que el paquete, re

sulta probable que la continuidad delas capas sea mayor en
él que en los demás tramos. De hecho los hundimientos sobre

las capas del tramo Santibañez se pueden seguir en recorri-

dos muy grandes, hecho que se confirma con los planos de la

bores, encajando la regularidad del yacimiento con las fa

cies observadas en los cortes estratigráficos. Estas facies

son eñ gran parte de llanura de inundaci6n, estando repre-

sentados sobre todo las lutitas con suelo de vegetaci6n, lu
titas carbonosas, carboneros y capas más importantes.

›:
Los indicios de paleocauces no son muy frecuentes y

probablemeÉte se trataba de ríos encauzados que no interfe-

rían excesivamente con el desarrollo de las turberas que ten
drSan que transformarse en el carb6n.

La potencia media de estas capas es de 1,50 m la An

cha y 1,00 m La Estrecha, presentándose en general con bas

tante regularidad. La separaci6n entre ellas es del orden
de 15 m de potencia real. La capa Estrecha cierra el conti-

nental de Santibañez por su parte superior, e inmediatamen-
te encima de esta capa descansa el tramo marino de Las He-

ras. Existen también otros carboneros, y algún episodio ma

rino cuyo espesor no suele superar los 10 m.

4.1.2.- Continental de La Choriza

El tramo de La Choriza tiene un espesor medio de 200
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m y queda limitado a techo por el marino de Los Corrales.y

a muro por el marino de Villanueva. Dentro del tramo conti

nental de La Choriza, tienen especial interés las labores

sobre capa Victoria, por ser la que está siendo objeto de

un aprovechamieáto más intenso. Esta capa se sitda en la

parte superior del tramo, presentando una potencia media -

de 1,20 m, a pesar de estar suJota a grandes variaciones -

laterales.

Como a unos 100 m en potencia real,(sobre 160 m en

plánta) y a muro de la capa Victoria, se encuentra la deno

minada capa Choriza, la cual ha dado nombre a este paquete.

No se tiene exactamente un conocimiento de la potencia me

dia de la capa Victoria: pero se puede decir que oscila en

tre 0,60 y 1,30 m. Existen en este tarmo, otra serie de

carboneros, algunos de ellos explotables localmente, tal

es el éaso de la capa Propina.

Por su utilidad práctica, cabe citar aquí el llama

do "carbonero de Victoria", que está situado de 15-20 m a

muro de esta capa que aunque carece de todo interés debido

a su escasa potencia, si tiene una gran continuidad, sirve

en muchos casos para guiar las labores, montando la gale-

ría sobre él.

4.2.- AMBIENTE DE DEPOSITO

El área carbonSfera de Le6n-Palencia pertenece a

la cuenca sedimentaria post-le6nica; se trata de una cuen-

ca relativamente pequeña de tipo tardigeosinclinal que se

form6 después de los movimientos tect6nicos acaecidos en

el Westfalíense D superior. Esta cuenca tendría una anchu-
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-80 km y se depositaron un total de 5.500ra del orden de 60

m de sedimentos. La cuenca se extendid algo más hacia el Es

te llegando tal vez a una anchura aproximada de 100 km.

La secuencia carbonífera se encuentra discordante

sobre estratos plegados que van desde el Dev6nico al Carbo-

nIfero pre-lestfaliense D superior.

La presencia de macro conglomerados, con predominio

de cantos calizos (Gonfolitas), que presentan corridas am

plias sobre varios km, hace pensar en la proximidad delpost

pals. Estos conglomerados pueden ser interpretados como de

p6sitos de "pie de monte" formado por aportes del post-pals

ínmediato'al borde de la cuenca de sedimentaci6n.

Existen en la cuenca otros conglomerados calizos de

aspecto muy parecido pero que pasan lateralmente a arenisca

gruesa de tipo "paleocauce" y que tienen muy poca continui-

dad lateral.

También se observa la presencia de conglomerados si
�lt

-líceos que tienen un recorrido relativamente pequeño y pare

cen estar ligados a retazos de cuarcita Devónica en el sus

trato de la cuenca, los cuales no parecen tener el mismo sig

nificado que las gonfolitas de "pie de monte" y aparecen en

zonas puntuales de la cuenca.

Aproximadamente la mitad de la columna tipo# la fa

cies és de tipo marino. Entre los tramos marinos abunda.una

facies caracterIsticas de lutitas finas de aspecto lajado -

que suele tener fauna de lamelibranquíos y gasterópodos. Es

posible que esta facies corresponda a lagunas resguardadas

iba
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del mar abierto por barreras de arena costera y representa
rían en consecuencia una facies de'mar muy somero que res
ponderla a pequeñas transgresiones locales debidas a osci
laciones de la línea de costa.

Otra facies abundante entre los tramos marinos es
la de lutitas calcáreas con fauna de braqui6podos, corala-
rios y trilobites, la cual sería una facies de mar abierto
y supondría una transgresión mas general que no debiera co
rresponder simplemente a una variación en la línea de cos
ta. Esta facies puede significar una aceleración del hundi
miento general de la cuenca con su inundación correspondiM
te.

Alternando con los grandes tramos marinos hay tra
mos con predominio de facies continental, que al 14ual que
los marinos tienen cierta continuidad lateral, sobre todo
cuando contienen capas explotables de carbón. Resulta pro
bable que la falta de aportes terrígenos que supone la pre
sencia de una capa de carbón de cierto espesor corresponde
a una época de relativa tranquilidad, lo que hace suponer
que la presencia de capas de carbón bastante contInuas en
tramos continentales, significa una época de menor hundí-
miento tect6nico de la cuenca.

