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ISIDRO PARGA-PONDAL y EUGENIO TORRE ENCISO

SOBRE UNA RELACION ENTRE LOS TIPOS DE
DISYUNCION DE LOS GRANITOS GALLEGOS
Y SU HISTORIA GEOLOGICO-TECTONICA

INTRODUCCIÓN. Los TRES TIPOS PRINCIPALES DE DISYUNCIÓN

EN LAS ROCAS GRANíTICAS GALLEGAS.

Las observaciones de campo que sistemáticamente ve-
nimos realizando acerca de los diferentes granitos que aflo-
ran en la parte de Galicia occidental, que aproximadamente
corresponde a las Hojas del Mapa Topográfico Nacional

de Finisterre , Mugía, Outes, Camarinas y Lage, nos per-

miten no sólo reconocer distintos tipos de disyunción y me-
teorización en l as rocas graníticas-que en parte ya han

sido tratados por P. H. Sampelayo (1914), Parga-Pondal

(1935), Carlé (1940, 1941), Teixeira (1945) y F. H. Pache-
co (1949), en sus trabajos sobre los granitos de Galicia-,
sino también adscribir, con algunas limitaciones, cada tipo
de disyunción a un tipo de granito determinado, y señalar
la posible relación existente entre los diferentes modos de
disyunción y la historia geológico-tectónica de cada gra-
nito.

Distinguimos tres tipos principales de disyunción en
las rocas graníticas de la zona estudiada por nosotros :

1. Disyunción en bancos.
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2. Disyunción paralelepipédica. mitas, o el desarrollo de lo que se puede llamar un lapiaz
3. Disyunción esferoidal. granítico («Karren» de los autores alemanes), cuya des-
Cada tipo de disyunción tiene una expresión caracterís- cripción puede encontrarse en los trabajos de Carlé (1940,

tica, y al recorrer un macizo granítico son tantas las oca- 1941).
siones en que se pueden observar nítidamente sus caracte-
res que no es fácil confundir un tipo con otro. Por otra I. DISYUNCIÓN EN BANCOS.

parte, en cada una de las tres rocas graníticas que vamos

a describir aquí, predomina claramente uno de los tres tipos Este tipo de disyunción se presenta en el granito más

de disyunción, hasta tal punto que muchas veces puede de- antiguo de los aquí considerados, que es a- la vez el más

ducirse la clase de granito en quenosencontramos por el difundido en el occidente de Galicia. Examinaremos prime-

tipo de di yunción dominante, o al menos éste es siempre ro las principales características de este granito, y después

un dato de gran valor para la caracterización de un grani- nos ocuparemos de su disyunción y meteorización.

-to. No obstante,. debemos advertir que nuestras afirmacio- a) Distribución del granito que presenta esta disyun-

nes no tienen la pretensión de una validez absoluta. La ción.-Este tipo de disyunción se presenta en un granito

Naturaleza es siempre varia, y no se deja encasillar fácil- que adquiere un gran desarrollo en el extremo occidental

mente en esquemas rígidos y compartimentos estancos. En de Galicia, constituyendo una amplia banda que se extien-

el caso que nos ocupa, existe además la posibilidad de una de desde las Islas Sisargas hasta la frontera portuguesa.

superposición de los tipos de disyunción, circunstancia que Nosotros la hemos estudiado de un modo más detallado en

puede dificultar grandemente la correcta interpretación de la zona que aproximadamente abarca desde Lage a Finis-

los hechos. terre.

En lo que sigue nos limitaremos a describir únicamen- La mencionada banda granítica, orientada en sentido

te los tres tipos de disyunción mencionados, que por su sensiblemente Norte-Sur, comprende las Islas Sisargas y

difusión, tipicidad, constancia y significación geológico-tec- el Cabo San Adrián (hoja de las Sisargas), montes de Ni-

tónica son los únicos que reúnen las condiciones exigi- ñones y Lage (hoja de Lage), Faro de Vimianzo y sierra

bles para nuestro objeto. Otras modal idades de disyunció n, de Cabral (hoja de Camariñas), montes de La Ruña (hoja

como, por ejemplo, la descamación , frecuent e donde aflora de Outes) y monte Tremuzo (Noya). Al este de esta ban-

�en consi- da hay que señalar la existencia de otra paralela que seel granito enexten as superficies planas, no puedenS
derarse como típicas, y en ningún momento adquieren una inicia en los montes de Cayón, monte Neme, montes de

cátejorla tal (en Galicia) que les permita rivalizar con los Buño y monte Perrol (todos en la hoja de Carballo) ; sigue

tipos arriba señalados. Por la misma razón nos vemos obli- por el Pico de Meda (hoja de Camariñas) y El Cornado

gados a excluir del presente trabajo ciertas formas-even- (hoja de Outes), para adquirir después un gran desarrollo

tuales de erosión que se observan a veces en los granitos, desde Santiago y Noya hacia el Sur, por toda la faja cen-

como la formación de concavidades a modo de pilas o mar- tral de la provincia de Pontevedra y parte de la de Orense.
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Dentro de la zona objeto del presente estudio, este gra- ral se manifiesta especialmente en las áreas marginales
nito asoma en extensos Afloramientos. En las hojas de Lage más o menos anchas de los macizos, en donde el granito
y Camariñas forma acentuados relieves que la erosión ha adquiere, en consecuencia, el carácter de granito gnéisico.
rebajado y embotado considerablemente. Las alineaciones Por el contrario, en las partes centrales de este granito, este
montañosas se orientan en dirección Norte-Sur. Solamente carácter se ha perdido o es menos aparente.
en las partes más altas de los montes la roca se presenta La frecuente ordenación de sus elementos, unida a la
desnuda, formando agrupaciones moderadamente extensas finura v uniformidad de su grano, confiere a esta roca su
de bloques aplanados con aristas suavizadas por la erosión, buena labra y su condición de granito de cantería fácil de
pero la mayor parte de las lomas que forman estos montes trabajar.
se halla cubierta de vegetación. Son también muy característicos de este granito los fe-

h) Caracteres petrográficos de este granito.-Petrográ- nómenos de milonitización que presenta. La existencia de
ficamente este granito es típicamente un granito de dos zonas o bandas intensamente milonitizadas, incluso a la es-
micas, en e que predomina casi siempre la moscovita so- cala microscópica, delatan el influjo de ingentes acciones
brleaabtottta, a cual a ta a veces por comleto. Sin embar- tectónicas. La. micromilonitización es especialmente aparen-
go, en ocasiones se debilita su aspecto leucocrato, hacién- te cerca del contacto con los esquistos. La macromiloniti-
dose marcadamente biotítico, como ocurre en ciertas zonas zación afecta, en cambio, a bandas, por lo general tanto
marginales. Contiene también ortosa, abundante plagiocla- más espaciadas entre sí cuanto más alejadas se encuentran
sa y cuarzo, además de los minerales accesorios habituales del contacto.
entre los que destaca el circón. Los feldespatos, blancos o En consideración a su composición mineralógica y ca-
grises, rara vez rojizos, se encuentran en estado bastante racteres petrográficos, este granito merece el nombre de
avanzado de alteración caolínica, la cual penetra profunda- granito normal que le aplicaremos en adelante. Tampoco
mente en su masa. Por lo general, es de grano uniforme y hay inconveniente en llamarle granito común, dada su di-
relativamente fino. Solamente en ciertos bordes de los ma- fusión en Galicia, especialmente en la mitad occidental.
cizos adquiere este granito un carácter algo porfídico, mo- c) Características geológico-tectónicas y de campo.-
tivado por el desarrollo de fenocristales de feldespato, que Por lo que atañe a los caracteres geológicos de campo, esta
en éste granito son siempre bastante pequeños y poco nu- roca es sensiblemente concordante con, la formación esquis-
merosos. Otro de sus caracteres más saliente es la frecuen- tosa metamórfica más antigua en medio de la cual aflora.
te ordenación, de sus elementos (1). Esta ordenación textu- Mientras ésta ocupa una posición sinclinal, el granito se

extiende por ambos flancos de los esquistos en posición

(1) Creemos muy conveniente distinguir entre ordenación y o rienta-
ción. Nosotros rese rvamos la palabra orientación para designar la que
se produce en el seno de los magmas, en parte aún flúidos o viscosos , y los disponen en direcciones determinadas (estructura fluidal de los bor-
como resultado de corrientes intramagmáticas que arrastran los cristales des de los plutones netamente intru sivos).
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claramente anticlinal, siguiendo el mismo rumbo aproxi-
madamente que siguen aquéllos. En las partes correspon-

ción esquistosa, v los esquistos inmediatas están afectados

por un metamorfismo de carácter regional, nunca de con-
dientes a los niveles más profundos, este granito presenta mbién que este _granito se formótacto. Esto demuest ra ta

m

caracteres de granito anatexítico, advirtiéndose en él res- en el fondo caliente de un geosinclinal, y que por tanto
tos de los esquistos más o menos replegados y a medio in- su enfriamiento ha debid,Q,Jg� mente roto. A conse-
corporar por el magma granítico o feldespático que los en- ---�
vuelve tir, penetra. Esto puede observarse bien, por ejemplo,

cuencia de ello sus componentes mineralógicos se encuer-

en las playas situadas al oeste de Camarifías, y muy es-
tran fioy relativamente adaptados a su ambiente de super-

a entre Lage y Traba.
fide, lo que pudiera contribuir a explicar su resistencia a

pecialmente en la costa comprendida

ordenación textural de este granito que ha dado por
la erosión y su particular manera de meteorizarse.

resultado su gneisificación, creemos ha sido impuesta por
Por coincidir la formación de este granito con la fase

un proceso anterior a su milonitización, y muy probable-
principal de la orogenia, se le puede llamar, acogiéndonos

a la terminología de Wegmann (1935), ranito principal.
mente contemporánea del metamorfismo de los esquistos. d) Disyunción yy meteorización. - En cuanto a su dis-
El plano de gneisificación es concordante con el rumbo
Norte-Sur, o mejor, Norte 15°, de la formación esquistosa,

vunción y meteorización he aquí los hechos más importan-

tes. Su disyunción tiene lugar en bancos o lajas, debido
mientras que los planos de milonitización, bien visibles so- al predominio de una diaclasa o sistema de diaclasas apro-
bre todo en las zonas más inmediatas al contacto con los ximadamente horizontal. Al lado de este sistema que pa-
esquistos, arrumban N. 35° y buzan al Noroeste. Todo in-
duce a suponer que posteriormente a su formación un po-,

rece dominante, suelen encontrarse también sistemas sub-
duce

y oblicuos, por lo regular menos aparentes. Al-
deroso empuje tectónico procedente del Noroeste actuó sobre
esta masa granítica, rompiéndola según el rumbo mencio-

gunos de estos sistemas de diaclasas están probablemente

condicionados por la ordenación cristalina, la cual deter-
nado, y haciendo deslizarse unas sobre otras las distintas mina los planos en que la divisibilidad de la roca es más
capas resultantes de este proceso de milonitización, que en fácil. La ordenación de los elementos constitutivos de esta
algunas zonas se manifiesta también claramente en escala roca, que pudiera definirse como un alineamiento o linea-
microscópica, dando lugar a estructuras cataclásticas. ción, explica su fácil labra y la posibilidad de formatizar

En resum-e n, debe7nos_interpretár este granito como un bien los bloques que se arrancan de las canteras (fig. 1).
granito sintectónico, contemporáneo de la fase 2ricioaLde Las lajas de disyunción constituyen, como ya se ha di-
una orognia que es_probabl emen,t _ lyríscica. La fr cho, bloques relativamente aplanados de aristas romas, y
cuente ordenación estructural de este granito está también los planos que convergen en ellas no suelen formar entre
de acuerdo con su naturaleza sintectónica. Sus contactos sí ángulos rectos, al menos en las zonas más influenciadas
demuestran que no se t rata de un granito típicamente in- tectónicamente. La superficie superior de estos bloques es
trusivo, pues es prácticamente concordante con la forma- generalmente plano-convexa, en tanto que la cara inferior

10 11
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de fractura que cruzan este granito y los que se estudian

es más bien plano-cóncava. Este tipo de disyunción se co- a continuación, nos proponemos publicar nuestras obser-

rresponde aproximadamente con el que los geólogos alema- vaciones y conclusiones en un trabajo aparte.

nes llaman bankige Absonderung (disyunción en forma de
bancos). En efecto, vistos desde lejos, los asomos rocosos II. DISYUNCIÓN PARALELEPIPÉDICA.

producen con frecuencia la impresión de una roca sedimen-

taria en, bancos. Estos «bancos» tan pronto se disponen ho- Este tipo de disyunción alcanza su más perfecta expre-

rizontalmente como son más o menos oblicuos, y el obser- • sión en un granito que es indudablemente más moderno

que el anterior, pues lo corta discordantemente al igual
vador se siente impulsado a medir rumbos y buzamientos

cuando se encuentra ante este granito. Las diaclasas sub- que a la formación esquistosa.

verticales pocas veces constituyen la nota Qmináe en e tc a) Distribución del granito que la presenta.-Aunque

tI _ de granito. Las diaclasas subhorizontales - a veces menos difundido que el granito común, forma importantes

macizos graníticos en toda Galicia, generalmente bien de-francamente oblicuas con ár los que en casos extremos_
-- -��sé aproximan a los 45 =coinciden sensiblemente en las limitados, y que destacan con rasgos inconfundibles in-

_
- cluso cuando se encuentran al lado del otro granito. Den-proxioximldades de las zonas mlloníticas, con el plan o demi-

Ionlti�--zaclón, y reconocen probablemente un origen tectóni- tro de la zona que nos ocupa, este granito forma un maci-
zo continuo que abarca desde los «penedosn de Traba (ho-

oo (figs. 2, 3 y 4).
ja

meteorización propiamente dicha es de tipo pene-
a de Lage y noroeste de la de Camariñas), a los que de-

dicó estrofas el poeta gallego Pondal, hasta el monte Pe-
trante, pues afecta ¿o sólo a la capa más superficial del gra-

drosa y punta del Cabo Vilano (hoja de Mugía), cuyo faro
nito, sino incluso a su interior. Esto implica la no existen-

se alza justamente en un imponente mogote de este gra-
cia de núcleos resistentes. Toda la roca se altera y modi- nito, quedando muy cerca del contacto bien visible con el
fica por igual hasta una profundidad relativamente gran-

granito normal más antiguo. Sólo el extremo del Cabo
de, que a veces alcanza decenas de metros. La alteración g

afecta de un modo especial al feldespato, el cual, aunque
donde se emplaza el faro, y un islote inmediato conocido

con el nombre de «Vilano de fora», están formados por
conserva mucho tiempo su función de cemento de unión

este granito (fig. 5), cuya continuación se establece a través
respecto de los demás minerales de la roca, acaba por caoli- del mar con el del monte Pedrosa (fig. 6), situado al este del
nizarse del todo. El resultado es un suelo suelto, arcilloso-

Vilano, extendiéndose desde aquí hasta Traba. Los llmi-
silíceo, de color claro, en el que se ve brillar la mica. blan- tes meridionales de este macizo no se distancian gran cosa
ca. La lentitud y uniformidad con que se realiza la meteori- de la costa.
zacíón, explica cumplidamente el aspecto topográfico de los

Más al Sur, ya en plena hoja de Outes, este granito for-

lomas

constituidos por este granito, que forman grandes ma otro �plutón igualmente discordante, al que pertenece
lomas redondeado-alargadas y vaguadas de perfiles suaves.

el célebre monte del Piado, que, como los «penedos» de
Respecto al cortejo filoniano y a las líneas tectónicas

13
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Traba, ha llamado poderosamente la atención de cuantos modo de torreones, o a veces también uno sólo de gran-
viajeros ilustres visitaron esta zona, por sus formas agres- des dimensiones y paredes verticales o subverticales (topo-
tes y su recortada silueta. grafía ruiniforme). A estas formas topográficas tan típicas

En el resto de Galicia abundan estos plutones discor- aluden claramente los nombres con que se distinguen en el

dantes, presentándose en la parte occidental más peque- país muchos de estos montes («a Moa», la Muela; «o Cas-

ños, y en la parte oriental más desarrollados. Además de telo», el Castillo, etc.).

los dos indicados, podemos mencionar los siguientes : el b) Petrografía de este granito. - Desde el punto de
de El Ferrol y La Coruña, que se prolonga por la hoja vista petrográfico esta roca es un granito generalmente bio-
de Betanzos y por las de' Ordenes y Santa Comba hasta títico, a diferencia del granito principal anteriormente des-
Cabaleiros ; el que se extiende desde las proximidades de crito. Contiene abundantes fenocristales de microclina,
Santa Comba hasta Ponte Maceira, en Negreira ; el situa- de tamaño mediano, cristales pequeños de plagioclasa, Guar-
do entre Noya y Bairo cortando la corrida esquistosa ; el zo, biotita (± hornblenda) y minerales accesorios, entre los
comprendido entre Caldas y la ría de Arosa, de notable ex- que alguna vez se ha encontrado ortita y monacita (Parga
tensión ; el de Bueu y Gangas ; el de Puenteareas, Porri- Pondal, 1933, 1935 bis). Llama la atención la frescura de
ño y Salvatierra, que se interna en Portugal ; el de Riba- los feldespatos potásicos, que con bastante frecuencia son
davia y Peña Corneira ; y otros muchos, en parte muy ex- de color rosado asalmonado, otras veces blancos. En mar-
tensos, enclavados en Galicia oriental. cado contraste con el granito común, este granito es pre-

Como se desprende de lo dicho, este granito forma re- dominantemente macizo, duro y compacto. Sus elementos
lieves ásperos, que sobresalen en medio de las formas sua- carecen generalmente de toda orientación. Solamente en los
ves de erosión que ofrecen las demás rocas que lo rodean, bordes de los macizos puede apreciarse alguna vez una dé-
incluso el granito anteriormente descrito que llamamos nor- bil orientación de los feldespatos, testimonio de la estruc-
mal. Estos relieves ásperos se concretan en crestones y ris- tura flúida adquirida por la roca durante el proceso de su
cos no muy distantes entre sí, interrumpidos por cortadas intrusión. Por lo que se refiere al tamaño del grano, al
muy abruptas, lo que da a estos montes el aspecto de ver- lado de variedades de grano mediano que son las más co-
daderas sierras, a pesar de que su altitud absoluta no es, rrientes, hay otras bellamente porfídicas rosadas y grises.
en realidad, muy considerable. Otro rasgo característico de La carencia de lisos o pelos bien definidos hacen que esta

estos plutones es que de ordinario carecen de tapiz vege- roca no sea muy adecuada para trabajos de cantería, pero

tal, al menos en sus partes más altas, y el granito que los en diversos puntos de Galicia se obtienen de este tipo de
forma, atravesado por sistemas de diaclasas bien visibles granito pilares para los viñedos, y sus hermosas facies por-

y determinables, forma sobre las laderas al desprenderse fídicas se pulimentan con máquinas pulidoras y se utilizan

de las cumbres un verdadero «caos granítico». En los vér- como piedra ornamental en forma de grandes placas para

tices más altos se yerguen grandes bloques dispuestos a revestir zócalos de edificios, etc.

14 15
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c) Caracteres geológico-tectónicos.-En cuanto a sus
eruptivas como sedimentarias o metamórficas. En estas úl-

características de campo, este granito es siempre manifies-
timas, el metamorfismo determinado por el contacto se su-

tamente discordante respecto a todas las rocas eruptivas y perpone al metamorfismo regional más antiguo, contempo-
metamórficas que íe rodean, cuyos rumbos se ven brusca- ráneo de las primeras fases de la orogenia. Que este gra-
mente interrumpidos por la irrupción de estos plutones Hito es más moderno que el que llamamos normal se reve-
claramente intrusivos, en los cuales existen zonas en don- la en el hecho de que el primero corta al último discordan-

temente,pueden observarse que el granito ha englobado fragmen- temente, observándose muy bitn el contacto en todo el bor-
tos mayores o menores de esquistos en los que se percibe de del ntacizo. Además, el granito principal ha sido in-
aún su forma exterior, si bien su estructura ha sido modi- fluído, como ya se dijo, por el moderno.
ficada. Dichos fenómenos conducen a veces a la formación

de-
de verdaderas «brechas de techo» del plutón granítico. Las

Los fenómenos de contacto y su rápida alteración
dmuestranque este granito moderno hizo intrusión en un am-

influencias del contacto afectan claramente a los esquistos,
bíente frío, y que por tanto su enfriamiento ha debido de

que en las proximidades del granito adquieren caracteres
ser relativamente rápido. La existencia de sistemas de dia-

normal

de

es
incornubianitas.fluenciado

También

por

el granito

este
granranitoito,

que
como

hemos

puede

llamado
claras claramente definidos pudo haber sido en parte con-

servarse todo á lo largo del borde sur del plutón de Tra-
dicionada

ba, en donde aquel granito se vuelve marcadamente biotí- d) Disyunción y ineteoriz-ación. - Es a este tipo de
granito netatnent2 intrusivo y móvil al que le son aplicablestico y pierde su ordenación característica.
los métodos ideados por Cloos (1925) de la tectónica graní-

El granito de Traba, como el del Pindo y otros pluto-
tica, métodos que tienen más difícil aplicación en los gra-

•nes análogos que existen dispersos por casi toda Galicia,
Hitos pertenecientes al otro tipo ya descrito. Los sistemas

ni ofrece señales de haber estado sometido a intensas pre-
de diaclasas que lo atraviesan derivan, en general, de las

siones tectónicas, ni de haber experimentado desplazamien-
que fueron determinadas por el hecho mismo de la intru-

tos o arrastres (cccharriage»). Solamente se aprecian en él
sión, y encajan perfectamente dentro del esquema de Cloos.

los obligados signos de estructura fluidal y fracturamiento
Existen dos sistemas principales de diaclasas subvertica-

relacionados con el proceso de su intrusión. A nuestro en-
les, que se cortan en ángulos casi rectos. Ambos sistemas,

tender es un granito sertectónico, perteneciente a una fase
netamente marcados en todo el macizo de Traba y de cur-

tardía de la misma orogenia varíscica a la que pertenece so rectilíneo, se pueden seguir con la vista desde lejos. Se
también el granito normal más antiguo. Así lo demues- aprecian también otros sistemas menos importantes sub-
tra su carácter netamente discordante, su condición maní- horizontales u oblicuos de ángulo pequeño. El resultado
fiestamente intrusiva, y los fenómenos de metamorfismo de es la formación de bloques paralelepipédicos, de forma
contacto que bajo su influencia se producen, evidenciados decididamente cúbica o romboédrica obtusa, que se dis-

ponen unos sobre otros formando elevados paredones o

16
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torreones (figs. 7, 8 y 9). Concretándonos al macizo de cuales se ensanchan más y más, delimitando bloques para-

Traba, se distinguen en él el sistema subvertical de frac- lelepipédicos cuboideos de aristas redondeadas. Las par-

turas transversales (algo abiertas en abanico) rumbo N. 150- tes más atacadas se desmoronan y desmigajan incluso con

160°, cruzado en ángulo sensiblemente recto por el segun- las manos. El producto de la meteorización es un suelo

do sistema de fracturas longitudinales rumbo N. 60-700. arenoso-feldespático, que podría dar lugar por diagénesis

Hay que admitir, pues, que el plutón de Traba se exten- a una arenisca de tipo arcosa. Este producto es lo que los

dió en la dirección señaladá por este último rumbo. Las naturales del país conocen con el nombre de xabre.

fracturas más importantes, rellenadas frecuentemente por Las peculiaridades de la .meteorización de este granito

filoncillos cuarcíferos, son las pertenecientes al primer sis- se explican bien teniendo en cuenta sus características pe-

tema. trográficas. Los granos de feldespato potásico, por lo ge-

Comparada con la disyunción en bancos, en la que pre- neral de tamaño mediano y sección aproximadamente cua-

domina el sistema de diaclasas subhorizontal sobre los de- drada, son muy resistentes a la alteración, y pasan in-

más, la disyunción paralelepipédica ofrece un claro predo- alterados a las arenas que constituyen el xabre. Las pla-

minio de las diaclasas subverticales. Por otra parte, el pri- gioclasas forman, por el contrario, granos pequeños muy

mer tipo nos ofrece un muestrario de diaclasas generalmente fácilmente alterables y son los responsables de la rápida

desordenado y de difícil interpretación, mientras que en desagregacíón de este granito. Esta desagregación, aun

la disyunción paralelepipédica los sistemas de diaclasas, cuando encaja en el modelo de la meteorización química

incluídos los oblicuos, se disponen con cierto orden y propia de un clima templado húmedo, dista mucho, como

simetría . Las diaclasas del granito común son muchas ve- puede observarse, del tipo de alteración característico del

ces el fruto de presiones dirigidas o empujes tectónicos. granito principal o común.

Las diaclasas del granito de Traba son el resultado del
esfuerzo intrusivo del cuerpo granítico.

En cuanto a la meteorización, actúa sobre este tipo III. DISYUNCIÓN ESFEROIDAL

de granito de modo especial, y los productos de meteori-

zación son también diferentes de los que derivan del gra-
Este inconfundible tipo de disyunción, que podemos

nito común o normal. Mientras en éste la meteorización
llamar también bolar o concéntrico, se presenta de un

modo casi constante en un macizo intrusivo de rocas que
es penetrante y lenta, en el granito que estamos descri-

biendo es predominantemente superficial y relativamente por sus caracteres petrográficos y de campo parecen tener

rápida. El granito es atacado en su capa externa, y una una gran relación con las rocas que Goldschmidt (1916)

vez que ésta se desmorona, se ataca la capa inmediata. El definió como trondhjernitas. Trátase de un macizo que se

ataque avanza rápidamente, especialmente en las superfi- extiende, estrechándose hacia el Sur, desde el Norte de

cies que las fracturas y diaclasas ponen al descubierto, las Bayo, en la hoja de Camariñas, hasta el límite Sur de
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esta hoja, y es probable que se prolongue por la hoja de sión en los vallados que delimitan las fincas rústicas inme-
Outes, incurvándose hacia el este (2). diatas.

a) Distribución de las rocas graníticas que la presen- b) Caracterización petrográfica.-En cuanto a sus ca-
tan.-Este tipo de rocas no las hemos encontrado hasta racterísticas petrográficas, ya se ha dicho que esta intru-
ahora más que en la zona mencionada, si bien es probable sión está formada por rocas de facies variable, aunque sin
que existan en otras partes de Galicia. Sampelayo, en uno duda del mismo quimismo. A lo largo de este estrecho
de sus trabajos (1914), ha publicado fotografías de un gra- plutón hemos podido recoger muestras de los diferentes
nito de Portocelo (Lugo), cuyo modo de disyunción parece miembros de la serie de diferenciación. Los miembros más
coincidir con el que nosotros hemos observado en las rocas básicos encontrados están representados por las dioritas
que forman el macizo de Bayo. fuertemente biotíticas, de singular belleza al estado fresco.

