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ANEXO No 2

RELACION DE PLANOS

PLANO N* 1.- Bosquejo geol6gico de la Zona de Armallán, en la

mina Tres Hermanos. Escala 1/10.000.

PLANO NO 2.- Levantamiento estratigráfico, desde el Entronque

hasta el contrataque de Carga, en Segunda Planta.

Escala 1/100.

PLANO NO 3.- Levantamiento estratigráfico, galería en Estéril,

zona Este, del grupo Armallán en Cuarta Planta

Escala 1/100.

PLANO NO 4.- Levantamiento estratigráfico del transversal gene

ral de Cuarta Planta. Escala 1/100.

PLANO NO 5.- Columna estratigráfica normal del transversal ge-

neral de Cuarta Planta. Zona Este. Escala 1/200.

PLANO NO 6.- Columna estratigráfica normal del transversal g�

neral de Cuarta Planta. Zona Oeste. Escala 1/200.

PLANO NO 7.- Cartografía de la brecha basal. Escala 1/2.000.

PLANO NO 8.- Levantamiento estratigráfico del frente de guía
a a

de capa 2 en Planta 2 . Escala 1/100.

PLANO No 9.- Corte geol6gico H1-H 1* Escala 1/2.000.

PLANO NO10.- Corte geol6gico H2-H 2* Escala 1/2.000.



PLANO No 11.- Corte geol6gico V -VI. Escala 1/2.000.1

PLANO NO 12.- Corte geológico Vg-Ví). Escala 1/2.000.

PLANO NO 13.- Corte geol6gico V3-V3. Escala 1/2.000.



1.- INTRODUCCION

A mediados del mes de Mayo, personal técnico del Grupo

Minero de Tineo y de la Empresa Nacional Adaro, se pusieron en

contacto y de acuerdo para que el personal adscrito al proyec-

to "Asistencia Geol6gica a la Producci6n Nacional de Carb6n, -

(Asturias)" con cargo al Plan Energético Nacionalf realizase -

una investigaci6n, sobre problemas geol6gico-mineros, concretos

que se presentan en el Sector Sorriba, de la Mina Tres HermanDs

(Tineo) de González y Díez, S.L. y emitiesen una opini6n alres

pecto, que pretendemos reflejar en el presente informe, que no

consideramos definitivo, pues la realizaci6n sistemática deuna

serie de reconocimientos nos permite un progreso en el conoci-

miento de la Cuenca, que puede ser aprovechado inmediatamente

para un mejor desarrollo de la explotaci6n.

Debemos expresar nuestro agradecimiento a la empresa -

González y Díez, S.A. y en especial a su Ingeniero Director D.

Blas Hermoso Gámez, al Ingeniero D. José Luis González Fernán-

dez y al Ingeniero Técnico Jefe D. Baldomero Naves Ortega, por

las facilidades que nos dieron para visitar la explotaci6n,así

como por la exposici6n e intercambios de opiniones sobre los

problemas planteados.
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2.- SITUACION GEOGRAFICA

La Cuenca Hullera de Tineo, se encuentra en el occidente

asturiano a unos 9 km al S del puerto de La Espina (650 m), situa

do en la Nacional 634 Oviedo-Vegadeo-Lugo (ver Fig. l).

El Grupo Minero de Tineo, tiene dentro de este concejo

dos grupos con explotaciones independientes. El sector Buseiro

que se encuentra a la altura del km 20 de la carretera de,La Es

pina a Ponferrada, en las proximidades del Rodical, y el sector

Sorriba, que se ubica al W del km 18 de la citada carretera, de

donde parte una pista de una longitud de unos 700 m que sigue la

ribera derecha del arroyo Geraf desde su desembocadura en el río

Narcea, a unos 500 m al N del embalse de Pilotuerto.

El sector Sorriba, situado a unos 5 km de la Central tér

mica de Soto de la Barca, explota un sinclinal de eje N-S, encla

vado en el borde Sur-occidental de la cuenca de Tineo,,quedando

dividido el campo de explotaci6n en dos zonas, por el arroyo Ge

ra. Las explotaciones más antiguas, que no hemos reconocido, se,

sitúan en la zona S, mientras que la zona N la divide el eje sin

clinal de direcci6n N-S en dos subzonas denominadas E y W. La ex

tracci6n de la subzona E, se realiza a través de dos planos in

clinados, cuyas bocaminas están pr6ximas y sitas en el paraje de

nominado Armallán, en la margen izquierda del arroyo Gera y a la
Y
«0 cota +263 m. El plano situado más al E, está equipado de una cin

ta transportadora, con una longitud aproximada de unos 460 m,que

desciende a 4 a planta (cota +148), en donde existe un transversal



ASTURIAS

Luarca

TiNk0 1.VIEDO

Fu*jo

bt V.

-N

mied

A

La Ftohil "u Ha

Soto da la

Em
d* la amo

sera-, 19
Rio

El pue^
Embaise de
Pilotuerto

Km20

fe

Km22 KM21

ESCALA 1/50.000

em
Fig�- 1. Situacidri Geogrdficci. A - Sector Sorriba.

B - Sector Buseiro.

C L AVE 8 913



3.

de unos 515 m que comunica con la subzona W, y a través del cual
se realiza el transporte. El otro plano tiene una lonqitud de unos
630 m y desciende hasta 6 a planta (cota +108 m), a través de es
te plano se realiza el transporte del material de las plantas in
feriores.
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3.- MARCO GEOLOGICO

La zona estudiada, se ubica dentro de la Cuenca de Tineo,

que a su vez se sitúa en el extremo occidental de la zona cantá

brica y muy pr6xima a la zona astur-occidental leonesa, de acuer

do con la divisi6n en zonas paleogeograficas, realizada por Juli

vert (1971).

3.1.- ESTRATIGRAFIA

Alrededor de la cuenca carbonífera de edad Estefaniense

alto' y formando su sustrato, se reconoce una secuencia potente -

de estratos, pertenecientes al Precámbrico y Cámbrico que de mu

ro a techo pasamos a describir.

3.1.1.- Precámbrico

Lo'constituyen pizarras con algunas intercalaciones de

areniscas, formando el límite septentrional de la cuenca, en con

tacto por falla inversa.

3.1.2.- Cámbrico

Se apoya discordantemente sobre el Precámbrico, un conjun

to de estratos, que Parga J.R. y Luque C.(1971) denominan Eocám-

brico constituído por cuatro formaciones que de muro a techo son:
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Formaci6n de La Fenosa.- Pizarras rojizas con un espesor de 10 m.

Formaci6n de Sorriba.- Cuarcitas y areniscas rojizas, con pasadas

pizarrosas y microconglomeráticas, la P�l

tencia total puede alcanzar los 200 m.

Formaci6n Pilotuerto.- Alternancia de pizarras verdes, a veces ro

jizas o pardas, y areniscas y/o cuarcitas

de tonos claros. Cerca de la base y techo

afloran algunos niveles de dolomías. El es

pesor oscila entre los 400-450 m.

Formaci6n de La Florida.- Formada por cuarcitas, arcosas y subar-

cosas, de colores claros, rosados, con

microconglomerados e intercalaciones pi

zarrosas en la parte inferior. La poten

cia de este conjunto alcanza los 900 m.

El Cámbrico inferior, presenta con frecuencia, manifesta-

ciones volcánicas y en 61 constituyen unos 300 m de cuarcitas,are

niscas y pizarras de tonos rojizos, con algunos niveles de dolo-

mias.

El Cámbrico inferior-medio, está representado por calizas

azuladas y dolomías grises oscuras y masivas, que hacia la base -

se hacen tableadas con intercalaciones margosas. Este nivel sería

equivalente a la Formaci6n Vegadeo del occidente asturiano.

3.1.3.- Carbonífero

Está integrado en su totalidad por materiales pertenecien

tes al Estefaniense alto, con un régimen de sedimentaci6n fluvia-
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til-lacustre, que explica la variaci6n de espesor de las facies,

así como su variaci6n lateral. La potencia de carbonífero reco-
1

nocible, es de unos 800 metros y su deposici6n tuvolugar sobre

una zona intra-montañosa, posiblemente de materiales cámbricos

sobre los cuales se apoya en contacto discordante. El espesor de

los ciclotemas o ritmos carboníferos, asi como el número de ter

minos que lo constituyen, es variable.

El ciclotema completo estaría formado por una secuencia

con: conglomerado, arenisca, pizarra, suelo de vegetaci6n, carb6n,

pizarras y arenisca; en la práctica suelen falta alguno de los

términos citados.

3.1.3.1.- Brecha basal

Aflora en el borde Sur-occidental de la cuenca, con to-

nos gris oscuro, constituida por cantos angulosos de cuarcita,pi

zarra verde y arenisca, de tamaño variable oscilando el centil -

entre mm y 1 m, dominando los cantos de 20 cm. A veces, aparecen

intercalados, microconglomerados brechoides que se acuñan lateral..

mente. Esta brecha que no sobrepasa los 50 m de espesor ha sido

reconocida en el sector E del grupo Sorribas, en el piso 11, plan

ta 2 a y 4 a , que pone de manifiesto el contacto discordante con

el sustrato. Esta facies (Gms) se interpreta como dep6sitos de

ladera ligados a fuertes pendientes y a coladas fangosas "'debris

Hows" (conjunto de partículas heterogéneas, con predominio del gra

no fino, estando lubricadas por el agua).

3.1.3.2.- Paquete Tineo

Es el más interesante, por encontrase en 61 las capas más.

explotadas de la Cuenca. El espesor de este tramo es irregular y

oscila entre 50 m al SE (Sorriba) y más de 160 m al NE (La Rasa),

dependiendo del basamento. Litol6gicamente presenta mayor propor-



7.
'te

ci6n de detríticos en el área w que en la zona SE-E, estando cons
tituído por areniscas finas a micropudingas, que contienen como-

componentes fundamentales granos de cuarzo y matriz rica en mine-
rales arcillosos con participaci6n volcánica, de tonos pardos y
marrones, con algo de montmorillonita que se podría haber formado

a partir de material volcánico. Como accesorios representan micas
(de tipo flogopítico), esquistos volcánicos, turmalina y circ6n
Las lutitas son algo micáceas y contienen por lo general abundan-

te flora, que da una edad situada en el Estefaniense Alto.

El paquete Tineo lo constituye por tanto, arenisca ypiza-

rras con capas de carb6n, en número y con características varia-

bles de unos puntos a otros, existiendo a veces, intercalaciones

de pudingas asimismo variables en número y potencia. Esta varia-

ci6n viene determinada por las avenidas de sedimentos que, por -

tratarse de una cuenca de tipo lacustre (fluviatil), vendrían in
fluenciadas por la paleoclimatología existente en aquel momento

geol6gico, movimientos tect6nicos del sustrato, así como por pa-
leomorfología existente.

La variaci6n lateral de facies se pone de manifiesto en
el levantamiento estratígráfico del transversal general en 4 a _

planta, en donde se estudiaron los dos flancos de un sinclinal -
de eje N-S, sin accidente tectónico apreciable, y cuya variaci6n

de espesor y litol6gica en ambos flancos es evidente.

Dentro del paquete Tineo se explotan en el Sector Sorri-
ba tres capas que de muro a techo son:

CAPA I.- Está pr6xima a la brecha basal y a veces no aparece

Cuando existe, su espesor es muy variable oscilando entre 3,20 m

que alcanza en la zona Tres Hermanos, hasta acuñarse en la mayor

parte del flanco E, en la zona de Armallán (ver cortes H H1' y

íl
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H2 -H' 2 ). Esta capa a diferencia de la C/II y C/III, apenas está
afectada por intrusiones volcanoclásticas.

CAPA II.- Es la más explotada y suele contener carb6n coquizado

con disyunción columnar o pitos, debido a las frecuentes intru-
siones de rocas volcanoclásticas que aparecen de forma irregular

dentro de la caja de la capa, dificultando la extracci6n delcar

b6n. Su espesor es variable, alcanzando en algunos casos los 3

m de potencia en carb6n. Estratigráficamente en la zona de Tres

Hermanos, se encuentraa una distancia en potencia real de unos

40 m a techo de la C/1, mientras que hacia el E, esta distancia
va disminuyendo hasta unirse ambas capas.

CAPA III.- Se sitúa entre 1 y 6 m al techo de la C/II, excepto

en la zona de Armallán, donde se presenta junto a la capa II

con una intercalaci6n variable de cero a 50 cm, que forma en unos

casos un suelo de vegetaci6n prácticamente puro y en otros tramos,.
se presenta lutita lajada, típica de techo que es denominado por

los mineros "costero azul". Presenta unas características simila

res a la C/II, con intrusiones de p6rfido, alcanzando un espesor

de hasta 2,70 m.

3.1.3.2.1.- Análisis de Facies

Para la definidi6n de facies se ha seguido la utilizada

por MIALL (1977), y el establecimiento de secuencias se ha basa-

do en las características fundamentalmente en las texturales, li

tol6gicas, su variaci6n en la vertical, estructuras de flujo exis

tentes en dichas litologías, así como en el carácter del contac-
to entre los distintos términos litol6gicos.

Facies de arenas con laminaciones de ripples (Sr)
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Generalmente se encuentran formadas por limos y arenas

de,grano fino o muy fino. Los ripples, que suelen ser de peque-

ño tamaño, dan lugar en la mayoría de los casos a laminaci6n en

surco (microfestones), pudiendo encontrarse también en ocasio-

nes laminación de ripples remontantes (climbing ripple lamina-

tion). El límite inferior es transicional a facies de energía

mayor y el superior a facies de energía más baja.

- Facies f inas (F1) - (F1)

Están constituídas por lutitas, limos y areniscas, Aun

que estas litologías pueden dar lugar a varios tipos de facies,

que aquí se han incluido todas en una sola, que generalmente es

la más frecuente y la que adquiere mayor desarrollo en vertical.

Las areniscas y las limolitas presentan, casi siempre

laminaci6n de ripples y/o paralela.

En otras ocasiones la facies puede estar formada por una

sola litología, la más frecuente es la de fángos o la de limos,

que pueden ser masivos o aparecer laminados.

Son muy frecuentes, en estas facies, los restos vegeta-

les, que aparecen flotados o en posici6n de vida. Sobre ellos se

desarrollan con frecuencia suelos de vegetaci6n.

El límite inferior es transicional a facies de energía -
mayor mientras que el superior suele ser erosivo.

Dentro de estas facies se ha incluido también los dep6si

tos de carb6n y las alternativas de lutitas con carb6n.

Facies de arenas con estratificaci6n cruzada en surco (St)

Pueden darse en litología cuyo tamaño de grano varía en-
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tre limos y areniscas de grano muy grueso. Con relativa frecuen-
cil se encuentran en ellas restos vegetales, especialmente Cala-
mites, que se adaptan a la morfología y confieren un aspecto caó
tico a la facies. El límite inferior puede ser transcional a fa
cies de mayor energía (Gm o Sh) o bien erosivo sobre otras de
energía menor. El límite superior suele ser transicional a facies
de energía más baja (Sp, Sr, Fl).

Se interpretan estas facies como resultado de la migra-

ci6n de formas del lecho, cuyas crestas son sinuosas, en corrien

tes con flujo unidireccional.

En el flanco W del sinclinal citado, se realiz6 un estu

dio sedimentológico, en el transversal general de 4 a planta, cor

tándose unos 110 m de potencia real, siendo cuatro las megasecuen
cias en que se puede dividir la serie. La inferior incompleta,es

tá representada únicamente por una secuencia positiva en la que

dominan las facies finas (P1) con carb6n, estando subordinadas -

las facies de arenas con laminaci6n de ripples (Sr); se conside

ra que culmina con ella una megasecuencia positiva.(ver Fig. 3).

La segunda megasecuencia, con una potencia de 30 m, tie

ne un carácter marcadamente negativo. Se inicia con facies con

laminaci6n de ripples (Sr) que pasan a facies con estratificaci6n

cruzada en surco, que es la predominante, aumentando el grano de

la base hacia el techo. (ver f ig. 3) .

La tercera megasecuencia, más compleja, tiene 42 m de es

pesor; está formada por secuencias menores, negativas, cuyos es

pesores se van haciendo progresivamente mayores hacia el techo

aumentando en el mismo sentido, el tamaño del grano. Cada una de

estas secuencias se inician con facies finas (F1), que pasan en

la vertical a facies de arenas con estratificaci6n cruzada en sur

co (St), excepto en una, en la cual pasan a facies de arenas con

laminaci6n de ripples (Sr). Como se puede observar en la columna,

predomina la facies St, siendo subordinada la Fl.
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La cuarta megasecuencia está incompleta; la parte estu-
diada tiene un espesor de 16 m y es probable que corresponda a
otra secuencia negativa, dado que las secuencias con que se ini
cian son negativas. De éstas se observa una secuencia completa,

la cual se inicia con facies Sr que pasan después a facies St
que son las dominantes.

Del análisis de estas megasecuencias se deducen la exis
tencia de facies no canalizadas (F1) en la base y en los 16 mfi

nales, en donde aparecen dos tramos, con 4,5 y 5 m de potencia,
separados por 6,50 m de facies canalizadas; de estos dos tramos

el inferior corresponde a sedimentos depositados fuera del ca
nal pero en zonas pr6ximas a él. Esto apoya la idea de la pro-
gramaci6n de lasfacíes gruesas del NW dobre las finas del sur.

3.1.3.3.- Pudinga intermedia o paquete Intermedio

Sobre el paquete Tineo se apoya el paquete Intermedio
constituido en su mayor parte por conglomerados masivos (facies
de gravas masivas -Gm-). Sin existir apenas intercalaciones de

otros materiales, la matriz es arenosa a microconglomerática y
escasa, permitiendo que los cantos estén, a veces,en contacto .

Los cantos suelen ser cuarcíticos, a veces de cuarzo y ocasional

mente pueden hallarse liditas, rocas Igneas y areniscas del pro

pio Estefaniense. El tamaño de los cantos es muy variable, pa

diendo ser sub-redondeados o redondeados, no presentando, por
lo general ninguna estructura aparente o muestran una estratifi

caci6n muy poco marcada. A veces alternan con niveles de arenis

ca de grano grueso a muy grueso, con cantos gruesos en su inte
rior.

La base de este tramo, está en general bien definida
Por el contrario, el límite superior es impreciso, posiblemente
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diacr6nico, debido a las variaciones laterales de la pudinga, ya

-300 m en el'áreaque, la potencia es variable, oscilando entre 220

sur-occidental. Estas facies de gravas masivas corresponden a re
llenos de canales y a barras longitudinales.

En este paquete se diferencian cuatro megasecuencias en
la serie de la carretera de El Rodical a Tineo, en las que la fa

cies de gravas masivas (Gm) son siempre predominantes y casi ex

clusivas. La megasecuencia inferior, con una potencia de unos

32 m, está formada por tres secuencias positivas, de potencias -

muy constantes, que se inician con facies de gravas masivas (Gm)

y culminan con facies de arenas con estratificaci6n cruzada, en

surco (St) o con laminaci6n de ripples (Sr). La segunda megase-

cuencia, de unos 45 m de espesor, consta de dos secuencias posi-

tivas, que comienzan con facies de gravas masivas (Gm) y final¡-

zan con facies finas (F1). Las facies arenosas están mal defini-

das, siendo siempre subordinadas a las Gm. La tercera, con una

potencia de 46 m, está constituida por tres secuencias, que co

mienzan con gravas masivas (Gm), las cuales pasan a facies de

arenas con estratificaci6n cruzada en surco (St) o facies mal de

finidas, en las que el recubrimiento impide su caracterizaci6n

La última megasecuencia de unos 35 m, está constituída casi exclu

sivamente por facies de gravas masivas (Gm), que dan paso en el

techo a facies St y Sr. (ver Fig. 3').

Esta serie muestra un dominio casi total de facies cana-

lizadas (Gm, St, Sr).

3.1.3.4.- Pudinga Superior

Sobre la pudinga inferior se apoya un tramo con predomi-
nío conglomerático (facies de gravas masivas -Gm-) que alterna -

con areniscas y pizarras, cuya importancia aumenta, a medida que
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se va hacia el techo de la serie. En este paquete los pasos de

cayb6n no son raros, aunque su escasa importancia, hace que no

hayan sido explotados. Su techo se desconoce y el espesor del

paquete es superior a los 350 m.

3. 1. 4. - Rocas ígneas

Con frecuencia, asociado a las capas de carb6n del paque

te Tineo, se encuentra una roca volcanoclástica, intrusíva, en

diques de potencia variable, generalmente de 0,01 a 5 m de espe-

sor, unas veces se presenta interestratificada, coquizando o no

al carbón, otras en bolos con meteorizaci6n esferoidal, etc. Es

te porfido que con frecuencia afecta a las cajas de las capas de

techo (C/II y C/III) y no suele afectar a la caja de la C/I, que

se encuentra en la basey presenta problemas para la extracci6n

del carb6n en aquellas.

Macroscópicamente es una roca de tonos grisáceos algo

verdosos que presenta un moteado fino de color blanquecino.

Microsc6picamente se caracteriza por presentar una textu

ra de tendencia diabásica, mostrando una textura distinta de unas

zonas a otras, por lo que se deduce un cierto caracter cataclás-

tico,(ver anexo).

Mineral6gicamente está formada por plagioclasas muy alte

radas como mineral esencial y por cuarzo, carbonatos, clorita

opacos, leucoxeno, moscovita y sericita, como minerales secunda-

rios, además de apatito y circ6n que aparecen con caracter muy -

accesorio.

3.2.- TECTONICA

En el área estudiada existen dos discordancias con signi
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ficado diferente. La discordancia entre el Precámbríco y el Cám

br�co que separa dos episodios orogénicos distantes en eltiempo

e independientes, por un lado la serie Precámbrica deformada por

movimientos asínticos, con anterioridad al Cámbrico y por otra

la serie paleozoica deformada por la orogénesis hercínica. Esta

discordancia pre-Estefaniense, separa materiales fuertemente de

formados por la orogenia hercínica, de unos dep6sitos (Estefa

nienses) post-tect6nicos, pero ligados al ciclo herciniano.

La Cuenca Estefaniense de Tineo constituye probablemente

una cubeta sinclinal cuyo posible flanco N ha sido laminado por

una falla inversa, que desliza materiales Precámbricos sobre el

Estefaniense doblando estos estratos, quizás hasta invertirlos.

El contacto con el pre-Carbonífero al W y E, es por fallas direc

tas que han hundido al Estefaniense, protegiéndolo de la erosi6n

posterior. El 16bulo sur-occidental, en donde está ubicada la,mi

na Tres Hermanos, es en su mayor parte, discordante sobre lascuar

citas blancas del Cámbrico inferior, aflorando parcialmente la

brecha basal que se observa en las explotaciones.

El z6calo está fuertemente tectonizado, observándose dos

sistemas dominantes de fracturas con direcci6n E-W y N-S, afec-

tando estas últimas a las primeras.

El Estefaniense de Tineo presenta pequeñas ondulaciones

de direcci6n N-S y NE-SW, que quizás sean originadas por fases

distintas tardi-hercínicas que también hicieron rejugar a las

fracturas, originadas en fases anteriores (ver fig. 4).