Hay tramos continentales en los que las capas , de
carbón se acuñan rápidamente. En alguno de estos casos pa
demos hablar de una facíes'fluvIal de ríos anastomosados
Entre los brazos de estos ríos poco encauzados habrla rela
tivamente poco sitio para las zonas lacustres y pantanosas
que debieran dar lugar al carbón. Como los ríos cambiarlan
rápidamente de situación, terminarla también muy rápidamen
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te la formación de la turbera, tal como lo indica la dis
Itribución bastante irregular de los carbones en alguno de
estos tramos.

Se han observado secuencias rItmicas de colmataci6n
con aumento de grano hacia arriba. Esto se explicaría me
diante ún descenso de la cuenca y el consiguiente aleja-
miento de la costa. Son ritmos que podríamos llamar de "en
grosamientoll. Donde estas secuencias rItmicas se ven clara
mente, y de forma sucesiva habrá que pensar en descensos de
la cuenca producidos por sacudidas tect6nicas, ya que el
desv1o de los aportes darla lugar a secuencias menos segui
das, con algdn ritmo de engrosamiento alterno con otro ti
po de secuencias.

Otra clase de ritmo sedimentario se encuentra como
consecuencia del abandono de un cauce de río o de un canal
en una llanura de marea. En estos casos se trata de ritmos
de «afinamiento" con una disminución de grano hacia arriba.
Al abandonarse el caucejel régimen de corriente '.'-dLÓmiñu¡
ría y daría lugar a una sedimentación de materiales más ft
nos hasta entonces suspendidos en la corriente.

4.3.- TECTONICA

Tectónicamente existen grandes díferencias enzuan-
to a estructuras en los grupos citados.: mientras que en el
grupo El Abuelo las estructuras son muy tranquilas, el gru,
po Monasterio se encuentra afectado por numerosos acciden-
tes que serán reflejados (Figura n*2).

4.3.1.- Grupo El Abuelo

El rasgo fundamental es el pertenecer al flanco
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oriental del sinclinal del otero, con pendientes suaves ha
cia el Oeste y direcciones por lo general Norte-Sur.

iba
4.3.2.- Grupo Monasterio

De las observaciones realizadas en la galerta de
arrastre del nivel 316, se pueden definir dos zonas clara-
mente diferenciables. Una zona que. abarca los 960 m desde

el transversal y una segunda parte que comprende los d1ti
mos 200 m.

La primera parte corresponde..a una zona tect6nicamente
tranquila, con una gran regularidad én la direcci6n de los
estratos. En esta parte la galerla discurre perfectamente
por la capa, o bien por el carbonero de muro, en su caso . 1
Se han observado, sin embargo, fen6menos de origen sedimen
tario, que ocasionan grandes variaciones laterales en la
potencia de la capa. Es evidente en muchos puntos de la ca
pa la ausencia de paralelismo entre las dos superficies de
techo y muro. En general el techo se suele presentar como

una superficie irregular, que no guarda relaci6n con el mu

ro de la capa. Esta irregularidad es debida a fen6menos de
caracter erosivo, que en ocasiones erosionaron el techo de
la capa, llegando a veces a eliminarla '.,.totalmente.

Esta segunda parte corresponde a una zona tectón&camente
afectada en la que comienzan a hacer su,aparicíón pequeños
pliegues que se vían acentuando conforme se va avanzando ha
cia el frente de la galerla. Por los datos obtenidos en el
nivel 316, parece tratarse de un sistema de pliegues que
presentan la misma dísposici6n y estructura, con ejes de
direcci6n NW-SE. El mismo fenómenose ha observado en el
nivel 374, por lo que parece que existe correspondencia de
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estas estructuras en ambos niveles.

Del análisis del plano de labores se ha podido de-

ducir la existencia de una fractura, interceptada por las

labores sobre capas Ancha y Estrecha en los niveles 100

140 y 183. Evidentemente en estos niveles se pone de mani

fiesto un desplazamiento horizontal en el trazado de las

labores, que señala el paso de una falla. La magnitud de

este desplazamiento relativo horizontal es del orden de 50

m. Parece tratarse de una falla inversa, de direcci6n NW-

SE, (N 1050) con pendiente de unos 559hacia el SW (Figura

n* 4). Partiendo de estos datos de direcci6n y pendiente

se ha proyectado la falla sobre los niveles 316 y 374, y
se observa que esta proyecci6n es cóincidente con las ZO

nas de tectonización observadas en estos niveles; por lo

que, en principio, cabe suponer que estén relacionadas g1

néticamente.
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5.- PROBLEMAS PLANTEADOS

5.1.- GRUPO EL ABUELO

La Empresa Antracitas de Velílla, S.A. está real¡-

Im zando en el Piso 72 unas labores de preparación, para pos-

teriores explotaciones sobre capa Ancha.

El problema que se suscita se debe a que se estaba

guiando por un carbonero, situado a muro de capa Ancha y

cada un cierto ndmero de metros se daban contrataques a la

capa para su reconocimiento (Plano n* l).

Los datos obtenidos en estos registros ofrectan

ciertas dudas a la Direcc£6n de la Empresa, respecto a que

la capa registrada como tal, fuera la capa Ancha; Dudas fun

damentadas por el hecho de que en todos los puntos en que

se ha registrado la "capa", su potencia apenas alcanzaba -

ím
los 0,40 m, esto evidentemente es anormal, si se tiene en

cuenta que la potencia medía de la capa Ancha es superior a

1,50 m.

Por otro lado, habrIa que tener en cuenta, la exis

tencia en pisos superiores de labores abandonadas que se
-encuentran totalmente inúndadas, lo cual son un evidente -

peligro en los actuales avances de reconocimiento y prepa-

ración.
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5.2.- GRUPO MONASTERIO

En l1neas generales, el problema surgió en el recor
te de capa Victoria a Capa Choriza, que se está abriendo en
el frente de las labores del nivel 316 de Monasterio, en
donde se produjo una fuerte inflexión de los estratos, con
cambio de 900 en el rumbo de la misma, con lo que el recor
te se convertla en una galerla en dirección.