Estas rocas presentan, en el macizo que estamos des- Los miembros más ácidos constituyen rocas de aspecto
cribiendo, facies ácidas graníticas y facies con el carácter francamente granítico. Como minerales claros más impor-
de dioritas muy biotíticas, hecho revelador de una fuerte tantes hay que señalar una plagioclasa rica en sodio, y
diferenciación magmática. el cuarzo, en tanto que el feldespato potásico escasea o falta.

El macizo trondhjemítico de Bayo sólo adquiere cierta Entre los minerales oscuros, la biotita es el más impor-
significación en los alrededores del mismo Bayo, pero a tante. Como minerales accesorios destacan el apatito, muy
medida que lo seguimos hacia el Sur o Sur-Suroeste, des- abundante, el circón, la titanita y la ortita.
taca menos en el relieve, formando una disimulada ali- La diferencia esencial entre la dioritas y granitos de
neación montañosa intercalada en la línea media de un este tipo y las correspondientes rocas normales estriba en
valle que arrumba sensiblemente en dirección Norte-Sur. la abundancia de biotita, que en las muestras de dioritas
En las partes más elevadas de esta poco aparente alinea- recogidas por nosotros se agrupa formando manchones o
ción montañosa, se presenta en forma de bolas marcada- rosetones de contorno redondeado y de varios centímetros
mente esferoidales y frecuentemente sueltas, que represen- de diámetro, que hacen de esta roca una de las más cu-
tan núcleos resistentes a la meteorización. Estas bolas son riosas y bellas de Galicia. La presencia de abundante bio-
muchas veces destruidas por los campesinos por medio de tita está indudablemente ligada a la ausencia o escasez de
barrenos, de modo que la roca in situ, ya de suyo no muy feldespato potásico, pues la biotita, al separarse tempra-
abundante, va desapareciendo poco a poco, aunque mues- namente, sustrae al magma el potasio que éste contiene.
tras muy frescas de roca así arrancada se ven con profu-

En cuanto a los caracteres estructurales y texturales de
estas rocas, podemos indicar lo siguiente. A lo largo de

(2) La disyunción esferoidal se da también, como es sabido, en las ro- este estrecho macizo, que nosotros hemos reconocido y ce-

cas básicas. Nosotros la encontramos en las diabasas y lamprófidos de esta corrido, hemos visto que predominan, entre las rocas áci-
zona, que atravesadas por sistemas de diaclasas más apretados, dan origen

das, las de aspecto granítico, equiparables a las trondhje-
a bolas de tamaño generalmente reducido.
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mitas, entre las rocas de quirmismo básico o intermedio, mentos arcillosos acumulados en el geosinclinal , una par-

aúnte de la cual sería incorporada al magma silicatado
las dioritas biotíticas. Las distintas rocas de la serie pue-

flúido. Goldschmidt rechaza el supuesto de reservorios mag-
den presentar

Unasnas veces son

variaciones de

de g

cierta

rano

importancia

finono o

sus

me-
diano,

ca-
máticos especiales, originariamente muy ricos en agua.

racterescomo
suele ocurrir con las dioritas biotíticas. Pero Nuestras observaciones de campo relativas a las rocas

en especial las rocas ácidas ostentan muy frecuentemente del sector de Bayo, concuerdan en general con la tesis

un carácter acentuadamente porfídico, con fenocristales de sostenida por Goldschmidt. La estrecha banda trondhje-

feldespato que pueden llegar a medir hasta doce y más cen- mítica que se prolonga desde Bayo hacia el Sur, es cen-

tímetros de longitud, y que se distribuyen bastante apre- siblemente concordante con la ancha y más antigua for-

tadamente por la roca sin orientación definida. La ausen- mación de gneises y esquistos,que la circundan. Ocupa una

cia de cualquier tendencia a la orientación en sus elemen- posición en el campo claramente sinclinal , y tal vez no

sea excesivo decir, dado el nivel profundo que aflora entos constitutivos es una de las notas distintivas que
exhiben estas rocas. Esta circunstancia, unida a su elevada esta zona, que su posición corresponde a la de un antiguo

dureza en estado fresco y a su frecuente condición porfí- geosinclinal. Que se trata, desde luego, de un nivel pro-

dica («dente de cabalon llaman en el país a las dioritas y fundo lo demuestran también los numerosísimos filones bá-

granitos porfídicos) las hacen inapropiadas para trabajos sicos (diabasas, anfibolitas), que atraviesan concordantemen-

de cantería. te la formación esquistosa que flanquea el macizo. Más le-

c) Rasgos geológico-tectónicos.-Sus caracteres geoló-
jos se extienden a uno y otro lado, encuadrando todo el

gico-tectónicos y de campo son típicos v bien definidosconjunto,
los relieves relativamente acentuados de las al¡-

.
estirpe de rocas aparece ligada, según Goldschmidt,

neaciones graníticas concordantes (rumbo aproximadamen-

alas montañas de plegamiento. Se la encuentra justamente
te Norte-Sur) del Pico de Meda al Este y del Faro de

Vimianzo al Oeste, cuyo granito sintectónico es el más
a-lo largo de geosinclinales plegados en niveles profundos

ampliamente representado en Galicia occidental.
de la corteza terrestre, donde se acumularon grandes can-
tidades de sedimentos arcillosos, como ha ocurrido en No- Según Goldschmidt, las rocas trondhjemíticas poseen

ruega meridional. Siguen fielmente el rumbo de la cuenca un carácter manifiestamente intrusivo, presentándose en

grandes masas intrusivas lacolitoideas, si bien nunca en
de plegamiento, sin transgredir jamás los limites de su
estrecho marco geológico. Se admite que la intrusión de

posición horizontal, sino con una inclinación que coincide

estas rocas se ha producido durante el plegamiento mismo
con la de los planos de esquistosidad de los esquistos me-

filo-
o inmediatamente después. Es evidente que la abundan- nestam-capas

ficos
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menos
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cia de biotita presupone la existencia de un magma espe-
también concordante con la formación esquistosa, y al

cialmente rico en agua. De acuerdo con Goldschmidt, el
agua procedería precisamente de la que contienen los sedi- mismo tiempo netamente intrusivo. Lo prueban los fenó-
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menos de contacto que influenciaron los esquistos hasta cuanto a las edades relativas de estas tres rocas. Pero su
convertirlos en verdaderas cornubianitas, y asimismo los asignación definitiva a la orogenia varíscica debiera ser
enclaves esquistosos que se advierten en muchos sitios. En confirmada de un modo seguro e inequívoco, y la aplica-

01las cercanías del mismo Bayo puede verse cómo el gra- ción de los modernos métodos geocronológicos basados
nito trondhjemítico englobó, y en parte incorporó, pague- en la radioactividad podría ser de gran provecho a este
tes y fragmentos de esquistos y restos procedentes de los propósito.
filones básicos que los atraviesan.

d) Disyunción ip meteorización.-Ya se ha dicho que
Las trondhjemitas noruegas estudiadas por Go1dschmidt el macizo de Bayo forma una alargada banda de pequeñas

son caledonianas, pero se ha comprobado la existencia de ]onzas v- montículos de escasa altura, que se alzan en el
rocas de este mismo tronco pertenecientes a otras oroge- medio de un valle poco profundo. Su rumbo es Norte-Sur
nias, y Goldschmidt admite que pueden presentarse en cual- oSur-suroeste. En las cumbres de estos montículos apa-
quier época v lugar del mundo bajo idénticas condiciones recen las bolas de granito trondhjemítico o de diorita bio-
geológicas. Por lo que respecta a las rocas trondhjemíticas títica-las dos rocas más frecuentes de la serie-, tan pron-
de Bayo, nos inclinamos a adscribirles provisionalmente to claramente in situ, como sueltas y más o menos disper-
una edad varíscica. Su concordancia con la formación es- sas (tig. 10). Como la meteorización del macizo se encuen-
quistosa, v su posición geotectónica, inducen a pensar que tra en una fase ya bastante avanzada, no es nada sencillo
su intrusión debió de realizarse en un estadio bastante tar- fijar los rumbos de las diaclasas. En muchas partes sólo
dío de la orogenia, va que estas rocas no han sido defor- quedan, por decirlo así, las bolas, que representan núcleos
madas por los empujes tectónicos, ni presentan señales de resistentes de roca fresca, y alcanzan tamaños de dos a
haber sido desplazadas por corrimientos, sino que Yacen cuatro metros de diámetro. El examen de las mismas re-
ir situ, es decir, donde se formaron. Su acceso a la su- vela que la meteorización (siempre de tipo químico) afecta
perficie fué facilitado, sin duda, por la formación esquís- nada más que a las capas inás externas, pero en cambio
tosa, entre la cual se abrió paso, de donde deriva su con- avanza con gran rapidez, incluso quizá con más rapidez
dición concordante. No obstante, su intrusión debió de ser que en el granito discordante de Traba. El ataque de los
algo anterior a la de los plutones graníticos netamente das- agentes meteorológicos se sucede capa por capa y de un
cordantes semejantes al de Traba. Estos plutones serían, nodo concéntrico. :fintes de que se desprenda y desmoro-
por tanto, algo más modernos que el macizo de Bayo, v ne la capa más superficial, comienza el ataque de la capa
éste a su vez más moderno que el granito principal. Tales que inmediatamente le sigue ; de modo que en una bola
diferencias de edad no son incompatibles, naturalmente, con que aparezca seccionada (se encuentran a menudo al reco-
la suposición de que, todas estas rocas pertenecen a la mis- rrer la zona en el suelo y paredes de las hundidas «corre-
ma orogenia, probablemente la varíscica. doiras» y al pie de las casas), se aprecia el núcleo de roca

En realidad, creemos pisar terreno bastante firme en muy fresca rodeado de varias capas delgadas más o me-
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nos meteorizadas. Con frecuencia existen -en las bolas zo- que puede también encontrarse típicamente desarrollada en
nas más vulnerables a la alteración. Entonces la meteori- otros bloques inmediatos de la misma clase de roca. Por
zación abre una ventana en las capas más profundas, en- otra parte, en las bolas de granito discordante no se obser-
marcada por los bordes de las capas más superficiales toda- va la estructura concéntrica o bu lboso-concén t rica que pre-
vía adheridas al núcleo esferoidal, recordando en cierto sentan las bolas del macizo de Bayo. Las capas atacadas
modo el corte de una cebolla. Por ello este tipo de meteo- no se individualizan, ni están, por consiguiente, bien deli-
rización se ha definido también como concéntrico-bulbosa mitadas unas de otras, con un aspecto comparable a la
(figs. 11 y 12). sección de un bulbo. Tampoco son capaces de mantenerse

El producto de la meteorización es, por lo regular , un in situ algún tiempo. La transición entre la superficie alte-

sábulo feldespático-silíceo. rada y el interior más fresco es, en cierto modo, insensi-

Todos los hechos hablan en favor de una fuerte dife- ble en el caso de las bolas de granito discordante. Esto

renciación magmática, influenciada sin duda por la asi- significa también que en estas bolas no existe, en reali-

milación e incorporación de potentes masas de sedimentos. dad, un núcleo de roca fresca claramente individualizado.

El enfriamiento y cristalización de estas rocas debieron de
ser procesos de relativamente corta duración. El rápido

RESUMEN Y CONCLUSIONES
enfriamiento y la fuerte diferenciación han influído directa

o indirectamente sobre la textura de la roca, y por ende
sobre su modo de meteorizarse. Es probable que en estas

Los tres tipos de meteorización descritas,--en bancos,

paralelepipédica y esferoidal-son distintas modalidades de
rocas se haya producido una separación rítmica de los cris- la meteorización química, de acuerda con el cliRrla_que dis-
tales en capas ampliamente concéntricas, entre las que qui- fruta a comarca, húmedo y templado, con fuerte influen-
zás se intercalan capas delgadas de más fácil meteorización . cia atlántica. Las diferencias que observamos no pueden
Lln estudio a fondo de las condiciones de cristalización Po- basarse en factores extrínsecos a las rocas examinadas, sino
dría contribuir a esclarecer el problema. en las distintas condiciones en que se realizó su intrusión

No es posible confundir esta meteorización esferoidal- y cristalización, en las peculiaridades de su textura, en su
concéntrica con la meteorización paralelepipédica del gra- diferente quimismo y composición mineralógica y en su
nito discordante antes descrita. Es cierto que los bloques grado de diferenciación magmática, sin excluir el influjo
primitivamente cuboides de este último granito pueden , con de las fuerzas tectónicas. Esta conclusión es válida, no sólo
el tiempo, convertirse en bolas, como resultado de los pro- si se trata de rocas totalmente diferentes (diabasas y gra-
gresos de la meteorización. Pero estas bolas casi nunca nitos, por ejemplo), sino también cuando la meteorización
ofrecen una convexidad tan regular como la que presentan incide sobre rocas que, en una consideración superficial,
las bolas de las rocas que estamos describiendo, y se adi- pueden parecer bastante semejantes. Tal ocurre, como he-
vinan -en ellas fácilmente su primitiva forma poliédrica, mos visto, con los granitos concordantes, los granitos dis-
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cordantes y las rocas trondhjemíticas de Bayo que acaba- fuerte diferenciación magmática. Puede coexistir con una

mos de describir. Las teorías que propenden a conceder la disyunción inicial de tipo paralelepipédico.

hegemonía o preeminencia al factor climático en el des- La correcta interpretación de los tipos de disyunción

arrollo de la meteorización, debieran ser cuidadosamente y su correlación con la historia geológico tectónica de un

revisadas. granito no está exenta de dificultades. Del simple exa-

En resumen, creemos hab er_ demostrado gue existe una men de una fotografía o de un corto número de observa-

indudable relación ciones aisladas no es posible deducir conclusiones seguras.entre lós _dIS+intns _�lpi?S d��jisyntIciten
A éstas solamente se puede llegar como resultado de una

Y la historia geológico-tectónica de las rocas graníticas en
larga suma de observaciones coherentes realizadas a loque se man ifi están. Esta relación no debe entenderse en

un sentido absoluto, pero en líneas generales se adapta
largo de todo un macizo granítico por observadores dota-

dos de cierta experiencia de campo.bien a los hechos. Con el fin de precisar algo más las ideas
Consideramos que la asignación de un tipo particular

expuestas, intentaremos concretarlas abreviadamente como
sigue : de disyunción a granitos pertenecientes a distintas fases de

una orogenia, y que aquí hemos aplicado solamente a los
Disyunción en, hanco.r.-Es aquel tipo de disyunción en granitos de la orogenia varíscica, puede constituir un mé-

el que los sistemas de diaclasas suhverticales se subordinan todo analítico para descubrir ciertos granitos de antiguas
a un sistema subhorizontal u oblicuo de ángulo pequeño. orogenias que pueden encontrarse englobados en un ple-
Se presenta típicamente en granitos concordantes sinoro- gamiento posterior. Podría explicarse así la enigmática
génicos, muy especialmente en aquellas zonas donde han presencia de formas de disyunción paralelepipédicas e in-
sido deformados tectónicamente. Puede coexistir o alter- cluso esferoidales que hemos observado en nuestras excur-
nar con una disyunción paralelepipédica más o menos tí- sioñes en ciertos granitos de estructura claramente orde-
pica. nada o porfídico-glandular, de cuya descripción esperamos

Disyunción paralelepipédica.-En este tipo hay dos sis- poder ocuparnos en otro trabajo.

temas de diaclasas subverticales ampliamente predominantes
que se cortan en ángulos sensiblemente rectos. Tiene su CONSIDERACIONES FINALES RESPECTO A LAS ROCAS GRANÍTICAS
expresión más perfecta en los granitos intrusivos discor- DESCRITAS
dantes, pero puede presentarse, en general, en todos aque-
llos granitos que no han experimentado,deformaciones Leo- Antes de terminar este artículo queremos llamar la aten-
tónicas de importancia.

'r c t u,- o ción sobre las diferencias existentes entre nuestro punto de
Disyunción esferoidal-concéntrica.-En su fase más vista y el defendido por Carlé (1945) respecto a las rocas

avanzada no es posible reconocer diaclasas. Es el tipo ca- aquí descritas en su notable trabajo sobre los terrenos fun-

racterístico de los granitos intrusivos concordantes con damentales gallegos. Los tres tipos de rocas graníticas que
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nosotros distinguimos aparecen englobados por Carlé bajo 1. El granito común o normal, de estructura frecuen-
la denominación de «granito moderno», que dicho autor temente ordenada, y por lo general de dos micas. Es un
considera en su masa fundamental como postorogénico, granito sensiblemente concordante y sinorogénico, aproxi-
«aun cuando localmente ha experimentado los efectos de madamente contemporáneo de la fase principal de la oro-
la última manifestación de la orogénesis». Respecto a las genia-granito principal-. Presenta zonas con evidentes
relaciones de campo, opina Carlé que el «granito moderno» huellas de milonitización y deformación tectónica, y mu-
«se presenta en plutones manifiestamente discordantes», chas veces una clara disyunción en bancos. Es el granito
si bien «en el cuadro de detalle-escribe después-se ob- más difundido en Galicia occidental.
serva, en parte concordancia, en parte discordancia. En un 2. El granito intrusivo, generalmente biotítico, y a ve-
cuadro más amplio salta ante todo a la vista la forma des- ees también porfídico, del macizo de Traba y análogos.
preocupadamente discordante en que son cortadas muchas Es un granito netamente discordante, que corta al granito
estructuras de la montaña esquistosa. Pero, por otra parte, común donde lo encuentra, así como a la formación es-
no se puede desconocer que la mayoría de los límites de quistosa, con contactos limpios y bien delimitados. Es un
contacto cursan, en cierto modo, paralelos al rumbo de granito serorogénico. Sin señales de deformación tectónica
los esquistos». importante y con típica disyunción paralelepipédica. Abun_

Carlé reconoce, dentro de lo que él llama «granito mo- da bastante bajo la forma de plutones aislados y dispersos
derno», diferentes variedades : granito biotítico, de mosco- por casi todo el ámbito de Galicia.
vita y de dos micas, granito con feldespatos blancos v 3. El granito de afinidades trondhjemíticas (acompaña-
rojizos, granito de grano uniforme y porfídico, de estructura do de otras rocas del mismo tronco), muy biotítico y gene-
maciza o estirada. En su mapa geológico-tectónico de Gali- ralmente porfídico. Es un granito concordante, pero clara,
cia occidental emplea signos especiales para distinguir, den- mente intrusivo, que debemos considerar como serorogéni-
tró del «granito moderno», cuatro variantes principales : oo, aunque probablemente algo anterior al granito discor-
granito de grano homogéneo, granito porfídico, granito de dante. No afectado tectónicamente y con signos de fuerte
grano homogéneo estirado y granito porfídico estirado. diferenciación magmática. Exhibe con frecuencia una dis-
Pero tanto en el mapa como en el texto de su trabajo, cuyo yunción esferoidal-concéntrica característica. Forma una es-
indudable emérito reconocemos, estos granitos parecen ha- trecha banda que partiendo de los alrededores de Bayo se
ber sido considerados, en cierto modo, como diferentes as- dirige hacia el Sur, único sitio en que lo hemos encontrado
pectos de una misma roca. hasta ahora.

Para nosotros, el «granito moderno» de Garlé incluye De estos tres granitos, el primero es, pues, a nuestro
tres granitos o rocas graníticas claramente diferentes, con juicio, bastante más antiguo--dentro de la misma oroger
sus peculiaridades propias y bien definidas, atribuibles a nia-que los otros dos, únicos que, en rigor, merecen la
distintos momentos de la orogenia varíscica: denominación de modernos, ya que, por las razones expues-
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ANTONIO BASELGA RECARTE

NUEVO YACIMIENTO DE MATALANITA

RESUMEN

Se describe nuevo yacimiento de matalanita encontrado a
la orilla del río Godolid en término de Villaanueva del Fresno
(Badajoz) ; se estudia y describe también un núcleo de hierro
telúrico, producto de segregación de aquella roca, descubierto en
el mismo criadero; como resultado de algunas observaciones a
un artículo publicado en este Boletín por García de Figuerola, se
reseña el mineral jozita descubierto recientemente y que, uní-
do a la bementita, es parte integrante de la matalanita y debe
serlo también de la supuesta escoria que describe García de
Figuerola. Se sugiere sean localizados y señalados en el mapa
los posibles futuros yacimientos de matalanita y rocas análogas
que se encuentren de aquí en adelante, y que se señalen también
las que se describieron antiguamente como escorias, cuando se
pueda comprobar que no son tales escorias; con esto se pre-
tende averiguar si, como se sospecha, se presentan estas rocas
distribuidas más o menos regularmente en posibles alineacio-
nes que puedan corresponder a líneas de fractura relaciona-
das quizá con nuevos criaderos de minerales ocultos que po-
drían así llegar a ser descubiertos.

DESCRIPCIÓN Y PARTICULARIDADES DE ESTE YACIMIENTO

En la orilla del río Godolid, en término de Villanueva
del Fresno, encontró Alfonso Baselga Neyra un trozo de
roca suelto (A. fig. 6) igual, por el color, aspecto y demás
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trenuo más estrecho para.efectuar los diferentes análisis qu'

ades organolépticas a la roca que he descrito en se detallan más adelante \- que han servido para deternli-

propiedotra
publicación (1) con el nombre de matalanita. car su composición v demás características que , como se

He recorrido varias veces con detención el terreno del
hallazgo y conseguí localizar la masa rocosa de donde pro- MATALANITl4 0� •• a �,

cedía el nuevo ejemplar ; este yacimiento confirma el ori- VI LLAN UE VA DEL YRf4NO

gen volcánico de la roca que, según he podido comprobar
por los diferentes análisis efectuados, deriva de magma de or,.Ne. •�
igual composición que aquel de que procede la matalanita.

El nuevo criadero (fig. 1) está situado a distancia dP
unos 12 kilómetros al sur de los que describí en- mi cita- � •••���•• -
da publicación, en la orilla derecha del río Godolid, unos
250 metros aguas abajo del puente de la carretera que cru-

za el río en el kilómetro 6,300 ; carretera que comunica Ca-
beza del Monbuey con Villanueva del Fresno. •• �� -

Las condiciones estratigráficas en que aquí se encuen-
tra la matalanita permiten sea reconocido este yacimiento
en mejores condiciones que lo fueron los anteriores ; un
corte natural del terreno, barranco causado por arroyo que +•
vierte sus aguas en el río Godolid y por las crecidas de
aquel río, muestra la capa de lava (figs. 2, 3, 4 y 5) que .,•
aflora por el oeste y está cubierta por este y norte con
gruesa capa de sedimentos arenoso-margosos.

Esta roca tiene idéntica composición mineralógica que ••
la matalanita y se han encontrado además, como produc-
tos de diferenciación, escoria y tachylita muy básica (fig. 6,
B y C) correspondientes, en cuanto a las condiciones de
solidificación y depósito a la pómez y obsidiana, respecti-
vamente, de las riolitas (2). -

Otro producto de diferenciación notable es un núcleo L •�
de hierro telúrico (fig. 7), muy magnético, tiene forma de Fig. I
maza de 15 centímetros de largo por tres centímetros de
diámetro medio y peso de 400 gramos ; he utilizado el ex-
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lados en limonita ; entre estos restos destaca una hoja de
quercus (fig. 7, h) que, si fuese clasificable, podría servir
para fijar un límite de la edad de la erupción que debe de
ser muy reciente, como se deduce también de las condicio•
nes estratigráficas del yacimiento.

ANÁLISIS DEL NÚCLEO DE HIERRO

El análisis roentgenográfico efectuado por I. Asensio
Amor acusa la existencia de magnetita, bementita, óxido

ferroso (isosiderita) ; grafito y fósforo escasos y cohenita

dudosa.

El análisis químico debido a Juan José Miraved del Valle
ha dado además del hierro:

Carbono combinado (cementita o cohenita) ... ... 3,10 %
Idem (grafito) ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... 0,65 %
Carbono total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,75 %

Miraved ha encontrado en el análisis espectroscópico

cantidades inapreciables de manganeso y níquel.

El estudio microscópico con luz reflejada demuestra

que si este hierro hubiese sido un producto metalúrgico,

habría que pensar, según Miraved, que sería una fundición

anormal, ya que además de otras consideraciones se pre-

sentan en aquel núcleo la cementita unida al grafito lami-

nar primario, fenómeno extraño que no se observa en fun-

ciones blancas ni grises ; en los productos industriales de

fundición sólo podrían hallarse juntos la cementita y el

grafito, en forma nodular, después de haber maleabilizado

la fundición blanca.

Todos los análisis están de acuerdo con el resultado del

estudio geológico y confirman lo expuesto, es decir, que
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considerar esta roca como escoria es el haber deducido de

sus análisis químicos que en la muestra por él analizada

existía, como componente, hierro ferroso libre, fenómeno

que considera extraño, va que no tiene conocimiento de

que dicho óxiro se encuentre como especie mineralógica en

las rocas (6, pág. 11) ; ahora bien ; el hierro ferroso existe

efectivamente en tal estado en la matalanita, como lo de-

muestra el análisis roentgenográfico (7) y la matalanita es

roca natural indudable ; por ello trató Asensio Amor de dar

nombre mineralógico a este óxido ferroso, pero, como re-

sultado de su consulta bibliográfica, encontró que dicho

compuesto había sido bautizado anteriormente por Brun (8),

en el año 1924, con el nombre de iozita o isosiderita (al.

jozita) (9): esta nueva especie mineralógica corresponde a

la wiistita de la metalografía.