En la mina Tres Hermanos, se hicieron cinco cortes geo-

16gicos a escala 1/2.000, tres según la direcci6n N-S y dos se

gún la direcci6n E-W, que ponen de manifiesto la importancia -

que adquiere el paleorrelieve, así como la geometría de la cuen

ca, observándose que el yacimiento constituye un sinclinal suave
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con pequeñas ondulaciones, de direcci6n N-S. no estando afecta
day las labores mineras, por fracturas importantes, pero sí

-por pequenos transtornos o repuelgos, de pequeño salto, que -

afectan localmente a la explotaci6n.
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4.- PROBLEMAS GEOLOGICO-MINEROS

Los problemas geol6gico-mineros planteados, en principio,

se ubicaron todos ellos en el flanco E del sinclinal, en la Zona

Armallán, del Sector Sorriba de la Mina Tres Hermanos del Grupo

Minero de Tineo de González y Díez, S.A. son los siguientes:

En 2 a planta a unos 380 m al E, del plano-cinta de Armallán,

(ver fig. 5) siguiendo la galería de C/II-III, aparecen éstas en

carb6n, la C/II con 1,40 m, con costero de 0,20 m y después la

C/III con 2,70 m, con una direcci6n aproximada de N-301-E e in

clináci6n de unos 25'W. La galería continúa en carb¿Sri, con lamis

ma direcci6n y buzamiento, pero en unos dos metros, la galería -

en carb6n se estrella con la brecha basal, cuyo plano de contac-

to con el Carbonífero, tiene un rumbo de N-1101-E, buzando 80'ha

cia el S. Esta auténtica pared se observa, en unos 5 m inaccesi-

Iba bles perpendiculares a la galería, en donde se dieron unas pegas0

que permite ver el cambio brusco de direcci6n y buzamiento de los

estratos carboníferos.

Se desea saber si este hecho corresponde a una fractura,

a una discordancia y su relacci6n con el resto del yacimiento.

a
En 4 planta, en el área E, se abandon6 una galería que había

en C/II, y en la cual, a unos 280 m del pozo plano de Armallán ,

se había dado un pozo por capa, desde la cota 149,61 a 169,71 ,

observándose, que a partir de la cota 149,76 m, se perdi6 la ca
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pa, cortando parte del techo y a unos metros se volvi6 a cortar

la papa, hasta la cota citada. Con el fin de explotar el carb6n

de C/II más hacia el N, se hizo una galería en estéril, separa-

da unos 60 m del entronque de la antigua galería de C/II con el

transversal general de dicha planta, y con un rumbo de N-10'-E,

con el fin de pasar la posible falla y dar un recorte a dicha -

capa, ocurriendo que a los 150 m de galería en estéril se cortó

la capa II, no apreciándose fractura. (ver Fig. S).

En las proximidades de la charnela sinclinal (no visitable)

en el nivel de 5 a planta (cota +133), se explot6 un taller que

ascendía hasta la cota +148, en donde se ponía en contacto con

el basamento. Sin embargo, desde 4 a planta, se descendía por un

pozo en carbón hasta la cota +142 m (ver plano nl>5 ), no sabién

dose si el contacto del basamento con el Carbonífero era falla

o discordancia.
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5.- TRABAJOS REALIZADOS

- Levantamiento estratigráfico, desde el Entronque hasta el con-

trataque de carga en Segunda Planta (Plano n'2)

Con un total de 97,46 m, E: 1/100, su objeto fue el com-

probar la existencia de un contacto discordante entre la brecha

basal y el sustrato, así como tener una visión de la litología

de dicho sustrato. El contacto discordante qued6 plenamente con-

firmado.

- Levantamiento estratigráfico, Galería en Estéril, zona Este,

del Grupo Armallan en Cuarta Planta (Plano n"3)

Este levantamiento tuvo como finalidad el comprobar la -

existencia de una falla importante que afectase al yacimiento.

En concreto, en esta zona lo que se detect6 fue una falla

dírecta , buzante hacia el Norte, la cual explicaría la aparici6n

de la capa II y la capa III en dicha galería. No obstante, la ci-

tada falla al presentar un caracter local, no se haría presente

en el resto de la explotaci6n. Este trabajo consta de 204,60 m

E:1/100.

Levantamiento estratigráfico del Transversal General de Cuarta

Planta (Plano n04)

Aquí el objetivo fue el ver la variaci6n lateral de facies

producida por las avenidas de sedimentos fluvio-lacustres, así co
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mo poner de manifiesto la no existencia de occidente tect6nico al

guno. Su longitud total asciende a 563 m. E: 1/100-

Cartografía de la brecha basal (91ano nO 7)

Se ubic6 en las galerías en estéril, zona Este, de Según-

da y de Cuarta Planta, para hacer patente si había una fractura -

importante.

De este trabajo se deduce que el basamento se encuentra -

muy pr6ximo, habiendo una posible falla, bien de borde de cuenca

o fosilizada por el Estefaniense. A la vez se dan a conocer las

zonas en que se encuentra el contacto discordante. E: 1/2.000.

Levantamiento estratigráfico del Recorte de Rodil en 2 a Planta

Actualmente en elaboraci6n. Su objetivo es realizar una

correlación entre las capas cortadas en él y las reconocidas en -

otros transversales del yacimiento y así como iniciar un reconoci

miento de este flanco, que apenas se ha estudiado, con el fin de

tener un mayor conocimiento geol6gico, que nos facilite la resolu

ci6n de los problemas que se puedan presentar en un futuro.

- Columna estratigráf ica normal del Transversal General de 4a Planta

Se ha realizado a E: 1/200, plasmándose las potencias rea

les de los niveles, así como las distancias al origen. (Plano n'6)

Croquis de frentes

Su realizaci6n se llev6 a cabo con el objeto de comprobar

la disposición de las capas en los frent�s de avance.

A continuaci6n se enumeran los croquis levantados:

1 - Recorte primer piso nivel río, zona E, en capa III. E: 1/100.

2 - Frente del pozo de investigaci6n, zona E, en Cuarta Planta.

E: 1/100-

L

L
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3 Frente de guía en Planta Cuarta. E:1/100.

4 Frente de final de sobreguía en Planta Cuarta. E: 1/100.

5 Frente de galería en estéril de Segunda Planta, zona E. E:1/100

6 Frente de Galería en capa III, zona W, en Segunda Planta. E:
1/100.

Muestras

Se procedi6 a recoger cinco muestras y realizar un poste
rior análisis petrográfico, cuyo informe va emitido en el anexo.

Cortes Geol6gicos

Con cinco cortes geol6gicos verticales, a escala 1/2.000,
se ha puesto de manifiesto la estructura del yacimiento, junto -
con su geometría. Es digno de mencionar la gran importancia que
adquiere el paleorrelieve, hasta el punto de llegar a eliminar -
la capa I en el flanco Este del sinclinal de Tres Hermanas y fal
tar parte del paquete en la zona de charnela o seno.

5.1.- REFLEXIONES SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

En principio se discuti6, la posibilidad de la existen-
cia de una fractura directa importante de direcci6n aproximada

N-100-E, que hundiría el bloque N y explicaría la aparici6n de
ala cuarcita Cámbrica, en el nivel de 5 planta, así como la apa

rici6n de la C/II-III en la galería estéril de 4 a planta (ver fa.
n02).

Para comprobar dicha teoría, se realiz6 un levantamiento

estratigráfico de las galerías en estéril de 2 a y 4 a plántas, a
escala 1/100, no apreciándose fracturas importantes, aunque de
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la cartografía de la brecha basal en 2a planta se deduce que el
bapamento está muy pr6ximo, encontrándose una posible falla bien
de borde de cuenca,'o bien fosilizada por el Estefaniense, enel

frente de la galería. La direcci6n de esta fractura, no puede -
aser E-W pues, en ese caso afectaría a 4 planta (ver Fig. S),he

cho que no ocurre, sin embargo, es muy probable que tenga unrum
bo N-S y corresponda a la fractura que se intuye a lo largo del

arroyo Ansarás. No obstante en 4 a planta se localizó próximo al

contacto de la brecha con el Carbonífero (ver columna n1 una

falla directa de pequeño salto, que explicaría, que se encontra

se en la galería en estéril a las capas II y III. Por otra par
te, el contacto irregular, de la C/II-III con el basamento en

el nivel de 5a Planta, hace pensar en una discordancia.

En definitiva, nosotros creemos que no existen fallas

importantes que afecten a la explotaci6n actual y consideramos
que existen tres hechos independientes que explican los proble

mas'planteados que son:

a) Existencia de un paleorrelieve, sobre el que se apoya en con

tacto discordante la C/II-III, en el nivel de 5a planta.

b) Existencia de una pequeña falla directa, buzando hacia el N

y detectada en la guía estéril de 4 a plan,ta,-que explicaría

la aparici6n de la capa II-III en dicha galería.

c) Existencia de una posible fractura bien de borde o bien pre

Estefaniense fosilizada por éste, de direcci6n aproximada N-

S, que hace chocar a la guía de la capa II-III en 2 a planta,

con la brecha basal.
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6.- RESULTADOS

Del estudio de los trabajos realizados, en especial de
la zona de Armallán podemos sacar las siguientes conclusiones:

1 - Existe una gran variaci6n de facies a ambos lados del sin-
clinal principal.

2 - En la explotaci6n actual, no existe ninguna fractura impor
tante. (ver figura 4).

3 - Del trazado del contacto de la C/II, en nivel de 5a planta,
-con el basamento cuarcítico (ver fig. 5) se deduce que no -
es por falla sin6 por discordancia.

4 - Los cortes geol6gico-mineros a escala 1/2.000 ponen de mani
fiesto:

a) La existencia de un basamento entre las cotas +120 y +160 m,
que tiende a mantenerse hacia el Norte, mientras que hacia el W
se eleva.

b) En el corte H -H' se intuye la existencia de un2 2. hacia W,
área favorable en carb6n debido a los fuertes buzamientos (has-

ta 501) observados en superficie que hace prever un alejamiento
de las capas del basamento.

c) En el corte H1-HI, , se pone de manifiesto la variación de

espesor de la serie, a ambos flancos del sinclinal. Así la C/1
no existe en el flanco E, mientras que en el W recorta a unos -
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60 m, en potencia real, de la Capa II, que a su vez se une y se
separa de la C/III. (Ver planos nos 9, 10, 11, 12 y 13).

d) Del estudio realizado en mina y de los cortes, se deduce que
el borde E en gran parte es discordante y este contacto así como
la inclinaci6n del Estefaniense, se va verticalizando, conforme
se sube de cota.

5 En la zona de Armallán creemos que seria conveniente el ¡m-
pulsar las labores de 3 a planta (cota +180), pues se libra-
ría al basamento que se encontr6 en la galeria de 4 a planta,
(cota +150 m), así como la posible fractura quizás de borde
o bien precarbonífera, fosilizada por éste, que se topó en

ala galería de avance de 2 planta (cota +205), la cual no
afectaría a 3 a planta por tener su plano de falla subvertícal
y con direcci6n más o menos paralela a los estratos carboní-
feros.
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General 4 a planta. Zona de Armallán. Escala -

1/200.



1.- INTRODUCCION

En el mes de Diciembre de 1.981, Asistencia Geol6
gica a la Producci6n Nacional de Carb6n (Asturias), elabo
r6 un informe sobre problemas geol6gicos que surgieron en
la Zona de Armallán de la mina Tres Hermanos de González y
Díez, S.A. El presente informe, con cargo al Plan Energé
tico Nacional, estudia la zona de Tres Hermanos, cuyos se
dimentos son sincr6nicos con los depositados en la zona
de Armallán, aunque sus potencias y litologías presentan
variaciones notables, que dificultan su correlaci6n. Con
este estudio se consigue un mayor conocimiento del grupo
Minero Tineo, que permite limar las dificultades de corre
laci6n que se presentaban en un principio, en el tramo in
ferior del paquete Tineo.

Nuestro agradecimiento a la Sociedad González y
Díez, S.A., así como al equipo técnico dirigido por el in
geniero Director D. Blas Hermoso Gámez, por las atenciones
y facilidades recibidas para la ejecuci6n de este trabajo.
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2.- SITUACION GEOGRAFICA

La mina Tres Hermanos, enclavada en el Sector Sorri

ba, pertenece al grupo minero Tineo de González y Díez, S.A.

Y ubica en el borde S.O. de la cuenca de Tineo, situada en

el concejo de Tineo.

El grupo minero Tineo tiene dos zonas.: el Sector

Buseiro con unas 232 Has de concesi6n minera, enclavado al

E del km 22 de la carretera de La Espina a Ponferradaf y el

Sector Sorriba, situada a la altura del km 18 de dicha ca

rretera, con unas concesiones mineras de 170 Has, en donde

se sitúa la Mina Tres Hermanos, que explota un sinclinal con

eje de direcci6n N-S, que divide la explotaci6n en dos sec

tores, la zona Este de Armallán y la zona oeste, conocida

como Prohida y Tres Hermanos (ver figura l).



4.

3.- MARCO GEOLOGICO

La cuenca de Tineo se sitúa en el extremo occidental
de la zona Cantábrica y muy pr6xima a la zona astur-occiden-

tal leonesa, de acuerdo con la divisi6n én zonas paleogeográ

ficas, realizada por Julivert (1971) En general, la zona Can

tábrica carece de esquistosidad bien desarrollada y metamor-

fismo.

3.1.- ESTRATIGRAFIA

En el área S. 0. de la Cuenca de Tineo se producen dos

interrupciones en la sedímentaci6n, que separan tres secuen-

cias de materiales que de abajo arriba están constituidospor

el Précámbrico, Paleozoico inferior y Carbonífero.

3.1.1.- Precámbrico

Lo forman una serie pizarrosa con abundancia de nive

les volcánicos e intercalaciones de areniscas.

3.1.2.- Paleozoico inferior

3.1.2.1.- Arenisca de la Herrería

Se apoya discordantemente sobre el Precámbrico y cons

tituye una formaci6n de areniscas, pelitas con algún nivel do
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lomítico (15 a 30 m)y conglomerático. Su espesor alcanza los

2.000 m y contiene Trilobites y Arqueociatos que dan una edad

pertenecientes al Cámbrico Medio.

3.1.2.2.- Caliza de Vegadeo

Por encima de la Arenisca de la Herrería se sitúa -

una serie carbonatada que es conocida como Caliza de Láncara

-occidenen la zona Cantábrica y Caliza de Vegadeo en la astur

tal-leonesa y que consta de aos miembros, el inferior forma

do por dolomías que alcanza hasta 230 m de espesor y el supe

rior constituido por calizas ñodulosas rojas (15 m) con abun

dantes restos orgánicos. Su edad corresponde en parte al Cám

brico inferior y en parte al Cámbrico Medio.

3.1.2.a.- Pizarras y areniscas de Oville

Í Junto a los materiales indicados hay que incluir al

gunos niveles tobáceos y lavas. Su espesor es del orden de

800 m. La edad de ésta formaci6n se cree que abarca la parte

alta del Cámbrico medio y el Cámbrico Superior.

3.1.3.- Carbonífero

Los materiales carboníferos de las Cuencas intramon"

tañosas de Tineo, Carballo, Cangas de Narcea y Rengos, con

tienen flora perteneciente al Estefaniense C alto, apoyándo'

se los tramos inferiores, discordantemente sobre el paleozoi

co inferior.

Se trata de una cuenca de origen fluvial que presen

ta lateralmente variaciones de espesores por lo que supoten

cia total es dificil de determinart aunque se estima de
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unos 400 a 500 m en la Cuenca de Tineo. De muro a techo se

pueden distinguir los siguientes paquetes, que comentaremos

someramente, por haber sido descritos con detalle en el in

forme sobre la zona de Armallán (1981).

3.1.3.1.- Brecha Basal

Se apoya discordantemente sobre el paleozoico infe-

rior y está constituida por cantos angulosos y heterométrí-

cos de cuarcita, pizarra verde y arenisca. La matriz es are�

nosa a microconglomerática y el espesor total no sobrepasa

los 50 m de potencia.

3.1.3.2.- Paquete Tineo

Se deposita sobre la brecha basal o bien discordan-

temente sobre el basamento del paleozoico inferior. Es el

paquete de mayor Importancia minera por encontrarse en 61 -

las capas más explotadas de la Cuenca, llegando a áltanzar

los 160 m de espesor, aunque su espesor es muy variable, al

estar condicionado por los aportes y el paleorrelieve. De

muro a techo en la Mina Tres Hermanos se explotan las si-

guientes capas:

capal.a�- se encuentra cerca de la brecha basal, acuñándose

y/o chocando con el paleorrelieve en la mayor parte delflan

co E, no ocurre así en la zona 0 de Tres Hermanos-La Prohi-

da, en donde llega a alcanzar hasta 9,20 m de espesor en el
atransversal de Rodil en 2 planta, a unos 90 m más al N en

el transversal Feliciano del 1er piso disminuye el espesor

de carb6n a 3,26 m, debido a la existencia de una superficie

erosiva al techo de la capa. Esta capa a diferencia de Capa

II y III, no suele estar afectada por las intrusiones vulca

noclásticas.
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Capa Pepona.- Se encuentra a una distancia de 20 m a 60 m,

a techo de la capa 1, llegando en algunos casos hasta a de

saparecer. Entre estas dos capas existen dos superficies ero

sivas existiendo entre ambas unas facies de alta energía#,

(estratificaci6n en surco) que condiciona el espesor de se

dimentos así como el beneficio en carb6n. En el transversal

Rodil se cort6 en 2,90 m de carb6n y un estéril de 0,40 m,

pasando a tener 0,40 m en Feliciano; hacia el Sur se hace -
ermás sucia en el 1 piso de Tres Hermanos.. Esta capa se sue

le presentar con dos ramas separadas por un estéril de are

nisca fina con megarriples, constituyendo en conjunto una

facies lenticular (L).

aCapa 2 Tanto a techo como a muro presenta facies finas,

de baja energía, en algunos casos con lentejones de carb6n,

(transversal de 4 a planta), de espesor variable. Su espe-

sor oscila entre más de 0,50 m en el transversal Feliciano,
ay 3,70 m que alcanza en el transversal de 4 plánta, siendo

la capa más explotada en este Grupo Minero, conteniendo con

frecuencia carb6n coquizado con disyunci6n columnar o pitos

al estar en contacto con rocas intrusivas vulcanoclásticas,

que aparecen irregularmente en contacto o dentro de la caja
ade la capa de carb6n. La capa 2 se encuentra a unos 35 m a

techo de la Capa Pepona, en el transversal de 4a planta 01
mientras que al S tienden a casi juntarse.

aCapa 3 Se sitúa entre unos centímetros y 6 metros a te-
acho de capa 2 , aunque sedimentol6gicamente se trata de una

misma capa que presenta intercalaciones de facies finas en

tre los dos niveles de carb6n. Presenta por tanto las mis-
amas características que la capa 2 presentándose en eltrans

aversal de 4 planta con un espesor de unos 3 m.
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3.1.3.3.- Paquete intermedio

Constituido fundamentalmente por conglomerados mas¡
vos con alguna pasada de arenisca y carb6n. Los niveles con
glomeráticos implican con frecuencia, contactos erosivos
por lo que se cree que este paquete adquiera lateralmente
grandes variaciones de potencia.

3.1.3.4.- Paquete superior
iba

Es similar al anterior y por tanto son válidas las
características deposicíonáles, aunque en este último aumen
tan los tramos detríticos del tamaño arena.

3.1.4.- Rocas Igneas

El paquete Tineo está afectado por rocas vulcanoclás
ticas intrusivas, en diques de potencia variable entre 0,01
m a 5 m. Unas veces se presentan interestratificaciones co

Í quizando o no al carb6n, otras en bolos con meteorizaci6n
esferoidal dentro de la caja de carb6n o afectando a ésta
con preferencia en las capas 2-a y '3a-, siendo excepcional

ael que afecta a la capa V.

3.2.- AMBIENTE DE DEPOSITO

La cuenca de Tineo no ha sido estudiada en profundi
dad en su conjunto, pues el mayor conocimiento que hay se
limita fundamentalmente al paquete inferior y en zonas que
han sido objeto de laboreo, como la que nos ocupa en el pré
sente informe. Existe por tanto un conocimiento muy superfi
cial sobre los paquetes de techo, no pudiéndose precisar la
variaci6n de potencia lateral, así como la correlaci6n de -
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dichos paquetes, que ofrece dificultades por tratarse., de

una cuenca fluvial, de direcái6n de aporte N-S, cuyas fa

cies gruesas se sedimentan al N y conforme van al Sur, se

enriquecen en facies no canalizadas (lutitas, areniscas -

finas y carb6n) y cuya deposici6n queda condicionada por

el paleorrelieve, energía del medio, área fuente y facto-

res climatol6gicos.

De la cartografía a escala 1/10.000 (plano n,4

efectuada por el proyecto "Prospecci6n previa de hullas-

antracitas en el área del Narcea", encuadrado dentro del

PEN y actualmente en ejecuci6n, se deduce la existencia

de un paleorrelieve en la Zona Sur que debe presentar un

umbral a la altura de Castañera, que limitaría dos sub-

cuencas para cuyo conocimiento, habría que efectuar son

deos mecánicos, y del análisis sedimentol6gico de los tes

tigos deducir la evoluci6n de ambas subcuencas.

En conjunto, la sedimentaci6n carbonífera en la -

Cuenca de Tineo se inicia por brechas visibles en la ca

rretera del Rodical al Crucero, así como en las proximída

des de la Mina Tres Hermanos y,en La Prohida.

La situaci6n del sondeo S-1 ejecutado en el grupo
aAna-María 3 al N de la Mina Tres Hermanos, hace pensar

de acuerdo con I.Corrales, que aproximadamente su mitad

basal corresponde al denominado "paquete Tineo", cortándo

se en aquél, casi únicamente-P facies canalizadas, en su

mayoría conglomeráticast siendo escasos y poco potentes -

los pasos de carb6n. Sin embargo, en el Sur de la Cuenca,

el tramo Tineo contiene facies finas más frecuentes hacia

la base, entre las que aparecen capas potentes de carb6n,



que hace pensar que existe un cambio de facies, en dírec-
¡ci6n N-S, desde las canalizadas del N a más finas (aunque
también existen canalizadas) hacia el Sur.

En el área meridional (Mina Tres Hermanos) el pa
quete Tineo, las secuencias y megasecuencias, exceptuando
la basal, son todas negativas, lo que apoya la idea de la
progradaci6n de las facies gruesas del NW sobre las finas
del Sur.

3.2.1.- Facies-deposicionáles

Por los datos sedimentol6gicos reconocidos en la
Cuenca de Tineo, se cree que los ríos que transportaron -
los materiales Estefanienses eran principalmente de tipo
braíded, caracterizados por tener dos o más canales con
barras que pueden estabilizarse por vegetaci6n y convertir
se ast en islas que ast pueden ser inundadas durante los
períodos de alta descarga. Estos ríos suelen correr sobre
los materiales que previamente habían depositado, con una
carga de fondo superior al 11%, teniendo una relaci6n an
chura/profundidad mayor de 40. Los materiales depositados
(arenas y gravas), su caudal máximo de crecidas, el rango
de descarga total y la variabilidad de descarga total es
mayor que en los otros tipos de ríos (meandriformes, anas
tomasados y rectos) y el caracter braidíng se adquiere por
selecci6n cuando la corriente va dejando aquellos tamaños
que no puede llevar, dando lugar a la formaci6n de ba-
rras en el medio del canal.

Generalmente puede distinguirse un canal dominan-
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te sobre todo el conjunto braided, pero puede también haber
,varios canales principales, reconociéndose varios niveles -
topográficos distintos, desde el área de los canales máspro
fundos y más activos, a las áreas elevadas, abandonadas y
cubiertas de vegetación.