Segdn se deduce de lo anterior, los problemas a re
solver estarlan encuadrados en los siguientes apartados:

ib a) Necesidad de conocer la irregularidad estructural apare-
cida en el recorte, as£ como sus posibles dimensiones y
su incidencia en la continuidad del recorte.

b) Determinación de las estructuras generales, en orden a
J., una mejor relación de los problemas geol6gicos que pue

dan aparecer en el desarrollo de próximas labores de ex
plotación.

60
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6.- TRABAJOS REALIZADOS

Al objeto de esclarecer con el mayor Indice-de fia
bilidad los problemas surgidos en el informe que nos ocupa,
se crey6 conveniente el efectuar los siguientes trabajos:

- Plano General de labores. Escala 1:2.000 (Plano n* l).

- Levantamiento estratigráfico del transversal 72 del Gru
po El Abuelo, con una totalidad de 185 m a escala 1:100.
(Plano n* 3).

- Levantamiento estratigráfico del transversal 183 del Gru
po Monasterio, con un total de 170 m a escala 1:100
(Plano n* 4) .

- Columna estratigráfica normal del transversal 72 del Gru
po El Abuelo. Escala 1:500. (Plano n* 6).

- Plano.de labores del Grupo Monasterio. Escala 1:21.000:
(Plano n* 2).

- Cartografla de las labores. Escala 1:1.000. (Plano n*5).

- Esquema estratígráfíco-estructural a la cota 72, Grupo El
Abuelo. Escala 1:500. (Plano n* 6).
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Secci6n esquemática por el pozo plano del Grupo Monaste-

rio. Escala 1:2.000. (Figura n* 3).

Trazas de la falla sobre los niveles de explotaci6n. Es-

cala 1:5.000. (Figura nO 4).

Correlaciones Estratigráficas. Escala 1:500. (Figura nO

iba
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7.- DISCUSION SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

En base a los trabajos realizados tanto en el Gru-

po El Abuelo como en el Grupo Monasterio, y teniendo en

cuenta los datos tomados, se han confeccionado los siguien

tes apartados:

7.1.- IDENTIFICACION DE LAS CAPAS ANCHA Y ESTRECHA EN

EL TRANSVERSAL 72 DEL GRUPO EL ABUELO

Como base para la resolución del problema, se tomó

el levantamiento estratigráfico realizado en el transversal

183 del Grupo Monasterio (Plano n*5), en el cual las capas

Ancha y Estrecha están explotadas. Se realiza el estudio

desde.la capa Estrecha hasta un pequeno nivel marino exis-

tente 165 m a muro de dicha capa. Con los datos obtenidos

se confeccionó la columna estratígráfica(Plano n* 6), para

posterior utilización a la hora de correlacíonar. Se levan

ta el transversal 72 del Grupo El Abuelo (Plano n* 3) en

sus d1timos 185 m, localízándose aqu£ otro pequeño nivel

marino, que por su emplazamiento y caracterIstícas, se pa

dría identificar con el mismo reconocido en el Grupo Monas

terio. Dicho levantamiento se complementa con la columna

en potendia real (Plano n* 4) .

Como ayuda a lo hasta ahora expuesto y a t£tuló in

dicativo, ya que los datos pueden no estar situados con pre





T
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cisi6n en el espacio, se ha realizado una sección vertical
(Figura n* 3) por el pozo plano del Grupo Monasterio, al
fin de comprobar la disposición geométrica de las capas.

Posteriormente se intenta establecer una correla-
ci6n estratigráfica entre ambos transversales (Figura nc'.S,)
cuyo objetivo primordial es relacionar los pasos de car-
b6n aparecidos. Dicha tarea se encuentra con ciertos incon
venientes,como son los surgidos de la detección de peque-
ñas fracturas aparecidas en el transversal del Grupo El
Abuelo, que aunque de apariencia poco importante, no permi
ten realizar una correlación lo suficientemente objetiva..

Ante este inconveniente se expuso a la Dirección
de Antracitas de Velilla la necesidad de prolongar el con-
trataque existente en el frente del transversal del grupo
El Abuelo, hasta coü--ar la base del tramo marino de Las He
ras.

Se cumplió el objetivo a los 14 m de avance, que
sumados a los 18 m ya existentes, dan un total de contrata
que de 32 m.

7.2.- RECONOCIMIENTO DE LA CAPA ANCHA EN EL CONTRATAQUE

Se realizó el levantamiento estratigráfíco de la
serie en este contrataque. Los datos obtenidos se han pro
yectado en planta y se han añadido al corte del -tranaver
sal. Se confeccionó la columna estratigráfica normal, y se
a'ñadi6 a la columna del transversal. De esta manera, se ha
podido establecer la correlación estratigráfica, en la co
lumna resultante del corte de Monasterio.
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7.3.- IDENTIFICACION DE LAS ESTRUCTURAS EN EL FRENTE DE

LAS LABORES DE LOS PISOS 316 Y 374 DEL GRUPO EL

ABUELO

Básicamente en este apartado la problemática gira
en torno adeterminaci6n de estructuras en el frente de
las labores, como consecuencia de ser el único punto de
referencia . Para un mejor conocimiento del tema se ha efec
tuado una revisi6n de planos de labores, prestando espe-
cial interés a las trazas de las capas en labores anti-

guas de otros niveles.

7.3.1.- Piso 316

Se conoce detalladamente la serie visible de te
cho a muro de la capa Victoria, con especial atenci6n en
el carbonero de muro, que sirve de guía a la galería gene

ral. En los ptimeros 960 m no se presenta ningún problema

de continuidad, por lo que las observaciones se centran
en los últimos 200 m en los que existen ciertas anomalías
tect6nicas, las cuales se manifiestan en forma de 'plie-
gues a pequeña escala que van acentuando sus dimensiones
conforme se acerca el frente de la galería.