La iozita es óxido ferroso de fórmula FeO, cristaliza

en el sistema cúbico, clase exagtiisoctaédrica, tipo estruc-

tural de la halita (sal común) con a = 4,28 (9), se encontró,

en forma de granitos magnéticos que envuelven a triqui-

tos de feldespatos 9 piroxenos, en vidrios basálticos o tra-

quíticos, es decir, en rocas volcánicas como lo es también

la matalanita ; resulta así probado que en la composición

de esta roca entra la iozita además de la hementita y parece

indudable que lo mismo ocurre, aunque en distinta pro-

porción, en la supuesta escoria de García de Figuerola.

Si se reúnen los datos de varias publicaciones antiguas

v recientes relacionadas con la geología y criaderos mine-

rales de España se puede apreciar que muchas de ellas

tratan de las escorias que se encontraron en varios lugares
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y minas de diferentes provincias ; en Huelva, por ejemplo, que son aquéllas mucho más básicas, quizá sean todas ellas
Ezquerra del Bayo, además de las escorias (10) cita como distintos productos de diferenciación de un mismo magma
rocas otras piedras naturales ; dice Ezquerra (11) u... Lo basáltico.
que es en algunos sitios de la gran corriente de la lesa Los yacimientos de matalanita que he encontrado, y
de los Pinos antes citada hay trozos que tienen todo el parece ser que también la supuesta escoria de García de
aspecto de una verdadera escoria como la que se produce Figuerola, están situados en las laderas y próximas a la
en los hornos altos de fundición de hierro...» vaguada de los valles o cauce de los ríos, es decir, parece.

Actualmente, además de aquellas escorias, además de que su yacimiento está relacionado con los geosinclinales.
la matalanita y de la supuesta escoria de García de Figue- Sospecho ¡que todas estas lavas deben estar situadas en
rola se han encontrado escorias semejantes en Extrema- alineaciones dependientes de la tectónica regional y ello
dura, en Alcuéscar (12), Mirandilla (13), Miajadas (14) y quizá pueda llegar a comprobarse si se sitúan en el mapa
otros lugares. todos los hallazgos antiguos y los que se vayan encon-

Supongo, creo que con bastante fundamento, que mu- trando.
chas de esas escorias, tanto entre las de las citas antiguas La tectónica de las provincias de Extremadura y Huelva
como las recientemente encontradas, son rocas naturales se- es resultado de la combinación de las orogenias herciniana
mejantes a la matalanita y siendo así no podría extrañar el y probablemente alpina (15).
que se hubiesen encontrado en algunas minas cantidades Los afloramientos que aquí se citan están alineados más
tan grandes de escorias que hicieron suponer, y todavía o menos aproximadamente de norte a sur, según las direc-
se cree, que había habido allí explotaciones fantásticas ; ciones de los ejes de hundimiento y elevación epirogénicos
si en lugar de escorias artificiales son, como se deduce de de Schneider (15) ; es probable que las fracturas por las
todo lo expuesto, manifestaciones volcánicas, se compren- que han salido a la superficie la matalanita y rocas simi-
de sin dificultad el que puedan existir esas enormes can- lares hayan sido producidas como consecuencia de la úl-
tidades de escoriales, fenómeno natural en el que no ha- tima orogenia alpina y como parece que los criaderos de
brá habido intervención del hombre. pirita de estas provincias están relacionados con tales ro-

De lo anteriormente expuesto deduzco que, si no todas, cas (16), se podría deducir de aquí alguna alineación de po-
muchas de las llamadas escorias n consideradas como tales sibles criaderos todavía ocultos v quizá también hallar el
encontradas en diferentes provincias españolas y particu- origen de tales criaderos y determinar su edad que, en lu-
larmente en Huelva y Extremadura, son rocas más o me- gar de herciniana, pudiera ser alpina.
nos afines a la matalanita.

Sigue planteado y ampliado el problema que inicié con

La matalanita v rocas lávicas de parecido quimismo del el descubrimiento de la matalanita ; repito las gracias a

SO. de España creo pueden asimilarse a las espilitas, aun- don Luis G. García de Figuerola y a mis colaboradores,
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12 ANTONIO BASELGA SECARTE

entre los que he de incluir a mis compañeros Roso de Luna
y Febrel, v tengo a disposición de aquellos a quienes in-
terese este problema, las muestras recogidas y los datos re-
ferentes a este asunto que he podido reunir.

BIBL10GRAFIA

1.-BASELGA RECARTE, A. : «Notas y Comunicaciones» del 1. Gco.
y Min. de España.-Madrid, 1952, núm. 28. págs. 3 a 14.

2.-GROFT, F. F.: «Petropraphy and Petrology», N. Y., 1932.
3.-MARTÍNEZ STRONG, P.; PÉREZ MATEOS, J., y GARCÍA BA-

YÓN, P.: «Cuadernos de Mineralogía Descriptiva».-Ma-
dríd, 1946, pág. 16.

4.-DANA'S: «S.'stem of Mineralogy».-U. S. A., 1944. Tomo 1,
pág. 503. Temas mineros; Hiendelaencina

5.-CONDE BUFFON (tr. de CLAvuo y FAXARDO ) : «Historia Na-
tural General y Particular», 1791. T. X, págs. 153 y 162.

6.-G. GARCÍA DE FIGUEROLA, L.: «Notas y Comunicaciones » del
POR

1. Gco. y Min. de España.-Madrid, 1953, núm. 30,
pág. 43. JUAN BAUTISTA TARGHETTA

7.-ASF.NSTO AMOR, T.: «Núcleo» (Revista). Diciembre 1952, pá-
gina 421.

8.-BnuN : «Schweiz. Min. Mitteilungen». 1924. 4, 335.
9.-STRT'NZ, H. : « Mineralogische Tabellen».-Leipzig, 1941,

pág. 95.
10.-EzQITERRA DEL BAYO, J.: «Bol. Of. Com., Tndustria y Obras

Públ'cas», IR50. 4.° trim., págs. 489 a 511.
11 --EZQUFRRA. DEL BAYO, J.: «Memorias geológicas». Sección 2.5

1850.-Ensayo de una descripción general de la estruc-
tura geológica del terreno de In Península Thérica.--
Rocas volcánicas de Río Tinto, pág. 91.

12.-Instituto Geológico v Minero de España : Explicación de
la Hoja núm. 729, Alcuéscar, pág. 46.

13.-ídem íd. íd. Hoja núm. 752, Mirandilla, págs. 31, 79 y 80.
14.-Idem íd. íd. Hoja núm. 753, Miajadas, págs. 27 y 28.
15.-Roso DE LUNA, 1.: Temas Profesionales ; el cobre y las

piritas en España. Dirección Gral. de M. y C., núm. 8.
16.-BASELGA REGARTE, A. : Sobre la posible existencia de nue-

vos criaderos de cobre en el norte de Huelvay sur de
Badajoz. Minería yy Metalurgia.-.Madrid, diciembre 1941.

40



JUAN BAUTISTA TARGHETTA

TEMAS MINEROS: HIENDELAENCINA

Con el título de Orfila, un español fuera de España, el
«A B C» del 2 de abril último dedicó un emocionado re-
cuerdo a quien fué figura excelsa de la Medicina y «creador
de la toxicología en el mundo», don Mateo José Orfila,
al cumplirse el primer centenario de su muerte en París.

El 3 de julio del corriente año acaba de cumplirse asi-

mismo el siglo primero del nacimiento de otro gran valor

de la Ingeniería, don José M." de Madariaga, creador de

la enseñanza electrotécnica en España y profesor de dicha

asignatura en la Escuela Especial de Ingenieros de Minas.

El recuerdo de ambas glorias de la Ciencia evoca el

de Hiendelaencina, que lleva unido su nombre al de ambas

figuras del saber.

Fué el eminente Orfila quien golpeó simbólicamente por

vez primera a las puertas del capital español en cuanto

al distrito minero de Hiendelaencina, al descubrir el carác-

ter extraordinariamente argentífero del mismo en el año 44

del siglo pasado, después de analizar en París las mues-

tras del mineral, primeras que su hermano don Antonio,

a la sazón Administrador de los Duques del Infantado en

Guadalajara, le había remitido al efecto. El resultado del

análisis y el consejo a la vez para el registro inmediato del
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terreno no se hizo esperar. Con el nombre de «Santa Ce- dén, don Juan Lorenzo de Madariaga, que cumple y en
cilia», Patrona del pueblo, se denunció la primera mina breve conmemorará el Cuerpo de Ingenieros de Minas su
de plata en aquel término, y bajo el mismo título se cons- centenario al celebrar éste la fecha de su creación.
tituyó la primera Sociedad minera para su explotación, con

La agitación política de los años últimos de esa ventu-un capital de 680.000 reales, dividido en 34 acciones de
rosa época de Hiendelaencina inició la paralización de los

20.000 reales cada una.
trabajos y originó la marcha de los ingleses, culminando

Así surgió la también época primera floreciente del dis- en la total que duró diez años. Al cabo de éstos, un deci-
trito, trasponiendo rápidamente su celebridad las fronteras dido financiero francés, Bontoux, aconsejado por Bautista
de España. Pronto acudieron al calor de tal acontecimiento Muñoz, y venciendo los infundados pesimismos que siguie-
minero los industriales ingleses, montando en el mismo ron a la paralización, como a menudo acontece en casos
año 44 una gran fábrica de beneficio metalúrgico en el Río parecidos, obtuvo el merecido premio alcanzando un bene-
Bornoba, cuyos restos se conservan aún, que trató todos ficio de más de 20 millones de pesetas desde la reanudación
los minerales extraídos por los diversos explotadores de las hasta el final del siglo.
minas que se multiplicaron alrededor de la «Santa Cecilia)).

Y en la época tercera vivida por nosotros, comprendida
Del resultado de tan esplendorosa época inicial, que duró entre el comienzo del siglo presente y la primera guerra

desde el 44 al 70, dan idea los siguientes detalles : La em- europea, se han obtenido de nuevo resultados tan satisfac-
presa «Santa Cecilia» llegó a repartir hasta 16 dividendos torios que llenaron los deseos de los más exigentes. El
anuales de 2.000 y 3.000 reales por cada acción de 20.000 éxito de Bontoux y la creencia de Bautista Muñoz sobre
y se cotizaron dichas acciones en algunas transacciones a la evidente repetición de las metalizaciones en profundidad
16.000 duros. La producción obtenida en dicha etapa que- sostenida y reforzada por otros Ingenieros de Minas de
da reflejada en la siguiente nota debida al Ingeniero de tan relevante mérito como el eminente Adaro, Menéndez
Minas don Miguel Bautista Muñoz, que por entonces actuó Ormaza, y el también notable Ingeniero de la Escuela Cen-
en el distrito : «Desde el año 44 al 70 se entregaron a la tral de París, Lenicque,s entre otros, dió a esta época el
Casa de la Moneda procedentes de la fábrica «La Cons- éxito rotundo de La Plata al atacar el mismo filón y en los
tante» (así se denominaba y se sigue denominando la alu-

. mismos niveles profundos de Bontoux en la parte más occi-
dida factoría de los ingleses) 10.437.635 onzas de plata, dental del distrito, extrayendo metalizaciones que han ex-
que al precio de 24 . reales onza valieron 250.503.144 reales cedido repetidamente de 200 kilos de plata pura por tone-
de vellón.» Lo que podemos considerar sin exageración, lada de mineral.
en los momentos actuales, en 500 millones de pesetas.

En resumen, durante las tres épocas de actuación' ha-
En esta floreciente época del distrito de Hiendelaen- bidas en Hiendelaencina desde el descubrimiento en el año

cina vió la luz primera don José M.' de Madariaga, hijo
44 del siglo pasado hasta el comienzo de la primera gue-

preclaro del Facultativo de Minas de la Escuela de Alma- rra europea en el presente, se han obtenido otros tantos
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éxitos. ¡ No podía ser más!, pese a las pérdidas en inten- damos se vuelva por los pasos que dió vida a ese rincón
tos esporádicos y desdichados, que también los hubo, pero minero que le vió nacer en una época llena de esplendor
no atribuibles y completamente ajenos a la calidad del y que evidentemente puede recobrar para bien de la Patria.
criadero mineral, que siempre ha respondido en su conjun- Recordamos a este respecto las frases escuchadas de otro
to a más del 300 por 100, toda vez que no ha excedido de exprofesor de la Escuela de Minas, geólogó eminente y
30 millones de pesetas la cantidad total movilizada en el gran paleontólogo, quien no queriendo le alcanzara la jubi-
distrito, incluídas las inversiones perdidas, y lo que de- lación sin recrear su vista por los frentes de trabajo de
volvió a los capitalistas y por ende al Tesoro Nacional en aquellas minas poco antes de su paralización, se expresó
buena parte ha sido superior a los 90 millones, de este modo al terminar su visita : ((Llevo la impresión

Esto ha sido Hiendelaencina, el pueblo minero de la que refuerza mi creencia de que España cuenta en Hiende-

sierra alcarreña, que lleva unido su nombre al de esas dos laencina con unas posibilidades de tan extraordinaria im-

grandes figuras de la Ciencia que encabezan estas notas ; portancia en minerales de plata, que difícilmente serán su-

que ha respondido en forma tan generosa con el capital peradas por ningún otro distrito similar.»

que resueltamente y con fe ha acudido al distrito, y el que

con tal historial y un campo filoniano extenso (baste saber

que las labores abiertas lo han sido en uno solo de los

múltiples filones vírgenes y semejantes, e incluso sin pa-

sar en el explotado con tan excelentes resultados del nivel

de 500 metros, cuando sus similares del mundo minero y

particularmente los americanos duplican y triplican dicha

cifra) se alza mísero y pobre a pesar de sus cimientos de

plata y situado a poco más de 100 kilómetros por magní-

fica carretera de la capital de España.

En estos momentos que alienta la vida española una

gran fe en su Destino por la Providencial Dirección que

la asiste ; con hombres al frente plenos de pasión por su

porvenir venturoso, y coincidiendo en estos momentos con

la próxima conmemoración del Cuerpo de Ingenieros de

Minas, de tan rancia y competente raíz, y en cuyos actos

se cuenta con la exaltación de sus grandes hombres pasa-

dos, entre los que ocupará un lugar destacado el que ha

sido sabio maestro e hijo preclaro de Hiendelaencina, pi-
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ACTUALIDADES GEOLOGICAS

II

LA FASE PLANETARIA

A las antiguas teorías sobre el origen de la Tierra, que

no han resistido la prueba del cálculo, han sucedido recien-
temente otras, orientadas a veces en sentidos diametral-

mente opuestos ; así, por ejemplo, se niega hoy que nues-
tro planeta se haya desprendido del Sol, y otro tanto se
dice de la Luna respecto de la Tierra ; y a un globo terres-
tre primitivamente caliente, que se ha ido enfriando, ha

sustituído una Tierra originariamente fría, que se calienta

cada vez más. Se han presentado serias objeciones contra

la teoría de Jeans y Chamberlin, deducidas de las últimas

observaciones hechas en Monte Palomar, según las cuales

parece verosímil que los sistemas planetarios son regla ge-

neral y no resultado de un azar tan improbable como la

colisión o acercamiento al Sol de otra estrella, y que la pro-

porción probable de masas entre los componentes de los

binarios, ternarios, etc., es muy amplia : desde uno a un

millón (caso de Júpiter respecto del Sol), hasta la paridad

completa.
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E. E. Barnard en el Observatorio de Yerkes y Bart J. un 45 por 100 en la Tierra, conserva aún la homogeneidad

Bok en el de Harvard propusieron ya cosmogonías a partir primitiva y no ha formado núcleo. La Luna parece con-

del polvo cósmico frío, cuyo impulso inicial explica Lyman servar, aún más que ningún otro de los planetas asequi-

Spitzer Jr., de Princeton, por la presión de radiación este- bles al análisis, la composición a base de cuerpos no volá-

lar, que lo comprime hasta dar lugar al colapso gravita- tiles característica del polvo cósmico inicial ; su interior se

torio, y mucho más recientemente Harold C. Urey, profe- formó por acumulación a baja temperatura, y la configu-

sor de Química en la Universidad de Chicago, ha expues- ración superficial se debe al impacto de los planetésimos,

to ideas verdaderamente radicales en su obra «The Pla- de un diámetro máximo de 200 kilómetros, que a su vez

nets, Their Origin and Development» (Yale, University dieron origen al flujo de lavas asociado a la formación de

Press, 1952). sus «mares». Toda esta evolución de la corteza lunar más

Admite este autor los' protoplanetas de Kuiper, astros exterior, de pocos kilómetros, pudo tener lugar en un es-

pacio de tiempo de diez mil a cien mil años solamente.de constitución casi nebular, mucho más masivos que en
su estado actual ; pero los gases y polvo sólido que los
formaban (hidrógeno, gases inertes, metano, hielo, amo-
níaco,

GEOTERMIA

silicatos, óxidos y sulfuros de hierro con algo de
hierro metálico) se hallaban a una temperatura inferior a El problema térmico terrestre, fundamental para la so-
0° C. Asimismo admite los planetésimos, que en un prin- lución de otros problemas geológicos, como el volcanismo
cipio engrosaron aún más las masas planetarias, formadas 3• la orogénesis, se encuentra íntimamente ligado con las
independientemente unas de otras y del Sol ; siguióse a hipótesis cosmogónicas que acabamos de apuntar. Las teo-
ésta la etapa de las altas temperaturas, que en la Tierra rías recientes tienden a dar a los depósitos de lava una
fué del orden de los 2.000° C. y en el Sol la suficiente para profundidad algo mayor que las asignadas no hace mucho,
iniciar los procesos termonucleares, al paso que se perdían como reacción ante la antigua concepción del fuego central.
varios de los gases que les rodeaban, según las leyes que Los datos geotérmicos modernos acusan un flujo me-
rigen sus respectivas velocidades de escape ; se volatiliza- dio para el calor desprendido de la corteza terrestre de una
ron los silicatos y redujeron los óxidos, hasta que un sub- millonésima de caloría por centímetro cuadrado. y por se-
siguiente descenso térmico y nueva acreción debida a los gundo, que comparado con el solar, de 33.000 millonési-
planetésimos, preparó la evolución propiamente geológica mas, pone bien de manifiesto su enorme desproporción.
con la gravitación del 'hierro a través de los silicatos, más Con bastante sólida probabilidad se afirma que ese calor
ligeros ; pero esta masa de homogeneidad grosera no se interno no procede sino del manto inmediato a la corteza
hallaba en estado de fusión, sino de simple mezcla. exterior, es decir, de la capa de granito de unos diez kiló-

Venus y Marte pueden considerarse como planetas fó- metros de espesor, ya que por suponerse su origen radiac-

siles ; este último, con un 30 por 100 de hierro, contra tivo, ha de radicar verosímilmente en esas rocas, típica-
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mente tales ; así se da razón de la mitad del calor obser- gradiente por la conductibilidad específica, y habiéndose
vado. La emisión térmica de la capa inferior de basalto notado la tendencia de ambos factores a compensar fácil-
tieñe un ritmo, a igualdad de volumen, como la mitad o mente el exceso del uno con el defecto del otro, dando así
un tercio de la granítica ; pero ambas coinciden en que la lugar a un producto constante, se hace difícil la aprecia-
producción de calor va más a prisa que su radiación, de ción al pasar de ciertos límites de profundidad.
donde se sigue lógicamente un progresivo calentamiento Otro aspecto de la cuestión es el que se deduce de los
de la corteza. Y en efecto, el flujo es mayor en los siste- datos geotermográficos obtenidos en los observatorios ; las
mas montañosos más gruesos y compactos, de formación
reciente, hasta el punto de que Birch, de la Universidad

medidas de la temperatura del subsuelo acusan una con-

ductibilidad pequeñísima para la mayor parte de los terre-
de Harvard, ha comprobado ser en las del Colorado de un nos

por 100 mayor que lo normal.
os en la transmisión de fuera a dentro del calor solar:

en el Observatorio de Cartuja el geotermógrafo registrador
Semejante relación con la orogénesis se explica por las marca diferencias diurnas del orden de uno o dos grados

«células de convección», a partir de una profundidad de para 25 centímetros de profundidad, y sólo de una fracción
3.200 kilómetros, fenómeno al que no se oponen los resul- de grado para los 50 centímetros, con un retraso de máxi-
tados obtenidos de la propagación de ondas sísmicas trans- ma y mínima de diez a doce horas ; medidas realizadas a
versales, puesto que bastaría para ello que se hallasen en 16 metros revelan un retraso estacional de un año, y a
un estado físico, si no propiamente sólido, más bien vis- pocos kilómetros de profundidad parecen comprobarse los
coso que cristalino. efectos de la glaciación pleistocena ; no hay que extrañarse,

Según D. T. Griggs, de la Universidad de California, pues, de la afirmación de Birch, de que en los tres mil

se calientan las masas en contacto con el núcleo y se inicia millones de años transcurridos desde la formación de la

la corriente convectiva ascendente, que al llegar a la base Tierra no ha podido llegar a la superficie, por sola conduc-

de la corteza arrastra consigo lateralmente parte de ella, ción, el calor procedente de más abajo de 320 kilómetros,

dejando uri hueco que se rellena con sedimentos más lige que necesitaría, a juicio de L. B. Slichter, de la Univer-

ros ; de aquí la explicación de ciertas anomalías gravimé- sidad de California, dos o tres veces la edad de la Tierra

tricas, principalmente bajo los océanos, y la emersión de para llegar a la superficie, a no ser, cabe añadir por nues-

bloques corticales a manera de témpanos de hielo sumer- tra cuenta, que esa acumulación de calor, consecuencia de

gidos, que buscan el equilibrio de flotación ; de aquí tam- tales hipótesis, motivara un cambio radical en el proceso.

hién el exceso de flujo térmico bajo las montañas de for-
mación reciente, en comparación con otras regiones geo- GEOLOGIA SUBMARINA
lógicamente más antiguas y estables : claro está que sería
necesaria una comprobación más fehaciente y completa de Cuando en 1521 Magallanes echó la sonda por primera
tal hipótesis, puesto que siendo el flujo el producto del vez en aguas del Pacífico hasta unos 400 metros, sin ha-
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rápidosllar fondo, dedujo ser ésta la profundidad máxima de los
métodos modernos de cartografía aérea. Por una

mares ; en realidad consta hoy que el fondo se halla en
asociación fortuita de circunstancias, excepcionalmente fa-

aquel sitio a una profundidad diez veces mayor. Desde
vorables, se obtuvo en el verano de 1948 una magnífica fo-

entonces, y por espacio de unos trescientos años, sólo se
tografía del fondo del'mar junto a la costa Este del Africa

portuguesa, desde un avión al servicio de una concesiónhicieron tentativas aisladas de sondeo por algunos capita-
que allí tiene la Gulf Oil Corporation : la superficie delnes de navío y con ocasión del tendido de cables telegrá-

ficos submarinos. mar, normalmente opaca por los menores rizos del viento,

La primera expedición oceanográfica que estudió la geo-
estaba aquel día absolutamente inmóvil, y una afortuna-

logía submarina fué la organizada por Charles Wyville da disposición de la luz solar permitió obtener un paisaje

Thomson, continuador de la labor científica de Edward aéreo desde una altura de casi 5.000 metros, donde apa-

Forbes, profesor, como él, en la Universidad de Edim- recen nítidamente pormenores interesantes de colinas, va-

burgo, que ya había investigado de este modo algunas re- lles y barrancos, en todo semejantes a los de un relieve

giones del mar Egeo. El 21 de diciembre de 1872 empren- de tierra firme, realzados por el contraste de luz y som-

bras; se publicó en «Scient. Amer.», v. 181, VI, pág. 44.dió su viaje la corbeta «Challenger», de vela y vapor, lle-
vando a bordo una comisión de sabios, principalmente pa- En la misma revista (v. 183, II, págs. 42-44), Hans

turalistas, entre ellos Huxley, Agassiz, Moseley y Haeckel, Petterson, Director del Instituto Oceanográfico de Góte-

y provista de los mejores medios entonces conocidos para borg, hace una interesante reseña de la expedición oceano-
sondear los océanos, principalmente una grúa dei vapor con gráfica sueca de julio de 1947 a octubre de 1948, cuyos
23 kilómetros de sonda de cuerda y 20 de cable metálico ; procedimientos modernos y facilidades contrastan vivamen-
solían emplearse por término medio unos noventa minutos te con las dificultades que hubo de superar el «Challenger»
para echarla y bastante más para izarla. setenta y cinco años antes. Los colectores de muestras del

Prescindiendo aquí de los 715 nuevos. géneros y 4.417 fondo, que hasta pocos años antes sólo conseguían cilin-

. especies de la fauna y flora marinas coleccionados durante dros de un metro de longitud, generalmente algo deforma-
el viaje, el fruto más notable en beneficio de la Geología ° dos, lograron esta vez de 14 a 20 metros de fondo per-
fué el mapa de fangos y fondos trazado por Sir John Mu- fectamente conservado, gracias a los nuevos procedimien-
rray y poco alterado sustancialmente hasta el día de hoy ; tos de vacío y de pistón, inventados, respectivamente, por
forma, parte de los 50 volúmenes en que se publicó todo lo Kullenberg y el mencionado autor de la reseña ; los mé-
relativo a la expedición. todos hidrofónicos perfeccionados por Weibull, para me-

La Geología fisiográfica del fondo de los mares (71 por dir el espesor de los sedimentos, incluyen el empleo de
100 de la superficie total terrestre) tiene en su contra la cargas explosivas especiales de las que se registra el eco
obvia dificultad de la falta de, transparencia del agua, com- doble (el del fondo del mar y el de la base inferior del
parada con la del aire, con lo que quedan excluidos los

s3
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sedimento) por medio de un oscilógrafo y se conserva mag- en el Pacífico es de 300-700/100, cuando en otras partes
"etofónicamente. suele ser del orden de 1/1010 ; la del Atlántico es 1/8 de

Las series de sedimentos en forma de cilindros suman la del Pacífico. En un solo cilindro se apreciaron no me-
una longitud de 1.600 metros ; se han hecho 400 registros nos de cinco máximos de este contenido de níquel, debidos

de explosiones y recogido millares de muestras de agua y quizá a basaltos o lavas emergidas del fondo, a copiosas
datos de temperatura. Los ecogramas o batigramas cubren lluvias meteóricas... (esta última hipótesis halló serias obje-
una ruta de circunnavegación de 27.370 kilómetros y han ciones por parte de los astrónomos). La máxima potencia
revelado notables desniveles bruscos de cien a doscientos medida en los estratos se sedimentación correspondió al
metros ; los llanos son más bien una excepción, y, como Atlántico, entre Madeira y la cresta central : unos 4.000 me-

se pudo comprobar por el análisis petrográfico, casi siem- tros bajo el fondo del mar ; lo que a la velocidad actual
pre debidos a lechos de lava. En el Mediterráneo abun- supone una duración de 500 millones de años, y probable-
dan las cenizas volcánicas, restos de erupciones prehistó- mente más, teniendo en cuenta la compresión. En el Pa-
ricas, que, juntamente con los fósiles, dan a conocer las cífico ecuatorial y en el Océano Indico el máximo es de
vicisitudes geológicas;'-así, por ejemplo, se hallan forami- 305 metros : o ha sido allí más escasa o lenta la sedimen-
níferos pirófilos al nivel de los períodos interglaciales, que tación o existen mantos de lava interpuestos, que acusan
faltan en los glaciales . límites falsos del fondo rocoso.