Estos ríos depositan los materiales formando secuen
cias naturales, que pueden ser limitadas por superficies de
discontinuidad o tamaño de grano, en cada uno de los térmi
nos (G, Sr, Sh, etc.) de estas secuencias según las estruc-
turas sedimentarias que se observan, podemos interpretar la
energía que tenía el medio al depositarse esos materiales .
Si establecemos un sistema de coordenadas de dos componentes
en el que en abcisas aumenta la energía del medio, mientras
que en ordenadas disminuye la viscosidad del medio (ver fi
gura n* 2), la curva resultante limita por encima el régi
men turbulento y por debajo el régimen laminar. En el esta
dium 3, al aumentar la energía, dan lugar a sedimentos con
laminaci6n paralela, estratíficaci6n planar, estratificaci6n
en surco, etc., variando el tipo de estructura con la , pro
fundidad de la corriente y con el tamaño del grano. Así si
el tamaño de grano es grueso no tendremos facies con laminá
ci6n de rípples, pero sí estratificaci6n en surco, si los
materiales son muy finos no tendremos los términos finales,
peró sí los iniciales, si la profundidad de la corriente es
pequeña, nunca se pueden formar ripples, etc. La separaci6n
de una facies de corriente braided de una de abanico, alu¿-
vial puede ser arbitraria, ya que la dispersi6n de sedimen-
tos en los abanicos aluviales generalmente tienen lugar por
medio de canales braided efímeros, distinguiéndose distintos
medios de deposici6n dentro de los abanicos aluviales según
los mecanismos de transporte (debris flow, corrientes clá
ras y corrientes braided). En un mismo río se pueden encon-
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trar tramos meandriformes, braided e incluso rectos# depen-

diendo de la pendiente, carga de sedimentos y velocidad de

flujo, lo que dificulta la correlación de los niveles sed¡

mentarios.

La variación de mecanismos, tipos y medios de dep6-

sito en una cuenca de origen fluvial, da como resultado,unas

variaciones laterales de facies muy acusadas, cuya interpre

taci6n es muy problemática. Por esta razón, en este trabajo

se han tenido en cuenta las estructuras sedimentarias aso

ciadas a las facies, las características litol6gicas y tex

turales, su variación en la vertical, así como el caracter

érmínos litol6gicos.del contacto entre los distintos t

os
En las columnas estratigráficas que adjuntamos (Pla

nos n 3, 4, 5 y 6), dentro de las facies deposicionales

distinguimos tres grupos con respecto al tamaño del grano

G, tamaño grueso, serían conglomerados, S (sand), tamaño de

arena muy fina a muy gruesa, y F (fine), tamaño fino que co

rresponde generalmente a lutitas. A continuación vamos adeá

cribir someramente las facies deposicionales de mayor a me

nor energía, siguiendo los criterios y nomenclatura utiliza

dos por MIALL (1977), aunque de acuerdo con CORRALES (1982)

se han introducido pequeñas modificaciones.

Facies de gravas masivas, con abundante—matriz fangosa>1_

(Gms).- Localmente pueden estar interestratifícadas y en gl

neral están discordantes sobre el zócalo. Se interpreta es

ta facies como depósitos de ladera ligados a fuertes pen

dientes y a coladas fangosas (debris flows).

Facies de gravas masivas (Gm).- Comprende los conglomera
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dos en los que a veces puede haber grosera estratificaci6n

hxDrizontal. La superficie inferior es frecuentemente erosí

va, mientras que el límite superior suele ser transicional

a facies más finas. Estas facies de gravas masivas corres-
ponden a rellenos de canales y a barras longitudinales.

Facies de arenas con estratificaci6n cruzada en surco, -

(St).- El tamaño del grano es generalmente de arena média

a muy gruesa, cuando se encuentran en limos y areniscas fi

nas, se interpreta como el resultado de la migraci6n defor

mas del lecho (parte baja del cauce) cuyas crestas son si

nuosas, en cortientes con flujo unidireccional. Con relati
'va frecuencia se encuentran en ellas acumulaciones de res

tos vegetales, que confieren un aspecto ca6tico a la fa-

cies. La base es generalmente erosiva, aunque inmediatamen

te por encima de la base de la unidad puede existir una uní

dad delgada de arena masiva, con o sin, intraclastos.Ellí

mite superior suele ser transicional a facies de energía

más baja.

Facies de arenas con estratificaci6n cruzada planar (Sp).

Son frecuentes en areniscas de grano medio a grueso. Pueden

incluirse en esta facies la megaestratificaci6n cruzada pla

nar, que corresponden a dep6sitos de diques o de "crevasse«

splay". Se origina esta facies por migraci6n de barras con

cresta recta y de ondas de arena (sand waves).

Facies de arenas masivas (Sh).- La arenisca puede estar

laminada o ser masiva. El límite inferior suele ser erosivo

y el superior transicional. Estas facies corresponden a de-

p6sitos de alta energía.
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Facies de arenas con lamínaciones de ripples (Sr).- Se en'

cuentran generalmente en limos y arenas de grano fino, Los -

ripples de pequeño tamaño, dan lugar en su mayoría a micro

festones, a veces se encuentran también laminaci6n dé ripples

remontantes� (climbing ripple lamination). El espesor de es

ta facies varía de unos pocos centímetros a unos pocos me-

tros. El límite inferior es transicional a facies de energía

mayor y el superior a facies de energía más baja.

Facies finas (F1).- La forman lutitas, limos y areniscas

muy finas, incluyéndose también los dep6sítos de carb6n ylas

alternancias de lutitas con carb6n. El límite inferior es

transicional a facies de energía mayor, mientras que el supe

rior suele ser erosivo.

Facies don estratíficaci6n lentícular (L).- Es una asocia

ci6n de facies finas (F1) y facies de arenas o limos con es

tructura de ripples (Sr), esta última da lugar a lentículas,

que quedan aisladas en los sedimentos finos, originándose es

tratificaci6n microlenticular, lenticular o megalenticular.

Las facies finas suelen representar un porcentaje p£

queno en las corrientes braided, pero su presencia es impor-

tante a causa de las ímplicaciones genéticas que pueden dedu`

cirse de su posici6n en la secuencia de estratos, En ellas

pueden ser abundantes los ripples de escala muy pequeña, la

estratificaci6n ondulante, la bioturbaci6n, las raíces de

plantas y el carb6n.

3.3.- TECTONICA

Este apartado ha sido descrito ampliamente en el
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informe sobre la zona de Armallán, quedando patente en el es

quema tect6nico de la figura n* 3 la existencia de dos fases

de plegamiento cuya direcci6n de ejes son perpendiculares

(N-S y E-0), así como la existencia de un cabalgamiento al N

de la cuenca, constituyendo el aut6ctono los materiales Esté`

fanienses, mientras que el borde Sur de la cuenca es en su

mayor parte, discordante sobre el precarbonífero.

Además del cabalgamiento de direcci6n aproximada, E-

0, existen dos sistemas de fracturas principales, uno de di'

recci6n N-S (La Prohida, Arroyo Ansarás, etc.) y el otro de

direcci6n aproximada N-30*-E, siendo frecuentes a escala de

mina, las pequeñas fallas directas o repuélgos, de distensi6n

transversales a la direcci6n de los estratos,



4.- PROBLEMAS PLANTEADOS

Dadas las variaciones Iitol6gícas y de espesor de la

serie cortada en los flancos del sinclinal de la mina Tres

Hermanos, puesto de manifiesto en el levantamiento estúáti
a

gráfico efectuado en el transversal general de 4 planta, se

crey6 conveniente el continuar la ínvestigaci6n efectuada en

la zona E de Armallán, por el flanco O.de La Prohída, aprove
er

chando las labores de estructura en 2a planta y 1 piso de

la zona de Tres Hermanos-Prohida.

Al ejecutar el transversal de Rodil en 2a planta,deá

de Capa III a Capa I, se cort6 a los 24,50 m de Capa III un

paso de carb6n con 1,60 m de carb6n limpio, 0,35 m arenisca

de grano fino y 1,30 m de carb6n limpio. Este paso fue bauti

zado como Capa Pepona y en este trabajo se estudia la pósi7

ble correlaci6n con otros niveles cortados en la explotaci6n.
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5.- TRABAJOS REALIZADOS

El presente estudio sobre el paquete Tineo se ha cen

trado en el reconocimiento de labores mineras de interior vi

sitables en la Zona Tres Hermanos-La Prohida, con identifica

ci6n y correlací6n de las capas, con el fin de obtener,un ma

yor conocimiento del yacimiento.

Levantamiento estratigráfico del recorte de Rodíl en

2a Planta. Plano n* 1.

Se estudiaron 86,50 m de transversal, a escala 1/100

con un levantamiento de ambos hastiales y su proyecci6n so

bre el piso, dejando plasmada,su geometría.

Levantamiento estratigráfico del transversal Feliciano
er

en el 1 Piso. Plano n,02.

Con una totalidad de 73,50 m, a escala 1/100, se ha

efectuado un levantamiento estratigráfico de ambos hástiales

y su proyecci6n sobre el piso, con el fin de determinar la

existencia o no de accidentes tect6nicos o estructuras, que

dando reflejada la intersecci6n de los estratos con el.trans

versal estudiado.
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Columna estratigi�áfica normal del recorte de Rodil en

2 a Planta. Plano n*3.

Del levantamiento estratigráfico efectuado en Rodil,

-Plano nIl- se dedujo la columna estratigráfica a escala 1/

200 de dicho recorte, en la que se detectan superficies ero-

sivas correlacionables con las vistas en el transversal Feli

ciano.

Columna estratigráfica normal del transversal Feliciano

en el 1er Piso. Plano n* 4.

Se realiz6 un levantamiento de 73,50 m que permitie-

ron reconocer 57,60 m de potencia real de serie, a muro de

Capa 2 a hasta muro de Capa 1a , a escala 1/200.

Columna estratigráfica normal del transversal del 1er

Piso en la Zona Tres Hermanos. Plano n*5.

Se estudiaron 77p4O m de transversal a escala 1/200,

que permitieron reconocer 28,80 m de serie en potencia real,

de los cuales los 8 m basales fueron ampliados a escala 1/

200 de la columna del mismo tItúlo a escala 1/500 realizada

por el proyecto "Prospecci6n previa de Hullas-Antracitas en

el Area del Narcea", debido a que este tramo está hundido en

la actualidad.

Columna estratigráfica normal de Capa a a Capa 3a en

2 a Planta de la Zona Tres Hermanos. Plano nO,6.

En esta labor se han levantado 54,70 m a escala 1/200

que equivalen a 41,40 m en potencia real, entre las capas la
ay 2 , detectándose dos superficies erosivas, correláciohables

con el resto de lascolumnas estratígráficas.
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Plano de correlaciones de la Zona Tres Hermanos-Prohida.

Plano n* 7.

Con las columnas anteriormente descritas, así como
ala ejecutada en el transversal de 4 Planta (Plano n* 6 -

del informe de la Zona de Armallán), se realiza una corre-

laci6n, en su mayor parte interpretada, teniendo en cuenta
las superficies erosivas, secuencias sedimentarias, pasos

de carb6n, estructuras sedimentarías, etc., a escala 1/500.
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6.- DISCUSION SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

Para este trabajo se han levantado cinco series estra

tigráficas a escala 1:500, todas ellas de la zona oeste excep

to la serie ndmero 5 que se realiz6 en la zona Este (lavadero)

y que pasamos a enumerar.

- Plano n03.- Transversal de Rodil en Segúnda Planta.

- Plano n*4.- Transversal de Feliciano en Primer Piso.

- Plano n*5.- Transversal de Primer Piso, Zona Tres Hermanos.

- Plano n*6.- Transversal de C/1 a C/3 en Segunda Planta, Zo-

na Tres Hermanos.

- Plano n*7.- Transversal General de Cuarta Planta, Zona Oes-

te.

La correlaci6n de esta zona se ha hecho en base al es

tudio de las facies características, litol6gicas, paleontol6-

gicas y deposicionales de los sedimentos que se han aarupado

en secuencias y megasecuencias de facies.y niveles erosivos

así como también nos hemos apoyado en el estudio de los planos

de labores del Sector Sorriba. A su vez, las secuencias sehan

establecido empleando criterios sedimentol6gicos, bien sean

de tamaño de grano, o bien sean de estructuras sedimentarias.
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Cuatro son las megasecuencias en que se puede divi-
dir la serie, separadas por niveles erosivos bien pátentes.
La primera o inferior, está incompleta, encontrándose repre
sentada por una única secuencia de caracter positivo en la
que predominan las facies finas (F1) con carb6n, estando su
bordinadas las facies de arenas con laminaci6n de ripples -
(Sr). La segunda megasecuencia con un caracter marcadamente
negativo, muestra un aumento de tamaño de grano desde el mu
ro hacia el techo. Se inicia con facies con laminaci6n en
ripples (Sr) que van pasando a facies con estratificaci6n -
cruzada en surco. La tercera megasecuencia, más compleja que
las anterlores, está formada a su vez por secuencias meno
res, negativas, cuyos espesores se van haciendo progresiva-
mente mayores hacia el techo. Cada una de las secuencias se
inicia con facies finas (F1), que pasan en la vertical a fa
cies de arenas con estratificación cruzada en surco (St),ex
cepto en una en la cual pasan a facies de arenas con lamina
ci6n de ripples (Sr). La cuarta megasecuencia al igual que
la primera, también se encuentra incompleta, no obstante la
parte estudiada tiene un marcado caracter positivo, por lo
que probablemente corresponde a una megasecuencia positiva.

La Capa 1a incluida en la secuencia basal y ausente
en el plano n* 6, es correlacionable con el resto de las co
lumnas, oscilando su potencia desde los 6,20 m en el trans-
versal de Cuarta Planta, hasta los 3.00 m del transversal
del Primer Piso, adquiriendo su máxima potencia en el trans
versal de Rodil con 9,20 m. En conjunto dis"inu%ía el espesor
de carbón. hacia la zona Sur.

Existen dos discontinuidades bien definidas, aue se
encuentran representadas por dos superficies erosivas co-
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rrelacionables. La primera separa un tramo de una potencia
media de 10 m y la segunda separa un tramo que tiene una
�otencia media de 20 m, lo cual implica una variaci6n late
ral de espesores. Se observa la existencia de una prograda
cí6n de las facies gruesas del NW sobre las facies finas -
del Sur, como se pone de manifiesto en el sondeo realizado
en el Grupo Ana María Tercera, situado en la parte NW de -
la Cuenca de Tineo.

La denominada Capa Pepona presenta un espesor muy
variable desde 2,90 m de carb6n, hasta desaparecer; con fre
cuencia presenta megarriples de arenisca fina y/o lutitas
intercaladas.

De las Capas 2 a y 3 a se puede hacer una correlaci6n
evidente, ya que se encuentran comunicadas por pozos a dife
rentes cotas, como es el caso del existente entre Segunda y
Tercera Planta en la zona de la Prohida y sedimentol6gicamen
te parece ser que tanto las facies como las estructuras sed¡
mentarias en el muro, se siguen bien a lo largo de las cinco
series. Dichas capas a veces presentan un suelo de vegetaci6n
y por lo general tienen intrusiones de p6rfido.
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7.- CONCLUSIONES

Se observa una progradaci6n de las facies gruesas del NW
sobre las finas del Sur (apartado 3.2.).

Se ha identificado y correlacionado con el resto de los
transversales un nuevo paso de carb6n, Capa Pepona, que
en el transversal Rodil se cort6 con 3,30 m de potencia
real, teniendo intercalado un nivel de arenisca fina de
0,40 m (apartado 3.1.3.2.).

aEntre la capa Pepona y Capa 1 , existen dos superficies

de discontinuidad o erosivas, correlacionables (plano n*

7).

La capa 1 tiende a disminuir de potencia de N a S y se

acuña y/o choca con el paleorrelieve hacia el 0.

El espesor de sedimentos de la Cuenca de Tineo se estima

entre 400 y 500 m de potencia real (apartado 3.1.3.).
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1.- INTRODUCCION

A mediados del mes de octubre de 1.981, personal
técnico de Carbonífera del Narcea, S.L. (CARBONAR) y de
la E.N.ADARO, S.A., se pusieron en contacto y de acuerdo
para que el personal adscrito al proyecto "Asistencia
Geol6gica a la Producci6n Nacional de Carb6n (Asturias)"
con cargo al Plan Energético Nacional, realizase una in
vestigaci6n, sobre problemas geol6gico-mineros que se
presentan en la explotaci6n de los grupos Centro Y Sur
y emitiésemos una opini6n al respecto, que pretendemos
reflejar en el presente informe, que no consideramos dé
finitivo,*pues la realizaci6n sistemática de una serie
de reconocimientos nos permite un progreso en el conóci-
miento de la Cuenca, que puede ser aprovechado inmediata
mente para un mejor desarrollo de la explotací6n.

Para la realizaci6n de la cartografía de superfi
cie se ha dispuesto de fotografía aérea a escala 1:20.000
facilitada por ICONA, ampliaciones de ésta a escala 1:
10.000, así como un plano fotogramétrico a escala 1:10..000.-',

La topografía es abrupta, las plantacionesdiecas
taños, robles y hayas, ocupan una gran superficie, exis-

tiendo abundantes prados que dificultan la cartografía
geol6gica.
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presa Carbonífera del Narcea, S.L. por las facilidades que

nos dieron para visitar la explotaci6n, así como la infor

maci6n, exposici6n e intercambios de opiniones sobre los

problemas plánteados, y en especial a su ingeniero-Direc-

tor D. Angel Fernández súárez y facultativo-jefe del qru

po Sur, D. Angel Lobato Gonzáléz, que nos acompañaron en

la visita de interior, así como en recorridos de superfi-

cie.

Oto



.do E L,_

Je, Nr,Cer

Pasado

Vil lar de Noceda Noceda
C71

S Martin de los t. ¡ros
Manea

Riotorno
Vida¡

Piedra f ita

El Pueblo

OGedrez

Rañadoiro E= 1 50,000

Zona estudiado

ha

FIG l� SITUACION GEOGRAFICA

mm CLAVE 8.945



de Rengos y a la margen derecha del río Narcea. En la actua
lidad están en servicio los pisos 30 (cota +711) y 50 (cota

+758 m) y explotan el paquete de techo.
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2.- SITUACION GEOGRAFICA

El área estudiada se encuentra en la cuenca carboní

fera de Rengos y en el borde SE de la hoja nO 75 NAVIEGO a

escala 1:50.000 del Mapa Topográfico Nacional. Las concesio

nes mineras de Carbonífera del Narcea, S.L. tienen una su

perficie aproximada de 944,9 Ha, de las que se extrae antra

cita y están ubicadas en el término municipal de Cangas del

Narcea, en las proximidades del km 3 de la carretera de Ven

tanueva a Degaña, a la margen derecha del Río Narcea e iz

quierda del río Gill6n, el límite Sur lo constituyen los

pueblos de Rengos, Gedrez, Piedrafita y Jal6n (ver fig.1).

erEl socav6n principal del Sector Norte (3 piso) se

sitfia en la margen izquierda del Río Gíll6n, y a la cota

+ 659 m a unos 1.700 m al SE de Ventanueva, explotando el

paquete inferior.

El grupo ptincipal de Carbonar es el Grupo Centro

que está -�emboquillado a la cota +580 m en la margen izquieL

da del río Narcea, y a unos 1.700 m al Sur de Ventanueva

En sus proximidades se encuentra el lavadero central, talle

res eléctrico y mecánico, etc. El socav6n general de extrac

ci6n tiene unos 1.100 m y corta los principales pasos de car

b6n, de la cuenca de Rengos.

El grupo Sur se ubica a unos 670 m al SE del pueblo



de Rengos y a la margen derecha del río Narcea. En la actua
jidad están en servicio los pisos 3* (cota +711) y 50 (cota
+758 m) y explotan el paquete de techo.



TI,

5.

3.- MARCO GEOLOGICO

Las cuencas carboníferas Estefanienses de Tineo

Capgas del Narcea, Carballo y Rengos, presentan caracterís

ticas similares, tratándose de cuencas intramontañosas de

origen fluvio-lacustre, discordantes sobre un z6calo muy

irregular de materiales preestefanienses que abarcan del

Precámbrico al Ordovícico.

Las concesiones de Carbonar se ubican en el borde

SO.de la Cuenca de Rengos. Su borde occidental está en con

tacto por falla , con calizas grises cámbricas equivalentes

a las Calizas de Vegadeo, constituyendo la denominada Peflá

del Cuervo.

3.1.- ESTRATIGRAFIA

Los materiales carboníferos estudiados contienen

una flora perteneciente al Estefaniesne B. Litól6gicamente

están constituidos por materiales de caracter detrítico

abarcando desde conglomerados a lutitas, teniendo como te**t

mino final carb6n de rango elevado (antracital.

Al tratarse de una cuenca fluviatil las variaciones

laterales de los sedimentos son grandes, segfin la direcci6n

principal de aporte N-S, no obstante para zonas muy pr6xi-

mas podemos diferenciar paquetes, que a continuaci6n, pasa-

mos a describir.
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3.1.1.- Conglomerado basal

Se apoya discordantemente sobre materiales que abar
can del Precámbrico a Ordovícico, que constituyen un paleo-
rrelieve cuyas áreas positivas aún pueden ser observadas en
la actualidad (explotaci6n a cielo abierto de Antracitas de
Gill6n), lo que determina una gran variaci6n de espesor, pu
diendo alcanzar hasta los 400 m en Los Castiéllos.

El conglomerado basal (Gm) posee matriz arenosa y/o
microconglomerática escasa, los cantos son de cuarcita y en
menor proporci6n de cuarzo y ocasionalmente pueden hallarse
liditas, rocas Igneas y areniscas del propio Estefaniense.
Los cantos de tamaño variable pueden ser subredondeados a
redondeados y con frecuencia están unos en contacto con otros.

Estas facies corresponden a rellenos de canales y a
barras longitudinales, siendo la superficie inferior frecuen
temente erosiva, mientras que el límite supetior es transi-
cional a facies más finas.

En la base, a veces, se presenta un miembro brechoi-
de con abundante matriz fangosa (Gms), con cantos angulosos,
predominantemente de pizarras y en menor proporci6n de cuar
zo y cuarcitas. El centil de los cantos suele ser de 25 cm
aunque a veces alcanzan los 4 m. El espesor de este tramo no
sobrepasa los 50 m y se interpreta como dep6sitos de ladera
ligados a fuertes pendientes y a coladas fangosas (debtis
flows).

3.1.2.- Paquete inferior.

Descansa sobre el conglomerado basal, una serie de
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facies finas no canalizadas (arenisca de grano fino, luti-
�as y carb6n) con una intercalaci6n de facies canalizadas,
relativamente potentes, de conglomerados con cantos cuarc,í
ticos cuyo centil no sobrepasan los 7 cm, bien clasifica-
dos, con escasa matriz arenosa. El espesor total de este
paquete es de 160-200 m, constituye su techo la capa 4. De
muro a techo los pasos de carb6n más importantes cortados
en el transversal del Grupo Centro.

Capa Pilar, suele depositarse a unos 60-100 m del conglo
merado basal, a techo tiene una pizarra muy arenosa que pa
sa gradualmente a arenisca de grano fino, mientras que a
muro presenta una pizarra poco arenosa con vetas de carb6n
limpio y muy sucio. Ha sido explotada en una corrida de
unos 300 m al N del recorte del sector N que parte del So
cav6n general del Grupo Centro, téniendo un espesorde 1,11
m de carb6n algo sucio.