En este mismo piso se han efectuado reconocimien-
tos en los últimos contrataques a la capa Victoria, los
datos obtenidos se han proyectado en planta y han sido re
flejados junto con los obtenidos en la galería general
en un plano a escala 1:1.000. (Plano n* 7). En base a lbs
datos tomados a diferentes niveles se ha detectado una
fractura, cuya proyecci6n parece ser que coincide con la
zona de tectonizací6n de este piso.
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7.3.2.- Piso 374

Fen6menos muy similares a los detectados en el piso
316 han sido identificados a esta cota, por lo que parece

que existe correspondencia de estas estructuras en ambos ni

veles.

Se reconoce la galería en capa Victoria y a pesar -

de los pocos datos dtiles que se han podido extraer, se ha
definido la traza de la capa a este nivel y es evidente que

hay un cierto paralelismo con la traza de la misma capa en
el piso 316. Una vez proyectada la falla F-FI, se ve que
coincide con la zona tectonizada de este nivel.
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8.- CONCLUSIONES

- A los 14 m de avance del contrataque a partir de los 18 m
ya existentes en el frente del transversal de cota 72 (to
tal 32 m), se corta la base del tramo marino de Las Heras.
Apartado 7.1.

En el contacto entre el tramo continental de Santíbañez y
el tramo marino de Las Heras, se corta una capa de carb6n
de 0,30 m de potencia real, que corresponde a la capa Es
trecha. Apartado 7.1.

Segdn estos argumentos y con el apoyo del corte vertical
realizado por el pozo plano de Monasterio, el paso de car
bón que se corta con 0,85 m de potencia real a los 18 m
del contrataque, debe de corresponder a la capa Ancha.Apar
tado 7.1.

En cuanto a las potencias medias de 0,30 m para la capa Es
trecha y los 0, 8 5 m para la capa Ancha, que normalmente son
bastante reducidas, esto podr1a corresponder a una disten-
si6n de las capas en ese punto, como consecuencia de estar
incluidas en una zona plegada, en cuyo caso es factible
que en toda su corrida hacia el Norte puedan presentarse
en su verdadero espesor.
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Los resultados obtenidos fueron comunicados verbal
mente a la dirección de la empresa Antracitas de Velilla
que en base a ellos, optó por continuar hacia techo el re
corte dado en el frente de la guía del supuesto "carbonero
de Ancha".

Aproximadamente hacia mediados del mes de Abril y
durante la confección del presente informe, se comunica al
Equipo de Asistencia Geol6gica por parte del Ingeniero Di
rector D. Ramón Garcla Dacio, que a unos 27 m del comienzo
del recorte anteriormente citado, fue cortada la capa An
cha con una potencia aproximada de 2,80 a 3,00 m.

Se detecta una falla inversa (F-F que coincide con las
observadiones en las labores sobre capa Ancha y Estrecha
en los niveles 100, 140 y 183. La falla presenta una di-
recci6n NW-SE, tiene un buzamiento del orden de 550 alSW
y presenta un desplazamiento horizontal del orden de 50
m. Apartado 4.3.2.

La falla (F-FI), se observa que su proyección coincide
con los niveles de tectonízaci6n observados en los pisos
316 y 374, por lo que cabe suponer que estén relacionados
genétícamente. Apartados 7.3.1. y 7.3.2.

El hecho de que en los niveles 316 y 374 no se manifieste
una nítida rotura, puede der debido a que los efectos de
este trastorno tenderían a amortiguarse hacia el Norte ,
con lo cual quedarla reducido a una serie de inflexiones,
tal como aparecen en estos niveles.
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9.- RECOMENDACIONES

- En lo que respecta al Grupo Monasterio, serla la de prolon

gar los dltimos contrataques a la capa Victoria, con el ob

jetivo de interceptar la capa.

- En el caso de ser efectuadas nuevas labores, serla recomen

dable el que fuese comunicado al equipo de Asistencia Geo-

16gica al objeto de aumentar los conocimientos geológico-

mineros de la cuenca, redundañdo en un mejor aprovechámien

to del yacimiento.
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INTRODUCCION

La Empresa Antracitas de San Claudio, S.A., domiciliada

en Castrej6n de la Peña, solicit6 de la E.N. ADARO la inclusi6n dentro del

programa de Asistencia Geol6gica a la Producci6n Nacional de Carb6n de su

Grupo Villanueva, sito en las proximidades de Villanueva de la Peña, dentro

de la cuenca carbonífera Guardo-Cervera de Pisuerga (Palencia).

En virtud de esta solicitud, durante el mes de noviembre

de 1.982 se hizo una primera visita a dicho grupo minero, así como los con-

siguientes reconocimientos geol6gicos de las labores.

La zona se encuentra situada en la parte centro-oriental

de la franja de carbonífero productivo que enlaza las cuencas de Valderrue-

da-Guardo y Cervera, y que constituye una estrecha banda limitada por la Ca-

liza de Montaña, en su parte norte, y por los materiales cretácicos del bor-

de la cuenca del Duero, por el sur.

El tramo de serie aquí explotado corresponde al paquete

Santibáñez, que presenta cuatro capas (11, 21, 31, 41), de muro a techo,

susceptibles de aprovechamiento. La geología local presenta una estructura

compleja en su trazado, debido a la existencia de pliegues, con ejes de di-

recci6n aproximada O-E, que inflexionan el trazado de las capas; estos plie-

gues tienen su lano axial buzando al norte, con buzamiento del eje haciap

el oeste. Pueden encontrarse, ocasionalmente, fracturas transversales de

direcci6n subparalela a los ejes de los pliegues.

En su conjunto, la serie se encuentra en disposici6n nor-

mal, con techo estratigráfico coincidente con el minero, y buzando hacia el

0 o S.

ESTRUCTURA MINERA

Los trabajos fueron empezados hace muchos años, estando

centralizados en un pozo plano que bajaba hasta una cota o nivel-57 m., en

6.