Pero mucho más interesantes son los estudios fundados Los métodos de sondeo acústico (sonar) son ya en al-

en el análisis radiactivo ; el uranio 238 del agua del mar gunas regiones algo completamente vulgarizado ; la lec-

pasa a ser uranio 234 y éste a torio 230, llamado también tura e interpretación de los batigramas forma parte de la
ionio, que a su vez da radio 226 ; pero el ionio se va al labor rutinaria, no sólo en las unidades de guerra (detec-
fondo y allí, aunque permanece constante la mutua pro- ción de submarinos) y en la exploración de fondos mari-

porción Th 230/Ra 226, la cantidad de radio decae con la nos, de puertos, embalses, etc., sino aun en los barcos de
profundidad a que está sepultado y con la edad del sedi- pesca, para descubrir bancos de peces a pequeñas profun-
mento. Conocido el semiperíodo del ionio, que es de didades. Durante la segunda guerra mundial se descubrió

83.000 años, puede calcularse la duración y velocidad de por este medio en los océanos una discontinuidad miste-

sedimentación. En el Pacífico, para los últimos 250.000 riosa, que desde entonces se denomina abreviadamente

años, resultó ser de 1,25 milímetros por cada mil años:' D S L (deep scattering layer), que se manifestaba en los
es decir, 12 millones para los 15 metros analizados ; en batigramas, como indica su nombre, por una ligera difrac-

el Atlántico, que fué recorrido tres veces por rutas diver- ción del sonido, reveladora de un fondo intermedio, a ,pro-
sas, la arcilla roja del fondo indicaba una velocidad de se- fundidad variable con la transparencia de las aguas : 500-
dimentación de diez a veinte veces mayor. 700 metros en las más transparentes, y sólo 300-500 en las

Un dato curioso es el de la proporción de níquel, que menos ; al llegar la noche se dispersaba, para volverse a
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formar a la salida del sol : la interpretación obvia es que económicamente su explotación. En la actualidad hay ex-
se trata de bancos de organismos marinos. tensísimas áreas de producción de gas natural que se ex-

En el número de julio de 1953 se ha publicado en «Scien- plotan con ventaja en los dos Estados mencionados y en
tific Monthly» una interesante descripción de los procedi- los de Kansas, Luisiana y Oklahoma.
mientos de sondeo por sonar, empleados para estudiar los La evolución industrial, que desplazó a la leña por el
de sedimentación en algunos embalses gigantescos de los carbón y luego al carbón por el petróleo y sus derivados,
Estados Unidos ; entre otros datos útiles se consignan las exige enormes cantidades de estos últimos (más de la mi-
frecuencias mejor registradas en cada caso (téngase en cuen- tad del consumo total, respecto del de carbón) y obliga a
ta que allí era conocida la configuración primitiva del fon- los Estados Unidos a importar un millón de barriles de
do de rocas, conservada en los mapas anteriores a la cons- petróleo diarios, con que completar los seis millones que
trucción del embalse, lo. que permitió corregir las anoma- produce. De aquí la legítima aspiración a una autarquía
lías ahora observadas) ; frecuencias del orden de 50 kilo- que le permita bastarse con sus recursos naturales, la bús-
ciclos no penetran en las capas de sedimentos, sino en de- queda febril de nuevos yacimientos petrolíferos y las in-
terminadas condiciones ; la más conveniente para sedimen- vestigaciones de nuevos procedimientos de síntesis que uti-
tos de mediana consistencia es la de 15 kilociclos. licen económicamente primeras materias abundantes y ba-

ratas. Tal parece ser la obtención de combustibles líquidos

GAS Y PETRÓLEO a base de esquistos ricos en hidrocarburos.

Los yacimientos de esta clase de la región del Green

El problema mudial de la escasez de combustible líqui- River, en los Estados de Wyoming, Utah y Colorado,

do se ha planteado aun en países que, como los Estados comprenden una extensión de 27.000 kilómetros cuadra-

Unidos, cuentan con grandes reservas naturales, así de dos, donde se calcula hay una riqueza de mineral equiva-

petróleo como de carbón y otros elementos que pueden ser lente a mil millones de barriles de petróleo ; y en Rifle,

primeras materias para elaboraciones sintéticas ulteriores Col., hay otro de' 1.600 kilómetros cuadrados, pero más

(«Se. Amer.» v. 186, II, págs. 15-19). A raíz de la última compacto y explotable, que podrá dar la mitad de la can-

guerra se hubo de incrementar el aprovechamiento del gas tidad, anterior. Hace cincuenta millones de años había en la

natural, hasta el extremo de que hoy su canalización cubre región del Green River dos grandes lagos de agua dulce,

una longitud total mayor que la de la red ferroviaria, con en los que durante cinco o seis millones de años se acu-

ser ésta allí tan extensa. Hasta en California, donde se pro- mularon sedimentos de 1.000 metros de espesor ; transfor-

duce en abundancia, lo importan de Texas y Nuevo Mé- maclos luego en margas y esquistos, se han elevado de ni-

xico, por resultarles más práctico utilizar el suyo en el mis- vel hasta alcanzar hoy los 3.000 metros de altitud ; nume-

mo lugar de producción, es decir, los yacimientos de pe- rosas corrientes de agua han socavado este macizo, mos-

tróleo, a fin de dar presión a los depósitos y prolongar así trando así su estructura interna.
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Se está haciendo una explotación experimental, de la
que se deducen los siguientes datos : la extracción puede
hacerse a razón de medio dólar por tonelada, lo que, unido
a los gastos de destilación para obtener diversos produc-
tos, da un coste total diario de 29.500 dólares ; pero el ren-
dimiento es de 45.500, lo que significa que en pocos años
se amortizarían los 32 millones en que se estima el capital
necesario para la empresa, que se presenta con perspec-
tivas económicamente halagüeñas y de gran trascenden-
cia para el porvenir.

El Cuaternario de la comarca

de Egea de los Caballeros (Zaragoza)

POR

EDUARDO ALASTRUÉ
Ingeniero de Minas



EDUARDO ALASTRUÉ

Ingeniero de Minas

EL CUATERNARIO DE LA COMARCA DE EGEA
DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA)

En la comarca aragonesa de las Cinco Villas adquiere

gran extensión una formación de margas arenosas y con-

glomerados, no estudiada hasta ahora con detalle, y que,

provisionalmente, se ha venido refiriendo al Cuaternario.

En recientes excursiones hemos tenido ocasión de recono-

cer estos depósitos, que se continúan en el sector navarro

del Valle del Ebro y que probablemente pueden enlazarse

con retazos semejantes de otros lugares de las provincias

de Zaragoza, Huesca y Lérida. La imprecisión de su génesis

y de su edad nos ha movido a dedicarle una especial aten-
ción, de la cual son fruto las modestas observaciones que
siguen : con ellas aspiramos a contribuir al mejor conoci-

miento de estos sedimentos, sin pretender aclarar defini-
tivamente el difícil problema de su identificación.

EXTENSIÓN Y FACIES DE LOS DEPÓSITOS

La publicación de las Hojas del Mapa Geológico a
1 :50.000 de las comarcas limítrofes entre Navarra y Aragón
(Hojas de Tudela, de Alfaro, de Peralta, de Sádaba, de
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sobre una superficie de erosión desarrollada sobre él-de
molasas, arcillas amarillas y calizas grisáceas, alternantes
con margas blanquecinas, del Oligoceno superior. Casi
siempre crean al recubrirlo--y especialmente cuando des-
cansan sobre las antedichas arcillas-dilatadas y desnudas
planicies (ver foto A) de las que se desciende a la forma-
ción infrayacente por un escarpe de 2 a 3 m. de desnivel
(ver foto B). En estos cortes naturales del terreno se apre-
cia que el espesor de la masa de canturral es pequeño, de

N S
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Fig, i.-Corte*a través del 'Arba de Biel, desde La Pedrera a Momblanc.
Oa,rmolasas oligocenas.-O, arcillas amarillas del tramo inferior.-

Á D , manto detrítico diluvial.

un metro o dos como término medio ; excepcionalmente,

cuando los cantos están cementados, alcanza el conglome-

rado un espesor de tres metros. Hemos de subrayar que

este delgado tapiz de margas y canto rodado mantiene cons-

tante su potencia en casi todas las manchas que hemos reco-

nocido. Su disposición, por tanto, respecto a su substra-

tum es casi invariablemente la que expresa el corte ad-

junto (fig. 1).
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ferencia, por tanto, netamente de las terrazas del próximo

INTERPRETACIONES ANTERIORES río Segre constituidas por aluviones poligénicos. Su géne-

sis podría deberse más que a un curso fluvial normal a la

Poca atención se ha dedicado hasta ahora a esta for- acción de lluvias torrenciales que han realizado un trans-

mación, descrita ya con detalle, sin embargo, en la an. porte irregular y a cortas distancias. Tales amplios depó-

tigua Memoria sobre la provincia de Zaragoza, de Mar- sitos detríticos pueden relacionarse con las terrazas supe-

tín Donayre (5). Las Hojas del Mapa Geológico de riores del Segre, de modo que el nivel de las brechas cali-

Navarra y Aragón antes citadas (4) la consideraban pri- zas sería homólogo de la terraza de 20-35 m. que los auto-

meramente como diluvial para apuntar, en las Hojas res atribuyen, con reservas, al Wurmiense.

últimamente publicadas (Hojas de Sádaba y Sangüesa) la
hipótesis de que pudiera representar restos de antiguas

CARACTERES PECULIARES DE LA FORMACIÓN
terrazas, correspondientes a una época, quizá terciaria,

en que la red hidrográfica era muy distinta a la actual. Antes de intentar una hipótesis acerca de la génesis o
Sus autores no aducen, de todos modos, argumentos la edad de los depósitos que nos ocupan conviene resaltar
ni observaciones en apoyo de esta opinión. Y con pos- algunos de sus rasgos característicos, que es forzoso tener
terioridad, sólo Hernández Pacheco (F.) (3) ha analizado muy en cuenta para su interpretación, T)el examen de los
brevemente estos sedimentos con ocasión de un estudio de mismos se desprenderá la dificultad de identificar con per-
la vecina zona de las Bardenas. En este trabajo estima teza la cronología y el origen de dichos sedimentos.
a estos canturrales, que encuentra semejantes a las «ranas» Podría pensarse a primera vista que los mantos de can-
extremeñas, como pliocenos. Estos depósitos quedaron a turral en cuestión no son sino restos de una llanura aluvial
gran altura sobre los cauces de los ríos al encajarse la recortada en terrazas al profundizar su cauce los cursos de
red fluvial durante el Cuaternario. agua de la actual red hidrográfica. Efectivamente, son re-

Un problema semejante, aunque atañe a lugar muy tazos de un gran manto sedimentario, más extenso antaño,
lejano de nuestra región, ha sido tratado en las Memorias que ha sido atacado por las corrientes actuales y sus ante-
correspondientes a las Hojas de Balaguer, Tárrega y Bell- cesoras. Las terrazas a que dan lugar-si en esta categoría
vís (4). Esta última, especialmente, expone observaciones de formas se les puede incluir-revisten, sin embargo, ras-
interesantes para nuestro caso, aunque la formación que en gos especiales ; llama por un lado la atención su enorme
ella se analiza parece tener caracteres muy distintos a la extensión, comparable a la de una llanura de nivel de base
que motiva nuestro estudio. Se trata de un extenso manto de un río importante y en contraste llamativo con la mez-
de brechas calizas, escasamente cementadas, formado a ex- quindad de los presentes cursos de agua. Por otra parte,
pensas de las calizas oligocenas del mismo Llano de Ur- les distingue su gran elevación sobre los cauces de las co-
gel sobre el que se extiende dicho manto detrítico. Se di- rrientes actuales y, a veces, su gran alejamiento de las
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mismas que parecen subrayar una independencia de ori- 1.0 Formación del manto aluvial.-En una determina-
gen y evolución respecto a ellas. Los conglomerados y gra- da época post-pontiense (puesto que coma asegura Hernán-
vas que nos ocupan recubren, en la zona por nosotros re- dez Pacheco (3) estos depósitos recubren la cercana platafor-
corrida, altitudes de 420 ni. (Laverné, Romerales), mientras ma estructural de La Negra, en Las Bardenas, integrada
que el próximo río Arba de Biel tiene su cauce sólo a por calizas pontienses) empiezan a constituirse extensísimos
340 ni. ; además, existen manchas de esta formación, como mantos detríticos con los acarreos que las corrientes pro-
las de Malvecino y El Pinar en la comarca de Sádaba, o cedentes del N. llevan a la cuenca del Ebro. Estos abun-
las de Sierra de Luna y Las Pedrosas, que distan bastan- dantes aportes denuncian una exacerbación de la erosión
tes kilómetros de los ríos actuales. Hay, asimismo, otro en las comarcas septentrionales, fenómeno en cuyas causas
pormenor a tomar en consideración ; el escaso espesor de no vamos a entrar; pudo deberse a una elevación de ese
la formación (un término medio de uno o dos metros en país, con la consiguiente acentuación de la acción erosiva
nuestra zona de observación, como ya liemos indicado) y de los ríos o bien a un movimiento de subsidencia de la
lo constante del mismo en grandes trayectos. Presentan, cuenca del Ebro. Lo que sí es muy probable es que esa
además, estos sedimentos una uniformidad de composición intensa denudación coincidiera con un período húmedo,
notable, aunque un análisis petrográfico quizá revelase di- excepcionalmente lluvioso, cuyas abundantes precipitacio-
ferencias de gran interés para el conocimiento de su géne- nes provocaran un caudal desusado en los ríos.
sis. Finalmente, hay que subrayar que por debajo de estas La formación de este terreno de acarreos no aparece sin
extensas terrazas de cantos no se sitúan otras más moder- embargo muy clara, pues no se ve en él conexión de origen
nas ; desde ellas se desciende en escalón de altura variable con corrientes fluviales determinadas. La extensión y la con-
al substratum plano, arcilloso o areniscoso, del Oligoceno, tinuidad del manto parecen pedir otra explicación que la
que constituye el lecho de los actuales ríos, lo cual indica de los fenómenos de acumulación producidos por contados
que han sido escasamente denudadas. cursos fluviales. No se puede aplicar aquí, sin embargo,

Tratemos ahora, a la vista de tales hechos, de buscar una interpretación como la que Solé y Llopis aducen para
una explicación razonable de la génesis de estos dilatados los mantos de derrubios de brechas calizas del Llano de
mantos.

Urgel (4), que suponen debidos a los arrastres en masa del

material oligoceno «en situ», por la acción de lluvias torren-

HIPÓTESIS ACERCA DE LA EDAD Y EVOLUCIÓN DE LOS SEDI- ciales. En nuestro caso, se trata de material de procedencia

MENTOS lejana, como lo atestigua lo bien rodado de los cantos, y,
además, poligénico, pues, como ya hemos indicado, en él

Los caracteres distintivos de estas llanuras aluviales que se registran el cuarzo, la caliza, la arenisca, etc., que cono-
acabamos de exponer nos inducen a admitir la siguiente cemos como rocas integrantes de las sierras septentrionales.
sucesión de acontecimientos : Debemos admitir, por tanto, que estos aportes venidos de
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lejos se desparramaban por el fondo oligoceno y mioceno encajarse el Ebro y sus afluentes durante el Cuaternario.
de la cuenca, probablemente nivelado por la erosión, trans- En los ríos Riguel, Arba de Luesia y Arba de Biel, que
portados por corrientes más numerosas que las actuales y cruzan la comarca por nosotros reconocida, no se observan
seguramente secundadas por arroyos cuya formación favo- terrazas aluviales más modernas que los depósitos que ve-
recería la abundante pluviosidad del período. nimos examinando . Las corrientes principales, con sus

La cuenca ibérica era entonces, como ahora, un país en- arroyos afluentes , se limitan a hendir la delgada cubierta
dorreico por cuya parte más profunda había ya organizado detrítica y alcanzar el substratum oligoceno en el que
su curso el Ebro (sus terrazas más antiguas pertenecen ahora se sitúa su lecho, sin edificar forma alguna de acu-
al Plioceno). Los sedimentos indicados constituirían, pues, mutación,
la llanura aluvial de nivel de base local de los cursos que
desaguaban en el Ebro, o en sus afluentes. Insistimos en

EDAD DE LOS DEPÓSITOS DETRÍTICOSque esas corrientes eran numerosas, de forma que sus fre-
cuentes manchas de aluviones pudieran enlazarse en man- La serie de acontecimientos que hemos expuesto no nos
tos de gran extensión. da la clave de la edad de estos sedimentos. Por otro lado,

2.° Evolución. posterior.-A la deposición de los man- éstos no contienen restos de vertebrados, vestigios de in-
tos de aluviones parece seguir un brusco cambio climático, dustrias humanas, etc., que puedan ayudarnos a identificar-
que daría paso a un período seco y cálido. Se manifiesta los. El problema, además, es más complicado si se consi-
esta mutación no sólo en la descomposición roja que su- dera el conjunto de estos mantos detríticos en un gran sec-
fren los sedimentos, sino en la evidencia que presentan de tor del valle del Ebro, porque los fenómenos que hemos
que los cursos de agua han sido muy pobres desde su for- descrito han podido repetirse en distintas épocas y origi-
mación. Efectivamente, la red fluvial que se implanta sobre nar varios niveles de diversa edad. Sólo, pues, un estudio
.ellos los ha erosionado moderadamente v ha excavado a detallado en una amplia comarca de la depresión del Ebro
través de ellos cauces de poca profundidad. En la zona de podría dar luz sobre la cronología de estos mantos, segu-
Egea un escalón de 10 m. permite descender de la plata- ramente formados en varias fases sedimentarias y atribui-
forma de derrubios de El Sasillo al cauce del Arba de bles, por tanto, a distintas épocas. Ese estudio de conjunto
Biel : excepcionalmente los conglomerados y las gravas permitiría no solamente establecer con seguridad los dis-
quedan sobre tajos de 30 m. de altura, como el que traza tintos niveles existentes en los mantos de derrubios, sino
el Arba de Luesia por el O. de Egea. A esta incisión fijar sus relaciones con horizontes conocidos. Sería intere-
poco profunda acompaña, además, una reducida erosión sante, por ejemplo, intentar la conexión de estos depósitos
lateral que denuda escasamente el manto de derrubios. De con el Plioceno superior determinado recientemente en la
todos modos, aun con la escasa intensidad que queda se- cuenca del Ebro (época inmediatamente anterior a la gla-
ñalada, los cursos fluviales disecan esta zona detrítica al ciación gunziense), en Villarroya (Logroño), gracias a una
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fauna de mamíferos estudiada por Villalta Comella (7). 1.0 Gran mancha de los ríos Riguel y Arba de Luesia.

Igualmente, esos estudios podrían intentar con éxito fijar Se extiende desde las estribaciones orientales de Las Bar-

la correlación de los niveles encontrados en los mantos con denas hasta el río Arba de Luesia, cruzando el río Riguel.

las terrazas ya conocidas en el río Ebro o en sus afluentes. Su altitud en la zona recorrida por nosotros es de 300-380

Hasta ahora este importante problema, considerado en metros. Por el N. asciende a ambos lados del río Riguel,
su conjunto, está sin tocar. No es extraño, pues, que las según el Mapa Geológico de la Hoja de Sádaba, aumen-
alusiones de pasada al mismo, contenidas en varias obras, tando en altitud hasta alcanzar 485 m. en el Castillo de
sostengan opiniones distintas. Así, Hernández Pacheco (E.), Biota. Este gran manto queda cortado por los ríos Arba
en su obra sobre las terrazas de los principales ríos espa- de Luesia y Riguel a niveles de 10-15 m. sobre el cauce
ñoles (2) estima como pertenecientes al Plioceno o Cuater- de los ríos.

nario antiguo a estos canturrales. Panzer, en su conocido 2.° Mancha de El Sasillo.-Se extiende de E. a O., al
trabajo sobre las terrazas de la cuenca del Ebro (6) sostiene N. del río Arba de Biel, entre Erla y Egea. Su altitud os-
únicamente que las terrazas más altas de dicho río, las cila entre 340 y 400 m. Queda recortada por el Arba de
de 100-115 m. son del Plioceno o Diluvial antiguo, sin Biel, formando una terraza de 10-15 m, El Arba de Luesia
especificar que con ellas coinciden todas las plataformas la limita por el O., creando un borde de terraza de 20-25
de derrubios de que tratamos. Ya hemos visto, por otro metros de altura sobre el cauce.
lado, que Solé Sabarís y Llopis Lladó, en la Memoria 3.° Mancha de Laverné-Romerales.--Con este nombre
de la Hoja de Bellvís (4) dan como incluidos en el Cuater- designamos un extenso retazo situado al S. del Arba de
nario reciente a depósitos semejantes a los nuestros al bus- Biel, que se prolonga hasta las estribaciones septentriona-
car su conexión con las terrazas del Segre. les del Monte de Sora y la Sierra de Las Pedrosas. Su

A falta de los resultados más seguros y completos que altitud varía entre 340 y 420 m. Forma sobre el Arba de
.proporcione un estudio de conjunto, presentaremos los que Biel niveles de 10-15 m. de altura.
se deducen de relacionar los depósitos de nuestra zona de 4.° Cerros al S. de Egea.-Son pequeñas mesetas ais-
observación con terrazas bien determinadas de cursos cer- ladas por la erosión cuyas cumbres, aplanadas y cubiertas
canos, sobre todo del río Ebro. Reconocemos que estos re- de canturral, se hallan entre los 340-370 m, de altitud. Su
sultados quedan sujetos a revisión, pues se basan princi- desnivel sobre el cauce del Arba de Biel es de 20-25 m.
palmente en datos del mapa, en lo que se refiere a puntos Vemos, por tanto, que todos estos retazos pertenecen,
alejados de nuestra zona, y sólo parcialmente están com- por su altitud (300-400 m.) a un mismo manto, que origina
probados sobre el terreno. sobre los ríos terrazas de 10-15 m. y 20-25 m. de altura.

A efectos de esta relación con terrazas estudiadas y cer- Examinemos ahora su posible relación con terrazas de ríos

canas dividiremos los depósitos detríticos de nuestra zona cercanos.

en cuatro dominios : La mancha primera parece extenderse ampliamente ha-
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cia el S. Al O. de Tauste, la zona de Los Cascajos, sólo cientes al Diluvial reciente. Busquemos ahora una verifi-
a dos kms. al N. del Ebro puede ser su prolongación, que cación de este resultado con nuevas correlaciones en cursos
queda a 20-25 m. sobre el río. Algo más al O., en Cabani- fluviales próximos, hasta los que se extienden las planicies
¡las, al N. del Ebro, otra mancha de canturral forma terraza de derrubios.
de 10-15 m. sobre el río, según la Hoja de Tudela del Mapa Al N. de nuestra zona y lejos de ella, en Carcastillo, el
Geológico a 1 :500.000. río Aragón ha originado una serie de terrazas, determina-

Las terrazas de la zona de Tudela han sido enumera- das por Floristán Samanes (1) en su obra antes citada. Son
das por Floristán Samanes en su estudio geográfico de la las de 3-5 m., 10-12 m., 20-22 m., 35 m. y 120-130 m. Se-
ribera tudelana de Navarra (1). Cita en las cercanías de gún el Mapa Geológico de la Hoja de Sos, una mancha
Tudela varios niveles de los que nos interesa anotar los de canturral de 340-380 m. de altitud (semejante, por tanto,
de 10-15 m. y 20-25 m. Sobre ellos se asientan los pueblos a la del manto de nuestra zona) se enrasa con el nivel de
de Tudela y Fontellas y corresponden a una extensa man- los 10-15 m. atribuible según Panzer (6) a la cuarta y quin-
cha de Diluvial-según la Hoja de Tudela-de 260-340 m.

ta morrenas de Castiello. Parece, pues, encontrarse aquí
de altitud, que puede ser homóloga de los depósitos de
derrubios de nuestra zona.

una comprobación de la correspondencia hallada en el Ebro.

En Sangüesa, las terrazas del río Aragón han sido es-
De estos datos se deduce que el manto de nuestro sector

de estudio-que origina terrazas de 10-15 m. y 20-25 en los
tudiadas por Panzer (6), que señala allí niveles de 9, 20,

35 y 45-50 m. Con la terraza de 9 m. parece relacionarse
ríos Riguel, Arba de Biel y Arba de Luesia-puede co-

una mancha diluvial de 400 - 430 m. de altitud, situada
rresponder con las terrazas de las mismas alturas del Ebro.