Capa Falo, se sitda a unos 20 m a techo de la C/Pilar,
entre areniscas de grano fino con 0,38 m de carb6n que al
techo es sucio.

Capa Ancha de muro, tiene continuidad lateral en toda la
cuenca explotándose también en Carmencita, Riotorno, Coto
Gill6n y Matiella, si bien su potencia decrece progresiva-
mente desde 6 m en la zona media de la cuenca a 0,80 m en
Matiella. El carb6n es duro y brillante, aunque a muro pue
de tener carb6n sucio (estando a unos 20 m por encima de
la C/Falo). En Carbonar Centro, se cort6 con 1,82 m de car
b6n limpio a techo y 3,21 m de carb6n sucio a muro, entre
areniscas de grano fino que lateralmente pasan a pizarras
arenosas.



Capa 1, se localiza a unos 34 m por encima de la C/Ancha
c1p muro, con 0,27 m de carb6n, entre-pizarras arenosas y
areniscas con lentículas de carb6n, no siendo explotada.

Capa 2, está a unos 5 m a techo de capa 1, en el recorte
del Sector Norte del grupo centro; ha sido cortada con0,45
m de carb6n limpio y duro, siendo explotada en una corrida
de unos 170 m. A muro suele tener suelo de vegetaci6n en
pizarras arenosas y/o lutitas, ñientras que a techo contie
ne arenisca que va aumentando el grano hacia techo, con un
conglomerado con base erosiva que a veces se pone en con
tacto directo con la Capa 2, como en mina Carmencita.

Capa 3, se encuentra a unos 8 m a techo d'e capa 2 y se
explota localmente debido a su escaso espesor.

Capa 4, constituye el techo del paquete inferior, se ex-
plota en Matiella y Coto Gill6n. En el grupo Centro tiene
un espesor de 0,43 m de carb6n con suelo de vegetaci6n en
lutitas.

3.1.3.- Paquete medio

Este paquete se apoya sobre la capa 4 y tiene por
techo a la capa Rufina, teniendo un espesor que oscila en
tre 180-260 m. En el tramo inferior las facies canalizadas
(areniscas con estratificaci6n cruzada planar, areniscas
masivas y areniscas con estratificaci6n cruzada en surco
adquieren un desarrollo similar a las facies no canalizadas
(facies fina con estratificaci6n lenticular y/o paralela),
hacia techo predominan las facies canalizadas con niveles
conglomeráticos de hasta 6 m que varían latéralmente de es
pesor.
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En este tramo se han contabili¿ado hasta 84 pasos de

carb6n inexplotables en el grupo Centro. En Matiella son ex

plotables la Capa 5, Capa 6 y Capa 7, aunque sus espesores

no superan los 0,85 m. En Carbonar Sur, en la década de los

años 60, fueron explotadas la Capa 1 o Pastiones, Capa 2 oDu

ra y Capa 3 o Leonor, situadas respectivamente de la C/Rufi-

na a una distancia al muro de 90 m, 54 m y 12 m.

3.1.4.- Paquete Superior

Se ha tomado como base el muro de la capa Rúfina y
la potencia máxima reconocible es de unos 360 m.

Las capas más interesantes de este paquete son las

siguientes:

Capa Rufina, explotada en el grupo centro y sur, tiene un

espesor de 0,30 m a 0,60 m de carb6n limpio, duro y compacto

teniendo a techo arenisca y a muro suelo de vegetaci6n en pi

zarras arenosas o arenisca. Esta capa está explotada en Car

bonar Sur (hacia el Norte) en una corrida de 700 m.

Capa Ancha, se encuentra a unos 60 m a techo de la C/Rufi-

na, contabilizándose entre ambas 20 pasos de carb6n en ergru

po Sur, mientras que en el grupo centro se han cortado unos

7 pasos, siendo en conjunto más detrítico. A unos 10 m al mu

ro de la C/Ahcha, se corta un carbonero que en el socav6n ge

neral del grupo Centro tiene un espesordé 0,70 m de carb6n -

limpio y duro a techo, y 0,33 m de carb6n sucio al muro, sin

embargo en el grupo Sur pasa a tener un espesor de 0,40 m de

carb6n limpio. A este Carbonero de C/Ancha se le denomina -

también Dos Venas, por tener en medio del carb6n un esteril

de unos 0,10 m. Alunos 200 m al Sur de San Martín de Eiros y
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a la altura de la antigua trinchera (cota 770 m) que trans-
pprtaba el carb6n extraido de la C/Ancha en el 2* piso (co
ta 800 m) aflora el Carbonero de Capa Ancha con 0,33 m de
carb6n limpio, 0,10 m de estéril y 0,33 m de carb6n duro
limpio metalizado.

Capa Entrepudingas, aflora a unos 50 m a techo de la capa
Ancha y ha sido emboquillada' en puntos aislados en - la proxic—
midad del reguero de San Martín de Eiros, no sobrepasando
dichas galerías, los 100 m de longitud. A unos 300 m al S.O.
de San Martín de Eiros y a la cota 800 m, se- ha visto una
calicata sobre dicha capa, que aflora con un espesor supe
rior a 1,20 m de carb6n limpio, estando chamizada, en una
corrida de unos 80 m,

Este nivel conglomerático que se encuentra a techo
de capa Ancha, en las concesiones de Carbonar, es cartogra-
fiable, superando en algunos puntos los 200 m de potencia.

3.2.- AMBIENTE DE DEPOSITO

En la cuenca carbonífera de Rengos, de origen flu-
vial, con direcci6n de aporte N-S, la cartografía realizada
a escala 1/10.000 por el proyecto «Prospecci6n previa de
hullas-antracitas en el área del Narcea", encuadrada dentro
del P.E.N., permite suponer la existencia de dos abanicos -
aluviales, el occidental situado en el valle del Río Narcea
y el oriental en Saldepuestos, estando separados por un um
bral de direcci6n N-S y cuya zona más elevada se ubicaría
en la explotaci6n a cielo abierto de Antracitas de Gill6n
S.A. (área positiva) que dividiría a la cuenca en dos sub-
cuencas.



De acuerdo con I.Corrales (1.981), en una primera
etapa la sedimentaci6n comenzaría con brechas, en la subcuen
ca oriental, dando acumulaciones potentes; en cambio, en la
occidental estos dep6sitos tienen menor espesor, siendo sus
tituidos por materiales claramente fluviales (barras) que -
originan los potentes conglomerados que se observan al N de
Ventanueva. Con estos aportes se suaviza el relieve, pero si
gue manteniéndose el área positiva citada.

En una segunda etapa de sedimentací6n, netamente flu
vial, se cubriría el área positiva, con lo que se pasa a te
ner una sola cuenca. En la base de la serie de Carbonar Cen
tro se encuentran condidiones íd6neas para la sedimentaci6n

de facies finas que son interrumpidas por la instalaci6n de
un sistema canalizado que coincide con uno de reactivaci6n -
de canales en el sector de Carmencitar. Continúa con un pe
ríodo de sedimentaci6n de facies no finas, instalándose des

pués un sistema canalizado que daría lugar a una superficie
erosiva, breve en Carbonar Centro y de más duraci6n en el
área oriental, mientras que en la regi6n del antiguo paleo-
rrelieve (explotaci6n a cielo abierto) las condiciones son
intermedias, con fuertes oscilaciones y como consecuencia de
éstas se observan varias superficies erosivas. Esta segunda
etapa finaliza con el dep6sito de la Capa Ancha, cuya forma-
ci6n no fue simultánea, lo que se manifiesta en el cambio de

espesor que muestra de Oeste a Este, adelgazándose en dicho
sentido, y en la presencia de facies finas no carbonosas en

el interior de la misma o en su techo. El hecho-de que excep
tuando el sector de Carbonar Centro (el más occidental), don

de por debajo de dicha capa se encuentran facies finas, el
hecho de que aquella se deposite sobre facies canalizadas,
hace suponer la existencia de un proceso de índole general
que afect6 a toda la cuenca, debido a una modificaci6n enuna
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o más variables del sistema (clima, área fuente, etc.).

La tercera etapa se inicia con la instalaci6n de me
dios canalizados en toda la cuenca, con dep6sitos fundamen-
talmente de facies arenosas, que son más gruesos en los sec
tores de Carbonar Centro y Explotaci6n a cielo abierto de
Gill6n; sin embargo la permanencia de Carbonar Centro es
mucho más breve que en el resto de la cuenca, depositándose
al alejarse los canales, un potente tramo de facies finas .
Posteriormente aparece en toda la regi6n una nueva superfi-
cie erosivar provocada ahora por sistemas canalizados de
energía mucho mayor que las anteriores, ya que darán lugar
a la sedimentaci6n de facies más gruesas (la duraci6n és ffia
yór éñ Coto Mátiella);� su:áIejámien+-o va a permitir el de
p6sito de facies finas en las áreas occidentales (Carmenci-
ta y Carbonar Centro), quedando aquellas restringidas tan
solo a 0,72 m, de los que la mitad corresponden a carb6n
Capa 5a . en Matiella. Nuevamente se produce sedímentaci6n
en medios canal¡zados en toda la regi6n y con posterioridad
los canales se alejan de Carbonar Centro, en donde se habían
provocado el dep6sito de los materiales más gruesos de este
momento de la historia sedimentaria. Finalmente la sedimen-
taci6n de facies finas se hace general, quedando ésta inte-
rrumpida por la reimplantaci6n de sistemas canalizados, que
van a originar una superficie erosiva general, culminando
estas etapas con una migraci6n de los canales que dan lugar
a potentes dep6sitos de conglomerados, en el área de San
Martín de Eiros.



13.

3.2.1.- Facies deposicionales

Por los datos sedimentol6gicos reconocidos en la Cuen

ca de Rengos, se cree que los ríos que transportarofi los mate
riales Estefanienses eran principalmente de tipo braided, ca

racterizados por tener dos o más canales con barras que pue

den estabilizarse por vegetaci6n y convertirse así en islas -

que aáí pueden ser inundadas durante los periodos de alta des
carga. Estos ríos suelen correr sobre los materiales que pre
viamente habían depositado, con una carga de fondo superior

al 11%, teniendo una relaci6n anchura/profundidad mayor de 40.

Los materiales depositados (arenas y gravas), su cauaal máxi
mo de crecidas, el rango de descarga total y la variabilidad

de descarga total es mayor que en los otros tipos de ríos(~

driforñebr'áñástomasados y rectos) y el caracter braidíng -

se adquiere por selecci6n cuando la corriente va dejando aque
llos tamaños que no puede llevar, dando lugar a la formaci6n
de barras en el medio del canal.

Generalmente puede distinguirse un canal dominante so

bre todo el conjunto braided, pero puede también haber varios
canales principales, reconociéndose varios niveles topográfi-

cos distintos, desde el área de los canales más profundos y
más activos, a las áreas elevadas, abandonadas y cubiertas de

vegetaci6n.

Estos ríos depositan los materiales formando secuen-

cias naturales, que pueden ser limitadas por superficies de

discontinuidad o tamaño de grano, en cada uno de los términos

(Gm, Sr, Sh, etc.) de estas secuencias según las estructuras
sedimentarias que se observan, podemos interpretar la energía

que tenía el medio al depositarse esos matetiáles. Si esta-
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blecemos un sistema de coordenadas de dos componentes, en el
que en abcisas aumenta la energía del medio, mientras que en

ordenadas disminuye la viscosidad del medio (ver figura n*2),

la curva resultante limita por encima el régimen turbulento y

por debajo él régimen laminar. En el estadium 3, al aumentar

la energía, dan lugar a sedimentos con laminaci6n paralela

estratificaci6n planar, estratificaci6n en surco, etc.,

variando el tipo de estructura con la profundidad de la co

rriente y con el tamaño del grano. Así si el tamaño de grano

es grueso no tendremos facies con laminaci6n de ripples, pIl

ro sí estratificaci6n en surco, si los materiales son muy fi

nos no tendremos los términos finales, pero sí los iniciales,

si la profundidad de la corriente es pequeña, nunca se pue

den formar ripples, etc. La separaci6n de una facies de co

rriente braided de una de abanico aluvial puede ser arbitra-
ria, ya que la dispersi6n de sedimentos en los abanicos alu

viales generalmente tienen lugar por medio de canales bráided

efímeros, distinguiéndose distintos medios de deposici6n den

tro de los abanicos aluviales según los mecanismos de trans

porte (debris flow, corrientes claras y corrientes braided).

En un mismo río se puéden encontrar tramos meandriformes,brai

ded e incluso rectos, dependiendo de la pendiente, carga de

sedimentos y velocidad de flujo, lo que dificulta 1.a correla

ci6n de los niveles sedimentarios.

La varíaci6n de mecanismos, tipos y medios de dep6si

to en una cuenca de origen fluvial, da como resultado unas -

variaciones laterales de facies muy acusadas, cuya interpre-

taci6n es muy problemática. Por esta raz6n, en este trabajo,

se han tenido en cuenta las estructuras sedimentarias asocia

das a las facies, las características litol6gicas y textura-
delles, su variaci6n en la vertical, así como el caracter

contacto entre los distintos términos litol6gicos.



En las columnas estratigráficas que adjuntamos (Pla
nos nos 2, 3, 6, 7 y 9), dentro de las facies deposidionales
distinguimos tres grupos con respecto al tamaño del grano: G
tamaño grueso, serían conglomerados, S (sand) tamaño de are-
na muy fina a muy gruesa, y F (fine) tamaño fino que corres-
ponde generalmente a lutitas. A continuaci6n vamos a descri-
bir someramente las facies deposicionales de mayor a menor
energía, siguiendo los criterios y nomenclatura utilizados -
por MIALL (1977), aunque-de acuerdo con CORRALES (1982), se
han introducido pequeñas modificaciones.

Facies de gravas masivas con abundante matriz fangosa (Gms).
Localmente pueden estar interestratificadas y en general es
tán discordantes sobre el z6calo. Se interpreta esta facies
como dep6sitos de ladera ligados a fuertes pendientes y a co
ladas fangosas (debris flows).

Facies de gravas inasivas «kn). Comprende los conglomerados
en las que a veces puede haber una grosera estratificaci6n
horizontal. La superficie inferior es frecuentemente erosiva,
mientras que el límite superior suele ser transicional"a fa
cies más finas. Estas facies de gravas masivas corresponden
a rellenos de canales y a barras longitudinales.

Í-1 Facies de arenas con estratificaci6n cruzada en surco (St).
El tamaño del grano es generalmente de arena media a muy grue
sa, cuando se encuentran en límos y areniscas finas, se inter
preta como el resultado de la migraci6n de formas del lecho
(parte baja del cauce) cuyas crestas son sinuosas, en corrien
tes con flujo unid4,,reccionál. Con relativa frecuencia se encuen
tran en ellas acumulaciones de restos vegetales, que confieren
un aspecto ca6tico a la facies. La base es generalmente erosi-
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va, aunque inmediatamente por encima de la base de la unidad
ppede existir,una unidad delgada de arena masiva, con o sin,
intraclastos. El límite superior suele ser transicional a fa
cíes de energía más baja.

Facies de arenas con estratificaci6n cruzada Planar (Sn)
Son frecuentes en areniscas de grano medio a grueso. Pueden
incluirse en esta facies la megaestratificaci6n cruzada pla
nar, que corresponden a dep6sitos de diques o de "crevasse
splay". Se origina esta facies por migraci6n de barras con
cresta récta y de ondas de arena (sand waves).

Facies de arenás masivas (Sh). La arenisca puede estar la
minada o ser masiva. El límite inferior suele ser erosivo y
el superior transicional. Estas facies corresponden a dep6si
tos de alta energía.

Facies de arenas con laminaciones de ripples (Sr). Se en
cuentran generalmente en limos y arenas de grano fino. Los
ripples de pequeño tamaño, dan lugar en su mayoría a mícro
festones, a veces se encuentran también laminaci6n de ripples
remontantes (climbíng ripple lamination). El espesor de esta
facies varía de unos pocos centímetros a unos pocos metros
El límite inferior es transicional a facies de energía mayor
y el superior a facies de energía más baja,

Facies finas (F1) La forman lutitas, limos y areniscas muy
finas, incluyéndose también los dep6sitos de carb6n y las al
ternancias de lutitas con carb6n. El límite inferior es tran
sicional a facies de energía*mayor, mientras que el superior
suele ser erosivo.

Facies con estratificaci6n lenticular (L). Es una asociaci6n

de facies finas (F1) y facies de arenas o limos con estructura
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de ripples (Sr), esta última da lugar a lentículas crue quedan

aisladas en los sedimentos finos, originándose estratificación

microlenticular, lenticular o megalenticular.

Las facies finas suelen representar un porcentaje pl�

queño en las corrientes braided, pero su presencia es impor

tante a causa de las implicaciones genéticas aue pueden dedu

cirse de su posici6n en la secuencia de estratos. En ellas pue

den ser abundantes los ripples de escala muy pequeña, la es

tratificaci6n ondulante, la bioturbaci6n, las raíces de plan

tas y el carbón.

3.3.- TECTONICA

Los materiales Estefanienses de la Cuenca de Rengos,

se apoyan discordantemente sobre terrenos que abarcan del Or

dovícico al Precámbrico, que fueron deformados por la orogéne

sis hercínica y pre-hercínicas.

El Carbonífero en las concesiones de CARBONAR, cons-

tituye una estructura monoclinal de direcci6n principal N-S ,

que sufre en la zona meridional una inflexión, tomando la di

recci6n E-0 a lá altura del Pueblo de Rengos, que da origen a

la fractura de distensión de Rengos, mientras en la zona sep

tentrional dobla la estratificaci6n según el rumbo E-0, como

se puede observar en los primeros 425-m del transversal gene\

ral del Grupo Centro de CARBONAR, a la altura aproximáda del

carbonero de la Capa Ancha de techo.

El límite 0 y S de la Cuenca Carboníferade Rengos, lo

marca la Falla de Allande, deámbito regional, que hace cabal-

gar las calizas cámbricas sobre el Estefaniense y lamina unpq

sible sinclinal Estefaniense.



IL Las fracturas de borde, es muy posible que sean sin-

g9néticas con los dep6sitos Estefanienses, pues no se obser-

va que afecte al Carbonífero,fosilizando éste a las fallas

por otra parte más allá de estas fracturas no se observa nin

gún dep6sito del Carbonífero productivo (figura no 3).

Dentro de la cuenca Estefaniense, las fracturas de

tectadas, han sido de pequeña magnitud, con excepci6n de la

falla de Rengos que se amortigua hacia el N, tratándose en

su mayor parte de fallas directas de distensi6n que tuvieron

lugar después de los esfuerzos hercínicos (ver figura no 6).

Los materiales precarboníferos fueron afectados prin

cipalmente por una deformaci6n herciniana polifásica, acompl

fiada de metamorfísmo regional. En la primera fase de deforma

ci6n se producen estructuras de grandes dimensiones, en la
iL

2 a fase está representada por grandes cabalgamientos (falla

de Allande), en la 3 a fase se producen pliegues suaves y as¡

métricos subsidiarios de una estructura mayor, como es el an

tiforme.z del Narcea.

La falla inversa de Allande se sigue desde la costa

cantábrica (en los alrededores de Ballota) hasta chocar Mu

cho más al Sur con la falla transversal de Villablino, estan

do la superficie de cabalgamiento fuertemente inclinada ha

cia el 0, apareciendo en el aut6ctono pligues cortados por

el cabalgamiento, vergente hacia el E.
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4.- PROBLEMAS PLANTEADOS

- La direcci6n técnica de Carbonífera del Narcea, S.L., tie

ne previsto en el plazo de unos dos años el concentrar lá

producci6n y gran parte de los ser-�ridios de los grupos Nor

te y Sur, en el grupo Centro.

Actualmente se está llevando a cabo, la uni6n del

Grupo Centro con el Grupo Sur, a través del denominado soca

v6n Rufina Sur, que parte del socav6n general del Grupo Cen

tro (a unos 490 m de la bocamina), teniendo en la actualidad

una corrida de unos 850 m y dista aproximadamente unos 500

m de las labores mineras más septentrionales del Grupo Sur.

Los técnicos de CARBONAR intúyen la existencia de

una fractura entre las labores de Carbonar Centro y Sur y

se desea saber cual es su entidad.

- El segundo problema de ubica en el Grupo Centro. A unos -

670 m de la bocamina del Socav6n General de extracci6n, des

de donde parte el recorte Norte hasta la C/Pilar, con una -

longitud de unos 400 m, en él están identificadas las capas

Pilar, Carbonero, Ancha, 1a , 2 a , 3 a y 4 a , sin embargo en el

socav6n principal las capas 1a 41 2 a , 3 a y 4 a no están ident.i

ficadas y se nos encarga realizar dicha correlaci6n.

En Carbonar Sur, en el 3 er piso, se estudilaton los recor-



20.

tes efectuados a C/Rufina y C/Ancha, desde el socav6n prin.:-

c¡ipal con el fin de comprobar la posible existencia de una

fractura que desplazara a la C/Rufina.

erEn el 3 piso de Carbonar Sur, se estudiaron los 60 m an

teriores al frente (en estéril) de la guía de capa Rufina

para ver si dicha esterilidad es tect6nica o sedimentaria.

A primeros del-mes de Marzo de 1.982, la direcci6n técnica

de CARBONAR, solicit6 nuestros servicios, para que realizá-

semos un corte geol6gico a escala 1/2.000, según la direcci6n

del posible emplazamiento de un pozo inclinado, cuyo emboqui

llamiento a nivel del Grupo Centro coincidía con la intersec
erci6n del socav6n C/Ancha Norte, con el pozo plano del 3 pi

so a dicho socav6n (Cota 587, en el Grupo Centro). Asimismo,

se encarg6 la realizaci6n de un plano a escala 1/2.000 con

la traza de las capas 2 y Capa Ancha de muro en una corrida

de unos 600 m, en las proximidades de dicho pozo inclinado

y a las cotas -50, -100 y -150, con respecto al socav6n gene

ral de extracci6n del Grupo Centro.
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S.- TRABAJOS REALIZADOS

5. 1. - GRUPO CENTRO

Levantamiento y columna estratigráfica del Socav6n General,

desde el Entronque Sector Norte, hasta la capa Ancha de Mu-

ro. Planos 1 y 2.

Con una totalidad de 456 m, a escala 1/100, se ha efec

tuado un levantamiento estratigráfico de ambos hastiales y su

proyecci6n sobre el piso, así como la columna estratigráfica a

escala 1/200, para correlacionar las capas Pilar, Carbonero

Ancha, 1a , 2a , 3 a y 4 a identificadas en el tramo situado entre

el Recorte del Sector Norte hasta la capa Pilar, por el Proyec

to de "Prospecci6n previa de Hullas-Antracitas en el Area del

Narcea", con las mismas capas identificadas en el Socav6n Ge

neral de Extracci6n por el proyecto de "As¡átencia Geológíca".

Columna Estratigráfica Normal del Recorte Norte del Grupo

Centro. Plano n* 3.

Este trabajo consiste en una ampliaci6n a escala 1/200

de la columna realizada a escala 1/500 por el Proyecto "Pros

pecci6n previa de Hullas-Antracitas en el Area del Narcea",,la

cual ha sido empleada para correlacionar con la columna estra-

tigráfica puesta de manifiesto en el trabajo anterior.