6,
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relación a la boca del pozo. Estas primeras explotaciones aprovechaban

las capas li, 35 y 41 del paquete, sin laborear 25 capa.

Con posterioridad, se profundizó un nuevo pozo plano, de di-

recci6n N-102E, y 402 de pendiente, desde el que se montaron los niveles

-57 (nuevo)-102,-150,-200.

La explotación inicial se realizó en un bloque delimitado

prácticamente al sur del pozo plano, laboreándose todas las capas del

paquete. Este bloque,-a pesar de que aún existen sobre 61 talleres de

arranque, principalmente sobre 21 capa, puede considerarse en vías de

agotamiento.

La zona de expansión actual de la mina es la constituída

por el bloque situado hacia el norte del pozo plano, en la prolonga-

ci6n hacia ésta dirección de las capas de carbón. En este bloque se

ha explotado fundamentalmente 21, 31 y 41 capa, reconociéndose mediante

transversales y guías la li.

Simultáneamente con las labores de explotación, se realizan

reconocimientos en avance mediante galería general, a muro de 41, y

traviesas a techo hasta llegar, al menosa 21. Al interceptar una capa,

guían galería sobre ella; si está en estéril, al cabo de 10-12 m. abandonan

la guía.

RECOMOCIMENITOS PULIZAPOS

En la visita previa realizada con el Facultativo jefe de la

mina se hizo un recorrido por los avances de reconocimiento en curso. Los

problemas planteados en cuanto a la geología de la mina no eran de exce-

siva importancia, y respondían a características de formación de las capas

o a estructuras tect6nicas de reducida magnitud. En concreto se plantearon

tres puntos:

12 Esterilidades de 41 capa y, en algún caso, de 19.
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La capa 45 presenta frecuentes irregularidades en cuanto a

su contenido. Suele detectarse fácilmente en los reconocimientos que se

realiza, pero es frecuente que el montar explotación sobre ella se esteri-

lice, pasando a ser un carbonero de débil potencia o una pizarra con

hilos de carbón.

Igualmente, 11 capa se ha reconocido en algunos sectores de

la mina con la caja totalmente cerrada, sin ningún indicio de carbón, sir-

viendo de guía un nivel de arenisca roja situado a muro de ella.

Cabe decir aquí que este nivel de arenisca, que parece cons-

tante a lo largo de la mina, debe su coloración roja al resultado de la

oxidación de alguno de sus componentes, probablemente micas; es de supo-

ner, y así se confirma en las observaciones realizadas, que esta oxida-

ci6n decrezca en profundidad, por lo que este criterio guía de la arenisca

roja debe tomarse, a nivel 200 e inferiores, con las debidas reservas en

cuanto a su practicidad.

En las capas 25 y 31 se aprecia asimismo la existencia de

esterilidades frecuentes, por paso laterala pizarras, con eventuales

hilos de carbón o carboneros.

Lo observado dentro del bloque para estas cuatro capas, en

cuanto a las esterilidades, puede atribuirse o asimilarse a características

formacionales de las mismas, por variaciones laterales en las condiciones

del medio de deposici6n y constitución del carbón, debidas probablemente

a la existencia de umbrales. No se ha apre(5iado la existencia de factores

de tipo estructural de suficiente envergadura como para que las esteri-

lidades citadas respondan a una laminaci6n o emigración del carbón.

La inaccesibilidad de las labores sobre capa del bloque sur

de la mina, impide poder hacer un análisis de la disposición en el plano

de capa de las esterilidades existentes en otras zonas, y analizar, en

su caso, la probable existencia de una tendencia de éstas..
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2 Los datos disponibles apuntan, como queda indicado, a una

característica intrínseca de formaci6n. Por ello, únicamente puede consi-

derarse la posibilidad de incrementar los reconocimientos lineales sobre

capa (guías y chimeneas), para disponer de la informaci6n suficiente sobre

la disposici6n de las esterilidades, ya que no pueden predecirse ni su

ubicaci6n ni sus dimensiones.

El planteamiento sugerido de incrementar los reconocimientos

lineales, podría permitir la definici6n de esparciamiento 6ptimo entre tra-

viesas o registros a techo, en funci6n de los valores medios que se obten-

gan para las dimensiones de las esterilidades para cada capa y su disposí-

ci6n especial.

29 Reconocimiento de 21 capa en-200 Norte.

En el nivel-200 se está avanzando actualmente la galería ge-

neral norte y la guía sobre 21 capa, siendo esta última labor la que pre-

senta mayor interés en cuanto a la continuidad inmediata de la explotaci6n.

El.avance en guía sobre 2t� capa ha presentado en los últimos

metros una fuerte inflexi6n de la direcci6n, que pasa a ser S-N a E-0. En

la zona de inflexi6n existen pequeñas fracturas, que producen "escapes"

reducidos de carb6n en el hastial derecho(E) de la galería.

En los últimos metros del avance, en la fecha del reconoci-

¡m miento (17-11-82), el hastial derecho de la galería estaba limitado por

un '.is(:; de fractura, le direcci6n N-1002 E, y pendiente de 50-532 al ri,

con estrías de deslizamiento 18-209 al 0. Si bien no se aprecia muy clara-

mente el sentido de deslizamiento de la fractura, parece insinuarse un

desplazamiento del bloque situado al N de ella hacia el E

A nivel-150, y según informaciones facilitadas por los téc-

nicos de la mina, se comprob6 la existenciat de una fuerte.flexi6n de la

guía de 21 capa, con falla.
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Por los datos obtenidos, en la reconstrucci6n geométrica de

esta fractura existe una correspondencia entre la dirección de la misma a

ambos niveles (-150-200). Asimismo, la proyección del plano observable a

nivel-200 según su pendiente en sentido ascendente coincide con la zona de

falla de 21 capa a nivel-150, con una separación horizontal entre niveles

del orden de 36-40 m.