La terraza de 10-15 m, tiene una a lo
al O. del Aragón (Baso de la Chicota) según datos de la

gran propagación
largo del Ebro-sobre ella se asienta gran parte de las

Hoja de Sangüesa. Nuevamente encontramos aquí, por

de Zaragoza-y según Panzer (6) puede en-
tanto, la correspondencia de un horizonte detrítico asimila-

.edificaciones

lazarse con una de las cuatro morrenas posteriores de Cas- ble al nuestro con una terraza reciente, pues el nivel de

10 m. se halla en relación, según Panzer, con la cuarta y
bello de jaca, debidas al último período glaciar. De las
cinco lomas morrénicas registradas por dicho autor en el quinta morrenas de Castiello pertenecientes al último pe-

valle del Aragón, en la localidad citada, sólo la más avan- riodo glaciar. Otras manchas diluviales de esta zona pare-

zada-de la que se desprende la terraza de 50 m.-perte- cen pertenecer a niveles más elevados y antiguos.

nece al penúltimo período glaciar, mientras que las cuatro También en Martilla, a orillas del Aragón, podemos

que le siguen se atribuyen al último. Con una de estas cua- señalar un retazo de Diluvial (Hoja de Alfaro) de 300-320 m.

tro se enlazaría también la terraza de 20-25 m. de altitud, que rodea al pueblo de Villafranca, en conexión

Resulta, en consecuencia, que los depósitos que estu- con la terraza más baja, la de 12 m. Las terrazas de esta

diamos pueden relacionarse con terrazas del Ebro pertene- localidad, según Panzer, son las de 12, 22 y 54 m., o›
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rrespondíéndose la primera con las dos morrenas más mo-
dernas de Castiello.

Todas estas correlaciones permiten, por tanto, afirmar
con reservas-pues que las conexiones establecidas son hi-
potéticas-que los depósitos de derrubios de la zona de
Egea pertenecen a un nivel homólogo al de las terrazas cua-
ternarias más bajas y recientes. Esto no obsta, según ya
hemos subrayado, para que puedan señalarse en sedimen-
tos semejantes de otros puntos de la depresión ibérica ni-
veles más antiguos, que pueden llegar incluso al Plioceno,
y -que sólo un estudio de conjunto en un gran sector podría
determinar con certeza.
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GABRIEL MARTIN CARDOSO

REVISION DE ESPECIES MINERALES

En el «Boletín» de la Sociedad francesa de Mineralo-

gía y Cristalografía se viene publicando desde septiembre

de 1952, por F. Permingeat, del Servicio Geológico de

Marruecos, una relación de las que él llama especies mi-

nerales desacreditadas , incluyendo en tal denominación

aquellas en que un estudio detenido de su estructura y

caracteres demuestra que son completamente idénticas a

otras conocidas con anterioridad. En este caso debe pre-

valecer el nombre que tuvo prioridad y ser desechado el
otro más moderno . Forma el autor un segundo grupo de

especies desacreditadas , con las que hoy día se sabe que
son mezclas de varios minerales.

En -el primer grupo la revisión es necesaria desde el
momento en que el conocimiento de la estructura de los
cristales ha venido a explicar ciertas anomalías que si rv ie-
ron de base para separar como variedades unas . veces y
como especies diferentes otras, cuerpos de absoluta iden-
tidad estructural y química.

Sirva de ejemplo en minerales españoles la antigua Qui-
rognita, nombre propuesto por Fernández Navarro en 1895
para designar a un sulfuro de plomo antimonial de facies
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cuadrática, y que después J. Garrido (1) demostró por un idéntica a la estibiconita dada a conocer por F. S. Bendant

detenido estudio roentgnográfico, que no es otra cosa que en 1832, es decir, veintidós años antes. Por lo tanto, se

una sencilla galena, y por lo tanto cúbica, siendo debidas propone conservar este último nombre y desechar el de

las anomalías morfológicas a causas externas intrascen- cervantita. Además, la fórmula que actualmente se atri-

dentes. buye es (Sb"', Ca) y Sb_ _ Y (O.OH, H2O), -„ con variacio-

Pero en el segundo grupo la revisión requiere mucho nes considerables debidas a lagunas estructurales fijadas

cuidado en el examen porque muchas veces el complejo gracias a una armazón rígida de oxígenos, en los intersti-

mineral posee una red estructural múltiple que es peculiar cios de la cual se instalan los cationes en número variable.

de la mezcla, dando caracteres morfológicos y ópticos que El otro mineral es la Guadarramita, que J. Muñoz del

difieren de los de cada uno de los componentes. No hay Castillo en 1906 describió como una variedad de ilmenita

más que pasar revista a la clasificación moderna de los sili- radiactiva procedente de la vecina Sierra. Se ha probado

catos naturales para ver con qué frecuencia se presentan las que la radiactividad se debe a pequeños cristales de mona-

estructuras intercalares. Uno de los ejemplos más curiosos cita esparcidos por el feldespato que acompaña a la gua-

es el de la especie estamolita, perfectamente definida, darramita ; ésta no es radiactiva. Debe considerarse sen-

que su estructura está integrada por una asociación inter- cillamente como una ilmenita corriente.

calar de distena y de óxido de hierro. Continúa la publicación de dicha versión de especies

Ojeando las páginas del trabajo de Permingeat obsér- en el ((Boletín» de la Sociedad francesa de Mineralogía.

cies

Cuando ofrezca alguna rectificación de interés, la daremosvase que la mayor parte de las rectificaciones son de espe-
raras y no muy bien conocidas. La reseña o simple a conocer.

enumeración de esas especies sería prolija, por lo que en
esta información nos vamos a limitar a dos especies es-
pañolas de relativa importancia, incluídas en aquella re-
lación.

Una es la cervantita, cuyo nombre alude a la locali-
dad, Cervantes (Lugo), donde primero se encontró, y que
publicó Dana en 1854, asignándole la composición Sb20d.

Como es sabido, el mineral se presenta en masas terro-
sas o de grano muy fino. El estudio de su estructura de-
muestra que es cúbica y del tipo del pirocloro. Es, pues,

(1) «Bol. R. Soc. Esp. Historia Natural,, 1. XXXII, pági-
na4s 137-145, 1932.
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J. M. LOPEZ DE AZCONA

EL IV COLOQUIO INTERNACIONAL
DE ESPECTROQUIMICA

En el verano de 1950 se reunión en Strabourg, organizado por el

G. A. M. S., el Primer Coloquio Internacional de Espectroquímica ; en el

de 1951 y el segundo en Venezia, patrocinado por la industria metalúrgica

italiana. El tercero tuvo lugar el año pasado en Londres, y el cuarto se

celebró del 8 al 12 de septiembre en Münst4 bajo los auspicios de la

industria floreciente de la cuenca del Ruhr.

Existieron dos motivos fundamentales para que la última reunión tuvie-

s, lugar en dicha ciudad: la importancia de su Universidad y que a poca

distancia, en Dortmund, existiese el alnstitutes fúr Spektrochemie und

angewandre Spektroscopie».
Esta circunstancia permitió la asistencia de destacados investigado-

res alemanes, que trabajan en los centros antes mencionados y en la in-

dustria privada.
Los países participantes en el coloquio fueron: Alemania, Austria, Bél-

gica, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Sarre, Sue-

cia, Suiza y Vaticano con 259 miembros y 42 comunicaciones científicas.

En las sesiones se ordenaron las comunicaciones por materias afines,

con el objeto de agrupar las de temas similares . Las primeras discutidas

fueron las referentes a absorción y efecto Raman aplicados a compuestos

orgánicos preferentemente hidroacarburos, aceites y grasas minerales.

Fueron una aportación interesante al coloquio los ocho trabajos refe-

rentes a nuevos aparatos espectrales ; en ellos se consideró, desde las pro-

piedades de los mismos hasta los detalles de aplicaciones especiales.

El estudio del comportamiento de la excitación y reacciones anejas,

fueron el objeto de tres comunicaciones: se consideró la descarga de

chispa verificada, las reacciones de oxidación en el arco y las reacciones

en general en el arco de carbón. Otros trabajos que se podían incluir entre

éstos se reseñan a continuación en otros grupos.

La resolución de problemas particulares de valoración abarcó temas
como el del análisis espectrográfico de elementos contenidos en pequeíías
cantidades en los metales puros por técnicas fundadas en la separación de
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los que se valoran y el metal puro. La valoración de sustancias pulverulen- fin de salir victoriosos en su marcha y vencer la competencia ajena. Por

tas como minerales, Cementos, escorias, etc., por medio de electrodos pren- ello concibieron la idea de que además de los Laboratorios propios de

sados con sustancias metálicas que los hacen conductores. Los análisis cada establecimiento, donde se efectuasen los análisis de servicio, era nece-

rápidos de arcillas y tierras refractarias. Análisis de aleaciones ligeras. sario contar con un Centro donde se investigasen los problemas fundam�en-

Detección y determinación del polvo contenido en el aire, orientada prin- tales que interesasen al conjunto o a uno de ellos. Con este fin se creó

cipalmente a la prevención de enfermedades profesionales de las industrias en Dortmund, en enero de 1952, una entidad denominada «Gesellschaft zur

mineras y metalúrgicas y muy principalmente en el caso de la «beriliosis». Forderung der Spektrochemie und angewandten Spectroscopie», la cual

Valoración del Cu en sustancias no conductoras como tierras de labor y organizó en marzo del mismo año su propio Instituto, denominado «Ins-

plantas. Valoración de edades de minerales y rocas por la deducción espec- titut für Spektrochemie in angewandte Spektroskopie».

Las misiones de este Centro son las investigación de las técnicas detral de la relación Rb/Sr. Los contenidos en cantidades elevadas de los
elementos, que en general son difíciles de valorar, se realizan sin dificul- análisis, asesoramiento en la instalación y funcionamiento de nuevos labo-

tades según una comunicación presentada para el caso del calcio. Valora- ratorios espectroquímicos, preparación y perfeccionamiento del personal y

ción de soluciones en ejecución de análisis de servicio cuando sean necesarios.

métodos estadísticos en
el

] análisis
Aplicación

esspectral.
e importancia de los nuevos

Dentro de ser enormes las aplicaciones de las técnicas espectroquímicas,anp
Un punto de gran importancia para la metalurgia es el que hemos de- quizá las más importantes desde nuestro punto de vista, sean las que tie-

nominado «Efecto de estado físico-químico» de las muestras, por ser causa nen como materia prima los minerales o sus productos inmediatos como

d-el cambio en los resultados de los análisis, tema sobre el que trabajamos son la minería, obtención del petróleo y gas natural, química e industrias

desde 1944. Este efecto es consecuencia fundamentalmente de la diferente del carbono, transformación de los aceites minerales, industrias siderúrgi-

distribución de los átomos en la red cristalina y en él debemos fundar lo cas y metalúrgicas, talleres de fundición, empresas de transformación del

que algunos espectrocopistas han considerado como perturbaciones. El hierro y otros metales, industrias eléctrica y química, cerámica y de mate-

riales de construcción, cristal y vidrio.trabajo de Mas¡ sobre la anomalía de la emisión espectral producida por
El fundamento adoptado por los alemanes en defensa de estas ideasla superficie cristalina definida confirma nuestras afirmaciones anteriores.

Hizo sus investigaciones sobre monocristales de bronces al aluminio y es que ellos no pueden permitirse el lujo de ensayar sus productos de

comprobó los diferentes resultados obtenidos para la relación de las líneas manera más cara, menos exacta, menos precisa y menos rápida que la

CuI/AIII según que las caras que emitiesen fuesen la (111) o la (1 I! 0), adoptada por sus competidores.

dicho trabajo está avalado por la comprobación de las caras por difrac- Vistas estas circunstancias se creó un Consejo directivo, que lleva la

eión de rayos X. En el mismo campo de investigación pero con otra administración y dirección del Instituto, formado por 23 miembros des-

variante presentó Orsag otra interesante comunicación ; se refería a los tacados entre las autoridades y las firmas más importantes. La mitad del

resultados obtenidos en el «Alpax» (aleación con 11,7 de Si) donde se ve presupuesto para su creación y sostenimiento lo sufraga el erario público,

la influencia de los tamaños de los cristales de silicio en la dispersión de y la otra mitad la industria; los gastos anuales se cifras en 400.000 DM.

1a,, medidas, así como en la pendiente de la curva analítica, y la adquisición de los primeros aparatos ha representado 500.000 DM.

Tuvieron interés desde el punto de vista metalúrgico, por lo que repre- Aunque el centro está enclavado en el Ruhr, efectúa trabajos para todas

senta como perfeccionamiento de técnicas, la comunicación de Bilis sobre las industrias de la República Federal.

la valoración de azufre y fósforo en las aleaciones férreas con las líneas La elección de Dortmund como centro de las actividades espectroquí-

1S07 y 1775 A y lo del C. N. R. N. acerca de la valoración espectroquimica micas se debe a que esta ciudad, con más de medio millón de habitantes,

del oxígeno en los aceros. es en realidad la capital de la industria pesada alemana; su producción es

Por último, se dió cuenta de una comunicación sobre efecto de la in- del orden de la décima parte de la total del Rhur, con más de 10.000.000

termitencia en las emulsiones fotográficas. de toneladas de carbones grasos de magnífica calidad para la obtención

Con motivo de este coloquio no podía faltar la visita al Instituto de de coque y otros productos derivados que dan vida a cuatro grandes fá-

Espectroquímica ni a la cuenca industrial del Ruhr. Los dirigentes de las bricas de química de la hulla ; también produce y envía gas por los co-

grandes empresas mineras y metalúrgicas del Ruhr, en su gran afán de rrespondientes gaseoductos, hasta Hannover y Mannhein.

reconstrucción apreciaron la necesidad de poner en marcha las técnicas Del recorrido del territorio entre el Lippe y las fértiles terrazas del

espectroquímicas para la verificación de la marcha de talleres de tratamien- Ruhr, se saca una excelente impresión; desde las riberas de aquél hasta

te de minerales, fábricas metalúrgicas, etc., con el fin de lograr economía el Emscher, se ve una franca preponderancia de los bosques y la agri-

en materias primas, combustibles, jornales, tiempo, mejores rendimientos cultura en suelos arenosos, con un aumento de la fertilidad en la «Vertischer

en los procesos industriales y mayor regularidad en la producción con el Hóhenrückens.
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Al pasar al oeste de la línea Mülheim Dorsten se recorren los típicos La importancia industrial de esta zona queda mitigada para el visitanteterrenos arenosos de la terraza principal del Rhein. Al llegar a los mon- no especializado, por el bello aspecto que presenta el campo, tanto portes del Ruhr se entra en el límite Norte de las montañas Renanas esquis- sus embalses que almacenan un agua que es un tesoro para la economíatosas con capas aflorantes de carbón que dan paso hacia la cubeta west- eléctrica y quizás más para otras aplicaciones de la industria pesada,faliana con abundantes capas calizas en la superficie y una disminución como por la afición agrícola y jardinera de los productores mineros yde su espesor conforme se avanza hacia el Sur, limitadas, según se ve metalúrgicos, que transforman sus pequeñas parcelas en parajes verdesen el croquis, por la línea Essen-Bochurn-Dortmund. Hacia el Norte
aumenta el espesor de las capas calizas que recubren el carbón, así en

y floridos que hace que más de la mitad de su superficie esté destinada aaumenta
la agricultura. Contrasta con esta agradable impresión el efecto prozona del Lippe las capas carboneras están debajo de los 1.600 metros, cido por destrucciones ocasionadas con motivo de la última guerra inter-pero con un aumento de potencia y contenido, nacional, inexplicables en muchos casos tanto por la carencia de objeti-

La cuenca se puede dividir en tres zonas : la sur (1), que ya está casi vos militares como por el perfeccionamiento que han logrado los inge-
nieros en las direcciones de tiro e instrumentos de a bordo.

�.w En resumen, se puede considerar a la región renana como la típica
M l/N9Tc RLA Np

o del hierro y a la westphaliana como la clásica del carbón.
Con ocasión de este coloquio quedó constituida de manera definitiva,

aunque funcionando todavía particularmente, la Comisión Inte rnacional
de Muestras Tipo, que tiene por objeto la preparación y cambio de los
electrodos entre los diferentes países y usuarios . Está integrada por.

Hr " ° ,a Bruce ll e (francés), Eeckhout (belga), Jean (francés), Kaiser (alemán),
López de Azcona. (español), Marti (suizo), Mas¡ (italiano), Mayer (austria-

°S`T Michel (francés), Rollwagen (alemán), Smith, presidente (inglés) y
`"< M•..ti ` °p �• o °B°'' r,�. "' o

O Schmidt, secretario (holandés).d.ia4,. •�r• ;ae
o.

,,.. �•' óe ,,, ,ti ° En la reunión que celebró esta Comisión se dió como orientación el
que en cada país y por los organismos que disponen de medios para e ll o,
se preparen series de electrodos tipo con dimensiones y formato normali-°H..< jl
zado y remitan a los demás miembros las listas de ellos, con el objeto

oe°<" de efectuar un inventario europeo de muestras tipo que sirva para el in-
tercambio de las mismas.

agotada ; la intermedia o central (2), correspondiente a Essen-Gelsen-
kirchen-Herne-Dortmund, que es la de más actividad industrial y en ella
están enclavadas las grandes industrias siderúrgicas principalmente cerca
de Duisburg por el auxilio comercial del canal del Rhein, así como en
Essen y Bochum. En este último lugar está enclavada la Escuela de In-
genieros de Minas con su Museo antiguo, que tiene interesantes recuer-
dos del siglo xvIII, contemporáneos con la creación de las Escuelas de
Minas de España y Nueva España y una magnífica mirla artificial para
enseñanzas de laboreo ; la Norte (3), es hacia donde avanzan los recono-
cimientos que ya penetran en el Münsterland.
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PARA LA EJECUCION DEL MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA

A ESCALA 1:400.000
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1. El objeto de este mapa es la representación de la

geología de la Península Ibérica a escala de 1 :400.000,

con un detalle adecuado a la misma. Este mapa no se acom-

paña de memoria explicativa.

2. En la representación se emplea la proyección de

Lambert por las ventajas de las representaciones planas

conformes. Esta proyección se toma sobre el elipsoide te-

rrestre últimamente aceptado que es el de Hayford pro-

puesto en la Asamblea de Madrid el año 1924.

3. La base topográfica es el Mapa nacional de Espa-
ña, por provincias, a escala de 1 :200.000, que ha sido
publicado por el Instituto Geográfico y Catastral.

4. Tratándose, pues, de una representación plana, los

marcos de cada hoja se graduarán en divisiones miriamé-

tricas. El centro de la hoja de Madrid corresponde al Ob-

servatorio Astronómico de Madrid al cual se le asignan

como coordenadas el valor 600 para las X y el de 645,288

para las Y. Las dimensiones del marco de esta hoja serán

42,5 cm. largo por 32,5 cm. alto.

El conjunto de la Península se despieza en 64 ho-

jas rectangulares de idénticas dimensiones . Cada uria de
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estas hojas forma unidad independiente, compuesta y pu- presente en la misma zona la última edición del mapa geo-

blicada como hoja individual, lógico nacional de España a escala 1 : 1.000.000.

5. No se prevé orden ni programa para la ejecución 10. No existiendo ningún mapa nacional de conjunto

de estas hojas, que se realizarán de acuerdo con los me- en que aparezcan datos tectónicos, se procurará que éste

dios que el Instituto disponga para este fin. Pero se pre- llene dicha laguna, de modo que en las hojas se represen-

ferirán para su ejecución las de las regiones geológica- tarán no sólo los terrenos y contactos geológicos, sino tam-

mnente mejor conocidas y las agotadas, dejando para últi- bién la índole de éstos y toda clase de datos tectónicos en

mo lugar las de las regiones menos exploradas. la medida que los contengan los trabajos originales con-

6. Este mapa no se considerará como una renovación sultados.

o puesta al día del mapa anterior a la misma escala, sino 11. Se compondrá una bibliografía de la cartografía

como un mapa nuevo, de modo que se adopta una gama consultada, que será publicada en. ((Notas y Comunicacio-

distinta de divisiones geológicas y de representaciones grá- nes».

ficas. 12. El cuadro sistemático de formaciones que se adop-

7. Por esta razón, abundando en el principio expuesto
ta es el siguiente

en el apartado 5, se preferirá la ejecución de aquellas hojas � Q2 = Pleistoceno.
.

que, por su más profundo conocimiento actual, pueden ofre-
Q = Cuartario ...... . ..... .• 1 Q, = Holoceno.

cer mayor cambio con respecto a las correspondientes del ( P = Plioceno.

mapa anterior. Ng = Neogeno ..... 1 ( M3 = Superior (Pontiense).

M = Mioceno. 1 M2 = Medio (Vindobonicnse).
8. Este mapa se considerará, además, como mapa de = ( ).;\4 Inferior Burdi galense

conjunto, ya que sus dimensiones permiten utilizarlo de tal ¡¡ 0 = Oligoceno.
manera , como en efecto se viene haciendo. Por eso se exige Pg Paleo geno 1 (N 3 -= Superior (Bartonense -Ludense).= 1

la mayor uniformidad posible en el uso de designaciones, N = Eoceno N2 = Medio ( Luteciense).
NI = inferior (Suessonense-Ypresense)

símbolos y terrenos, así como la mayor coincidencia con
C4 = Garumnense.las hojas contiguas a lo largo de las márgenes.

...C = Senonense.
9. Este mapa tendrá sus fuentes en los restantes mapas C = Neocretáceo......... 3

C2 = Turonense.
nacionales, y en todas las publicaciones más recientes que C, = Cenomanense

la última edición de la. hoja correspondiente del mapa an- G3 = Albense.
terior a la misma escala.

G = Eocretáceo ............... 1 G2 = Aptense.
Es, pues, un trabajo de síntesis de las cartografías más ¿ G1 = \Vealdense.

recientes, siempre que éstas merezcan la suficiente confian- S J2 = Matm
y garantía. =Jurásico ................

J, = Dogger.za

No tendrá, en ningún caso, menos detalle que el que L = Liásico.
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T, = Suprakeuper.

T = Triásico........... T3 = Keuper. Cuando se desee separar facies continentales y marinas

T. = Muschelkalk, se podrá hacer solamente con la designación. correspondiera-

TI = Buntsandstein . te añadiendo (m) para las marinas y (c) para las continen-
Pt = Permotrías.
P = Permiano . tales (ejemplo, Mioceno M (m) para el marino, Mioceno M

( H3 = Estefanense . H'3 = Uralense. (c) para el continental, o bien con los símbolos litológicos
H =Carbonífero.... .. ) H2 = Westfaliense. H'2 = Muscoviense. que prevé el párrafo último del apartado 15.

HI = Culm. H'1 =
Dinante

nantensese. 13. Se adopta la clave o gama de colores establecida

D =
D3 Superior. por el mapa nacional a escala 1 :50.000.

Devoniano .. D. = Medio.
DI Inferior. 14. Para los sistemas se empleará el fondo rayado,

S = Siluriano ........ Í S2 = Gotlandense . tal como aparece en dicha clave, en sustitución de la tin-

SI = Ordoviciense. ta plana.
Ca = Cambriano.
A = Arcaico. 15. Para los tramos o subdivisiones de sistema se em-

E3 = Pizarras metamórficas . plearán los rayados de la clave C de las normas del mapa
E = Estrato cristalino ......... E2 = Micacitas . a escala 1 :50.000, en esta forma :

El = Gneis.
Tc. = Terciario indiferenciado . Cuando haya dos o más subdivisiones :

Sc. = Secundario indiferenciado.
Pr. = Primario indiferenciado Superior ................... ..... rayado h

Rocas ígneas.
Interior .......................... 3= Granitos.

= Sienitas.

Rocas plutónicas .......... 0 = Dioritas . Cuando haya tres subdivisiones
ln. = Gabros.
a = Peridotitas .
A P = Alcalinas básicas.

Superior . ........................ rayado ro

Medio ............... 6

so = Pórfidos plutónicos. lnferior .......................... 3
E: = Segregaciones plutónicas diversas.
A = PeAg

Rocas coplutónicas .. . . .
m s.

atitas.
Cuando haya más de tres subdivisiones:

ere = egm

Q = Diques de cuarzo .
rayado ioq.a...1 .........L = Lamprofiros.

3." .............................. » 7F =Filones metalíferos.
. ............................ n 6

= Liparitas . _ a

I.a .......... ...... 3z = Traquitas.

Rocas volcánicas.......... <p = Fonolitas.
a = Andesitas . Las divisiones establecidas en el cuadro de formacio-

I Diabasas y ofitas.
= Basaltos.

nes , que es obligatorio, habrán de atenerse a estos rayados.

Para las demás subdivisiones que se quieran hacer, o para
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acentuar determinados caracteres de las formaciones, se

emplearán , superpuestos, los símbolos litológicos (a-j) de
la misma clave.

16. Para la representación tectónica se emplearán los

símbolos de la clave D de las normas del mapa a escala

1 :50.000 , con supresión de los datos de disposición de
capas, de yacimientos fosilíferos , los de datos mineros y

los que siguen a continuación de éstos, que no serán uti-

lizados ; pero el símbolo de mina procurará emplearse siem-

pre que la importancia de la explotación minera, o el carác-

ter regional de la zona, lo aconseje.
Se. llama la atención sobre la conveniencia de represen-

tar y diferenciar los contactós anormales, las discordancias

por falla, por cabalgamientos , anticlinales, sinclinales y cú-

pulas.

Noticias



La Comisión Internacional de Aguas Subterráneas.

En la Asamblea de Bruselas de la Unión Internacional de Geodesia y
Geofísica (1951), quedó constituida la Comisión de Aguas Subterráneas,
dentro de la Sociedad Internacional de Hidrología. Por su importancia
para nuestros lectores se transcribe un resumen de la nota de L. J. Tison.

I. Campo de acción de esta Comisión.-La Asociación Internacional
de Hidrología se ha fijado como objeto de estudio todos los problemas
de hidrología de la superficie y profundidad del globo.

La •Cmisión de Aguas de superficie y la de Nieves y Hielos, se repar-
ten el estudio de las aguas de superficie. El papel de la Comisión de Aguas
Subterráneas está claramente determinado: se ocupa de todo lo que con-
cierne a Hidrología subterránea.