Cortes Geol6gícos. Plano n* 4.

Con tres cortes geol6gicos verticales a escala 1/2.000,

se ha plasmado la geometría y la estructura de la cuenca, así

como la importancia que adquiere el paleorrelieve y sus mate-

riales pre-carboníferos.
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Estudio de la viabilidad de ejecuci6n de un pozo plano por

capa Ancha en la zona Norte a Nivel del Socav6n General. -

Plano n* 5.

Como labor previa, se han realizado todas las medidas

posibles de direcciones y buzamientos de los estratosen las -

siguientes zonas:

Socav6n General de F"Xtracci6n, Recorte Sector Norte, Soca-

v6n Ancha Norte y Socav6n Ancha Sur.

Con los datos obtenidos se han confeccionado cortes

verticales a escala 1/2.000, los cuales nos han permitido el

hacer la proyecci6n sobre un plano horizontal de la traza en

la capa Ancha de Muro y la capa 2, en una corrida aproximada-

mente de 600 m, a las cotas -50 (537 m), -100 (507 m) y -150

(457 m) con respecto al nivel 0, que correspondería al Socav6n

General del Grupo Centro (cota 587 m).
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5.2.- GRUPO SUR

1
Columna estratigráfica normal desde Capa Ancha a Capa Rufina

en el Tercer Pisof Escala 1/200. Plano n* 6.

En principio se intenta localizar una posible fractura

cuya consecuencia sería el desplazamiento de la capa Rúfina

as¡ como proceder a la identificaci6n de los pasos de carb6n

que se corten.

La posibilidad de existencia de fractura queda total-

mente descartada al comprobarse que la capa Rúfina es cortada

y por lo tanto se identifica al realizarse una correlaci6ncon

otras columnas.

El estudio estratigráfico presenta un total de 97,30 m.

Levantamiento y columna estratigi�áfica normal del transversal

y guía de capa Rufina hasta el frente en el tercer piso de Car
osbonar Sur. Planos n 7 y 8.

Se realiza un estudio de 60 m anteriores al frente (27-
1-82), todos ellos en estéril y se dibuja un levantamiento es

tratigráfico a escala 1/100, con su correspondiente columna es

tratigráfica a escala 1/200. El resultado es la detecci6n de

una fractura cuya direcci6n es de N-901-E.

Columna estratigráfica normal de Capa Rúfina a Capa Ancha

en el tercer Piso (Zona Norte). Escala 1/200. Plano n* 9.

Se trata de una ampliaci6n a escala 1/200 de la colum-
na realizada por el Proyecto "Prospecci6n Previa de Hullas-An

tracitas en el Area del Narcea", para ser utilizada en la ¡den
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tificaci6n de la capa Rúfina (zona Sur) en el tercer Piso

d9 Carbonar Grupo Sur.

Cartografía. Estudio geol6gico-minero de Superficie. Fig._4.

En superficie y a una escala 1/10.000 se ha realiza

do un estudio geol6gico-minero de unas 200 Has aproximadamen

te que comprenden el triángulo Carbonar Norte-Centro, Carbo-

nar Sur y el alto de Piedrafita. Se ha cartografiado el paso

de la: capa Ancha y Capa Rúfina, así como determinados ni-

veles que nos han permitido el conocer la estructura de la

zona estudiada.

Levantamiento Estratigráfico desde C/Rufina a C/Ancha en el

Tercer Piso (Zona Norte) de Carbonar Sur. Escala 1/100. Plá-

no no lo.

Con una totalidad de 66,90 m se efectúa este levanta

miento para comprobar la existencia de una posible fractura

entre la C/Rufina y la C/Ancha, cosa que en vista de los es

tudios realizados queda descartada por completo.



25.

6.--DISCUSION SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

Por grupos y orden cronol6gico los temas que hemos

tratado son los siguientes:

6.1.- CARBONAR CENTRO

6.1.1.- Identificaci6n de las capas 1, 2, 3 y 4_en el

socav6n general

El primer problema concierne a la identificaci6n de

las capas 1, 2, 3 y 4 a su paso por el socav6n general, en

el tramo comprendido entre el entronque del recorte sector

Norte hasta capa Ancha, con una longitud de 456 m, en donde

se efectu6 un levantamiento estratigráfico a escala 1/100 ,

(plano n' 1 y su columna estratigráfica a escala 1/200 Pla

no nl 2), quedando definidas las características litol6gicas

y facies deposícionales que nos ha permitido correlacóionar

los pasos de carb6n, con el transversal del recorte del sec

tor Norte, en donde las citadas capas estaban identificadas

(Plano nO 3).

En el tramo estudiado del socav6n general (Plano n'

2), el origen está situado a 30 m al muro de la capa Ancha.

La capa 1 con respecto a dicho origen se cort6 a los 159,40

m de distancia, con 0,25 m de carb6n limpio, teniendo a mu
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ro un suelo de vegetaci6n potente en arenisca de grano fino,

pon un espesor de 1,15 m. La capa 2 se presenta con un espe

sor de 0,10 ffl de carb6n a 177,30 cm del origen, entre fa

-finás que presentan vetillas carbonosascies deposicionáles

con flora abundante. La capa 3 aparece a los 222,50 m, con

un espesor de 0,13 m en carb6n y con unas características -

de sedimentaci6n similares a la capa 2. La capa 4 se corta

a 247,05 m del origen, con 0,30 m de carb6n teniendo a te

cho y muro lutitas con vetillas de carb6n y flora abundante.

Se cortaron pasos de carb6n y/o borrasco suscepti-

bles de ser interesantes, a los 388,10 m, 416,60 m, 426,50

m y 448,50_m, con un espesor real de 0,60 m, 0,40 m, 0,90 m

y 0,95 m respectivamente, que en esta zona no han-sido obje

to de laboreo.

6.1.2.- Estudio geol6qico-minero entre los grupos

mineros Centro y Sur

Actualmente se está realizando la uni6n de los gru-

pos Centro y Sur, a través del denominado Socav6n Rufina

que partiendo de la,Galería General del Grupo Centro, tiene

una corrida de unos 1.700 m, faltando unos 600 m, para unir

ambos grupos (fig. n* 7). La direcci6n técnica de CARBONAR,

nos encarg6 un estudio, sobre ésta zona, para determinar la

presencia o no de una fractura, que dificultase la uní6n en

tre los citados grupos mineros.

Para atacar el problema, fueron visitados en el ín

terior de la mina los frentes, que eran accesibles, obser-

vándose que estaban en posíci6n normal, sin ser afectados -

por fracturas importantes. Así en el frente del socav6n Ru
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fina (fig. 5 se presenta la C/Ancha entre lutita y arenis

pa a muro, con 0,77 m de carb6n menudo0 con alguna intercala

ci6n arcillosa y 0,30 m de carb6n limpio compacto a techo

con un rumbo de N-1850-E y buzamiento de 600 hacia el oeste.

En estos recorridos de interior, se midieron sobre los has-

tiales, direcciones y buzamientos de estratos, para apoyar -

la ejecuci6n de cortes geol6gicos, así como la interpretaci6n

de los planos de labores.

En superficie se realiz6 un estudio geol6gico-minero mi

nucioso en unas 200 Has entre el grupo Centro, grupo Sur y

alto de Piedrafita, cartografíandose el paso de las capas An

cha y Rufina, así como todos los niveles que nos permiten -

confeccionar la estructura del área estudiada (figura n' 4)—

Esta cartográfía puso de manifiesto, la existencia de una fa

lla de distensi6n en la proximidad del pueblo de Rengos, con

direcci6n N-40*-E y plano de falla gubvertical hacia el N

amortiguándose su salto hacia el N, hasta desaparecer,no lle

gando a afectar en superficie, al trazado de la C/Ancha de

techo, según el reconocimiento de superficie, así como por

las proyecciones de C/Ancha realizadas en el gabinete, con -

los datos de los plános de labores antiguos, apoyados en ano

taciones de campo. Por tantor creemos que no existe una fa

lla importante que afecte a la estructura proyectada, para

unir los grupos N y S.

6.1.3.- Estudio sobre la viabilidad de ejecuci6n de

un pozo plano por capa Ancha de muro en el

Socav6n General del Grupo Centro

En la zona de ubicaci6n del Grupo Centro y por deba-

jo del nivel del Río Narcea, no existen labores mineras cono
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cidas, por lo que los plAnos y cortes geol6gicos que ad,jun-

son interpretativos y susceptibles de vatamos (plano n* 4)
riaciones posteriores. Para su ejecuci6n se estudiaron deta

lladamente los transversales principales, tomando el mayor

número posible de direcciones y buzamientos, fueron extrap2

lados en la confecci6n de los cortes geol6á¡cos a escala 1/

2.000, los cuales permiten deducir la existencia de unos

alabeamientos en el flanco E del sinclinal con cambios brus

cos de la inclinaci6n de los estratos en profundidad.

El ángulo formado por la línea horizontal con la in

tersecci6n de la línea que une el emboquillamiento del pozo

plano (plano n"4 ) en C/Ancha, con la intersecci6n de C/All

cha a las cotas -50 m Xcota 537 m), -100 m (cota 487), 150

m (cota 437 m), es respectivamente de 21*, 29* y 35* respec

tivamente, de acuerdo con la interpretaci6n efectuada.

En el área del Grupo Centro no se han hecho sondeos

mecánicos y por tanto no se sabe a qué profundidad se encuen

tra el paleorrelieve pre-carboníferof sin embargo en el son

deo mecánico (n' 5) efectuado por el proyecto "Prospecci6n

previa de hulla"-antracita en el área del Narcea (Asturias)H

con cargo al Plan Energético Nacional, el basamento�--se cort6
a la cota +431 m, que de mantenerse haría inviable el explo

tar la capa AnCha a la cota -150 m (437 m) en el Grupo Centro
aunque creemos que el basamento esté más profundo.

6.1.4.- Traza de la capa Anbha y capa 2, a la cota -50

m,_-100 m y -150 m con respecto al Socav6n Ge-

neral del Grupo Centro

En el plano n' 5 a escala 1/2.000, se pueden obser
var dichas trazas, deducidas a partir de cortes geol6gicos
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íw
a escala 1/2.000, en donde la inclinaci6n de los estratos

tiende a ser menor hacia el Sur de la Cuenca, manifestándo

se en profundidad los alabeamientos de los estratos.

6.2.- CARBONAR SUR

6.2.1.- Estudio estratigráfico desde Capa Ancha a

Capa Rufina en el transversal del 3er piso

(Plano n* 6)

El objetivo, era identificar la Capa Rufina y obser

var si existía algún accidente tect6nico en dicho tramo. Se

correlacion6 la columna estratigráfica obtenida con la rea

lizada más al Norte (plano n* 9), no apreciándose ninguna -

fractura, no existiendo problemas para correlacionar la Ca

pa Rúfina de ambos transversales.

6.2.2.- Falla que afecta a la C/Rufina en 3er Piso

del Grupo Sur

Se hizo el levantamiento estratigráfico de los 60 m

anteriores al frente dela guía del 3er piso (27 de Enero -

de 1982) y se detect6 a los 37,60 m del frente una fractura

(planos n*7 y n*8) de direcci6n N-90AE e inclinaci6n 38*al
k, SE, transversal a la direcci6n de los estratos.

Las fracturas transversales a los estratos, en la

tect6nica regional del área estudiada, responden a fallas -

directas de distensi6n. En el bloque diagrama de la figura

n* 6. se representa en el bloque A la guía actual, en capa

Rúfina, que buza hacia el Oeste, tendremos que buscar la ca

pa, una vez pasada la falla, hacia techo, como se puede ob
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servar en dicha figura. Esta falla por lo visto en la mina y

p,lano de labores, creemos que no tiene un desplazamiento ¡m

portante, no siendo cartografiable a escala 1/10.000.
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7.- CONCLUSIONES

- La cuenca de Rengos es de origen fluviatil, habiendo una

gran variaci6n lateral de facies (apartado 3.2).

La geometría del yaciiñiento es una estructura monoclinal

que posiblemente corresponda al flanco E y N de un sinclinal

cuyo flanco occidental y meridional está total o parcialmen-

te laminado por la Falla de Allande (apartado 3.3.).

En el pueblo de Rengos existe una falla directa que se amor
tigua hacia el N, no afectando de forma importante a las la

bores de uni6n entre el Grupo Centro y Sur (apartado 6.1.2.).

En el pozo proyectado sobre Capa Ancha en el grupo Centro,

se ha interpretado que la línea que une su emboquillamiento

con la intersecci6n de la capa Ancha a las cotas -50 m, -100

m y -150 m, con respecto al socav6n principal del Grupo Cen

tro, formaría un ángulo de 210, 299 y 350 respectivamente con

la horizontal (apartado 6.1.3.). No se descarta la existen-

cia de paleorrelieve hacia la cota +400 m.

La estructura monoclinal en el Grupo Norte presenta alabea

mientos bruscos en profundidad y hacia el Sur disminuye su

inclinaci6n (apartado 6.1.4.).
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erEn el transversal Sur del 3 piso del Grupo Sur, se ha pues
�o de manifiesto la no existencia de fracturas, así como la
identificaci6n de la C/Rufina (apartado 2.1J. La guía de esta
capa está afectada por una falla directa de direcci6n N-901-E,
e inclinaci6n 380SE y creemos que la capa salta hacia techo -
Xapartado 6.2.2.).

En el transversal del socav6n principal del grupo Norte se
ha identificado el paso de la capa 1, capa 2, capa 3 y capa 4,
que no sobrepasan los 0,30 m. Sin embargo, se han detectado pa
sos de carb6n sucio, con espesores de 0,60 m, 0,90 m y 0,95 m,
que no han sido objeto de laboreo y que lateralmente pueden be
neficiarse de carb6n limpio (apartado 6.1.l.).
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8.- RECOMENDACIONES

Hacer un estudio estructural de detalle, en el ¡ni

cio del transversal de Carbonar Centro, para poder reconocer
la Capa Entrepudingas, que al Sur de San Martín de Eiros ha
sido calicateada con potencia superior a 1,20 m de carb6n -
limpio (apartado 3.1.4.). Reconocimiento en superficie de di
cha capa.

Realizaci6n de un plan de calicatas para reconocer

en superficie los pasos de carb6n detectados en el transver-
sal del grupo Centro (apartado 6.1.1.) en el paquete medio.

En el Socav6n Rufina Sur (para unir el grupo Centro

y Sur) tienen lugar grandes presiones que hunde parcialmente

la galería, retrasando la ejecucí6n de dicha obra por lo que

se recomienda la realizaci6n de un estudio GEOTECNICO que es

tudie también la viabilidad econ6mica de la ejecuci6n de una

gálería en estéril.

Realizaci6n a escala 1/5.000 de planos-capa, que

pongan de manifiesto los macizos explotados con datos o sin

dátos, zonas vírgenes, áreas de esterilidad o falla, etc., -
que servirían de gran apoyo para estudiar la evoluci6n tanto

horizontal como vertical de la capa, quedando reflejadas

aquellas zonas favorables para la explotaci6n a cielo abier-

to.
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Hacer un plan de calicatas, para reconocer a la C/
Rxfina, en el flanco Sur del anticlinal detectado al NO-O del
pueblo de Piedrafita (figura n* 4).

En el caso de decidir que el pozo inclinado (apar-

tado 6.1.3.) sobre capa Ancha en el grupo Centro bajase has

ta la cota -150 m (431 m) con respecto al socav6n principal.

Sería conveniente el ejecutar un sondeo mecánico para detec-

tar la profundidad real a la que está el basamento precarbo-

nífero, aunque creemos que en esta zona el z6calo esté más

profundo que en el área de Piedrafita.
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1.- INTRODUCCION

A finales del mes de Febrero de 1.982, personal téc
nico de Antracitas de Gill6n S.A. y de ENADIMSA, se pusie
ron en contacto y de acuerdo para que el personal adscrito
al proyecto "Asistencia Geol¿Sgica a la Producci6n Nacional
de Carb6n en AsturiaslI, con cargo al Plan Energético Nacio
nal, realizase una investigaci6n sobre problemas geol6gico

mineros que se presentan en las explotaciones de los grupos
mineros Perfectas-Riotorno y Coto Gill6n, y emitir una opi
ni6n al respecto que se pretende reflejar en el presente in
forme, que no se considera definitivo, pues la realizaci6n
sistemática de una serie de reconocimientos (avances en la
explotaci6n, nuevos transversales, etc.) permite un pro

greso en el conocimiento de la Cuenca, que puede ser aprove
chado inmediatamente para un mejor desarrollo de la explota
ci6n.

Para la realizaci6n de la cartografía de superficie
se ha dispuesto de fotografía aérea a escala 1/20.000 faci
litada por ICONA, ampliaciones de ésta a escala 1/10.000
así como un plano fotogramétrico a escala 1/10.000.

Debemos expresar nuestro agradecimiento, a los em
presarios y personal técnico de Antracitas de Gill6n, S.A.

,por las facilidades dadas para visitar la explotací6n, así

como la informaci6n, exposici6n e intercambios de opiniones
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sobre los problemas planteados, y en especial a su Ingenie

:Fo-Director D. Víctor Rodríguez Fernández, así como a los

Ingenieros Técnicos de los Grupos Perfectas-Riotorno y Co

to que nos acompañaron en los recorridos por el interior

de la explotaci6n.
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2.- SITUACION GEOGRAFICA

El área estudiada se encuentra en la cuenca carbo-
nIfera de Rengos y en el borde SE de la hoja nO 75 Naviego
del Mapa Topográfico Nacional a escala 1/50.000.

Las concesiones mineras de Antractias de Gill6n su
peran las 1.059 Has y están ubicadas en el t�6rmino munici
pal de Cangas del Narcea, a unos 24 km al Sur de la cap¡
tal del municipio, siguiendo el valle del río Gill6n (ver
figura n* l), que vierte sus aguas en el río Narcea en las
proximidades de Rengos.

La explotaci6n del yacimiento comprende tres gru
pos (figura nO 2) comunicados entre sí por una pista que
sigue el valle del río Gill6n, a través de la cual se rea
liza el transporte del carb6n hasta el lavadero centralubi
cado en Vega de Rengos.

- El Grupo Perfectas-Riotorno, se ubica a unos 3 km al-E-SE
de Vega de Rengos y al 0 del pueblo de Riotorno.

- El Grupo Coto, sus bocaminas se sitdan en la margen iz
quierda del río Gill6n, a unos 800 m al SE de Vidal.

- El Grupo La Matiella, es el más oriental yse emboquilla



ASTURIAS

T,,j�, .1VIEDO

C2

ONoceda
de Arriba

Vk\o

rwkv tili,Je k)s E.,us

o
bol, 0

0

0 GdIón

El

0 &n

0

FIG No¡ SITUACION GEOGRAFICA. REFERENCIA 8979



5.

en la margen derecha del río Gill6n, a unos 700 m al S de Gi
l�6n, y a unos 8 km al E-SE de Vega de Rengos.

En este estudio, se han cartografiado unas 300 Has
a escala 1/10.000, desde el arroyo Gill6n al E de Vidal, has
ta las bocaminas de Riotorno. Orográficamente la zona presen
ta grandes desniveles con pendientes muy fuertes, que unido
a la abudante cubierta vegetal, presenta inconvenientes para
la investigaci6n superficial.
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3.- MARCO GEOLOGICO

La cuenca de Rengos se encuentra en la parte orien

tal de la zona asturoccidental-leonesa (Lotze, 1945); Juli

vert et al., 1972) y fosiliza los materiales pre-carbonífe-

ros que se encuentran afectados por una deformaci6n polifá

sica y un metamorfismo regionalde bajo grado que acaeci6 du

rante la orogénesis hercínica.

3.1.- ESTRATIGRAFIA
iba

La sucesi6n de materiales representados en la cuen

ca de Rengos, presentan dos interrupciones en la sedimenta

ci6n que originan dos discordancias angulares que separan

tres secuencias de materiales que de muro a techo son: el

Precámbrico, Paleozoico inferior y Estefaniense.

3.1.1.- Precámbrico

Está constituido por pizarras pardas o verdosas que

alternan con areniscas feldespáticas, que presentan con fre

cuencia, fragmentos de rocas con texturas volcánicas. Encon

junto constituye una serie turbidítica, afectada por una

esquistosidad de flujo.
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3.1.2.- Paleozoico inferior

3.1.2.1.- Cuarcita de Cándana

La Cuarcita de Cándana o Arenisca de La Herrería, de
edad Cámbrico inferior, tiene un espesor de unos 1.500 m y
está constituida por cuarcitas, areniscas feldespáticas de
grano grueso y a veces microconglomerado alternando con piza
rras.

3.1.2.2.- Serie de Los Cabos

Están constituidas por pizarras verdes o grises,cuar
citas y areniscas amarillentas. Su espesor es superior a los
2.000 m de sedimentos y su edad va del Cámbrico medio al Or
dovícico inferior.

3.1.3.- Carbonífero

Los materiales carboníferos de la Cuenca de Rengos
contienen flora que ha sido datada como Estefaniense C medio
y alto, cuyos niveles básales se apoyan discordantemente so
bre las pizarras precámbricas o los materiales cambro-ordoví
cicos.

Litol6gicamente, los dep6sitos Estefanienses están -
constituidos por brechas,conglomerados, areniscas, limólitas,
pizarras y/o lutitas y capas de carb6n (antracita). De muro
a techo se distinguen los tramos aue siguen:

3.1.3.1.- Conglomerado basal

Se trata de los primeros materiales estefanienses de

iba
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positados en la cuenca de Rengos; se apoyan discordantemente

sobre el z6calo precámbrico y están constituidos por brechas

con cantos fundamentalmente de pizarra y cuarcita. Presentan

una gran heterometría llegándose a encontrar hasta bloques de

2-3 m adoptando, sobre todo en la mitad inferior, un aspec

to ca6tico y brechoide. Su matriz es arenosa aunque presenta

niveles en que su naturaleza es fangosa. Estos materiales se

interpretan como dep6sitos de ladera ligados a fuertes pen

dientes y a coladas fangosas.

La distribuci6n espacial, así como la variaci6n de es

pesor en este tipo de dep6sitos es sumamente irregular, como

corresponde a sedimentos que recubren un paleorrelieve. Esto

se pone de manifiesto también dentro del área investigadalpu

diéndose reconocer más de 50 m en las inmediaciones de Grupo

Coto por el camino que conduce a Vega de Rengos, mientrasque

en las proximidades del poblado de Vidal apenas si existen -

unos 7-10 m. Un poco más al Oeste, en lo alto del monte de

Riotorno han desaparecido por completo, volviendo aencontrar

se a lo largo de las explotaciones del Grupo Riotorno, si bien

con un espesor muy reducido. Este hecho señala como área más

elevada del paleorrelieve la zona del monte de Riotorno,exi\

tiendo condiciones distintas de deposici6n a uno y otro lado

del mismo.