A nivel-150, el desplazamiento de 21 capa, según el plano de

la fractura es de 30-40 m. No obstante, las magnitudes de los desplazamien-

tos de estas superficies pueden tener variaciones apreciables, en más o en

menos, de un nivel a otro, e incluso llegar a amortiguarse y desaparecer,

o quedar reducidas a una flexi6n menor.

Las informaciones disponibles indican que se trataría de una

falla inversa, con componente principal en horizontal, según las estrías

variables; el desplazamiento relativo en horizontal o planta sería del

orden de los 35 m, y en vertical de 11-12 m.

39 Fallas transversales sobre 21 capa en el nivel-57.

A este nivel se hallan actualmente reconociendo 21 capa en

dirección N, en un tramo no explotado. Se constata aquí la existencia de

un sistema de fracturas, de dirección sensiblemente O-E, y superficie

vertical a subvertical, con estrías de deslizamiento que llegan a tener

309 de pendiente.

El sentido de desplazamiento relativo es siempre el del bloque

situado al N de la fractura hacia el E, siendo su magnitud variable. De-

bido a que los puntos de observación son escasos, únicamente puede estable-

cerse un hipótesis de trabajo para poder proseguir las labores de

reconocimiento.

De las informaciones recogidas en la mina , tanto de las labo-

res como de los planos, y la comunicada por los técnicos, puede establecer-

se la existencia en esta zona de un sistema transversal de fracturas, con
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componente principal en sentido de desplazamiento horizontal, y que pro-

duce como resultante última la rotura del paquete de capas y el arrastre

hacia el E del bloque N. La magnitud de las distintas fracturas es variable,

y no cabe descartar que se trate, en su conjunto, de una falla principal

con un cortejo de fallas menores, que son las únicas observables actual-

mente.

Se ha realizado una previsión de la zona de paso de la fractura

o fracturas a los distintos niveles de la mina, a fin de que sirva de apoyo

a las posibles labores a desarrollar en esta parte de la mina.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los problemas geol6gicos actualmente existentesen las labores

mineras del Grupo Villanueva, de Antracitas de San Claudio, S.A., son en

todo caso problemas menores y no se considera necesario realizar una cam-

paña de asistencia geol6gica continuada. En todo caso, con reconocer peri6-

dicamente los nuevos trabajos que se realicen será suficiente, a no ser

que se presenten nuevas dificultades.

De los puntos que se han reconocido, debe indicarse.

-La existencia de esterilidades en capas cabe considerarla

como.asociada a la propia a la constitución de ésta, por lo que la única

posibilidad aconsejable es la de incrementar los reconocimientos lineales,

en transversales, guías y'chimeneas. En este sentido, los reconocimientos

en transversal pueden revelarse incompletos, ya que el interceptar una capa

en estéril en ellos no,implica la no existencia de carbón en el bloque com-

m prendido entre registros inmediatos. Lo mismo puede extenderse a los reco-

nocimientos en vertical, dada la separación entre niveles.

-En lo que respecta al avance en guía de 21 capa en el nivel

-200, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que la fractura allí existen-

te llegue a laminar el carbón. En esta eventualidad, se aconseja, llegado

el caso, abandonar el avance en guía e ir a interceptarla desde el 42 Re-

gistro de la galería general. si es conveniente realizar un nuevo reconoci-

miento de asistencia geológica si esta laminación llega a producirse.
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-En el nivel-57, caso de que se prosiga con el avance sobre

la 21 capa, cuando se intercepte una fractura transversal que corte la

capa, se desviará la gula hacia el E. Si se atraviesa una fractura más

importante, se aconseja interrumpir la labor y reconocer desde el N en

retroceso.

Se recomienda comunicar a los técnicos de A.G.P. cualquier

iba nuevo dato que se considere de interés.



INFORME DE LA ASISTENCIA GEOLOGICA A LA

PRODUCCION NACIONAL DE CARBON, REALIZADA

PARA CARBONES DE BERGA, S.A. (BARCELONA),

EN 1.981.

iba



1.- INTRODUCCION

Actualmente en las reservas de Carbones de Berga S.A. (Fi

gols las Minas, Barcelona) s6lo se encuentra en explotaci6n por

minería de interior, el Grupo Figols (Plano Santa Isabel), sien

do la producci6n en el año 1.981 de 372.310 t de lignito, con

una plantilla de 770 hombres.

Debido al alto grado de mecanizaci6n existente en la mina,

los accidentes tect6nicos que presenta el yacimiento, aunque -

sean de poca entidad geol6gica, tienen una extraordinaria :inci

dencia.

Estos accidentes geol6gicos de tipo tect6nico, que empeza

ron a presentarse con una mayor profusi6n a partir del nivel 07,

obligaron a ir reduciendo el campo de explotaci6n de la mina a

medida que profundizaban en la explotaci6n del yacimiento, lle

gando a tener gran importancia en los niveles 015 y 016.

De aquí que surgiera la necesidad de realizar un estudio

geol6gico detallado a escala de mina, con objeto de preveer en

lo posible, la tect6nica del yacimiento y poder preparar el tra

zado de labores futuras.

Se detallan a continuaci6n, los distintos grupos propie

dad de Carbones de Berga, que han sido objeto de explotaci6n.
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GRUPO MINA CAMPOS - Dej6 de explotarse en 1.963

GRUPO MINA COLLET - Dej6 de explotarse en 1.972. Actualmente
se utilizan algunas labores como circuito
de ventilaci6n y como galerlas de servi
cios del Grupo Figols.

GRUPO MINA FUMANYA S61o se realizan labores de preparaci6n
En la actualidad se encuentra cerrado.

GRUPO MINA VALLCEBRE- Este grupo se cerr6 en el més de mayo de
1.981. En el año 1.980 la producci6n fué
de 54.953 t con una plantilla de 127 hom-
bres.
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2.- TRABAJOS REALIZADOS

2.1.- RECOPILACION Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION

Los trabajos se iniciaron con la recopilaci6n y estudio

de la documentaci6n de los planos de labores, planos de �regís

tro de explotaciones y cortes de explotaciones, existentes en

los archivos de Carbones de Berga.S.A, los cuales se pasaron al

plano de labores E 1:2.000.