La actividad de esta Comisión se extiende, por consiguiente, sobre los
dominios siguientes :

a) Estudio del origen de las aguas subterráneas.
b) La hidrología.
c) Las diversas especies de aguas subterráneas.
d) El estudio del movimiento del agua en el suelo, tanto por los re-

sultados de la observación como por las investigaciones analíticas y grá-
ficas, basadas en las leyes de filtración. Esto conduce a la necesidad de la
determinación de ciertas constantes físicas de los suelos y a ciertos con-
tactos con la mecánica del suelo (se trata aquí de un movimiento de aguas
en la capa propiamente dicha).

e) El estudio de los mismos movimientos con la ayuda de los resulta-
dos de ensayos con modelos y de ciertas analogías.

f) Las leyes de la filtración y evaporación del suelo , lo mismo que el
estudio del movimiento del agua entre la superficie del suelo y la capa
de agua.

g) La hidrometría de as aguas subterráneas y de los manantiales.
h) El estudio de las fluctuaciones de las aguas subterráneas y del ré-

gimen de estas aguas, lo mismo que las repercusiones de estas fluctuacio-

nes en el comportamiento de las aguas superficiales.

i) La física y química de las aguas subterráneas , lo mismo que cier-

tos aspectos biológicos (muy limitados).
j) El papel de las aguas subterráneas en el balance hidrológico.

k) El estudio de las aguas subterráneas, con la ayuda de ciertos pro.

cedimientos geofísicos.
1) La aplicación de estos resultados a la técnica y a la higiene sin en-
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trar en la parte puramente industrial (distribución de agua, drenaje, hirri- er. el suelo, la hidrometría, investigaciones analíticas, sobre las fluctuacio-
gaciones, fundaciones, etc.). nes, regímenes, etc., que son fundamentales de la hidrología como cien-

II. Los métodos de acción.-a) En cada una de las Asambleas Gene- cia. También abraza cuanto se refiere a infiltración, evaporación,moví-
cales de la Asociación, un cierto número de cuestiones figurarán particu- miento de las aguas sobre la superficie del suelo y el manto, que son del
larmente en el orden del día o especialmente discutidas, serán sometidas a dominio de la hidrología física.
los diversos países adheridos, que designen su informador. En tanto que Se trata igualmente del papel de las aguas subterráneas en el balance
sea posible la discusión de estos informes. La Asamblea designará ciertos hidrológico, cuestión muy importante y muy vasta que exige la interven-
directivos o consejeros para la organización o continuación del trabajo ción del hidrólogo superficial. Según Tison, estos aspectos son rara y
científico. brevemente tratados por los geólogos, por lo que concluye que los domi-

Las cuestiones consideradas en Oslo en 1948 y en Bruselas en 1931, nios de la Asociación de Hidrología y la Comisión de Aguas Subterráneas
fueron! son diferentes, aunque tengan algún punto de ligero contacto.

Infiltración. La Asociación de Distribuciones de Agua sólo considera el problema
Aguas termales . desde un punto de vista técnico, aunque algunas veces el ingeniero se ve

Fluctuaciones de las aguas subterráneas. Sus causas. Estudio analítico obligado a remontar el aspecto puramente técnico para introducirse. en la

de sus variaciones , hidrología pura.
La alimentación artificial de las capas. Un estudio compelto de las aguas subterráneas, requiere la colabora-

Condición de las aguas subterráneas en los diversos países . ción de muchos especialistas, geólogos, hidrólogos, hidrólogos de superfi-

Desde la Asamblea de Oslo los estudios de aguas subterráneas consti- cie, climatólogos, físicos, geofísicos, ingenieros civiles en general, de

tuyen uno de los temes de las publicaciones trienales de la Asociación. minas, agrónomos, etc., y como la Unión Internacional, donde se pueden

b) La Asociación publica una bibliografía hidrológica en la cual las concentrar éstos es la de Geodesia y Geofísica, por eso en su seno se or-

aguas subterráneas tienen una parte fundamental. Cada país adherido apor- ganizó la Asociación de Aguas Subterráneas, con una Comisión rectora,

tz su bibliografía. La Asociación efectúa el acoplamiento de las bibliogra- formada por un representante de cada uno de los 42 países incluidos.

fías nacionales.
c) Para el estudio y discusión de asuntos de interés especial, designa

Centenario de la primera ascensión a los Picos de Europa.
la Asociación comisiones especiales o los eleva a encuestas internaciona-
les. Una de las que serán sometidas pronto a estudio se refiere a las in-
vestigaciones sobre los movimientos del agua, entre la superficie del suelo El 28 de julio de 1833 tuvo lugar la primera ascensión de montaña

y la capa propiamente dicha. en los Picos de Europa. Esta ascensión la dirigió un ilustre gallego,

d) Se organizan coloquios para las cuestiones muy especiales, como el
Casiano de Prado y Vallo, nacido en Santiago de Compostela el 13 de

d' Bruselas de 1931 sobre sHidrología de las Zonas Acidas».
agosto de 1797 y fallecido en Madrid el 4 de julio de 1866.

Este investigador fué uno de los miembros de la primitiva Comi-
UI. Comparación de los trabajos de la Comisión de Aguas Subterrá- Sión del Mapa Geológico, Inspector General de Minas y destacadjp geó-

neas con los de otros organismos.-Existen asociaciones internacionales, logo. Al frente de otros compañeros sale de Riaño para hacer su as-
como la de Hidrología constituida en el Congreso Geológico de Argel y censión, hace noche en Portilla, suben por el Canal de Liordes y alcan-
la Asociación de Distribuciones de Agua. En algunas ocasiones tratan la majada de Remona, entre la peña del mismo nombre y la Torre
problemas parecidos, así en el Congreso de Distribuciones de Agua de

zan
de Salinas, que es escalada.

París (1952) se ocupó de la investigación artificial de mantas acuíferas esta ascensión, ouna serie de actos en
tema tratado por la Comisión de Aguas Subterráneas en Bruselas (1951).

Para conmemorar
e! día del aniversario la Sociedad Astur

organizó
anTorrecerredo.

Hay que observar, sin embargo, que el campo de acción de la Comi-
sión es mucho más vasto que el que se pueden asignar las dos Asocia-
ciones mencionadas. El circonio.

La Asociación de Hidrología, formada por geólogos, se ocupa princi-

palmente del aspecto geológico de cuanto se refiere a las aguas subterrá- Hasta hace pocos años, la cantidad de circonio aislado como metal

neas. Los temas a que se refieren los puntos (d) a (1) salvo la geoquímica, puro era muy escasa, pero dada las necesidades de nuevos metales, que

no tienen, en general, desarrollo grande, por parte de los geólogos. Se han surgido con motivo de los desarrollos de la energía nuclear, destina-

consideran particularmente los estudios referentes a movimientos del agua dos principalmente a los reactores nucleares, hizo que se investigase la
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manera de obtener el circonio en grandes cantidades y a precios bajos. g) Trabajos en el campo de las vibraciones producidas Por opera-

De este metal se conocen perfectamente su espectro, las propiedades ciones industriales (4etonación de explosivos) y sus efectos en las es-

físicas y químicas, así como las técnicas para laminarlo, forjarlo y sol- tructuras.
darlo.

Reunión internacional de Física del interior de la Tierra.
Generadores de energía nuclear.

Del 20 al 22 de septiembre de 1954 se celebrará en Roma, patrocina-
La importancia que tiene la utilización de la energía nuclear para da por la Unión Geodésica y Geofísica Internacional, una reunión de

la propulsión lo puede dar el hecho de que una sola firma de los Esta- la Comisión Física del interior de la Tierra, para la cual se ha esta-
dos Unidos haya construido con este fin tres reactores grandes. Uno blecido como posible programa el siguiente:
de ellos es un prototipo que podría ser instalado en un submarino. Es a) Interpretaciones conjuntas de la gravimetría y otros métodos

un modelo de tamaño normal del astillero de submarinos de la Esta- geofísicos.
ción Nacional de Prueba de Reactores situada cerca del Arco (Idaho). b) Corrección geológica que hay que aplicar a las medidas gravi-

E! segundo generador ha sido denominado Mark II y muchos de sus métricas.
componentes se hallan ya en construcción. El submarino aNautiluss , c) Temperaturas en el interior de la Tierra ; flujo calorífico en la
cuya quilla fué colocada en. julio del año pasado por la Electric Boat corteza terrestre.
Company, será el primer buque de esa clase dotado de un reactor del d) Métodos radiactivos de determinación de la edad de las rocas y
nuevo tipo. En los reactores Mark I y Mark II, el agua desempeña las minerales.
funciones tanto de moderador como de líquido refrigerante. En el aNau- e) La distribución de la radiactividad en la corteza, en las rocas y
tilus» se utilizará por primera vez un reactor para obtener energía en los meteo ritos.
nuclear regulable en grande escala, realizándose así un submarino que f) Bandas de anomalías negativas de la gravedad en las regiones
podrá dar la vuelta al mundo. tectónicas, hipótesis de la ondulación plástica de la corteza, resultados

El tercer proyecto comprende el diseño y la construcción de un reaa sísmicos de Ewing y sus colaboradores sobre la fosa de Puerto Rico
tor mucho mayor que los mencionados, adecuado para la propulsión de y la región al Sur y al Norte; constitución de la corteza en estos pa-
unidades navales, tales como los portaaviones. Este será quizá el pre- rajes, isostasia , compresión de la corteza en las regiones en arco en

cursor de los que un día podrán servir para la producción de energía una dirección única o centrífuga.
utilizable o de corriente eléctrica para las industrias y las casas par- g) Posibilidad de verificar las deformaciones actuales en lugares es-

cogidos por medio de un sistema de medidas geodésicas mundiales;ticulares.
triangulaciones, nivelaciones y observaciones gravimétricas de precisión

alta. ¿Qué longitud sería necesario para las redes de medida en las

Reunión internacional de Sismología. zonas móviles de la Tierra? ¿A intervalos de cuántos años se repetirían

las medidas? ¿En qué lugares preferentes sería preciso recomendar es-

Del 23 al 28 de septiembre se celebrará en Roma, patrocinada por la pecialmente estas medidas?
Unión Geodésica y Geofísica Internacional, una reunión de Sismología, h) Hipótesis de las corrientes de convención en la corteza de la Tia

para la cual se ha establecido como posible programa el siguiente: rra y causa posible de:
a) La aplicación de las compresiones y dilataciones y el movimiento a) la compresión de la corteza en las zonas tectónicas;

de las ondas transversales para determinar la dirección y la clase de mo- b) la dependencia de las fosas profundas al lado o paralelas a
vimiento en las fallas. los arcos volcánicos;

b) La magnitud de los sismos, c) los sismos profundos.
c) Determinación de las constantes instrumentales para calcular el

movimiento del suelo. s) La disipación de la energía elástica de la Tierra. (Incluyendo pér-

d) Velocidad de las ondas y estructura de la corteza terrestre y del didas por dispersión, absorción, reflexión y refracción.)

manto.
e) Esfuerzos de la corteza en los sismos.
f) Contribuciones recientes a la estructura de la corteza terrestre.

IIS1]a,
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dantes que son sus criaderos. Su empleo se ha desarrollado de tal ma-
nera, que hasta en aeronáutica se aprecia un incremento continuo de
su utilización,

la Ley de Ordenación Universitaria de 1944 quedó previsto que
zación, que para algunos aviones llega a ser de 300 kg.

Z a producción de titanio fué de 1.000 toneladas en los últimos cuatro
los Licenciados en Ciencias Naturales pudiesen hacer el Doctorado en años; éste se espera alcanzar las 5.000 toneladas, pero se calcula que se
Ciencias Biológicas o en Ciencias Geológicas. podrán consumir 10.000 toneladas anuales de dicho metal.

Estas especializaciones se han independizado todavía más, y en vir-
tud del Decreto de 11 de agosto del corriente año, se crea en las Uni-
versidades de Madrid y Barcelona la Licenciatura en Ciencias Geoló- Mercado del cinc.gicas, con el siguiente plan de estudio.

Curso primero: Matemáticas generales.-Física general.-Química ge- Debido a la gran demanda de metales básicos en América y la es-
neral.-Geología.-Biología.-Un idioma moderno, a elegir entre fran- casez de la misma en Europa, se puede atribuir la baja del precio ex-
cés, inglés o alemán . perimentada por el cinc en los Estados Unidos donde el consumo es

Curso segundo: Cristalografía._Ampliación de Física. (Mecánica y elevado, hasta el punto de que algunas empresas mineras prefieren con-
Química física).-Ampliación de Matemáticas.-Botánica. servar sus reservas antes de iniciar la competencia con el metal im-

Curso tercero: Mineralogía y Mineralotecnia. Zoología.-Geografía portado.
física.-Química inorgánica.

Curso cuarto: Petrología.-Paleontología.-Paleontología humana.-
Análisis químico. situación del Platino.

Curso quinto: Estratigrafía y Geología histórica.-Geología aplicada.
Dos, a elegir, entre Análisis petroquímico, Geoquímica y Petrogénesis, La producción mundial de metales del grupo del platino durante 1952
Edafalogía, Prospección geofísica.-Química física.-Genética y tectóni- fué de 715.000 onzas Troy, de las que 310.000 lo fueron por el Canadá,
ca o Geomorfología.-Oceanografía y Biología marítima.-Paleoclimato- 240.000 por la Unión Surafricana, 100.000 por Rusia y 30.000 son de
logía y Paleogeografía. Colombia.

La demanda tiende a reducirse y la producción está en aumento; a

Riqueza canadiense . principios de este segundo semestre los precios eran en los mercados
libre de 96 dólares por onza en los Estados Unidos y 34 libras por
onza en la Gran Bretaña.Según informes del Canadá, su producción en níquel alcanza al 90

por 100 de la del mundo libre, el 50 por 100 de platino y 60 por 100 de
áiñianto. Es el segundo país en la producción de cinc y oro, el tercero La producción del oro.en plata y el cuato en cobre. La energía eléctrica es el 10 por 100 de la
mundial.

sus sa-En ]952 explotó 5.200 .000 toneladas de mineral de hierro y esperan
télites)

pro
fué

d
de
ucción

851
millmundialones

de
de
oro en
dólares al

1952 (no i
cambio de

ncluida
35

Rusia
dólares

y
la onzaalcanzar los 33.000.000 dentro de los diez años próximos. Este aumento

de producción es debido a los yacimientos situados entre Quebec y La-
fina (828 millones en 1951).

brador. En Allard Lake existen unos importantísimos yacimientos de El aumento máximo de producción corresponde al Africa del Sur
titanio y en Gaspé los grandes yacimientos Noranda de cobre. No se con 11 millones, debido a la puesta en explotación de las minas nuevas
debe omitir la importancia de los yacimientos de plomo y cinc de New del Rand en el extremo occidental del Estado Libre de Orange.
Brunswick. El aumento de los gastos de beneficio de las menas auríferas ha con-debe o con-

ducido a un aumento de las actividades en los criaderos de ley elevada

El titanio.
con una disminución en los pobres.

El depósito total de oro de las autoridades monetarias (menos Rusia
y satélites) era al finalizar el año 1952, de 35 .500 millones de dólares

Hoy se considera el titanio como un metal del futuro, por sus mag- (35.150 en 1951), lo que demuestra el atesoramiento de una cantidad im-
níficas propiedades, pero existe la dificultad de disponer de cantidades portante de oro.
elevadas a coste bajo por su carestía de obtención, a pesar de lo abun-
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Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas. EARL INGERSON: Geochemical work of the Geochemistry and Petro-

logy Branch, U. S. Geological Surveys.
Durante el pasado mes de agosto, se reunió en Minneápolis la (Aso- MICHAEL FLEISCHER: Revision of Bulletin 770, Clarke's :Data of Geo-

ciación Internacional de Investigaciones Hidráulicas». Los temas objeto de chemistrys.
estudio fueron: MARJORIE HOOKER: Progress repon on the revision of Professiona! Pa-

1.0 Densidad de las corrientes . per 99, Washington's cChemical Analyses of Igneous Rocks».
2.0 Aire desplazado por el agua en movimiento. WOLFGANG MÚLLER: Der Gmelin-Informationsdients als Schrifttumsar-
30 Olas, erosiones de las playas, hidromecánica de las estructuras ri- chiv für das Gebiet der Geochemie (Gmelin-Institut, Clausthal-Zellerfeld).

bereñas . WOLFG-\NG '\1ULLER: Die Geochemie im Gmelin-Handbuch (Gmelim-Ins-
4ó Transporte de sedimentos por las corrientes de agua. )titut .

PAUL ROSBAUD: Tha publication of geochemical papers in Geochimica

e.: Cosmochimica Acta (Pergamon Pess, London).

E: petróleo en la Unión Francesa . S. I. TOMKEIEFF (Newcastle-on-Tyne): Periodic system in geochemistry.

S. I. TOMKEIEFF: Petroehemistry and petrogenesis.

Según la memoria oficial las cifras de la actividad petrolífera en la
Unión Francesa durante el año 1952, son:

Permisos de sondeo : Metrópolis, en 203.000 Ha. ; Sáhara, en 23 . 500.000 Paul Niggli.
Ha ; Argelia, en 24.471.000 Ha. ; Túnez, en 1.070.375 Ha. ; Camerón, en
900.000 Ha . El 13 del pasado enero ha fallecido en Zürich el Profesor Paul Niggli.

Gastos, 21.150.000.000 de francos; torres de perforación , 62; metr)s Había nacido en 1888 en Zafingen, del Cantón Aargau, y se graduó en 1907

perforados, 279.885; producción bruta, 498.118 toneladas . en el Eidgenóssische Technische Hochschule de Zürich. Durante su vida

se dedicó principalmente a la Cristalografía, Mineralogía y Petrología, ra-

mas de la Ciencia que le deben grandes progresos. Por su laboriosidad en
Azufre, el profesorado y en el campo de la investigación, mereció varias distincio-

nes y entre ellas la Medalla Roebling de la Sociedad Mineralógica de
El Sindicato de Exploración del Azufre, formado en 1951 en Gran Bre- América.

tafia por los nueve consumidores principales de este producto químico , Descanse en paz el mencionado sabio.
calcula que en 1953 la producción mundial de azufre en todas formas
aumentará en 500,000 toneladas , a 12,7 millones de toneladas, y el consu-
mo aumentará en 1,1 millones de toneladas, a 12,5 millones de toneladas. Acuerdos de la Comisión Mixta de Oceanografía.

Durante 1954 y 1955, la producción y consumo de azufre se espera
Recientemente se ha reunido en Mónaco la Comisión Mixta de Ocea-aumenten a la razón de 44 a 51 por 100 anual, caso de no existir violentas

fluctuaciones en el comercio . Las mayores necesidades en otros países se- nografía, la cual tomó los siguientes acuerdos:
rán cubiertas principalmente mediante una producción adicional de ácido 1.0 La Comisión Mixta de Oceanografía propone el establecimiento
procedente de piritas, aumentada por la expansión en la recuperación de de una Oficina permanente con el nombre de Consejo Internacional de
azufre, que se desarrolla notablemente en la industria petrolífera. Se es- Mares Profundas, que actúe como una organización central, con los si-

pera que en 1955 la producción y la demanda estén equilibradas. guientes fines :

A) Actuar como organización central para el archivo y distribución
de los ecogramas.

Coloquio de Geoquímica . B) Cooperar en la preparación científica de las cartas batimétrieas

C) Actuar como Organismo Oficial en lo que respecta a la Nomencla-

Durante los días 11 y 12 de agosto del . -- orri ente año se celebró en tuya Internacional de los Accidentes del Fondo del Océano.
Zürich el anual cSymposium de Geoquímica», en el que se presentaron _ D) Publicar una revista que se mantendría con sus ingresos.
30 comunicaciones , entre las cuales merecieron especial mención: E) Asesorar en los proyectos de expediciones.

KALERv0 RANKAMA : Opening repsarks on compilation , revision, and F) Recopilar y difundir información relativa a instrumentos y méto-
organizatión of geochemical data . - dos nuevos.
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G) Otros fines
Aunque figura esta obra en la nota bibliográfica. y al final del capítulo

que puedan surgir esporádicamente. se dice que ala estructura de esas sierras viene ampliamente expuesta en
2.0 La Concisión Mixta de Oceanografía ruega a la Oficina Hidrográ- el trabajo sobre «La morfoestructurá de los catalánidos», que es preci-

fica Internacional transmita a sus Estados Miembros las siguientes reco- samente la obra de la que cuatro o cinco años antes de publicarse tomé
mendaciones: los datos impresos en dichas páginas, quedó sin indicar que habían sido

A) Que se hagan todos los esfuerzos para aumentar el valor científico comunicados por D. Noel Llopis Lladó.
y náutico de la «Carta General Batimétrica de los Océanos», así como Al darme cuenta de la omisión, he creído necesario y conveniente
acelerar su ritmo de producción. Se considera que, por lo menos una vez publicar esta nota para general conocimiento y dejar sentado que dichos
cada cinco años, debía publicarse una nueva edición (le esta carta. datos figuran en el capítulo III, apartado B, páginas 167-172 de la mo-

B) Que en vista de la gran importancia de las cartas batimétricas de nografía «Contribución al conocimiento de la morfoestructura de los ca-
precisión para la navegación y la oceanografía de aguas profundas, todos talánidos», Estudio Geológico, Barcelona, 1947, y que fueron tomados
los países deben facilitar las sondas mayores de que dispongan, en 1943 de la Memoria que como tesis doctoral presentó el autor a la

C) Que deben faci'.itarse las copias de los registros de sond.dores Facultad de Ciencias de Madrid.-M. SAN MIGUEL DE LA CÁMARA.
de eco para las investigaciones morfológicas detalladas.

3.0 La Comisión Mixta de Oceanografía considera que el campo de
la investigación de Mares Profundas es uno de los más favorables para Un laboratorio internacional para investigaciones nucleares.
Id colaboración internacional. En vista del considerable gasto necesario
para equipar y mantener los buques oceanográficos es muy conveniente Según una información de Fry publicada en «Nature», el 1 de julio úl-
que, siempre que sea posible, participen en las expediciones científicos timo se firmó en París un convenio para el establecimiento de una Orga-
de las diferentes naciones, tanto en la preparación del programa científico
y trabajos en la mar, como en el cálculo de los datos y compilaciones.

nización Europea de Investigaciones Nucleares. Representantes de doce

naciones europeas tomaron parte en la ceremonia, y el convenio estará
L, Comisión Mixta observa con satisfacción que se están haciendo esfuer-

en vigor cuando las firmas hayan sido ratificadas por los gobiernos de
zos efectivos en este sentido en los países escandinavos y en los Estados Suiza, país sede de la Organización, y otras seis naciones. El propósito
Unidos, por la Institución Scripps de Oceanografía.

de esta organización es «proporcionar un medio de colaboración entre los

estados europeos en la investigación nuclear de carácter puramente cientí-

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero expide pasaportes. fico y fundamental, y en las investigaciones estrechamente relacionadas

con ésta. La Organización no deberá realizar trabajos para aplicaciones

Una demostración de la importancia que tiene la producción de las bélicas, y los resultados de los trabajos experimentales y teóricos deberán

materias primas y su comercio, lo da el hecho de que el Presidente de la ser publicados o puestos de cualquier otra manera a la disposición gene-

.Alta Autoridad de la mencionada Comunidad Mineros.derúrgica, puede rala. Esta conquista se ha logrado por iniciativa de la UNESCO, la cual,

expedir pasaportes valederos por un año, en virtud del convenio firmado en su asamblea general de Florencia, en 1950, dió instrucciones a su Di-

en Luxemburgo el 18 de agosto. Estos pasaportes son valederos, sin rector General para «Ayudar y alentar la formación y organización de cen-

más requisitos, para los seis países participantes del Plan Schuman: tros regionales de investigación y laboratorios con el fin de aumentar y

Alemania, Italia, Francia, Holanda, Luxemburgo y Bélgica. hacer más fructífera la colaboración de los hombres de ciencia en la bús-

queda de nuevos conocimientos en los campos en que el esfuerzo de cual-

quier país de los firmantes, por sí solo, sea insuficiente para la labor a

NOTA ACLARATORIA realizara.

Meinoria Explicativa de la Hoja de Reus.
Con motivo de unos estudios preliminares generales , se puso de mani-

fiesto la necesidad especial de la acción conjunta en el campo de la inves-

tigación nuclear, pues el moderno equipo requerido suele ser excesiva-
En el capítulo de Tectónica, por una omisión inexplicable pero abro- mente costoso para una sola nación.. Aunque el trabajo con rayos cósmi-

lutamente involuntaria, dejó de hacerse constar que los párrafos de las cos es relativamente económico y produce resultados muy fructíferos, el
páginas 74 (último), 75, 76 y 77, se habían tomado por el que suscribe de papel de estos estudios es el de hacer un examen inicial del campo de las
la tesis doctoral del Prof. N. Llopis Lladó, amablemente ofrecidos por energías altas. Muchos de los importantes descubrimientos que se hacen
éste , antes de ser leída y aprobada ésta y mucho antes también de publi- con estos estudios de rayos cósmicos, sólo pueden ser continuados si se
carse como premio Juan de la Cierva 1944, por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas el año 1947.

disponen de intensidades altas, de partículas de energía elevada . Estas in-
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tensidades altas, pueden producirse con aparatos sumamente costosos y De menor importancia son las reservas de oro, mica, arsénico, plata
es posible que rebasen considerablemente las posibilidades económicas de y estaño.
muchos países . Las factorías de mayor importancia de la industria siderúrgica son las

El programa básico que ahora proyecta la Organización es la construc- de Volta Redonda, con una producción de 470.000 tm . de acero anuales;
ción y organización de un laboratorio internacional para investigaciones la del coque es superior a las 300.000 tm ., con una producción intere-
sobre partículas de energía alta, incluido el trabajo sobre los rayos cósmi- cante de compuestos de la química del carbono.
cos, y la organización y patrocinio de la cooperación nuclear, coas inclusión En la nueva ciudad de Aluminio se construye una factoría para la
de los trabajos de colaboración realizados fuera del laboratorio. producción del metal que le da su nombre, de la que se espera en 1957

El laboratorio se instalará en Ginebra (Suiza), en terrenos ofrecidos una producción de 15.000 tm.
por el gobierno de ese cantón. El emplazamiento abarca aproximadamen-
te 600 metros en cuadro y limita con el territorio francés, a unos cinco
kilómetros a noroeste de la ciudad. Los instrumentos principales del la- La cheralita.
boratorio serán dos aceladores de partículas de energía alta.