3.1.3.2.- Tramo inferior

Incluye las capas explotadas en los dos grupos mine-

ros y tal y como se indica en el apartado anterior, existen

dos áreas distintas de sedimentaci6n separadas por el monte
de Riotorno, una al Oeste y otra al Este, por lo que su es-

tratigrafía se describe separadamente. El límite superior de

este paquete lo constituye la capa 4 del Grupo Coto y el es

pesor del paquete es variable, pudiendo alcanzar hasta 200 m

en la zona de Carbonar.
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a) Zona de Riotorno

La secuencia más completa puede observarse en la ex

plotaci6n a cielo abierto (plano n*4), en donde sobre los

conglomerados basales se desarrolla una secuencia de unos

10 m de los que únicamente son visibles los 3,5 m � suPerio

res compuestos por carb6n con intercalaciones de pizarras -

negras y pequeños lentejones arenosos. Se la conoce como ca

pa Ancha y al techo se aprecia una superficie erosiva sobre

la que se superpone una segunda secuencia de unos 25 m com

puesta por dep6sitos de facies de gravas masivas y arenas

gruesas con estratificaci6n cruzada que culmina con facies

finas de lutitas y carb6n en dos capas de 0,60 y 1,50 mres-

pectivamente. La serie continda con una nueva secuencia de-

unos 20 m visibles, de caracter negativo, formada por depi
sitos de arenas que van aumentando el tamaño de grano hacia

el techo, y que contienen una intercalaci6n carbonosa hacia

la mitad del nivel. Esta última secuencia puede asimilarse

ya a un nuevo tramo.

Toda esta serie acuña rápidamente hacia el Este, p!j

diéndose comprobar c6mo en las explotaciones de 6* piso los

35 primeros metros quedan reducidos a 12 m, reconociéndose

todavía los tres pasos de carb6n. Al alejarse un poco más,

(1er piso) la capa inferior ha desaparecido al acuñarse so-

bre el paleorrelieve y únicamente existen las dos capas su

periores que se encuentran a escasos metros del z6calo pre

carbonífero. Estas dos capas, que en el presípeáte infórme se

denominan C/2a y C/3a de Riotorno, parécen tener continuidad

ya a lo largo de toda la cuenca, a ambos lados del monte de

Riotorno.



b) Zona de Coto

En este sector el Tramo inferior es bien visible, tan
to en superficie como en mina, teniendo un espesor de unoslSO
m. Se inicia con un potente conglomerado basal de potencia su
perior a los 50 m sobre los que se distinguen cuatro - secuen
cias sedimentarias. La primera, de unos 35 m, de caracter po
sitivo formada por arenas con estratificaci6n cruzada, lamina

ci6n de ripples y facies finas que incluyen tres pasos de car
a ab6n, conocidos como C/1 , Carbonero y C/2

La segunda, de unos 20 m, es de caracter negativo y
está constituida por arenas con laminaci6n de ripples en la

base y estratificaci6n cruzada en surco en el techo.

La tercerar de unos 10 m, incluye facies de arenas ma

sivas, arenas con estratificaci6n cruzada planar y fínas con

carb6n, conteniendo la C/3a gue lleva dos ramas separadas por

un estéril pizarroso.

La cuarta, de unos 15 m, es de caracter positivo y es

tá-formada por dep6sitos de gravas masivas, arenas y facies -

finas que culminan con carb6n (C/4 a) . Hay que señalar que es

ta capa junto con la pudinga que existe en su base constituye

un buen nivel de referencia en todo el Grupo Coto.

Por encima se desarrolla un nuevo tramo compuesto fun

damentalmente por areniscas en facies canalizadas que incluyen

pequeños pasos de carb6n y que en su conjunto se asimilan a

los 20 m finales de la serie de cielo abierto de Ríotorno.
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El proyecto "Prospecci6n previa de hulla-antracita en
91 área del Narcea (Asturias)", ejecut6 durante el año 1.981,
cinco sondeos mecánicos en la Cuenca de Rengos. Los sondeos -
n1 3 y n*4 (ver figura nO 5) ubicados en las concesiones de
Antracitas de Gill6n cortan el paquete inferior con un espe
sor de 61,5 y más de 67 m de potencia real, respectivamente.

En el sondeo n* 3, ubicado a unos 700 m al S.SO. de
Riotorno, la posible capa 4, que marca el límite superior del
tramo inferior, se corta a los 141 m de profundidad con 0,27
m de carb6n sucio y a unos 10 m al muro se cort6 un 0,30 m de
carb6n limpio que podría corresponder a la capa 3. La capa 2
correspondería a 0,56 m de carb6n sucio, cortado a 21 m por
debajo de la capa 3, en potencia real, mientras que la capa 1
presenta 0,54 m en carb6n limpio, estando a unos 36 m al muro
de capa 2, cortándose el Cámbrico a unos 10 m (en potencia -
real) por debajo de la -Probable capa 1.

El sondeo n* 40 presenta el paquete inferior con carac
terísticas deposicionáles y litol6gicas similares al sondeo -
n* 3, aunque el espesor de los pasos de carb6n, es mayor. Así
a los 342 m de profundidad se cort6 una capa con 1,02 m de po
tencia real, de carb6n limpio que debe corresponder a la capa
4 del Grupo Coto. A 368 m y 23 m por debajo de capa 4, se cor
t6 0,43 m de carb6n limpio que debe corresponder a la capa 3
y a unos 18 m al muro de ésta y a 388 m de profundidad se cor
taron 1,78 m de carb6n limpio con dos carboneros a unos 3 y 64
m al muro de 0,38 m y 0,47 m, estando a unos 17 m por debajo
del tramo de conglomerados basales.

3.1.3.3.- Paquete medio-

Este paquete se apoya sobre la capa 4 a y tiene por te
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cho a la capa Rufina de CARBONAR, que en el grupo minero Ro

Aita debe ser equivalente a la capa H, pudiendo alcanzar un
M espesor de 280 m de serie.

En el transversal del jer piso del grupo minero Ma

tiella, se cortan unos 150 m basales en donde las facies ca

nalizadas (Sp, Sh y St) adquieren un desarrollo similar a

las facies no canalizadas (Fl y L). Al Oeste de la cuenca ,

se han contabiliíado hasta 84 pasos de carb6n, y ñinguno de

ellos ha sido explotado. Sin embargo en el jer piso die-Matie

lla se cortan 20 pasos de carb6ñ, habiendo sido objeto de

escaso laboreo la capa 5, 6 y 7 que presenta unos espesores

de 0,49 m, 0,33 m y 0,33 m respectivamente, estando a 60,

75 y 96 m de Potencia real con respecto a la base del pa-
aquete que limita la capa 4

El sondeo mecánico n* 2 ubicado a unos 400 m al E-

NE de Jal6n (ver figura n* 5), corta unos 180 m del tramo

medio. A los 68 m, 104 m, 151 m, 180 m, 195 m, 200 m, 229 m,

corta respectivamente 0,60 m de carb6n limpio (posible capa

H), 0,45 m de carb6n limpio, 0,25 m de carb6n limpio, 0,75

m de carb6n sucio con 0,18 m de lutita intercalada 0,37

m de carb6n limpio, 0,62 carb6n sucio y 0,95 de carb6n lím-

pio con un estéril de 0,16 m. En este tramo se llegan a con

tabilizar hasta 34 pasos de carb6n en su mayoría de escasa

importancia.

En el sondeo mecánico NO 3 se cortan unos 140 m de

la base de este paquete,, que presenta unos 18 pasos de car-

b6n, cortándose a 36 m, 86 m y 100 m en potencia real, alte

cho,de la posible capa 4 a , 3 tramos de carb6n con 0,24 m de

carb6n sucio, 0,34 m estéril y 0,21 m carb6n.sucio; 0,35 --m

de carb6n limpio, 0,30 m de lutita fina con' vetas de carb6n
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y 0,30 m de carb6n sucio; 0,37 m de carb6n sucio respectiva-
¡qente.

En el sondeo mecánico n* 4 se corta el paquete inter
medio, con un espesor de 275 m de potencia real. La posible
capa 4 se corta a los 343 m de profufididad con un espesor de
1,02 m de carb6n limpio. A 33 m, 43 m y 243 m a techo de ca
pa 4, se cortan 0,32 m, 0,38 m y 0,40 m de carb6n, que son
los más importantes del tramo medio.

3.1.3.4.- Paquete superior

Se apoya sobte la capa H de Rosita, que posiblemente
sea equivalente a la capa Rufina de Carbonar, que en algunos
puntos de la Cuenca de Rengos puede alcanzar 300 m de espe
sor.

El sondeo n* 2, corta unos 66 m de este paquete, de
materiales fundamentalmente detríticos, cortando a 1os 6 m,
18 m, 37 m, 56 m y 68 m, las posibles capas C, D, E, F y G ,
con un espesor de más de 0,12 C (hay pérdida en el sondeo ,
por estar cerca de superficie), 0,39 m y 0,56 m, 0,29 m y
0,60 m de carb6n limpio respectivamente. En el sondeo n*4 se
cortan los 40 m basales del paquete, con 10 pasos de carb6n,
no sobrepasando los 0,30 m de espesor.
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3.2.- AMBIENTE DE DEPOSITO

A partir de las conclusiones obtenidas en el proyec

to "Prospecci6n previa de Hullas-antracitas en el área del

Narcea" elaborado por ENADIMSA, así como por los-
-
datos con-

seguidos a través de la presente investigac'i6n, en la cuen

ca carbonífera de Rengos, de origen fluvial y con direcci6n

de aporte N-S, se supone la existencia de dos abanicos alu

viales; el occidental situado en el valle del Río Narcea y

el oriental en Saldepuestos, estando separados por un um-

bral de direcci6n sensiblemente N-S cuya zona más elevada -

se situaría en lo alto del Monto de Ríotorno, dividiendo la

cuenca en dos subcuencas. Este umbral funcionaría como zona

positiva hasta su colmataci6n, la cual tendría lugar anivel

de las capas 2 a_ 3 a de Ríotorno o su equivalente la capa 4 a

de Coto; a partir de este punto la cuenca se uniformíza.

3.2.1.~ Facies deposícionales

Por los datos sedímentológicos reconocidos en la

Cuenca de Rengos, se cree que los ríos que transportaronlos

materiales Estefanienses eran principalmente de tipo braided

caracterizados por tener dos o más canales con barras que

puéden estabilizarse por vegetaci6n y convertirse así en is

las que así pueden ser inundadas durante los períodos de al

ta descarga. Estos ríos suelen correr sobre los materiales,

que previamente habían depositado, con una carga de fondo

superior al 11%, teniendo una relaci6n anchura/profundidad

mayor de 40. Los materiales depositados (arenas y gravas)

su caudal máximo de crecidas, el rango de descarga total y

la variabilidad de descarga total es mayor que en los otros

tipos de ríos (meandriformes, anastomasados y rectos) y el

caracter braiding se adquiere por selecci6n cuando la co-
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Flujo laminar con alta densidad a pesar de
a b C aumentar lo energía.

Flujo turbulento.

Turbiditas Laminocidri paralela,

Ripple-mork.

Estratificación cruzada planar.

0
en surco.

+

Energiá + Energía

1 .- Viscosidad alta, la corriente transporta grandes clastos grain flows, mud flows ..... ),existiendo desprendi-

mientos en la porte inferior.

2.~ Aumenta la dilución y al escaparse el exceso de agua se producen licuociones. Al aumentar la energía se ori-

ginan turbiditas con grano-selección.

3 En este estadio, al aumentar la energía, tendremos .

a ) Lower flow régimen, que deposita sedimentos con laminoción paralela ( LI) y ripples (Sr).—..

b ) Régimen de transicián, que da lugar a facies con estratificación cruzada planar (Sp) y arenas
masivas (Sh) � ....

c ) Upper flow rigimen, origina facies con estratificación cruzada en surco (St).

FIG. No 3.- DOMINIO DE LOS REGIMENES LAMINAR Y TURBULENTO
CON FACIES DE DEPOSICION ASOCIADAS.
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rriente va dejando aquellos tamaños que no puede llevar, da-n
4o lugar a la formaci6n de barras en el medio del canal.

Generalmente puede distinguirse un canal dominante
sobre todo el conjunto braided, pero puede también haber va
ríos canales principales, reconociéndose varios nivéles topo
gráficos distintos, desde el área de los canales más profun-
dos y más activós, a las áreas elevadas, abandonadas y cu-
biertas de vegetaci6n.

Estos ríos depositan los materiales formando secuen-
cias naturales, que pueden ser limitadas por superficies de
discontinuidad o tamaño de grano, en cada uno de los térmi
nos (Gm, Sr, Sh, etc.) de estas secuencias según las estruc-
turas sedimentarias que se observan, podemos interpretar la
energía que tenía el medio al depositarse esos materiales.Si
establecemos un sistema de coordenadas de dos componentes
en el que en abcisas aumenta la energía del medio, mientras
que en ordenadas disminuye la viscosidad del medio (ver figu
ra n* 2), la curva resultante limita por encima el régimen -
turbulento y por debajo el-régimen lamínar. En el estadium 3
al aumentar la energía, dan lugar a sedimentos con laminaci6n
paralela, estratificaci6n planar, estratífícaci6n en surco #
etc., variando el tipo de estructura con la profundidad de -
la corriente y con el tamaño del grano. Así sí el tamaño de
grano es grueso no tendremos facies.con laminaci6n dieripples,
pero sí estratificaci6n en surco, si los materiales son muy
finos no tendremos los términos finales, pero st los inicia-
les, si la profundidad de la corriente es pequena, nunca se
pueden formar ripples, etc. La separací6n de una facies de
corriente braided de una de abanico aluvIal puede ser — áúbi
traria, ya que la dispersí6n de sedimentos en los abaníáos -
aluviales generalmente tienen lugar por medio de canales brai
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ded efímeros, distinguiéndose distintos medios de deposi-

gi6n dentro de los abanicos aluvíales segfin los mecanismos
de transporte (debris flow, corrientes claras y corrientes
braided). En un mismo río se pueden encontrar tramos mean-
driformes, braided e incluso rectos, dependiendo de la pen
diente, carga de sedimentos y velocidad de flujo, lo que
dificulta la correlaci6n de los niveles sedimentarios.

La variaci6n de mecanismos, tipos y medios de depi
sito en una cuenca de origen fluvial, da como resultado -
unas variaciones laterales de facies muy acusadas, cuya in
terpretaci6n es muy problemática. Por esta raz6n, en :este
trabajo, se han tenido en cuenta las estructuras sedimenta
rios asociadas a las facies, las características litol6g1

cas y texturales, su variaci6n en la vertical, así como el

caracter del contacto entre los distintos términos litol6--
gicos.

En las columnas estratigráficas que adjuntamos (Pla
osnos n 4, 5, 6, 7, etc.), dentro de las facies deposicio-

nales distinguimos tres grupos con respecto al tamaño del

grano: G tamaño grueso, serían conglomerados, S (sand) ta

maño de arena muy fina a muy gruesa, y F (fine) tamaño f

'

i

no que corresponde generalmente a lutitas. A continuaci6n

vamos a describir someramente las facies deposicionales de

mayor a menor energía, siguiendo los criterios y nomencla-

tura utilizados por MIALL (1977), aunque de acuerdo' con

CORRALES (1982), se han introducido pequeñas ffiódifícacío

nes.

Facies de gravas masivas con abundánte matriz fangosa -

(Gms).- Localhente pueden estar interestratificadas y en

general están discordantes sobre el z6calo. Se interpreta
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esta facies como dep6sitos de ladera ligados a fuertes pen
qientes y a coladas fangosas (debris flows).

Facies de gravas masivas (Gm).- Comprende los conglome-
rados en los que a veces puede haber una grosera estratifi
caci6n horizontal. La superficie inferior es frecuentemen-
te erosiva, mientras que el límite superior suele ser tra-
dicional a facies más finas. Estas facies de gravas masi,,as
corresponden a rellenos de canales y a barras longitudina-
les.

Facies de arenas con estratifícaci6n cruzada en surco -
(St).- El tamaño del,grano es generalmente de arena media
a muy gruesa, cuando se encuentran en límos y areniscas ft
nas, se interpreta como el resultado de la migraci6n de,for
mas del lecho (parte baja del cauce) cuyas crestas son si
nuosas, en corrientes con flujo unidireccional. Con relati
va frecuencia se encuentran.en ellas acumulaciones de res
tos vegetales, que confieren un aspecto ca6tico a lafacies.
La base es generalmente erosiva, aunque inmediatamente por
encima de la base de la unidad puede existir una unidad dél
gada de arena masivao con o sin intraclastos. El límite su
perior suele ser transicional a facies de energía más baja.

Facies de arenas con estratificaci6n cruzada planar (Sp).
Son frecuentes en areniscas de grano medio a grueso. Pueden
incluirse en esta facies la megaestratificaci6n cruzada pla
nar, que corresponde a dep6sitos de dicmes o de "crevasse
splay". Se origina esta facies por migrací6n de barras con
cresta recta y de ondas de arena (sand waves).

Facies de arenas masivas (Sh).- La areñisca puede estar -
laminada o ser masiva. El límite inferior suele ser erosivo
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y el superior transicional. Estas facies corresponden a depe)
Vitos de alta energía.

Facies de arenas con laminaciones de rípples (Sr).- Se en
cuentran generalmente en limos y arenas de grano fino. Los
ripples de pequeño tamaño, dan lugar en su mayoría a micro
festones, a veces se encuentran también laminaci6n de ripples
remontantes (climbing ripple lamination). El espesor de esta
facies va-ría de unos pocos centímetros a unos pocos metros
El límite inferior es transicional a facies de energía mayor
y el superior a facies de energía más baja.

Facies finas (F1).- La forman lutítas, limos y areniscas -
muy finas, incluyéndose también los dep6sitos de carb6n y
las alternancias de lutitas con carb6n. El límite inferior -

es transicíonál afacies de energía mayor, mientras que el su
perior suele ser erosivo.

Facies don estratificaci6n lenticular (L).- Es úna asocia-

ci6n de facies finas (F1) y facies de arenas o limos con es

tructura de ripples (Sr), esta última da lugar a lentículas

que quedan aisladas en los sedimentos finos, originándose es

tratificaci6n microlenticular, lenticular o megalenticular.

Las facies finas suelen representar un porcentaje pe

queno en las corrientes braided, pero su presencia es impor-

tante a causa de las implicaciones genéticas que pueden dedu

cirse de su posici6n en la secuencia de estratos. En ellas

pueden ser abundantes los ripples de escala muy pequeña, la

estratificaci6n ondulante, la bioturbací6n, las raíces de

plantas y el carb6n.
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3.3.- TECTONICA

Las deformaciones que afectan a los materiales este

fanienses de la cuenca de Rengos y más concretamente las

que se observan en la zona estudiada, se reducen a suaves

ondulaciones y a la fractura de Riotorno la cual se encuen-

tra ya muy atenuada y prácticamente no produce desplazamien

to cartográfico.

Los buzamientos no suelen sobrepasar los 25-30* con

sentido hacia el Sur y en muchos casos la inclinaci6n de

los estratos viene simplemente motivada por la morfología -

del paleorrelieve. Este hecho puede observarse bien en los

cortes verticales realizados (planos nos 2 y 3). Unicamente

el extremo meridional de la cuenca se encuentra afectada por

fracturas importantes que provocan su cobijadura por los ma

teriales del Paleozoico inferior.

El contacto entre el Carbonífero l� él basamento pre

cámbrico se realiza a través de una discordancia angular que

en algunos puntos se encuentra mecanizada, tal como se pue

de observar en las labores de 6* y 9* pisos del grupo Rio

torno.

En la observaci6n del plano de labores de las explo

taciones del Grupo Coto se puede observar una pequeña infle

xi6n en su extremo occidental, así como una disminucí6n de

los buzamientos hacia el Norte. Según comunicaci6n oral de

los técnicos de-dicho Grupo, llegan a ponerse horizontales

e incluso en algún punto adoptan buzamientos al Norte.

En cuanto a la falla de Ríotorno, ésta se observa
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bien al Sur de Coto, en el camino que conduce a las explota

giones del Grupo Rosíta; en este punto pone en contacto al
6a Carbonífero con las cuarcitas del Paleozoico inferior.A par

tir de aquí, la fractura se desarrolla entre fiateriales es

tefanienses lo que hace muy problemático su seguimientoaun

que parece que su efecto se amortigua en gran manera. Hacia

el Norte puede observarse en la ladera occidental del monte

de Riotorno poniendo en contacto areniscas y microconglome-

rados estefanienses con pizarras gris-verdosas, trastornadas

y milonitizadas, si bien cartográficamente apenas produce -

un ligero desplazamiento del bloque Oeste hacia el Norte y

del bloque Este hacia el Sur.

ime En la figura n* 4 se presenta un esquema estructural

de conjunto para toda la cuenca de Rengos.



24.

4.- PROBMAS PLANTEADOS

Las cuestiones planteadas por Antracitas deSill6n

al proyecto de Asistencialleol6gica a la Producci6n se cen

traron en principio en tres temas concretos:

1) Identificaci6n de las capas beneficiadas en los distin-

tos pisos delGirupo Riotorno, en cuanto a si se trataba

de las mismas capas o no y su relaci6n. Estudio del pa

leorrelieve pre"carbonífero y su influencia sobre el dé

sarrollo de las capas.

2) Estudio de la fractura existente entre losGrupos Rio

torno y Coto, XFalla de Riotorno).

3) Pósible uní8n de los -Irupos Coto y Riotorno. Correlací6n

de las capas explotadas en ambos grupos.

En los capítulos 6 y 7 se trata de dar respuesta a

estos problemas y aunque en conjunto esto es así, la inves

tigaci6n no debe darse por terminada ya que para confirmar

algunos de los resultados deducidos es necesario realizar

algunos trabajos en superficie tal como se indica en el ca

pitulo 8 del presente informe.
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5.- TRABAJOS REALIZADOS

Las actuaciones llevadas a cabo se han centrado en

reconocimientos de campo y de labores mineras visitables

levantamientos estratigráficos en afloramientos de superfi

cie e interior de mina, identificaci6n y correlaci6n de ca

pas, estudio del historial minero de las capas, etc., todo

ello con el fin de obtener una idea global del yacimientop

así como de dar respuesta a los temas concretos planteados.

A partir de una cartografía geol6gíca existente, a

escala 1:10.000, se han reconocido unas 300 Ha en superfi-
cie y se han realizado 6 cortes verticales, 2 de los cua

les corresponden al sector de Riotorno (plano n* 2) y los

otros 4 al de Coto (plano n* 3). Además, se han levantado

5 columnas estratigráficas (planos nos 5, 6, 7, 8 y 9) que

han permitido reconocer 466 m de serie carbonífera, alos
que hay que añadir otras dos columnas (planos nos 4 y 10),

realizados por ENADIMSA durante la elaboraci6n del proyec-

to "Prospecci¿Sn previa de Hullas-antracitas en el área del
Narcea" y que se han utilizado en la presente investigaci6n.

Con todas estas columnas, se ha elaborado un plano de co
rrelaciones entre los grupos Riotorno y Coto (plano n* 11)

que permiten obtener una mejor idea sobre la geometría y
desarrollo de la cuenca.
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Finalmenteo tras la redacci6n del presente informe

se incluye un capítulo de conclusiones en el que se resumen

los resultados más significativos obtenidos en la investiga-

ci6n y en el que se indican los trabajos que se aconsejan rea

lizar en una fase posterior.

A continuaci6nf se detallan las labores realizadas

en cada uno de losGrupos.

5.1.- GRUPO RIOTORNO

Columna estratigráfica normal en explotací6n a cielo

abierto.Grupo Perfectas-Riotorno. Plano n* 4.

Este trabajo consiste en una ampliaci6n a escala 1/

200 de la columna del mismo título a escala 1/500 realizada

por el proyecto "Prospecci6n previa deHullas-Antracitas en

el Area del Narcea la cual por su interés ha sido utili-

zada para su estudio y correlaci6n. En ella se reconocen 57

m de serie carbonífera y entre el carb6n inferior denomina-

do capa Ancha y los más superiores existen varias -.supéúfi

cies de erosí6n importantes.