A continuaci6n se detallan los planos objeto de estudio:

2.1.1.- Grupo Mina Fumanya

Socav6n superior

Socav6n inferior

2.1.2.- Grupo Mina Figols

Nivel San Román-San Cornelio

Boca Mina Milagros

Boca Mina Alfonso
Boca Mina Esteve

Boca Mina San José

Boca Mina Consolaci6n

Nivel Consolaci6n

Plano Santa Isabel
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Plano Telesilla

Nive 1 01
Nivel 03
Nivel 05

Nivel 07

Nivel 09 y 09 bis
Nivel 011 012
Nivel 013 y 014

Nivel 015 y 016

2.1.3.- Grupo Mina Collet

Nivel La Torre
Boca Mina Collet Planta 1

Planta 2 - Nivel 102
Planta 3 - Nivel 103

Planta 4 - Nivel 104

Planta 5 - Nivel 105
Planta 6 - Nivel 106
Planta 7 - Nivel 107
Planta 8 - Nivel 108
Planta 9 - Nivel 109
Planta 10 - Nivel 110

2.2.- ESTUDIO GEOLOGICO DE INTERIOR DE MINA

Se ha llevado a cabo el estudio Geol6gico en el interior

de la mina con la representaci6n gráfica en el plano de labores

E 1:2.000, de la fallas existentes en las siguientes labores:

Plano Telesilla: Realizaci6n del estudio estructural de este -

plano en el tramo comprendido entre las plan

tas 09 y 015, observándose un total de 11 sal-
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tos, en los cuales pudieron medirse 'direccio

nes y buzamientos.

Guía Cementos 015: No se ha observado ningún salto.

Guía inferior-expl2tl2i6n 013: En el punto de coordenadas,

x=11.950; y=10.166, se ha detectado un salto a

techo, de 2,79 m con una direcci6n de N860E y

buzamiento Sur.

1er Transversal inferior 014: Levantamiento estratigráfico a es

cala 1:100. A 42,80 m del origen, se ha corta

do un salto a muro de 0,06 m, con una direc

ci6n de N1001E y buzamiento SS*N.

20 Transversal-su erior 016: Levantamiento estratigráfico a es

cala 1:100. No se ha observado ningún trastor-

no.

Entronq9e -Cementos 014: Levantamiento estra-_Ejjqo Santa Isabel

tigráfico a escala 1:100. A 93 m del origen,se

ha detectado un salto a techo, de 1 m,de direc

ci6n N61*E y buzamiento 600S..

er1 Transversal_supgrior 016: Levantamiento estratigráfico a es---- -- -------
cala 1:100. Se han observado 4 saltos:

- A 45,70 m del origen, salto a techo de 0,70m,

direcci6n N540E y buzamiento 520S.

- A 73,00 m del origen, salto a techo de 0,30m.

Zona semitapada.
- A 87,30 m del origen, salto a techo de 3,20m,

direcci6n N891E y buzamiento 750N.
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A 120,50 m del origen, salto a muro de 0,15

m, direcci6n N1100E y buzamiento 810N.

3er Transversal inferior 013: Levantamiento estratigráfico a es

cala 1:100. Se han observado 3 saltos:

- A 12,50 m del origen, salto a muro de 2,30 m,

direcci6n N75'E y buzamiento subvertical.

- A 58,00 m del origen, salto a techo de 3,00m,

direcci6n N80*E y buzamiento 650S.

- A 69,20 m del origen, salto a techo de 3,50m,

direcci6n N830E y buzamiento subvertical.

4' Transversal inferior 013: Se ha detectado a 38,00 m del ori-

gen, un salto a techo de 8,00 m, con direcci6n

N830E y buzamiento 730S.

Gula Cementos 013: Se ha reconocido un salto a muro, de 2,30 m,

a 34,00 m del cruce entre cementos 013 y 3 er

Transversal inferior-013. Direcci6n N72*E y bu

zamiento subvertical.

A 276 m del punto de intersecci6n entre ce

mentos 013 y el 4* Transversal inferior 013,

se observa una zona transtornada, con posí

ble paso de falla de 10,00 m.

2* Transversal-suEqiior-014: Levantamiento estratigráfico a es

cala 1:100. A 37,70 m y 42,30 m del origen, se

han detectado dos saltos de escasa entidad.

_2jqLio Telesilla-Cementos 011: Levantamiento estratíEntron999
gráfico a escala 1:100. No se ha localizado

ningún salto.
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3er Transversal_supgrior-013:-Levantamiento estratigráfico a es

cala 1:100. Se han observado 4 saltos:

- A 9,60 m del origen, salto a muro de 0,15 m.

Direcci6n N480E y buzamiento 600N.

- A 14,10 m del origen, salto a techo de 0,26m.

Direcci6n N510E y buzamiento subvertical.

- A 27,80 m del origen, salto a techo de 0,90m.

Direcci6n N530E y buzamiento 610S.

- A 53,90 m del origen, salto a muro de 0,40 m.

Direcci6n N701E y buzamiento 700N.

5* Transversal_supqEior-013: Levantamiento estratigráfico a es~

cala 1:100. Se han observado 4 fracturas:

1* A 23,10 m del origen: Direcci6n N73*E, buza

miento 70*N.

20 A 34,80 m del origen: Direcci6n N800E, buza

miento 76%.

3* A 36,90 m del origen: Direcci6n N800E,.buza

miento 67*S. Salto a techo de 1.000 m.

4* A 43,40 m del origen: Salto a muro de 2,50m.

Direcci6n N890E y buzamiento vertical.