Para aprovechar plenamente las posibilidades que ofrecen los dos ace- Se ha descubierto en Chera (India) un nuevo mineral con 31 por 100
ladores será necesario congregar personal dotado de conocimientos espe- de óxido de torio y 4 por 100 de óxido de uranio. El yacimiento es muy
ciales en campos muy diversos. Los planes presentes se refieren a un pequeño, por lo que tiene más importancia por el interés mineralógico
fuerte grupo de teóricos que trabajará en Copenhague durante algún tiem- que por el industrial.
po. Este grupo llevará a cabo los estudios fundamentales y tomará parte
en el planeamiento e interpretación del trabajo experimental. Se necesita-
rá un departamento químico para la radioquímica y para proporcionar las
técnicas de análisis que se hagan necesarias ; especialistas en electrónica
y en instrumentación para la proyección del aparato experimental, ade-
más del personal de físicos nucleares.

La construcción de todos los edificios y ordenación de los emplazamien-
tos requerirá unos tres años y el coste será de unos 23 millones de fran-
cos suizos . El coste de todas las actividades, incluidos la construcción e
instalación, durante los siete primeros años se calcula en 120 millones de
francos suizos. Los fondos serán proporcionados por los Estados miem-
bros de una escala basada en su renta nacional media, pero ningún Esta-
do pagará el 25 por 100 del total.

La industria minerometalúrgica en el Brasil.

Entre los países de América que se espera sean grandes potencias
industriales figura el Brasil, país interesante desde el punto de vista
de sus recursos naturales, entre los que destacan los mineros.

Las reservas de hierro están valoradas en 15.000 millones de toneladas
en minerales ricos, de buena calidad y contenido reducido de fósforo.
Entre los explotadores de estos minerales destaca la :Cía. Minera del
Valle de Río Doce), con actividades principales en Minas Gerais, la
que ha producido durante 1952 la cantidad de 1.794.000 toneladas.

La minería del manganeso reside principalmente en el territorio de
Amapa, con unas reservas superiores a los 10 millones de toneladas, pero
recientemente se ha descubierto en Urucum otros yacimientos muy ri-
cos, con reservas del orden de 34 millones de toneladas.
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Hoja núm. 815. Robledo (Albacete),

La Hoja de Robledo (núm. 815 del Mapa a escala 1 : 50.000), está
situada. en la parte Sur-Occidental de la provincia de Albacete.

En la Memoria descriptiva que acompaña al Mapa Geológico de esta
zona hemos descrito, después de examinar brevemente los trabajos an-
teriores publicados sobre el país, los rasgos principales de su geografía
física y humana.

Se trata de una zona de orografía bastante variada y en la que he-
mos podido distinguir, como elementos geográficos independientes, los
asomos cuarcíticos que, en grandes crestones, destacan en el Sur de la
Hoja; las formaciones margosas y arcillosas, horizontales y cultivadas,
la'; series de sierras que ocupan en la mitad Sur-Oriental de la región y,
por último, los grandes páramos calizos.

Hidrográficamente pertenece la Hoja de Robledo a tres cuencas di-
ferentes : Guadalquivir, Guadiana y Júcar. A la primera corresponde el
ríe Horcajo, a la segunda el de la Pinilla y el resto de los cursos de
agua de la zona desembocan en el Júcar, a través del río jardín, que
pertenece a la citada cuenca.

El país está atravesado por el ferrocarril de Baeza a Utiel, cuya cons-
trucción se halla en estas fechas muy adelantada. También lo cruza la
carretera de Jaén a Albacete, por Alcaraz. En general, las comunicacio-
nes son escasas y únicamente algunos caminos vecinales relacionan entre
sí los diferentes pueblos.

La región, exclusivamente agrícola, es pobre y está poco poblada.
Los únicos pueblos de la zona (Robledo, Masegoso, Peñascosa, Cille-
roelo y Casas de Lázaro) son meramente pequeñas aldeas de labradores.

El clima es de tipo continental, con inviernos fríos y veranos secos
y calurosos.

En los capítulos siguientes de la Memoria, hemos descrito la estrati-
grafía local. Es bastante variada y se encuentran formaciones desde el
Paleozoico al Cuaternario.

Los terrenos paleozoicos están representados por afloramientos de cuar-

citas silurianas, que sef encuentran en el Sur-Oeste de la Hoja, en las
inmediaciones de Alcaraz. Han sido clasificados en el Ordovicense in-

ferior.
Las formaciones triásicas son muy extensas y ocupan gran parte de

la región. En el Sur-Oeste de la misma se encuentra el Buntsandstein,

con areniscas y arcillas rojas, horizontales. No consideramos que exis-
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de las carniolas, muy agrietadas, con las formaciones margosas infe-
ten el Muschelkalk ni el Keuper, según justificamos en el lugar oporto- riores. Se describe la pintoresca, laguna de Villaverde, así como su for-
no, ytoda la mitad Norte del área que estudiamos está ocupada por una mación, y se incluye una relación de los principales manatiales de la
formación de carniolas, calizas y margas, que hemos abarcado con la zoma.-E. D.
denominación genérica de Supra-Keuper.

Entre los terrenos secundarios, y descartada la existencia del Cretá-
ceo, como se suponía anteriormente, no hemos encontrado más que el Hoja núm. 210. Yebra de Basa.
lías representado por un complejo margoso-calizo, con abundantes car-
niolas intercaladas, muy difícil de separar del Suprakeuper. Poca variación de terrenos y escasa complicación tectónica ofrece laEl Terciario está representado por calizas y molasas miocenas (con- Hoja de Yebra de Basa, cuyo estudio ha obedecido no a que presente
cretamente helvecienses), ricas en fósiles, y por una curiosa formación ur- interés geológico especial, sino a la conveniencia de completar el
d— guijarrales, que hemos incluido en el Plioceno, reconocimiento de la interesante Cordillera Central de Huesca, de cuyo

Por último, en los cursos de los ríos y en algunas zonas cultivadas conjunto, unas Hojas se encuentran ya publicadas y otras en vías de
se encuentran depósitos de específico carácter cuaternario. publicación.
A continuación dedicamos un capítulo al estudio de la Tectónica de la La que nos ocupa no muestra más terrenos que Eoceno, Oligocenozona, que es en realidad bastante compleja. Encontramos, en el interior y Cuaternario, el primero de ellos algo incompleto.de la Hoja, una serie de elementos tectónicos, de origen y significación

Los niveles más bajos, que sólo afloran en la parte occidental deldiferente y de cuya descripción se ocupa el referido capítulo.
borde S., son calizas lutecienses con Alveolinas y algunos Nummulites.Son estos elementos los siguientes:

Sobre ellas descansa un nivel de margas grises que representa el1) Asomos paleozoicos con dirección herciniana. Luteciense superior-Bartoniense, en general pobres en fósiles, que apa-2) Formaciones triásicas horizontales.
recen en manchas de extensión no muy grande en los ángulos SW.,3) Alineaciones secundarias plegadas.
NW. y NE. Culmina esta serie en unos niveles de areniscas con ínter-4) Depósitos terciarios plegados, posiblemente alóctonos. calaciones margosas, que contienen una riquísima fauna bartoniense en5) Depósitos pliocenos con cota actual superior a la de los restantes la zona septentrional y especialmente a lo largo del Valle de Basa, enelementos.
sus dos laderas consituídas por estas capas arenosas.

Estos dispositivos se insertan en la muy complicada tectónica regional, Con ellas termina la formación marina eocena y sobre estos estratoshemos establecido sus relaciones con la misma en las páginas siguientes se encuentra ya la potente serie lacustre oligocena, iniciada ya en ely al mismo tiempo nos hemos ocupado de los dos principales problemas Ludiense, que ofrece unas especiales características que permiten su fin-
que en esta tectónica regional se presentan: la aloctonia de las forma- dividualización en muchas zonas, si bien a veces su separación del Oli-ciones secundarias y terciarias, y la significación tectónica de las alinea- gocen no se puede determinar o resulta un tanto artificiosa.
ciones que constituyen las sierras de Alcaraz.

Seguidamente hemos hecho, basándonos en los datos obtenidos de la El Ludiense está constituido por una alternancia de margas y bancos

interpretación de estos elementos tectónicos, un bosquejo de la evolu- gruesos de arenisca, de mayor espesor que el que suelen tener en el

ción de los terrenos que ocupan la región a través de las épocas geo- Oligoceno ; al mismo tiempo, el color es más rojo del que ofrece este

lógicas. último terreno.

Los capítulos siguientes están dedicados al estudio crítico de los di- El Oligoceno, muy potente, está formado por la alternancia de are-

ferentes trabajos publicados sobre el país que nos ocupa. Se estudian niscas, margas y conglomerados, típica de la cuenca del Ebro. En el

primero los mapas estratigráficos, y se publican, a la misma escala, cinco ángulo NE. por excepción se ven potentes y compactos conglomerados.

esquemas en los que se pueden ver las distintas interpretaciones que se La tectónica es sencilla y sólo ofrece un conjunto de anticlinales y

han dado a la estratigrafía del país en las publicaciones consultadas. sinclinales orientados sensiblemente W. NW.-E. SE. El Valle de Basa

La crítica de los trabajos sobre Tectónica se refiere principalmente es un anticlinal de núcleo eoceno, bastante agudo, ligeramente asimétri-

a los estudios de los profesores Fallot, Stub y Brinkmann y Gallwitz. co, y al S. del mismo se extiende por casi toda la Hoja el amplio sin-

En unas breves páginas se comenta la falta absoluta de explotaciones clinal oligoceno del Guarga.

mineras en toda la zona y el carácter de industria local de las pocas Esta estructura se complica un poco por dos anticlinales, uno de
canteras y yeseras existentes, núcleo eoceno que entra por el ánglo NW. y desaparece antes de llegar

Por último, se realiza un estudio de la hidrología subterránea, en el al río Gállego, y otro doble pero menos importante, que se extiende
que se hace constar la abundancia de fuentes, originadas en el contacto
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por el centro de la Hoja y pasa por Lasieso. Además existen algunas
fallas de importancia reducida o local.

En los dos primeros capítulos de la Memoria explicativa se expone
una síntesis de la geología de la Hoja, así como los principales traba-
jo anteriores que se ocupan de la región y las características de geo-
grafía física y humana .

En el capítulo V, dedicado a hidrología subterránea, se pone de
manifiesto la posibilidad de alumbrar aguas subterráneas en el amplio
sinclinal del Guarga, compuesto de una alternancia de niveles imper-
meables y permeables.

Termina la Memoria con una bibliografía de los trabajos geológicos
que afectan directa o indirectamente a la Hoja.

Notas bibliográficas



ANALISIS MINERAL

CYPRES, R.: Analyse spectrographique du Thorium et preparation d'oxy-
de de Tkorium nucleairement pur. «Bull. du Cen Phis. Nuca. Bru-
xelles, junio 19513, núm. 40.

En la primera parte de este trabajo han aplicado con resultado sa-
tisfactorio el método de análisis espectral de destilación por arco en los
casos de Th, del Zr y del Ta.

El conjunto de los resultados muestran que el método es aplicable
en los casos de los elementos en que los óxidos muy refractarios no
son reducibles por el carbono en el arco.

Ha puesto a punto el análisis cuantitativo de los elementos Ag, Al,
B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Fe, Li, Mg, Mn, Ni, P, Pb, TI ; V :
Zu en el torio y cualitativo en el zirconio y tántalo.

La falta de sales de pureza suficiente de estos elementos le impidie-
ron preparar muestras tipo para el análisis cuantitativo.

Ha determinado para cada uno de los tres elementos las condiciones
operatorias óptimas.

Para la valoración de cada elemento en el torio ha determinado los
límites de sensibilidad de su detección.

La segunda parte del trabajo se refiere a la aplicación de este mé-
todo para seguir la purificación obtenida por extracción líquida par di-
solventes orgánicos de muestras de nitratos de torio de purezas diversas.

El conjunto de los resultados muestra que no es posible obtener por
una sola extracción orgánica una pureza suficiente en una muestra car-

gada de impurezas ; en cambio, se logra con muestras poco contami-
nadas.

Propone un método aplicable en escala industrial para la preparación
de sales de torio nuclearmente puras.-L. DE A.

CRIADEROS

COOPER , MARGARET: Selected* bibliography on uranium exploracion and
the geology of uranium deposites. eDivision of Raw Materials, A. E.

G.a, 34 págs., abril 1953.

Contiene esta bibliografía 104 referencias seleccionadas, con las di-

versas fases de exploración del uranio de los Estados Unidos y resto

del mundo. Los grupos en que la clasifican son los siguientes: reconoci-
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miento del uranio (con subdivisiones en prospección geobotánica, geo-
que aquí reseñamos' encierra un valor científico y didáctico indiscutible

que basta por sí solo para merecer un elogio caluroso.
química y geofísica) ; determinaciones geoquímica, geofísica y analítica ; Con la sencillez y claridad que eran de esperar, dado el dominio pro-
geología de los criaderos de uranio ; mineralogía de torio y uranio, y
bibliografía en general.-L. F.

fundo de la materia que el autor posee en su doble actividad investigado-

ri y didáctica, la Cristalografía de Asensio Amor expone en esta prime-

ra parte un resumen de Cristalografía geométrica que el lector seguirá

JUDD, EDWARD K.; DEDANETIS, HELEN y BROWN, JEAN C.: Possibi- dos
interés creciente a lo largo de sus capítulos, los cuales van ilustra-

E.,
for uranium in certain regions of spain. «Division of Raw Mate-

os con dibujos muy claros y escogidos con gran acierto, para seguir

rials, A. E. C.., 27 págs., 3 láms ., junio 1953 .
fócilTnente el texto. El capítulo primero trata de las propiedades geométri-

cas de los cristales y de las leyes a que obedecen, sin entrar en la base

estructural, materia que queda reservada para la segunda parte de la
En el informe todavía reservado, presentado el pasado junio por los obra. En el capítulo II se ocupa de la simetría con algún detenimiento

mencionados autores a la Comisión de Energía Atómica de los Estados para después, en los capítulos III al VII, desarrollar sus modalidades al
Unidos, se estudió la posibilidad de la existencia de uranio en cuatro descubrir los sistemas cristalinos. Con el capítulo VIII, en el que hace
regiones de España. Todos los datos y circunstancias, así como todo
aquello que pueda ser interesante, se tabula en el informe mencionado.

una breve exposición de los complejos cristalinos, finaliza este primer

Como conclusión mani fi estan que la geología de España reune condicio-
tomo.

-
nes favorables para la mineralización del uranio, y que las zonas reseña

En la deducción de las clases de simetría expone los símbolos genéti
-

das deben ser investigadas sistemáticamente por métodos radiométri-
cos que, basados en las formas fundamentales de Tschermak, desarrolló

cos.-L. DE A. el gran pedagogo de la Cristalografía, F. Rime, y que, a pesar de su

gran valor didáctico, ha caído en inexplicable desuso.

CRISTALOGRAFIA
El prólogo del profesor Baselga, aparte de enjuiciar de modo comple-

tamente objetivo el destacado valor de esta obra, tiene además el mérito

y la oportunidad de hacer recordar a todos los que de las estructuras cris-

Z:usIN, ALLAN y TEMPLETON, D. H.: The Crystal Structures
Tlab4 y UBa. «.Acta Cristallographicaa, vol. VI, p. 3, 1953.

of CeB a
talinas se ocupan, que el origen de la Cristalografía está en el campo mi-

neralógico y que a esta ciencia debe aquélla sus progresos más notables

hasta principios del actual siglo. El repentino auge que adquirió el estu-

Los compuestos isoestructurales CeB4, ThB4 y UB4 son tetragonales dio de las estructuras después de los primeros experimentos de Lane y

con a = 7.205, c = 4.090 ; a = 7.256, e = 4.113 y a =,7.075, e = 3.,979 A, de Bagg y la irrupción en el campo de investigación de los cristales de

aespectivamente, y con grupo especial PQ/mbm. La localización de los físicos y químicos con un enorme número de aportaciones, ha hecho o -

metáles se efectuó por rayos X y la del boro por consideraciones geo- vidar poco a poco la cuna de la Cristalografía. De ello se queja el crista- IÍ"

métricas. La estructura es una combinación de las estructuras tipo A1B lógrafo mineralogista austriaco H. Tertsch en su manual titulado �Der

y CaB6, formando los átomos de boro una estructura tridir}Iensional con Schlüssel zum Aufban der Matetiea.
los átomos del metal, El enlace B-B tiene una longitud de 1069 a 1.80 A. La obra de Asensio Amor no es sólo un aporte más a la ciencia de los

Se describe un método para efectuar correcciones por adsorción para cristales ; significa un positivo avance en el perfeccionamiento pedagógico

cristales prismáticos de poder de adsorción elevado.-L. F. de la enseñanza de los cristales.-GABRIEL MARTÍN CARDOSO.

ASENSIO AMOR, ISIDORO: Cristalografía, Parte 1. Morfología (Introduc- E°TRATIGRAFIA
ción al estudio de la geometría y simetría de los cristales). Con un
pólogo de D. Antonio Baselga Recarte. Ediciones Núcleo. Barcelo- LOWELL, WAYNE RUSELL y KLEPPER , MONTIS R.: La formación Beaver-
na, 1953, 112 págs., 168 figs. head, un yacimiento *Laramida en el Condado Beaverhead, Montana.

«Bulletin of the Geological Society of America», 64, págs. 235-244
Hay que celebrar la aparición de nuevas publicaciones referentes a la (febrero de 1953).

Ciencia de los cristales, tan desdeñada hace sólo un tercio de siglo, en
que apenas si existía alguna que otra Cristalografía escrita en español , El nombre formación Beaverhead se propuso para una serie espesa
Por lo que el estudiante de Ciencias tenía que recurrir a textos extranje- de conglomerado, arenisca, tarquín y calizas que afloran sobre una ex-
ros. Pero aún es mayor motivo de satisfacción si la obra , como es la tensión de lo menos 1.040 kilómetros cuadrados en el Condado Beaver-
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land en Montana, prolongándose en dirección sur a través del límite
Montanarlraho, y puede extenderse en dirección al este en el Condado Hiendo grandes cantidades de silicio diseminado en una serie de capas
de Madison. Estas rocas son evidentemente productos derivados sedi- relativamente gruesas, las cuales son continuadas transversalmente sobre

mentarios de la orogenia laramida y, probablemente, fluctúan del ere- grandes zonas. Varían en la época del ordoviciense al pennsylvaniense y

táceo superior al eoceno inferi or , se pueden dividir en (1) rocas sedimentarias del anticlinal múltiple prin-

La formación Beaverland se compone predominantemente de conglo- cipal de los montes Cuachita en el sudeste de Oklahoma y sudeste de
lkansas y (2) rocas sedimentarias descubiertas en los bloques de fallasmerados. En parte de la zona los conglomerados superior en inferior están

separados por una formación intermedia de caliza. En donde la caliza es yacentes entre el centro de los montes Cuachita y los montes Arbuck'e

invisible o no existen los conglomerados superior e inferior o no se pueden - y la cuenca McAlester. El primer grupo se compone mayormente de

dintinguir. La sección más completa e íntimamente conocida y mejor horsteno y pizarras silíceas de facies del geosinclinal típico ; el segundo
grupo se compone, en su mayor parte, de horsteno y caliza silícea, in-expuesta de la formación Bearverhead, señalada como la sección tipo,

está cerca de la boca del cañón McKnight, 9,6 kilómetros al oeste de termedia en litología y estructura entre rocas de facies geosinclinai y

Dell, Montana. Ahí la formación se puede dividir para levantamiento de aquéllas de facies elevadas descubiertas en las cercanías de los montes

planos en cuatro unidades ; en otros lugares no se pueden distinguir más _lrbuckle.

de tres unidades. En la sección del cañón McKnight los miembros supe- Las rocas sedimentarias silíceas de facies del geosinclinal típico abar-

rior e inferior son predominantemente de conglomerado, compuesto de can el horsteno Bigfoak (ordoviciense) ; la novaculita Arkansas (devo-

guija�rros, chinas y cantos rodados secundarios solidificados en una mi~ niense-.misisipiense) ; las pizarras silíceas de las formaciones Stanley (mi-

triz arenosa cementada con calcita ; capas de brecha aparecen localmen- sisipiense), Jackfork (penu.sylvaniense) y Atoka (pennsylvaniense) ; y la

te. Estos arrastres gruesos se derivaron de rocas de los períodos pre- lenteja fofa Hatton (misisipiense). Las rocas sedimentarias silíceas de

tecámbrico paleozoiéo y mesozoico y se componen en su mayor parte de facies de geosinclinal no típico, descubierto en los bloques de falla, son
ycalizas y cuarcitas. El miembro intermedio se compone de dos unidades e: horsteno Pinetop (devoniano), el horsteno Woodforcd (devoniano?)

que se pueden representar en un plano: una inferior de caliza maciza el horsteno Chickachoc (pennsylvaniense).

espesa localmente concrecional y una serie superior de tarquín, arenisca, Aun cuando existen diferencias litológicas aparentes entre estas ro-

arcosa, caliza y conglomerado secundario interestratificados. En el cañón cas sedimentarias silíceas de facies Ouachita, se considera que la mayo-

McKnight en donde la base y el alto de la formación han tenido falla, rí.s del silicio fué abastecido por volcanismo extrusivo y meteorización

v erosiones, la parte descubierta de la sección tiene aproximadamente submarina de ceniza volcánica. Además, todos los sedimentos silíceos

2 960 metros . aparentemente fueron depositados cuando relativamente pequeños mate-

La formación Beaverhead se apoya irregularmente en rocas tan mo riales ciáticos fueron abastecidos al «geosinclinal Ouachitas. Subsecuente

dernas como las del grupo Colorado, y tan antiguas como las del paleo a su deposición, los sedimentos silíceos han sido modificados por redis-

zoico primitivo y, probablemente, se asientan discordantemente sobre tribución epigenética de parte de sus silicios, que resultan parcialmente

rocas tan modernas como el grupo de Montana, y tan antiguas como las del metamorfismo que acompaña la orogenia Ou_ochita y parcialmente

precámbricas. Están superpuestas en forma discordante por capas del de la superficie descubierta.-B. DE G.

eoceno y oligoceno. Los arrastres gruesos que componen la formación
son erosiones de las montañas cercanas que se desprendieron en el pe- GEOGRAFIA
nodo cretáceo inferior, paleoceno y eoceno inferior; y fueron deposi-

tados en cuencas adyacentes a dichas montañas. Las rocas resultantes, PLANS, PEDRO: Notas de didáctica geográfica. «Rev. Real Acad. de Cien-
un producto orogénico laramida, fueron después plegadas y desplega- ciase, t. XLVI, cuad. 4.0 Madrid, 1952.
das por fallamientos de empuje y de bloques. En algunos lugares estas

rocas están cubiertas por capas de paraclasas de rocas paleozoicas.- Se trata de un ensayo de cuestiones de didáctica en geografía, tenden-

B DE G. te a orientar a los que se dedican a la enseñanza de estas cuestiones y

e., especial a los profesores que están en contacto con alumnos jóvenes.
GOLDSTEIN, AUGUST JR. y HENDRICKS, THOMAS A.: Sedimentos silíceos Describe lo que pudiera considerarse como clase tipo en geografía,

de facies Cuachita en Oklahoma. «Bulletin of the Geological Society oí que fundamenta esencialmente en el interés del tema, explicación previa
America», 64, págs. 421-442, abril de M. y manejo después de mapas, fotos, esquemas y el desarrollo siempre que

Ciertas rocas sedimentarias que afloran en los montes Cuachita del se pueda de trabajos prácticos. Enumera los materiales fundamentales a

sudoeste de Oklahoma y oeste de Arkansas son extraordinarias , conte- emplear. Analiza las causas que pueden perjudicar y ser responsables de

un desarrollo deficiente de la geografía, causas que agrupan en lo que

1.34 135



8 NOTAS BIBLIOGRÁFICAS NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 9

depende de los profesores y en lo que es pertinente a los alumnos . Hace avenidas, alcanza en el estiaje altura de 5 a 6 m. en las inmediaciones

destacar la importancia de las lecturas geográficas sobre mapas, pero ha- de la desembocadura, pero llegan a quedar a 10-12 m. más hacia aguas

ciendo todo lo posible para que el alumno se dé cuenta de lo que es y arriba. A este nivel se le denomina terraza O.

representa en realidad un mapa. La primera terraza, que es muy regular y aparece muy desarrollada,

Analiza después lo que debe ser un mapa mural y las colecciones de queda situada a 15-20 m. ; nivel que es seguido por otro. Terraza la se-

mapas o atlas, para cada tipo de enseñanza, destacando el valor que pue- gunda que puede a veces estar bien desarrollada y cuyas cotas oscilan

den tener los croquis y los mapas mudos, particularmente para fijar ideas, entre 30 y 40 m.

haciendo ver las ventajas e inconvenientes en cada caso del estudio o aná- La tercera terraza alcanza cotas aproximadamente de 50 m., pudiendo

lisis del globo terráqueo, debiendo ser usado tal globo en determinados ser considerada como cuarta terraza la comprendida entre los 60-70 m. Esta

casos, direcciones, situación, relaciones intercontinentales y fenómenos muy alcanza gran desarrollo.

generales que es necesario relacionar en la totalidad de la superficie te- Un nivel que representaría a la quinta terraza, alcanza 75-80 m., y

rrestre. finalmente, se descubre un último nivel, denominado por el autor sexta

También destaca la importancia del material fotográfico y todo lo que terraza, cuyas cotas oscilan entre los 90-100 m.

con los muchachos, bien dirigidos, pueden hacer sobre tan valioso medio No se ofrecen todos estos niveles con características uniformes; así

auxiliar de la enseñanza de la Geografía. de la terraza sexta o más alta apenas se llegan a reconocer los restos

De importancia suma son las actividades en el campo, dando normas de Melgago y los de los alrededores de Monsáo, que pertenecen al mis-

de cómo debe prepararse una excursión y los frutos que se pueden y de- mo conjunto y dan origen al nivel de Seara, en Valenga.

ben conseguir de la misma, particularmente durante ella y después, en El nivel de los 75-80 m. (terraza quinta) no está bien representado ;

clase. por el contrario, la que queda situada entre los 130-70 m. alcanza un

Finalmente, se ocupa de la enseñanza de las distintas ramas de la geo- desarrollo extraordinario, especialmente en las inmediaciones de Monsáo

grafía, general matemática, física, biológica, humana, terminando con el y Valenra. Tal nivel, a partir de V. N. de Cerveira, desaparece. Entre

problema de la geografía regional. esta villa y la desembocadura del Miño el nivel de terraza más alto es

Finalmente se ocupa del libro de texto y de la orientación de las leccio- el de los 50 m. que hacia aguas arriba aparece muy típico y con gran

nes y de la exposición oral, pata terminar indicando brevemente las cone- extensión.
xiones que deben existir en la enseñanza de la geografía y la de otras La terraza de los 30-40 m. se desarrolla entre Melgago a Camiña,

disciplinas dentro de un plan de estudios.-H.-P. y ofrece características muy semejantes a la terraza de los 1:-20 m. cuyo

desarrollo, en ocasiones, es notable.