Columna estratigráfica normal en 6* piso. Plano n* S.

Se realiz6 un levantamiento de 103 m que permitieron

reconocer 12 m reales de serie carbonIfera, prácticamente des

de la base en contacto con el z6calo precámbrico hasta las -
a a aexplotaciones de la capa 3 , Entre la capa 1 y las capas 2

y 3 a se observan dos superficies erosivas que son correlacio

nables con lasmencionadas en la columna anterior.
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Columna estratigráfica normal del recorte en 1er piso.

Plano n" 6.

En esta labor se han levantado 61,90 m, de los cua---

les 54 corresponden a sedimentos carboníferos. Las superfi-

cies erosivas que se reconocían en los niveles inferiores -

de las dos columnas anteriores no se observan, y los prime

ros carbones que aparecen aquí se pueden asimilar a las ca

pas 2 y 3 de las columnas de 61 piso y de la explotaci6n a

cielo abierto.

Cortes geol6gicos verticales. Plano n* 2.

Se han realizado dos cortes verticales a escala 1/

2.000 en el que se señalan las trazas de las capas así como

la situaci6n de ellas respecto del paleorrelieve precarbóní

fero. La situaci6n de dichos cortes puede observarse en la

f ¡gura n* 2.

5.2.-�iRUPO COTO

Columna estratigráfica normal del camino delirupo Coto

a Vidal. Plano n* 7.

Tiene una longitud total de 312,90 m, habi6ndose re

conocido 94 m de columna estratigráfica. El afloramiento en

conjunto no es bueno al encontrarse distintos tramos cubier

tos, pero en cualquier caso se han identificado la capa 4 a

del'-"7rupo Coto así como la pudinga que lleva en su base, lo

cual constituye un buen nivel para su correlaci6n. Dicha ca

capa 4 a puede ser correladionable con las capas 2 y 3 explo

tadas en Riotorno, tal como se expone en el apartado 6.3.
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Columna estratigráfica normal desde Socav6n de 1a hasta
a.elplotaci6n a cielo abierto de C/4 Plano N* 8

Esta columna se ha realizado íntegramente en superfi
cie, aprovechando afloramientos naturales en el camino que
conduce al Socav6n de 1a y en las explotaciones a cielo abiér

a a ato de las capas 2 , 3 y 4 . Su longitud fue de 214 m y per
mitieron reconocer 88 m reales de columna estratigráfica por
encima de los conglomerados basales, identificando las cua

a-tro capas benefícíables así como la pudínga á muro de la 4

Columna estratigráfica normal del transversal de 3 a planta.
Plano N*9

En esta labor se ha reconocido una serie similar a
la anterior, con un total de 65 m reales de columna ídentifi
cando las cuatro capas.

Existen dos hechos destacables en esta columna; uno
de ellos es la pequeña potencia de la pudinga que acompaña a
la capa 4a y el otro es ver c6mo disminuye la distancia en

a atre las capas 1 y 2 Esto parece debido a un fen6meno tec
at6nico, llegándóse a ver c6mo la capa 1 y el carbonero lle

7gan prácticamente a juntarse en las labores actuales; deexis
atir esta fractura sería probable que afectara a la capa 1

aColumna estratigráfica normal del transversal de 1 __planta

Plano NO 10

Se trata de una ampliaci6n a escala 1/200 de la,.colúm
na del mismo título a escala 1/500 realizada por el proyecto
"Prospecci6n previa de Hullas-antracítas en el área del Nar
cea



29.

Se ha utilizado como base para conocer la estratigra

fZa de la zona y posteriormente se ha correlacionado con el

resto de las columnas realizadas, En total se reconocen en

ella 96 m de sedimentos carbonIferos y se identifican las

cuatro capas de carb6n explotadas en este Grupo.

Cortes geol6gícos verticales. Plano n` 3

Se han realizado 4 cortes geol6gicos verticales a es
cala 1/2.000 con el fin de obtener una mejor idea de la geo-

metría de la cuenca, así como para ver las probables variacio

nes laterales y de espesor de los paquetes y capas. El paleo

rrelieve no es observable en ninguna de las labores mineras,

por lo que no ha sido posible determinar su situaci6n real

exacta.

La situaci6n espacial de estos cortes verticales pue
de observarse en la figura n*2.
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6.- DISCUSION SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

En primer lugar hay que señalar que antes de abor-

dar los temas concretos planteados, se ha tratado de obte-

ner una visi6n global de toda el área que abarcan las ex

plotaciones de Antracitas de Gill6n en la Cuenca de Rengos.

Esto, unido a la investigaci6n realizada en los Grupos Rio

torno y Coto y a los conocimientos regionales que por otros

trabajos se tenían sobre dicha cuenca, permite dar respues

tas coherentes a las cuestiones tratadas, si bien en algIl

nos casos se hace necesaria la realizaci6n de una serie de

labores superficiales de reconocimiento que confirmen las

conclusiones obtenidas.

6.1.- GRUPO RIOTORNO

Uno de los problemas planteados en este Grupo era

la identificaci6n de las capas beneficiadas en los distín-

tos pisos. Para su estudio se visitaron todas las labores

mineras posibles, se levantaron diversas columnas estrati

gráficas, (planos nos 4, 5 y 6) y se realizaron dos cortes

verticales, (plano n* 2), que junto al plano de correlacio

nes (plano n*11) ponen de manifiesto que la denomínaci6n -

de capa 1a , 2 a y 3 a que reciben en las explotaciones no es

adecuada ya que parece tratarse de distintas capas según

los pisos.
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La capa 1a explotada en los pisos altos (6* , 7",

8<' y 90) así como en el cielo abierto (llamada aquí capa

Ancha) tiende a acuñarse hacia el Este y hacia el Sur.Por

este motivo en pisos más bajos (4* y 31) se va reduciendó

a pocos cm y en el piso 10 (ver plano nO 6) ya no existe.

La causa que provoca este hecho es que en esta direcci6n

el paleorrelieve va aumentando y no permite el desarrollo

de la capa, que termina por desaparecer.

Las capas 2a y 3 a reconocidas en 6* piso deben co

rresponderse con las que aparecen en el cielo abierto (ver

plano n* 4) y a su vez son las que se encuentran en la ba

se, muy pr6ximas al Precámbrico, en 1er piso. Todo esto

se observa de una forma gráfica en el plano de correlacio

nes (plano n* 11) .

El otro tema a considerar en este Grupo era el es

tudío-del paleorrelieve precarbonífero y su influencia so

bre el desarrollo de las capas, que en parte ya se ha ex

plicado al hablar de la identificaci6n de las capas. Este

paleorrelieve adopta una direcci6n sensiblemente N-S y la

zona más elevada se localiza en lo alto del Monte dé Rio

torno (ver figura n* 6).

Durante las visitas realizadas a las explotaciones

se realiz6 una cartografía del contacto Carbonífero-Precám

brico que se ha reflejado sobre el plano de labores (plano

n<> l).

En conjunto se observa que el paleorrelieve en es

te sector adopta una pendiente bastante uniforme con una

inclinaci6n media de unos 20* como se puede apreciar enlos
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cortes verticáles. Los materiales estefanienses se adap-

tan en general a esta disposíci6n, aunque en algunos pun

tos el contacto se observa mecanizado.

6.2.- ESTUDIO DE LA FALLA DE RIOTORNO

Esta fractura ya fue analizada en el apartado 3.3.

y como en él se indica, su importancia parece decrecer de

Sur a Norte, apreciándose muy bien al Sur de Coto en el

camino que conduce al Grupo Rosita. El tratar de seguir -

la falla entre los materiales detrítico-pizarrosos del Es

tefaniense es prácticamente imposible toda vez que en ellos

no produce cambios acusados ni en direcci6n ni en buza-

mientos. Por ello no es posible identificarla en superfi-

cie hasta la zona del Monte de Riotorno, en donde de nue

vo afecta tanto al Carbonífero como al Precámbrico, aun

que como también se ha indicado anteriormente apenas si

provoca salto.

Como conclusi6n, puede interpretarse que la inci

dencia de la Falla de Riotorno sobre las explotaciones de
las capas de carb6n y su continuidad es mínima en cuanto

a desplazamiento pudiendo tener una mayor importancia

en el aspecto de esterilidad. En cualquier caso, esta úl-
tima cuesti6n está íntimamente ligada a la paleogeografía

y cambios laterales de facies como se indica en el aparta

do siguiente.

6.3.- CORRELACION ENTRE LOS GRUPOS RIOTORNO Y COTO

Como ya se ha señalado en anteriores apartados, -

los Grupos de Riotorno y Coto se encuentran separados por

iba
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un umbral pre-carbonífero que condiciona la sedimentaci6n dan

dp lugar a que los materiales que se depositan en ambas zonas,

y entre ellos las capas de carb6n, no tengan relaci6n unos con

otros al no tener continuidad lateral. Esta situaci6n se man

tiene para los niveles inferiores, hasta que el paleorrelieve

es totalmente recubierto por el Estefaniense; esto tiene lu
a a

gar en el Grupo Riotorno a nivel de las capas 2 y 3 las cua

les se desarrollan,ya en toda la zona. En el sector del Grupo

Coto sucede lo mismo hasta el nivel de la capa 4 a , 1 -a cua l équi

vale lateralmente a las capas 2a y 3 a de Riotorno, teniendo

siempre en cuenta que éstas son las que aparecen en 1er piso

y que han sido reconocidas en un recorte (plano n* 6). A par

tir de este punto (capas 2 a y 3 a de Riotorno o su equivalente
acapa 4 de Coto), la sedimentaci6n en ambas zonas es uniforme

y las capas tienen continuidad lateral.

En resumen parece confirmarse que las capas 1a, 2a y

3 a del Grupo Coto no tienen continuidad lateral y no deben de

sarrollarse más al oeste del pueblo de Vidal. Por el contra

rio, la capa 4 a sobrepasa ya la zona de umbral y es equivalen

te a las capas 2a y 3 a del Grupo Riotorno.
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7.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

ENADIMSA, por encargo de la sociédad Antracitas de

Gill6n S.A. ha realizado una investigaci6n geol6gico-mine-

ra en el área de las explotaciones de los Grupos Mineros

Riotorno y Cotof localizados dentro de la cuenca carbonífe

ra de Rengos.

Tras de un primer análisis de la informaci6n exis-

tente sobre dichas explotaciones se procedi6 a la visita y

reconocimiento de las mismas, al tiempo que se realizaban

recorridos de campo que permítirían identificar cartográfi

camente las capas de carb6n beneficiadas. Asimismo se pro-

cedi6 al levantamiento de columnas estratigráfícas en to

dos aquellos puntos en que era posible con el fin de lle

gar a un mejor conocimiento del desarrollo lateral de di

chas capas.

Las principales conclusiones obtenidas durante la

presente ínvestigaci6n son las siguientes:

Los Grupos Riotorno y Coto se desarrollan sobre un paleo

rrelieve que presenta una zona de umbral entre ellos y cu

yo punto más alto se localiza en lo alto del Monte Riotor-

no,

Para los niveles inferiores -capa 1a de Riotorno y capas



37.

1 a 2 a y 3 a de Coto- existen dos subcuencas independientes y

blen definidas limitando el desarrollo lateral de las capas

en cada una de ellas (ver figura 6).

- Este umbral funciona como tal hasta el nivel de las capas

2 a/3 a de Riotorno y 4 a de Coto que parecen ser equivalentes.

A partir de este punto las dos subcuencas desparecen como -

tales quedando una sola con sedimentaci6n uniforme en las

dos áreas (apartado 6.3.).

El páleorrelieve parece tener una pendiente mucho mayor -

en su vertiente Este (hacia Coto)i en una distancia de unos

1,5 km se depositan unos 150 m de serie mientras que hacia

el oeste se limitan a unos 30-40 m (zona de cielo abierto -

de Perfectas-Riotorno (ver figura n*6).

Las capas explotadas en los pisos altos del Grupo Riotor-
a a a

no W1, 70í- 8* y 9*) son las capas 1 , 2 y 3 , si bien la

2 a no suele poseer condiciones para su explotaci6n.

- Hacia el Este y en profundidad (pisos inferiores) la capa

1a del Grupo Riotorno va disminuyendo progresivamente hasta

desaparecer junto al paleorrelieve, de tal forma que las ca

pas reconocidas en 1er piso deben ser las capas 2 a y 3 a

Capartado 6.l.).

La fractura de direcci6n N3000 y subvertical, existente

entre los grupos Coto y Matiella va amortiguándose de Sur a

Norte, de tal forma que a nivel de las explotaciones del

Grupo Riotorno debe tener un salto muy pequeño (ver aparta-

do 6.2.).
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La cartografía de los afloramientos de areniscas y pasos

dp carb6n que se observan desde el emplazamiento del sondeo

n1 4 al pueblo de Vidal y Monte de Riotorno, señalan una

disminudi6n considerable de la serie de Coto hacia el Oes-

te (figura n* S).

Los conglomerados brechoides basales que afloran muy p2

tentes en Coto, disminuyen rápidamente hacia el Oeste. En

Vidal todavía existen unos pocos metros y en el Monte de

Riotorno ya no existen.

Las capas 1a , 2 a y 3 a de Coto no deben desarrollarse más

allá del poblado de Vidal, al irse acuñandó rápidamente ha

cia el Oeste.

La capa 4a de Coto parece ser lateralmente equivalente a

las capas 2a/3a de Riotorno, constituyendo ésta la única

uni6n entre ambos Grupos.
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8.- RECOMENDACIONES

A la vista de los,resultados obtenidos en la presen

te investigaci6n y como confirmaci6n de los mismos se reco

mienda una serie de labores de reconocimiento superficiales

que permitan confirmar de forma exhaustiva dichos resulta-

dos. Son las siguientes:

Reapertura de la zanja realizada en lo alto del Monte Rio

torno y levantamiento estratigráfico detallado de la misma.

Realizaci6n de una zanja de unos 200 m en las inmediacio-

nes del poblado de Vidal, si las condiciones de recubrimien

to lo permite.

Campaña de calicatas y guías de capas superficiales que

i permitan cartografiar todos los pasos de carb6n existentes,

confirmando o rechazando la interpretaci6n dada en este in

forme.

Seguimiento mediante calicatas de la pudinga que aparece
a

en la base de la capa 4 de Grupo Coto.

iba

áw



PLAN ENERGETICO NACIONAL.

ASISTENCIA GEOLOGICA A LA PRODUCCION NACIO-
NAL DE CARBON.

"ESTUDIO DEL PALEORRELIEVE DE RIOTORNO, CON

CORTA HORIZONTAL A LA COTA +780 m, DE LAS

CONCESIONES DE ANTRACITAS DE GILLON, S.A.EN

RENGOS-CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS)@'.

SEPTIEMBRE, 1.983



I N D I C E

pág.

1.- INTRODUCCION .................................. 1

2.- SITUACION GEOGRAFICA .......................... 2

3.- ESTRUCTURA MINERA ............................. 4

3.1.- GRUPO RIOTORNO-PERFECTAS ................... 4
3.2.- GRUPO COTO ................................. 5
3.3.- GRUPO MATIELLA ............................. 7

4.- MARCO GEOLOGICO ..................... o ......... 8

4.1.- TECTONICA .............................. 9

S.- PROBLEMAS PLANTEADOS .......................... 11

6.- TRABAJOS REALIZADOS .......................... 12

6.1.- CARTOGRAFIA DE INTERIOR DEL GRUPO MINERO

PERFECTAS-RIOTORNO (E: 1/2.000) ............ 12
6.2.- CORRELACIONES ENTRE LOS GRUPOS RIOTORNO Y

COTO (E: 1/200) ................. 12
6.3.- CORTE GEOLOGICO A-A' EN EL GRUPO PERFECTAS-

RIOTORNO (E: 1/2.000) ...................... 12
6.4.- CORTE GEOLOGICO A-B ........................ 13
6.5.- CORTE GEOLOGICO B-B' (E: 1/2.000) ........... 13
6.6.- CORTES GEOLOGICOS C-C' Y D'-D' (E: 1/2.000) 13

6.6.1.- Corte geol6gico C-C' .................. 13
6.6.2.- Corte geol6gico D-DI ......... 9.4 ........ 13

6.7.- CORTE GEOLOGICO E-El ...................... 14



Pág.

6.8.- COLUMNA ESTRATIGRAFICA NORMAL DEL RECORTE
SE, DEL 60 PISO DE RIOTORNO .................. 14

6.9.- CORTE HORIZONTAL A LA COTA +780 m DE LOS
GRUPOS MINEROS PERFECTAS-RIOTORNO ............ 14

6.10.- CORTE HORIZONTAL A LA COTA +780 m DE LOS
GRUPOS MINEROS COTO Y MATIELLA .............. 14

7.- DISCUSION SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS ........ 17

7.1.- CORTE GEOLOGICO VERTICAL POR EL SONDEO 2 ..... 17
7.2.- CORTE GEOLOGICO VERTICAL POR EL SONDEO 3 ..... 18
7.3.- CORTE GEOLOGICO VERTICAL QUE RELACIONA

EL GRUPO RIOTORNO Y COTO ..................... 19
7.4.- CORTES GEOLOGICOS VERTICALES DEL GRUPO

COTO ....................................... 21
7.5.- CORTE GEOLOGICO VERTICAL EN EL GRUPO

MATIELLA .................................... 22
7.6.- CORTE GEOLOGICO HORIZONTAL A LA COTA

+ 780 m DE LOS GRUPOS PERFECTAS-RIO
TORNO ....................................... 22

7.7.- CORTE GEOLOGICO HORIZONTAL A LA COTA
+ 780 DE LOS GRUPOS MATIELLA Y COTO .......... 23

7.8.- INVESTIGACION DEL 60 PISO DE RIOTORNO,REA-

LIZADA POR ANTRACITAS DE GILLON, S.A . ........ 23

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................. 27
9.- BIBLIOGRAFIA .................................... 29



INDICE DE FIGURAS

Pág.

FIGURA NO 1.- Situaci6n geográfica ............. 3

FIGURA NO 2.- Plano de labores a escala

1/10.000 .................... 6

FIGURA No 3.- Plano geol6gico a escala

1/10.000 ........................ 16

FIGURA NO 4.- Esquema de correlaciones del
tramo inferior e interpreta-

20ción del paleorrelieve ..........



r,

iba

INDICE DE PLANOS

PLANO NO 1.- Geólogla de las labores a escala 1/2.000 del
Grupo Perfectas-Riotorno.

PLANO NO 2.- Correlaciones éntre los grupos Riotorno y Co
to. Cuenca de Rengos.

PLANO NO 3.- Corte geol6gico A-Al en el grupo Perfectas

Riotorno.

PLANO NO 3 BIS.- Corte Geol6gico A-B.

PLANO NO 4.- Corte geol6gico BzB'

PLANO NO 5.- Corte geol6gico CzC' y D-DI

¡m
PLANO NO 6.- Corte geol6gico E-El

PLANO NO 7.- Columna estratigráfica normal del recorte SE
del 60 piso Riotorno realizada por Antracitas

de Gill6n, S.A.

PLANO NO 8.- Corte horizontal a la cota +780 m de Perfectas-

Riotorno, a escala 1/2.000.

PLANO NO 9.- Corte horizontal a la cota +780 m de Coto, Matie

lla y Rosita, a escala 1/2.000.



1.- INTRODUCCION

El equipo de Asistencia Geol6gica a la Producción de
carbón en Asturias, en junio del año 1982, emitió un informe
geol6gico-minero sobre problemas planteados por Antracitas de
Gill6n, S.A. en los grupos mineros Coto y Riotorno.

En el mes de mayo de 1983, ambas partes creyeron con
veniente el recopilar los nuevos datos aportados por losavan
ces de galerías y talleres de explotación, con el fin de ac
tualizar el informe citado, dando una visión general de todo

'k el yacimiento que abarca unas 1.060 Has de superficie.

Nuestro agradecimiento a la dirección y personal de

Antracitas de Gill6n, S.A. por las facilidades y atenciones

dadas para la ejecucí6n de este trabajo, en especial al Inge

niero Ditector D. VIctor J. RodrIguez Fernández, cuyo conoci

miento del yacimiento de Gill6n nos ha permitido el poder si

tuar las trazas de los pasos de carbón explotado y zonas es

tériles, con mayor precisión.
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2.- SITUACION GEOGRAFICA

-Riotorno, Coto y Matiella, seLos grupos Perfectas

ubican al SE de la Cuenca de Rengos, próximos a los pobla-

dos de Riotorno y Vidal (ver figura n* l), a unos 26 km al

S de Cangas del Narcea, estando comunicados entre sí por

pistas, a través de las cuales se realiza el transporte del

carbón al lavadero central, sito en Vega de Rengos.

Las concesiones de Antracitas de Gillón, S.A. en

la Zona de Rengos, abarcarían el área E de la Cuenca, con

siderando como límite oeste, una línea de dirección apro

ximada N-S que pasarla por el pueblo de Jalón, mientras que

los límites S y E los constituye el precarbonlfero con una

superficie total de 1.059 Has.
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3.- ESTRUCTURA MINERA

Antracitas de Gillón, S.A. tiene las explotaciones

distribuidas en tres grupos mineros, cuya disposición se

observa en la figura n* 2 y que de oeste a este son las si

guientes:

3.1.- GRUPO RIOTORNO-PERFECTAS

El arroyo de Riotorno, divide al grupo en dos sec-

ciones que se benefician de los pasos de carbón (capas 1,

2 y 3) de la base de la cuenca, próximas al contacto con
el precarbonIfero, que en algunos casos impide la continui

dad de las capas, que se presentan con inclinaciones infe
riores a los 200, buzando hacia el Sur. En su mayor parte

las explotaciones son de montaña, habiendo tres tajos a

cielo abierto (figura nO 2).

En la sección de Perfectas, la explotación está

prácticamente agotada, extrayéndose minados de la capa 1 .

-carbonIfero, se emboquilla el transversal princiEn el pre
pal, 1er piso, a la cota 780 m, que tiene una longitud de

unos 540 m, cortando al paquete inferior carbonSfero. En

conjunto tiene nueve pisos, que explotaron desde el 1er pi

so hasta la cota 973 del 90 piso.
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La sección de Riotorno se ubica al E de la ante

rior, observándose los espesores mayores de capa 1 (hasta

5 m), en aquellas zonas en donde no hay conglomerado ba

sal.

Las labores mineras avanzan hacia el poblado de

Riotorno, habiendo sobrepasado éste, la galerla de 60 pi

so (cota +915 m) que tiene una longitud de unos 1.200 m

estando en las proximidades del grupo Rosita (figura n*2)

con el fin de montar nuevas éxplotaciones fuera del maci

zo de protección de Riotorno.

La plantilla de este grupo, es aproximadamente de

unos 290 personas.

3.2.- GRUPO COTO

Es el grupo más importante, beneficiándose de las

capas 1, 2 y 4 del paquete inferior, con unas potencias

medias encarb6n de 1,0, 0,90y 1,40 m respectivamente, au

mentando el espesor de la capa 1 hacia el oeste y el de

la capa 4 en profundidad.

El acceso principal, es mediante un pozo plano de

unos 460 m, emboquillado a unos 850 m de cota, en la mar

gen izquierda del R.Gill6n, profundizando 3 plantas, con

unos talleres de 30 m de altura, entre plantas.