2.3.- Realizaci6n de 8 cortes geol6gicos verticales, (S a esca

la 1:5.000 y 3 a escala 1:2.000) en la zona occidental

de la mina de Vallcebre, al objeto de hacer una primera

interpretaci6n del yacimiento en su prolongaci6n al nor-

te de las zonas explotadas y conocer las posibilidades

para efectuar un sondeo mecánico de reconocimiento.

2.4.- Realizaci6n de cuatro planos de correlacciones de capas

correspondientes a los siguientes niveles:
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Nivel 107-07
Nivel 09-09 bis
Nivel 011-012

Nivel 013-014

La dedicaci6n prestada para la ejecuci6n de los trabajos
citados ha sido de 37 jornadas, distribuidas en:

Octubre 6 jornadas
Noviembre:21 jornadas

Diciembre:10 jornadas.



INFORME SOBRE LA ASISTENCIA GEOLOGICA A

LA PRODUCCION NACIONAL DE CARBON REALI-

ZADA PARA CARBONES DE BERGA, S.A. (BAR-

CELONA), DE ENERO A ABRIL DE 1.982.



TRABAJOS REALIZADOS

En el grupo de Figols (Plano Santa Isabel) se continuaron

los trabajos de reconocimiento, estudio, interpretación *y repre

sentaci6n gráfica inmediata de las distintas labores, tanto de

preparaci6n como de explotaci6n, en las zonas que presentaban -

anomalías de tipo tect6nico.

40 Transversal Superior 011.- Levantamiento estratigráfico a es

cala 1:100

No se ha observado ningún salto
er3 Transversal Superior 014.- Levantamiento estratigráfico a

escala 1:100

No se ha observado nigfin salto

40 Transversal Superior 014.- Levantamiento estratigráfico a es

cala 1:100

A 12,20 m del origen, se ha obser

vado un salto a muro de 0,05 m

con una direcci6n de N83'E y buza

miento 85'N
er3 Transversal Inferior 014.- Levantamiento estratigráfico a

escala 1:100

No se ha observado ningún salto

de interés

Registro 013.- Levantamiento estratigráfico a escala 1:100

A 35,30 m del origen, se ha observado un salto a

techo, de 1,20 m, con una direcci6n de N88'E

buzamiento 53'S.



2.

Entronque Plano Santa Isabel Cementos 015.- Levantamiento es

tratigráfico a escala 1:100

Se han observado 2 fracturas:

l' A 4,80 m del origen, Direcci6n N-101'-E, buzamiento 77 S

2' A 26,15 m del origen, Direcci6n N-103'-E, buzamiento 68 N

1er Transversal Inferior 016.- Levantamiento estratigráfico a

escala 1:100

Se han cortado 6 saltos:

- A 9,20 m del origen, Direcci6n N-166'-E, buzamiento 400S

- A 28,00 m del origen, salto a techo de 0,22 m, con una direc
ci6n de N-87'-E y buzamiento 790S

- A 30,80 m del origen, salto a muro de 0,17 m, con una direc

ci6n de N-75'-E y buzamiento vertical

- A 36,50 m del origen, salto a techo de 0,80 m con una direc

ci6n de N-560-E y buzamiento.vertical

- A 50,30 m del origen, salto a techo de 0,25 m, con una direc

ci6n de N-861-E.y buzamiento vertical

- A 80,20 m del origen, salto a muro de 0,30 m, con una direc
ci6n de N-57'-E y buzamiento vertical

Guía Cementos 014.- Se han reconocido dos saltos

- El primero situado en el punto de coordenadas, x 12.832 e
y 10.260 con salto a techo de unos 6 m de direcci6n N-1060E

- El segundo en el punto de coordenadas, x = 12.875 e y = 10294
en un salto a techo de unos 3 m con dirección N-1110-E

Gula inferior explotaci6n 014.- En el punto de coordenadas

x = 12.746 e y = 10.295, se ha

reconocido un salto a techo de

unos 7 m, de direcci6n N-111'-E
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Guía capas 2as Registro 013.- Se han reconocido un total de 7

descontinuidades

10 A 7,00 m del origen, salto a techo 0,60 m

2' A 11,00 m del origen, salto a techo 0,23 m

30 A 20,00 m del origen, salto a techo 0,20 m

41 A 29,00 m del origen, salto a techo 2,65 m

S' A 32,00 m del origen, salto a muro 0,55 m

60 A 42,00 m del origen, salto a muro 0,40 m
71 A'88,00 m del origen, salto a techo 0,16 m

Se ha confeccionado el Plano de Capas segundas, a escala

1:50.000
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GRUPO MINA VALLCEBRE

En el mes de Enero de 1982, se procedió a la reapertura
Vallcebre, trabajando actualmente s6lo a un relevo, con una -

plantilla de 46 hombres.

A primeros del més de Marzo y requerimiento de CARBONES
DE BERGA S.A., se realiz6 un estudio detallado de la tect6nica
de la mina, con objeto de tener informaci6n de todos los acci
dentes atravesados por las distintas labores, las cuales servi
ran de base para preveer en lo posible, las dificultades que
puedan surgircuando se efectue el trazado de las futuras labo
res.

Los trabajos se empezaron con una recopilaci6n y estudio
de los datos, referentes a accidentes de tipo tect6nico, así co
mo cotas de las capas existentes en los distintos planos de la
bores tomados de los archivos de la mina, representandolos grá
ficamente en un plano de labores a E 1:1.000.

A continuaci6n se procedi6 a realizar un estudio detalla
do de los pasos de falla detectados en los 7.500 metros de gale
rías estudiados, correspondientes a los niveles 06, 02 y 002,
representandolos en el plano de labores E 1:1.000.

Se ha realizado el Plano de Capas Segundas a escala
1:1.000.



La dedicaci6n prestada para la ejecuci6n de los citados
trabajos ha sido de 60 jornadas distribuidas en:

Enero 9 jormadas
Febrero 10
Marzo 23 lo

Abril 18