El área de explotación del grupo Coto tiene una

corrida de unos 1.200 m de longitud por 400 m de anchura,

mientras en altura alcanza la cota +941 m (3er piso), ha

biándose centrado la explotación en el área oeste (figura

n* 2). El personal adscrito a este grupo es de unas 270
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personas.

3.3.- GRUPO MATIELLA

Se beneficia del área más oriental de la Cuenca de
Rengos, habiendo sido explotado parcialmente desde subpiso
20 (cota 870) hasta el piso 50 (cota 1.073).

El acceso principal, 1er piso, está emboquillado -
en la margen derecha del Río Gill6n, con cota aproximada -
de 950 m, teniendo una longitud de unos 610 m, cortando su
cesivamente las capas 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. El laboreo se
centra sobre las capas 2 y 4, que han sido explotadas ha-
cia el E del transversal en una corrida que sobrepasa los
600 m (figura n<> 2). El personal efectivo que dispone este
grupo es de unas 170 personas.

lis



8.

iba

4.- MARCO GEOLOGICO

En el informe emitido en junio de 1982, se descri-
be ampliamente este capItulo, atendiendo a la estratigra-
fla, medio de depósito y tectónica, que por tratarse de la
misma zona, no vamos a extendernos.

El carbonIfero pertenece al Estefaniense C medio
que se apoya discordantemente sobre materiales Precámbricos
o Cámbricos y está constituido de muro a techo por tres pa
quetes. El paquete inferior con un espesor de hasta 200 m,
contiene los pasos de carbón que han sido objeto de mayor
beneficio, el paquete medio, en su mayor parte estéril, se
apoya sobre la capa 4 y tiene por techo la capa 4 del gru
po Rosita, alcanzando una potencia de 280 m; mientras que
el paquete superior supera en algunos puntos de la cuenca
los 300 m de serie.

El medio de deposición es fluvial, tipo braided,ha
biendo dos abanicos aluviales con dirección de aporte N-S,

separados parcialmente por un umbral, cuya pendiente dismi
nuye hacia el S e intuimos que está ubicado en las proximi
dades del alto de Riotorno, segdn la dirección aproximada,
Norte-Sur.

La cuenca de Rengos tiene una estructura -monodli-
nal, de dirección N-S y O-E que flexiona a la altura del



9.

pueblo de Rengos; su contacto con el Precámbrico es discor-
dante por el N y fracturado al Oeste y Sur. En conjunto,las
fracturas intracarbonSferas son escasas y poco importantes.

4.1.- TECTONICA

En líneas generales el yacimiento no presenta com-
plicaciones tect6nicas, sin embargo en el grupo Matiella y
Coto, se han detectado pequeñas fracturas de tipo distensi-

IL vo las cuales se presentan en direcciones más o menos per
pendiculares a los estratos, teniendo un desplazamiento ho
rizontal que no excede a los 50 m.

La fractura de Allande, hace que en el extremo orien
tal de la cuenca, el Paquete Inferior, sufra una inflexi6n,
de N a S, siendo la consecuencia que las capas 2 y 4 se ver
ticalicen.

En el área de Matiella antigua, se deduce de los pla
nos de labores, la existencia de un sinclinal, cuyo flanco
Sur sería subvertical, por efecto de la falla de Allande.

A continuaci6n se van a describir de una forma some
ra las pequeñas fracturas que afectan a la explotaci6n.

Falla occidental, se trata de una falla de tipo inverso con
direcci6n N-S y buzamiento hacia el W, cuyo desplazamiento
horizontal se va amortiguando hacia el Norte.

Fallas-Central—0este y-Centúal-Este, ambas fallas presen-
tan una direcci6n NE-SW y buzamiento prácticamente vertical.
El movimiento conjugado de ambas provoca una distensi6n que
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hace que actuen como fallas directas.

Falla oriental, con una dirección prácticamente como las an
teriores, es decir, NE-SW, presenta un movimiento de tipo
inverso don desplazamientos horizontales del orden de 20 a
30 m.



5.- PROBLEMAS PLANTEADOS

En el grupo Riotorno se ha comprobado la existen-

cia de un paleorrelieve que llega a hacer desaparecer par
cialmente, los pasos de carbón, que son objeto de laboreo.

Dada la existencia de una galerla en 60 piso de Riotorno,

que ha reconocido una corrida a techo superior a los 1300

m, en cuyo extremo se realizó un recorte de unos 120 m(cu

ya columna nos ha sido facilitada por Antracitas de Gi-

ll6n, S.A.), se quiere saber que viabilidad tiene la per

manencia en explotación de este grupo, dada la cuantla del

material inmovilizadoen dichogrupo.

Por otra parte, se señalan aquellas otras áreas
del yacimiento, susceptibles de ser explotadas dentro de

las concesiones de Antracitas de Gill6n, S.A., interpre-

tando un corte horizontal de todas las concesiones a la

cota (+ 780m) del ler piso de Perfectas.
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6.- TRABAJOS REALIZADOS

6.1.- PLANO DE LABORES DEL GRUPO MINERO PERFECTAS-RITORNO,
íma A ESCALA 1:2.000 (PLANO NO 1)

Se cartografía a escala 1:2.000, el contacto carboní

fero con el predámbrico en unos 350 m del 1er y 20 piso del

grupo Perfectas. Así como en una corrida de unos 545 m del

60 piso de Riotorno, con toma de datos en las respectivas ga

lerfas Xdirecciones, buzamientos, desmuestres, etc.).

6.2.- CORRELACIONES ENTRE LOS GRUPOS RIOTORNO YCOTO, A

ESCALA 1:200 (PLANO N' 2)

Con las columnas realizadas en ambos grupos se ha

elaborado un plano de correlaciones, el cual permite tener

una mejor idea acerca de la geometría y el desarrollo de la

cuenca.

6.3.- CORTE GEOLOGICO A-Al EN EL GRUPO PERFECTAS-RIOTORNO

A ESCALA 1:2.000 (PLANO N` 3)

En base al sondeo Rengos-2 y a la proyecci6n del son

deo Rengos-3, as£ como ¿:on los datos obtenidos en campo, se

ha confeccionado un corte vertical en direcci6n NW-SW con una

totalidad de 2.080 m, en el que se da una interpretaci6n taním
to del paleorrelieve como de la posici6n de las capas.

iba

§m
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6.4.- CORTE GEOLOGICO VERTICAL POR EL SONDEO RENGOS-3

(PLANO NO 3 bis)

Apoyándose en los datos aportados por el Sondeo Ren-

gos 3 y en algunas labores de interior, se ve la geometr1a -

que presenta el yacimiento a lo largo de los 1.830 mque ábar

ca este corte.

6.5.- CORTE GEOLOGICO B-B' A ESCALA 1:2.000 (PLANO No 4)

Con una longitud de 1.760 m, en direcci6n NE-SW y
apoyándose en labores del grupo Rosita, en el recorte SE del

60 Piso de Riotorno, y en datos de superficie, este corte ex

pone una situaci6n interpretativa de las capas en el espacio

y un desarrollo aproximado de la evoluci6n del páleorrelieve.

6.6.- CORTES GEOLOGICOS C-Cl y Dr-D' A ESCALA 1:2.000

(PLANO No 5)

Ambos cortes verticales se han efectuado en las labo

res del grupo Coto.

6.6.1.- Corte geológico C-Cl

Este corte está apoyado en las labores del Grupo Co

to y en datos cartográficos. Abarca un total de 1.150 m, lle

vando una direcci6n N-S.

6.6.2.- Corte geol6gico D-DI

Situado en la zona Este de las labores del grupo Co-

to y basado fundamentalmente en datos de campo y sobre todo

en el sondeo Rengos-4, se extiende en direcci6n N-S dúrante
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un recorrido de 1.580 m.

6.7.- CORTE GEOLOGICO E-El (PLANO NO 6)

Realizado a lo largo del socav6n del Primer piso del
grupo Matiella y con dirección NE-SW, comprende una longitud

de 2.060 m. Como datos para su ejecución se tuvieron en cuen
ta tanto las labores mineras, como los afloramientos.

6.8.- COLUMNA ESTRATIGRAFICA NORMAL DEL RECORTE SE,

DEL 60 PISO DE RIOTORNO (PLANO NO 7)

Este recorte ha sido estudiado por personal técnico

de Antracitas de Gill6n, S.A., no habiendo sido visitado por

el equipo de Asistencia Geol6gica, por no tener ventilación

6ptima. Se ha realizado un análisis secuencial, segdn los da
tos aportados, para correlacionarlos con el resto de la se
ríe.

6.9.- CORTE HORIZONTAL A LA COTA +780 m DE LOS GRUPOS

MINEROS DE PERFECTAS-RIOTORNO (PLANO NO 8)

Con los datos disponibles, se ha interpretado a esca

la 1:2.000, el trazado y paso del paleorrelieve a la cota +
+780 m.

6.10i- CORTE HORIZONTAL A LA COTA +780 m DE LOS GRUPOS

MINEROS COTO Y MATIELLA (PLANO NO 9)

Teniendo en cuenta la cartografla geol6gica y datos
de los sondeos mecánicos, se interpreta el trazado de los pa

sos de carbón importantes, as£ como el hipotético trazadodel
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precarbonIfero a la cota del 1er piso de Perfectas (+780 m).
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7.- DISCUSION SOBRE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

La morfología que puede tener un paleorrelieve (en es

te caso pre-carbonífero) y su relación con los estratos se apó

yan en él, es difícil de prever, no obstante en este trabajo,

se intenta relacionar los datos aportados por los sondeos,car

tografta de la geología de las labores de interior y superfi-

cie, para dar la interpretación más coherente posible en los

cortes geol6gicos verticales y horizontales, que intentan re

flejar la disposición espacial del yacimiento, a escala 1:2.000.

1.1.- CORTE GEOLOGICO VERTICAL POR EL SONDEO RENGOS-2

El sondeo Rengos-2 fue ejecutado a finales del mes de

Junio del año 1981, dentro del proyecto Prospección previa de

hulla-antracita en el área del Narcea (Asturias), alcanzando

los 266,40 m de profundidad en la que se reconocieron 248 mde

serie carbon1fera, de los cuales 65 m corresponden al tramo

Superior y los 183 m restantes al tramo Médio.

La corrida interpretada en este corte (plano nO 3) de

las capas 1 (0, 54 m) , capa 2 (0, 56 m) , capa 3 (0, 30 m) , capa 4

(o,27 m), que forman en conjunto una serie de unos 80 m de es
pesor, es respectivamente de 200 m, 540 m, 1.030 m y unos 1.680

m, estando parcialmente interceptados por el paleorrelieve.

Para la ubicación de estas capas se ha utilizado una

'
ww
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proyección del sondeo Rengos-3 en el cual se ha tenido pre-
pente tanto las direcciones de los estériles, como las pen
dientes aparecidas en dicho sondeo.

Al techo de la serie y en el sondeo nO 2, se cortan
pasos de carbón con 0,12 m, 0,39 m, 0,56 m, 0,24 m y 0,60 m,
los cuales deben de dorresponder a las capas C, D, E, F y H,
explotadas en el grupo Rositas, en cuya área oeste, deltrans
versal del ler piso, se presentan los citados pasos de car
b6n, vírgenes, aunque en el alto de Talón, la capa C ha si
do explotada a cielo abierto con una corrida aproximada de
350 m. Esta zona debería ser objeto de un reconocimiento mi
nucioso, recopilando toda la infromación existente y esta-
bleciendo una investigación mediante zanjas de superficie
previa cartografía geol6gica de detalle, y en caso positivo
podría ser planteado su posible beneficio.

7.2. CORTE GEOLOGICO VERTICAL POR EL SONDEO RENGOS-3

El sondeo Rengos-3 ejecutado a mediados del mes de
Julio de 1983, alcanzó los 243,5 m de profundidad y su obje
tivo primoúdial fue el de completar la serie carbonSfera re
conocida en el sondeo Rengos-2, ast como reconocer en pro-
fundidad las potencias y características de las capas del
tramo infetior, tramo donde se localizan la mayoría de las
capas actualmente en explotación.

El total de la serie reconocida es de 213 m, de los
cuales corresponden 120 m al tramo Medio, 84 al Inferior, 8
m al Conglomerado basal y 1 m a las Cuarcitas Cámbricas.Los
pasos de carbón más importantes atravesados son los siguien
tes, de techo a muro geol6gico: 0,37 (probable capa H),0,45
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0,14 0,15 m, 0,80 m, 0,27 m (probable capa 4), 0,10 m,
9,30 m (probable capa 3), 0,56 m (probable capa 2) y 0,54 m
(probable capa 1) respectivamente.

Como complemento para la zona SW del corte (plano nO
3 bis), se han tomado las labores del Grupo Rosita, que inte
resan a las capas F, E, D y C.

Hacia la zona NE él dórté áé halla afectado por la -
denominada falla de Riotornoj Se trata de una falla directa,
de tipo transversal, la cual presenta una direcci6n NO-SE en
el que se hunde el bloque occidental, quedando afectadas las
explotaciones del Grupo Coto Guill6n.

7.3.- CORTE GEOLOGICO VERTICAL, QUE RELACIONA EL GRUPO
RIOTORNO Y COTO

Como se puede observar, se intuye un umbral (ver in
forme de Asistencia Geológica 1982) entre ambos grupos, que
segdn nuestra opini6n, debe ser reconocido, bien mediante la

ía investigaci6n a través de los pisos de Riotorno, o bien me-
diante sondeos mecánidos, a realizar en el alto de Riotorno.

El corte (plano nO 4) refleja el contraataque de unos
120 m, que nos fue facilitado por Antracitas de Gill6n, S.A.
(plano n* 7) y que no hemos podido reconocer, en donde se ob
serva, una mayor esterilidad de los pasos de carb6n, con res
pecto al área oeste, deduciéndose que estos pasos de carb6n
tienden a alejarse del precarbon1fero, dada la inclinaci6n -
que presentan los estratos con respecto al paleorrelieve.

En el área N, el área de carb6n limitada por el paleo
rrelíéve, tiende a disminuir, pues dado que el contacto N de

las
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la cuenca es discordante, conforme nos vamos en esa direcci6n,
Ta base del paleorrelieve tiende a aumentar de cota, disminu-
yendo el cubo de carb6n. Sin embargo, hacia el Sur ocurre lo
contrario y más teniendo en cuenta que el borde Sur presenta
un contacto, mediante falla directa, que hunde la cuenca car
bonSfera.

Por d1timo, las corridas en el corte vertical de las
capas C, E, E y H, se estiman entre 220 m y 365 m, alcanzando
la capa H, la cota 860 m de profuñdidad, y observándose una
mayor inclinaci6n de los estratos (40-450)al techo, que a mu.
ro (20-250), por esta zona las variaciones de espesores entre
las capas 1, 2, 3 y 4 son evidentes, realizándose una correla
ci6n entre ambos grupos en el plano nO 2 y en la figura nO 4
del texto, en donde es interpretada la topografía del uffibral
de Riotorno.

7.4.- CORTES GEOLOGICOS VERTICALES DEL GRUPO COTO

En el plano nO 5, se observan los cortes geol6gicos
verticales C-Cl y D-DI, en-donde el sondeo nO 4*(446,70 m)
cort6 el precarbonSfero hacia la cota +619,30 m, que interpre
tado con respecto al contacto N de ambos, hace pensar que la
topografía del paleorrelieve es más acentuada en el grupo Co
to que en Riotorno, como lo demuestra la gran cantidad de con
glomerados basales depositados en aquella zona.

En el sondeo nO 4, se observa, que en profundidad los
pasos de carb6n cortados en el paquete inferior, aumentan de
espesor, cortándose la posible C/4 con 1,02 m de carb6n y la
C/2 con 1,78 m de potencia, con una corrida en profundidad por

adebajo de 2 planta del grupo Coto, de unos 600 m, diferencia
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en altura de unos 150 m. Las capas de techo, presentan menor
pspesor, destacando la posible capa H con 0,61 m de potencia
en carb6n, no sobrepasando el resto, los 0,40 m de espesoren
carb6n.

7.5.- CORTE GEOLOGICO VERTICAL EN EL GRUPO MATIELLA

Se ha realizado, siguiendo la direcci6n del transver
ersal principal del 1 piso de Matiella (plano nO 6), en don

de se ha extrapolado el paleorrelieve cortado en el sondeo nO
4 (plano nO 5) -cota 619,30 m-. La corrida en profundidad de
las capas basales C/1, C/2, C/3 y C/4, por debajo del subpi-
so 10, se estima entre 600 m y 650 m, y una diferencia de co
ta de unos 230 m, mientras que el tramo superior, desde su
perficie tiene una corrida que se estima en unos 600 m, con
un desnivel en vertical de unos 250 m. En este ángulo.SE, el
paquete superior presenta mayor espesor, siendo un área que,
puede ser interesante y deberla ser objeto de una mayor in
vestigaci6n.

7.6.- CORTE GEOLOGICO HORIZONTAL A LA COTA +780, DE LOS
GRUPOS PERFECTAS-RIOTORNO

Esta cota, en su mayor parte interpretada, se real¡-
za a escala 1:2.000, teniendo en cuenta los cortes verticales
descritos, ast como otros cortes verticales y transversales a
los anteriores que nos permiten interpretar la estructura.

Al E de la zona actual de explotaci6n (19-5-83) del
1er piso de Perfectas, se deduce la existéncia de un pequeño
umbral (plano nO 8), que ha impedido la sedimentaci6n de las
capas 1, 2 y 3, que sin embargo aparecen más al E, con una

iba
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corrida aproximada a la cota +780 m, de 350 m, 450 m y 500 m
Fespectivamente, hasta chocar con el umbral de Riotorno ylas
fracturas que limitan a la cuenca por el borde Sur.

Las capas del paquete Superior (C, D, E, F y H) se
deben encontrar a unos 520 m hacia el techo de la capa 4, te
niendo una corrida de aproximadamente 2.400 m (ver plano nO
8) y estando en la perpendicular del pueblo de Talón, a la
cota +780 m.

7.7.- CORTE GEOLOGICO HORIZONTAL A LA COTA +780 DE LOS
GRUPOS COTO Y MATIELLA

1
íw En su conjunto los estratos presentan suaves buzamien

tos, que oscilan desde 270 al E y menos de 160 al W, en las
proximidades del umbral de Riotorno, el cual debe de presentar
una dirección N-S, siendo el causante de que el yacimiento que
de,reducido a unos 700 m de corrida hacia el Oeste y a partir
de las instalaciones del Grupo Coto. Hacia la zona este se es
tima que la corrida de las capas del paquete inferior, es de
cir, capas 1, 2, 3 y 4, es de más de 1.200 m hasta la denomi.
nada falla de Allande (plano nO 9).

En lo que se refiere al paquete Superior, se intuye -

que a la cota +780 m, dnicamente se cortarla en el ángulo SE,
teniendo las supuestas capas C y D una corrida aproximada de

450 y 330 m respectivamente.

7.8.- INVESTIGACION DE 60 PISO DE RIOTORNO,REALIZADA

POR ANTRACITAS DE GILLON, S.A.

Esta galería es la más avanzada del Grupo Riotorno
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hacia el E, teniendo una longitud de unos 1.500 m; hacia los
�.150 m (ver plano nl l), se esteriliza la C/3, continuando
el avance de galería unos 350 m, dando chipiteles cada 30 m,
observáfidose la esterilidad de los pasos de carb6n.

No hemos encontrado criterios para identificar los
pasos de carb6n, en los últimos 300 m de esta galería, por
lo que es posible que la C/3 pueda chocar con el paleorrelie
ve y pueda aparecer más adelante.

Del estudio de los contraataques, a finales de la ga
lería, cuyos pasos de carb6n no superan los 0,30 m de espe
sor, se deduce que el buzamiento de los estratos oscila en-
tre 200 cerca del contacto, a 401, a unos 30 m del paleorre-
lieve, lo que hace pensar que en altura el espesor del carbo
nífero puede aumentar pudiendo haber alguna posibilidad de
contener algún paso de carb6n explotable (ver figura).

MC~f«0

C40 6º Piso Rio~
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8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se considera necesario el reconocer el paleorrelieve de Rio

torno, bien mediante sondeos mecánicos o continuando la ex

plotaci6n én los pisos superiores (apartado 7.3), permitien

do de esta forma, ver su relaci6n con los pasos de carbón

del paquete inferior.

Es interesante el realizar una mayor investigación de las

capas C, D, E, F y H de Rosita (apartado 7.1 y 7.5).

Los pasos de carb6n en el Grupo Coto, aumentan de espesor -

en profundidad (apartado 7.4).

A la cota del 1er piso de Perfectas (+780 m), la corfida ha

cia el SE se ve reducida por el umbral de Riotorno (aparta-

do 7.6).

Las fracturas del borde E, afectan a los estratos, aumentan

do su inclinaci6n y cambiando su dirección (apartado 4.1).

Las fallas intracarbon1feras son escasas y de pequeño salto

(apartado 4. 1)

Las variaciones laterales de espesores de los paquetes son

considerables, como consecuencia de tratarse de un medio flu
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vial, de tipo braided.

En la Zona E del 61 piso de Riotorno, se ejecutaron
dos contrataques, que cortaron carboneros con espesores in
feriores a 0,30 m, pero que han puesto de manifiesto que en
esa zona la inclinaci6n de los estratos es mayor que la pen
diente de la superficie de discordancia, por lo que es pos¡
ble que exista a cotas superiores, un mayor espesor de sed¡
mentos carbonSferos que pueden contener pasos de carb6n be
neficiables (plano no 4)

Ww.
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LEYENDA DE TRANSVERSALES Y
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ESTRUCTURAS SEDIMENTARiAS INORGANICAS
COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS

SIMBOLOS LITOLOGICOS
Pequeño escota Lorninocidri paralelo

0 Estratificacilán cruzada en surco 1 Mediana Linsen
Congiornerai:lo Borrosco

r,2ri l Iciser

Brecho Pizorro corbonosa
Pequeno escala Estratificac-,�n lenticula,

Atenisca de ~ gruew -arbón suc<,
E,,Iritificoci¿n cruzada pionor Mediana Surcos erosivos

Gron Cantas biondos

Arenisca le grano ~¡o
Pequeña escala Concreciones y nódulois 0

Arenisco de ~ fino ruarzo
Fxir.,ples < Mediano Diciciosado

Gran secuencias con M~ID le

Pizorra muy 0~ Pór fido

Pizorra arenoso Suelo de ~toción Trmstomodo

( Columnas estrefigra tices)

Suelo de vegetación

Fallo EIF
Pizorra poco arenoso

Transversales con polaridod 1

Lutita �etillos de carbón

FACIES DEPOSICIONALES
Limolitas

PLANOS CAPA
Gm - Focies de graves masivos

Guicí en copa

G~ - con abundante mofrir fangoso

Tronsveírsol o quía en estero

--IMBOLOS PALEONTOLOGI1:0S
lino de esferilid6d u Inile

Gt arenas con estrfflificoción cruzada en surco

V':ar«m cl<is#f,entme«. --Ino de tallo interpretado
Sp

-��tos .egetolies Sr,

oncos �<eiocjon oe cortK)� 1, upies cm iciminación de rippies

1,riznos vegetales Trazo de copo vista o deducida Fl

1,iuna deogua dulce

interpretodo
L cor lenticular

Area expModo con dales

ri una rnorm

Area expiotodo sin d�:to,�






































































