El nivel inferior, el que da origen al lecho de inundación, aparece

TEIXEIRA, CARLOS: Os terrasos da parte portuguesa do rio Minho. «Sep.. más o menos desarrollado, siendo muy amplio en Valenga, pudiendo ha-

do tomo XXXIII das Com. Serv. Geol. de Portugal». Lisboa, 1952. cerse perfectamente el enlace de estos niveles de terraza, con las playas

levantadas de la costa.
Los ríos Miño y Sil, que son los que fundamentalmente avenan la La terraza de los 50 an. que queda representada por la planicie de

región gallega y la zona septentrional de Portugal, ofrecen a lo largo de Grada, se continúa en la playa. levantada que ofrece altitud semejante,

si, cauce y especialmente el Miño, ya en su valle medio y bajo, un con- perteneciendo a ella, a la playa, los depósitos de Cristelo y Moledo.
junto de terrazas fluviales muy bien desarrolladas, muy complejas, pero A los niveles de 30-40 y de 15-20 m. corresponden playas de la misma
típicas. Tales formaciones cuaternarias han sido estudiadas por Hernán-

dez-Pacheco, Lantensach, Vidal Box, Feio, Zbyszewski y Montenegro de
altitud que destacan claramente en la línea de costa, y en relación con

Andrade, entre otros especialistas, deduciéndose de tal estudio hechos de
e nivel de los 5-6 m. queda la playa levantada más baja de este litoral.

gran interés, respecto a la evolución del país, a lo largo del Cuaternario.
En relación con las formaciones de terrazas de la ribera española,

análisis del trabajo del Prof. dTeixeira,
el

as, que alcanza un gran seg- rapuede decirse que existe perfecto paralelismo, ofreciendo pues, tal ribe-
Del

mento análifluvial, puede indicarse lo siguiente : a lo largo de la margen por-

tuguesa del Miño, entre Trancoro y Camiña, el río ofrece extensos y tí- Así, en la zona de Salvatierra, frente a Monsáo, la terraza de 30-40

picos depósitos y niveles de terrazas, que quedan, como es ya sabido, es- metros , con potentes masas de aluviones, da origen a extenso rellano

calonadas sobre las márgenes, alcanzando la terraza más alta aproximada- ocupado por tierras de labor, que llegan casi hasta el río.

mente los 100 m. sobre el nivel de las aguas del río en estiaje. De tal nivel y de modo gradual se pasa a otro, sobre el cual queda

El nivel inferior que da origen a las terrazas de inundación o lecho de situado el cementerio, nivel con cascales muy desarrollados, que alcan-
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En las inmediaciones de la desembocadura los niveles recorridos son:
zan altitud de 65-70 m. sobre el río. Tal nivel puede reconocerse bien , 5-8 m. ; 12-20 m. ; 30-40 m., y 45-55 m. Un poco más hacia el interior,
debido a las trincheras de la carretera de Puenteareas. además aparecen los niveles de 60-70 m., 75-80 m. y 90-100 m., cotas

Encima de este nivel o terraza aparece un arrasamiento sobre roca, sobre el nivel del río en estiaje.
bastante regular, cuyas cotas oscilan entre los 105-110 m. Estos niveles pueden quedar bien escalonados y por tanto perfecta-

Hacia Tuy, frente a Valenga, la terraza o nivel de inundación muy mente separados entre sí mediante escarpes, pero a veces su diferencia-
ancho y a 5-6 m. sobre el río, está dominado por otro nivel, con potentes ción es dificultosa.
masas de aluviones. Tal depósito da origen a la llanada comprendida Las terrazas del Miño ofrecen las mismas características que las de
entre la estación férrea y el Miño y sobre ella queda San Bartolomé. En otros ríos portugueses, ocupando en las márgenes y laderas del valle si-
esta terraza o nivel, las cotas oscilan alrededor de los 15 m. tuaciones semejantes. Se trata de terrazas de acumulación, formadas en

Tanto el cementerio de Tuy, como el núcleo urbano de San Miguel, gran parte por cascajares o gleras, en los que dominan los cantos roda-
ocupan otra terraza más alta, situada a los 35 m., que a su vez está do- dos de cuarcita y cuarzo, en ocasiones alternando con lechos arcillosos
minado por otras que da origen a extensos cascajares o gleras de plana d_ variada potencia. Estos depósitos de terrazas con frecuencia aparecen
superficie, que queda a 45-50 m. Sobre tal terraza destaca el nuevo edifr cubiertos por masas espesas de limos. Las masas arcillosas, que pueden
cio de los PP. Maristas. ser importantes, se explotan a veces como terreros para alfarerías y te-

Tal complejo de terrazas se extiende por la comarca de Guillarly- jares. Tales niveles pueden contener restos vegetales lignitificados, sien-
Parriño, donde además de los niveles citados, ha de hacerse tnención de raros los restos fósiles de este tipo clasificables.
d: otra terraza con altura de 60-70 m. sobre el Miño. El enlace de estos niveles de terrazas, con los de las playas levantadas

En la zona de desembocadura, en la margen española, se ofrecen ele- existentes en el litoral, es claro en ambos márgenes del río, siendo tal
mentos importantes para el estudio de tales formaciones. hecho de gran importancia, pues permite fijar bien la edad de los niveles

Tras el cementerio de La Guardia, aparece un testigo de terraza, re- de tales terrazas fluviales.
presentada por un cascajal que alcanza cotas de 50-52 m. As¡ pues, los niveles de 5-S ni. y 12-20 son interglaciar. Riss-Würm

En esta zona la plataforma de Caposancos corresponde a una terraza corresponden al grimaldiense 11 y pimaldiense I.
de 30-40 m., que se continúa mediante playa levantada que contornea el Los situados a cotas 30-40 son del interglaciar Mindel-Riss y repre-
cerro de Santa Tecla. sentan al tirreniense.

Pueden ser observados restos de terrazas en esta zona a la altura Las terrazas con cotas de 45-55 ni. pudieran ser tal vez Milazienses,
& 5-6 m. en El Pasage, nivel que se continúa, de igual modo, mediante nivel al que corresponderían también las terrazas de los 60-70 m.
otra playa levantada, que queda a veces cubierta por arenas eolicas o Las terrazas de 75-100 in. pudieran corresponder a Siciliense, no exis-
médatos. tiendo pues niveles de terrazas posteriores a tal período en esta zona

Además se descubre un nivel de 15 m. y depósitos a él correlativos. del valle del Miño.
Gran parte de la población de La Guardia ocupa una llanada seguida La regresión Würm daría origen al encajamiento del lecho del río

por la carretera-de Tuy, que alcanza cotas aproximadas de 40 m., exis- mucho más bajo que cl nivel actual, como lo han demostrado los tra-
tiendo por encima otra superficie con algunos guijarros rodados, que bajos para el firme del puente de Valenga.
quedan situados a unos 60 m. superficie seguida por la carretera de For- El perfil longitudinal de las terrazas no deja prever la existencia de
nelos. Ambas superficies dan origen a la desembocadura entre Santa deformaciones tectónicas importantes, posteriores a su formación. Al
Tecla y Sáo Roque . contrario de las conclusiones de Dautensacli, los restos de este complejo

A lo largo de la costa se descubren niveles de playa levantados bien tan completo de terrazas fluviales se encuentra en su posición normal,

desarrollados. El inferior queda a 5-6 m. Otros quedan a 10-20 m. y en- no siendo pues evidentemente posibles las deformaciones de tales depó-

cima se descubre nuevo nivel de playa levantada a veces con cascajos sitos admitidas por tal autor, lo que es de trascendental importancia

rodados, situada a 30110 m. sobre el mar. En algunas zonas aún parece para la evolución morfológica de este país del NW. peninsular a lo

reconocerse restos o señales de un nivel de playa más alta que ocuparían largo del Cuaternario.-H. P.
cotas de 45-50 m. Tal nivel se reconoce perfectamente al N, de La Guar-
dia, replano seguido por la carretera de Vigo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, puede como resumen
indicarse que en el tramo internacional del río Miño, se observan en
ambas márgenes restos extensos y típicos de terrazas fluviales escalone-

das a diferentes niveles.
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GEOGRAFIA FISICA
el centro noroeste de la zona Galisteo-Tonque, en la depresión de Río

Grande. Los detritos han contribuido localmente a la cuenca desde las
mesetas erosionadas en las zonas de los levantamientos oligocenos y los

SCHEIDEGGER , ADRIAN E.: Examen de las causas físicas de la teoría de materiales tufáceos, en una parte de la cuenca, representan probablemente
orogénesis . eBulletin of the Geological Society of America», 64, pá- el extremo más distante del abanico tufa Abiquiu. extendido desde cen-
ginas 127-150 (febrero de 1963). ti-os contemporáneos de erupción en lo más septentrional de Nuevo

México.
Este artículo estudia el problema de las causas físicas de la actual La deposición de la formación Santa Fe en la misma cuenca, continuó

forma y estructura de la superficie de la tierra desde el punto de vista durante el mioceno y el plioceno. El abanico tufa Abiquiu fué sepultado
físico. por abanicos de arcosa ensamblados hacia el sudoeste desde las montañas

Las propiedades de la materia continua que proporcionarían el plan- Sangre de Cristo. Durante el plioceno superior comenzó el movimiento
teamiento de la orogénesis se pueden dividir en deformaciones y corrí- e:. muchas de las fallas normales que bordean la actual depresión de Río
mientos. Las teorías que suponen la deformación dentro de la capa Grande. Las fallas de límite contornean una depresión estructural que
orogénica forman un gran grupo; los que suponen que se debe a corri- coincide de un modo general con la cuenca primitiva de deposición, pero
mientos forman el otro. Antes de estudiar cada grupo de teorías se trata que se diferencia mucho en los detalles. Los movimientos diastróficos se
de reunir el historial físico necesario para un examen consecuente.- reflejaron primero por cambios litológicos en la formación Santa Fe y,
B DE G. eventualmente, por el cambio de deposición a erosión en la depresión de

Río Grande.-B. DE G.

GEOLOGIA

THOMAS, BLAKEMORE E.: Geología del cuadrilátero Chioride, Arizona.
STEARNS, CHARLES E.: Geología terciaria de la Zona Gcrlistco-Tonque, «Bulletín of tus Geological Society of American, 64, págs. 391-420, abril

Nuevo México. aBulletin of the Geological Society of Americau, 64, de 1953.
págs. 495-608, abril de 1953.

El cuadrilátero Chloride comprende los dos tercios meridionales de
La zona Galisteo-Tonque está situada en la margen Este de la Depre- los montes �Cerb:tt, en una cadena de montañas compuesta en su mayor

sión de Río Grande en la parte central y norte de Nuevo México. Se ex- parte de rocas cristalinas •precambriauas a juzgar por los indicios. Las
desde el extremo norte de las montañas de Sandia al extremo surtiende

de las de Sangre de Cristo.
rocas mas antiguas son cu:nrcita, mica esquistosa, hornablenda-diópsido

La formación escena Galisteo que fué depositada por arroyos que
esquistosa y anfibolita. Las más modernas y mayores en cantidad son gra-

corren al sudoeste desde las montañas Sangre de Cristo, fué cubierta por
Hito y ortogneis. Gneis gábrico y diorítico pegmatita, aplica, diabasa y

milonita aparecen también como parte del complejo de la base. Las pri-
detritos volcánicos a su vez depositados en grandes abanicos aluviales meras rocas fueron fuertemente plegadas, pero la intrusión ígnea y la
periféricos, a los centros eruptivos contemporáneos de las montañas Or- granitización han arrasado la mayor parte de los pliegues. Los tipos de
ttz y colinas Cerrillos. El volcanismo superficial fué acompañado y se- rocas y la historia del complejo de la base son muy iguales al archean en
guido por el emplazamiento de intrusiones de rocas ígneas, lacolitos, el Grand Canyon.
capas intrusivas y diques ; los cuerpos más grandes fueron localizados La zona no contiene rocas palezoicas y probablemente tampoco meso-
en una línea norte-sur, marcada por las actuales colinas de Cerrillos, zcicas. Intrusiones de pórfido granito junto con la mineralización se cree
montañas Ortiz, San Pedro y Sur. La actividad ígnea precedida y acom- son terciarios. Diques de pórfido granito, pegmatita, aplita y lamprófiro
pañada por deformación regional, durante este período, dió lugar a la se unen con estas intrusiones.
formación de un bloque al norte de un sistema de fallas de rumbo nordeste y riolíticas
en amplios pliegues de anchas fallas, con buzamiento al norte.

Zonas pequeñas de rocas extrusivas andesíticas de la época

terciaria O aparecen a lo largo de los flancos de la cadena. En algunos

La deformación oligocena (?) y la actividad ígnea fueron seguidas
de un período de erupción, que fué interrumpido localmente por extru-

lugares basalto cuaternario cubre estas rocas.

En las rocas volcánicas hay visibleses diversos períodos de fallas y ero-

sión de corrientes de limburgita y basalto (limburgita Cieneguilla). El sión. La falla ms moderna ha producido los montes actuales. El mayor

subsecuente aanplio ladeamiento en el mioceno (?) inferior, condujo a la desplazamiento tuvo lugar en el costado oeste y la cadena Cerbat es un

deposición de capas aluviales y lacustres en una cuenca sedimentaria en
bloque de falla inclinado al este, modificado en parte en pilares o macho-
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nes {horst ). Esta construcción de montaña parece ha tenido lugar en la
descendente de la corteza terrestre. Durante esta deformación rocas ul-

época terciarla superior y cuaternaria. El reciente movimiento del blo- tramáficas se introdujeron a lo largo de la región axial del pandeo fin-

que de falla es indicado por la presencia de terrazas en el cañón y por la
ferior. La continua deformación produjo la metamorfosis regional, acom-

disección del frontón en la base oeste de la caazas e B. DE G.
pañada probablemente por el rederretimiento de la corteza terrestre a

profundidad levantó las isogeotermas y la migración de soluciones en la

generación sedimentaria. Los sedimentos se cambiaron en gneisses, es-

CARR, DONALD R. y KULP, J. LAURENCE: Edad del canto rodado de ba-
quistos y mármoles y las rocas basálticas en anfibolitas.

Otras deformaciones de la región se caracterizan por fallas de empuje

S
salto
ociet

en el Camellón del Atlántico Medio, ero de n of
1953).

the Geological seguidas de fallas normales y trascorrientes y acompañadas por plega-

mientos
America», y levantamientos verticales.-B. DE G.

El origen y la edad geológicos del Camellón del Atlántico Medio son
DAVIS, G. L. y ALDRICH, L. T.: Determinación de la edad de lepidolitastodavía elementalmente desconocidos. No se dispone de mediciones para

por el método de dilución de isótopos. «Bulletin •of the Geological So-e' estudio de la edad, ni siquiera en las rocas que sobresalen del nivel
del mar. ciety of America», 64, págs. 379-380 (marzo de 1953).

Una medición de la edad por el helio se hizo de los cantos rodados
de basalto gris de grano fino tomados por el Atlantis en 1947 en la

Los autores aplican esa técnica para la determinación del Rbs, y Srer

estación, 7, latitud 30001', longitud 54°01', profundidad 4.279 metros y
eu las lepidolitas y, por tanto, la edad relativa de algunas pegmatitas.

dedujo un límite mínimo de quince millones de años, con una edad abso-
I S OT O P Oluta probable de quince a treinta millones de años.

Esta edad no se puede interpretar que sea la del Camellón del Atlánti- F U E N T E

co Medio. Un programa para determinar ésta exigiría una toma sistemá-
88 87 86 84
___

tica de muestras a lo largo y a través del Camellón.
Sr normal.. .................. 0,825 0,070 0,099 0,006

Se han hecho estudios de las rocas que afloran a la superficie del Ca-
Sr «patrón» .................. 0,2�3 0,032 0,, 19 0,636

mellón del Atlántico Medio en las islas Gough, Santa Elena, Tristán de l Y.g 20. y Sr «pa-
Cunha, Ascensión, St. Paul y las Azores (Shand, 1949). Se ha supuesto

mezcla:
a: ....norma................ 0,702 0,063 0,103 0,129

que hubo corrientes de lava sobre el Camellón en el período terciario.
Esto resultó de un canto rodado de basalto que es importante por que

Ahrens y sus colaboradores (1949, 1950, 1951) han obtenido las edades
confirma la actividad volcánica terciaria en el fondo del océano.-L. DE A.

de algunas lepidolitas por análisis espectroquíimico y nosotros con los

nuestros de varias lepidolitas y moscovitas. Este método de análisis pro-

DANGO, GABRIEL: Geología de la región de Caracas (Venezuela). «Bulle-
porcionará resultados válidos sólo en el caso favorable de lepidolitas en

tin of the Geological Society of America», fi4, págs. 7�0 (enero de
las que lo menos el 99 por 100 del Sr sea radiogénico o si tiene contamina-

ción al efectuar la corrección de la misma. El análisis de lepidolitas por
1953). dilución de isótopos proporciona una determinación independiente de la

La región de Caracas está formada por rocas metamórficas que ori-
edad del mineral y una indicación de cualquier contaminación.

ginalmente fueron sedimentos, más algunas rocas ígneas metamorfosea-
El primer paso en la determinación del Sr por dilución de isótopos es

la, normalización del apatrónn, una solución de Sr de abundancia isotópi-
das, tales como serpentinitas y anfibolitas. Los sedimentos originales-en ca anormal obtenida por la Comisión de Energía Atómica. La tabla i

áceo-se componen de areniscasgran parte, si no todos, del período cret muestra valores típicos de abundancia en mediciones espectrométricas de
y conglomerados en la base que se gradúan hacia arriba en calizas y
pizarras. La efusión de rocas basálticas tuvo lugar antes de cualquier

masas.
De los valores dados, la normalización de la solución «patrón» puede

deformación principal, y contemporáneas, probablemente con la deposi- completarse con la ecuación
ción de muchos de los sedimentos. Algunas tufas volcánicas fueron de-
pesitadas probablemente en la parte superior de la generación sedimen- 0,825 ( 0,129

0,702 ) 0 006

Caria. X = Ak
En el poscretáceo el norte de Venezuela se deformó-justamente con 0,636 - 0,213

o, i 2 9

una gran parte de la región del Caribe- roano resultante de la distorsión 0,702
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e.1 la que

X = Sr/10 ml microgramos en el cpatrón». SMITH. RAYMOND J.: Geología de la región de los Teques-Cua (Venezue-
A = Sr normal microgramos en la mezcla. la). eBulletin of the Geological Society of America», 64, págs. 41-64
k = factor de corrección debido a los diferentes pesos atómicos del (enero de 1956).

Sr normal y del cpatrón».

La parte de los Teques--Cua en la cadena montañosa de la costa enMedidas y cálculos semejantes se necesitan para la normalización de la
solución .«patrón» de Rb. centro norte de Venezuela se compone constitutivamente de un cimiento

granítico cubierto por dos complejos, metasedimentario y metaígneo, pro-
bablemente del período cretáceo, cubierto localmente por rocas sedianen-

FUENTE
PROPORCION tarias volcánicas y terciarias sin metamorfosis.

El ortogneiss Sebastopol forma la base, cubierto discordantemente
88/84 87/84 par la seri e metasedimentaria Caracas. Cuando los sedimentos de esta

serie fueron depositados, el Sebastopol sería probablemente granito de
Patrón ....................... 0,335 0,050 grano grueso sin metamorfosis, aunque ahora es gneísico.

3,00 g lepid. -}- 49,0 pg «patrón». 0,338 0,612 El antiguo completo metamórfico, la serie de Caracas, es principal-
mente de sedimentos metamórficos depositados aparentemente en una
plataforma estable en un mar que cubre el cretáceo primitivo. Esta serie

La tabla 2 muestra las determinaciones con espectrómetro de masas de de arcosas, conglomerados, ortocuarcitas, dolomitas y alineaciones de
las proporciones de abundancia isotópica para la muestra de lepidolita de calizas y pizarras calcáreas y no calcáreas se transformaron en rocas
Pala, California, y para el patrón. La diferencia entre las proporciones dolomíticas mierolinales y en esquistos y mármoles de la formación das
SS/S4 miden la cantidad de Sr ordinario existente en el mineral. En este Brisas, la pizarra Antimano y la formación las Mercedes. Una capa an-
caso la contaminación por el Sr ordinario es despreciable. La determina- fibólica, que probablemente representa una corriente de basalto meta-
ción del Sr 87 radiogénico es sencillamente la diferencia entre las propor- mórfico, aparece interestratificado en la serie. Esquistosidades y alinea-
ciones 87/84 multiplicadas por los microgramos de Sr84 en el «patrón». ciones bien definidas se desarrollaron durante el plegamiento y la meta-

El Sr radiogénico se puede determinar en minerales en los cuales la morfosis
proporción del Sr ordinario al radiogénico sea del orden de 20 . Tales mi- Los sedimentos del complejo metamórfico más joven, la formación
nerales son la �biotita y el feldespato potásico. La dete-minación del conte- Paracotos, se extiende discordante encima del complejo más antiguo y
nido de Rb de la muestra se obtiene por igual clase de mediciones. representa una rápida deposición debajo de las condiciones del eugeosin-

clinal. Se componen de una mezcla de grauvacas, conglomerados y

U B I C A C I O N Rb87 Sr87 Edad horstenos intercalados con capas de tufas y calizas. La mayor parte
en millones del material elástico de las grauvacas se deriva de los esquistos ya ex-

(Ilg/gr ) (µg/gr) de años puestos de la serie Caracas y del cimiento Sebastopol. Los sedimentos

• 4,12 6,05 147 Paracotos fueron intruídos por rocas ígneas peridotíticas y una dio-

Pala, California ........................ _+0,04 i 0,10 -I- 5 rita hornablenda con diques relacionados de granito sódico. El metamor-

fismo de este complejo a las subfacies clorita-muscovita de las facies es-

3,38 67,7 2000 quinto-verde, convirtió al instante por el emplazamiento de las rocas íg-
Black Hills, S. Dakota ................... + 0,04 ± 1 ,0 ± 20 neas los sedimentos en filitas y metagrauvacas y dió una liviana esqui~

7,15 260 3360 tosidad y alineación de microplegamiento a todas las rocas que fueron

Winnipeg River, Manitoba. . . . . . . . . ..... ± 0,07 afectadas. Las intrusivas ultramáficas fueron también parcialmente alte-
± 3 + 1 00

radas por la antigorita en los afloramientos del norte. Ni en este meta-
8,75 300 3160 morfismo ni en el anterior de la serie de Caracas hubo una cubierta grue-

Bikita, Quarry, Rodesia del Sur........... 0,10 5 ± 100 s.i de los sedimentos.
Los terrenos volcánicos Tiara se componen de diques y capas intrusi-

La tabla 3 relaciona las mediciones de cuatro muestras de lepidolitas . vas gábricos y corrientes basálticas colocadas inmediatamente después
Las edades mostradas se basan en el valor del semiperíodo de 1,08 x de'. metamorfismo del complejo más joven . Estos , en unión de los pri-
10-11 años (MacGregor y Wiedenbeck, 1952).-=L. DE A. meros metamorfismos , fueron erosionados durante el período Conicia-
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no; la región se apoya en el flanco sur del anticlinal principal que cruza CHRISTIAN, ROBERT A.: Geología de las Islas San. Bartolomé, San Mar.
la parte norte de la región con una inclinación N. 750 E. Todos los ple- tín y Anguila en las Antillas Menores. sBulletin of the Geological So
gamientos tienen lugar en estas rocas, desde los grandes plegamientos ciety of America», 64, págs. 65-96 (enero de 1953).
isoclinales a las alineaciones de plegamiento cicroscópico. El fallado es
también preminente. principalmente en las fallas que transcurren N. 800 E Las islas de San Bartolomé y San Martín se componen de tufas an-
y sus asociadas las fallas normales N. 60° W. Las fallas de empuje, pro- desíticas y brechastufas del eoceno (?) medio y posterior, respectivamen-
hablemente más antiguas que las transcurentes, se encuentran localmente, te, las cuales han sido instrusionadas por basalto hiplutónico, andesita

La región es escabrosa. Las corrientes modernas la cortan rápida- y diorita cuarcita de un período algo anterior. No existen rocas base más
mente en una superficie de erosión levantada.-B. DE G. antiguas. Durante el eoceno superior y el oligoceno inferior se creía

que estas islas habían sido el emplazamiento de volcanes activos cuyos
centros de actividad se desplazaban del este al oeste. La serie de tufas

MooÑ, C. GARDLEY: Geología del cuadrilátero Agua Fría, Condado de inclinada y con fallas como consecuencia de la actividad volcánica y en

Brewster (Texas). «Bulletin of the Geological Society of Americas, 1•I isla de San Martín fueron extensamente metamorfizadas.

64, págs. 151-196 (febrero de 1953). Hacia el final del oligoceno la zona ha sido erosionada a la altura
del techo de las rocas intrusivas y la caliza y margas oligocena-an:ocenas

El cuadrilátero de Agua Fría de quince minutos en el sudoeste del se depositaron irregularmente en las tufas o tobas. En la isla Anguila
13 caliza de un período semejante cubre toda la isla, excepto en dos peCondado de Brewster, en Texas, es seco, de vegetación rara y con diver-

sa:, características topográficas que resultan principalmente de su com- queños afloramientos de tufas y basaltos inclinados.

plicada estructura y la variación de la resistencia de las rocas a la ero - En un período algo posterior las calizas se plegaron suavemente, y

sión. La montañosa y más complicada región del sur ha sufrido mucha durante el plioceno y pleistoceno las islas del archipiélago se unieron
probablemente formando una gran isla. Ahora la zona se ha sumergidodeformación por las intrusiones ígneas y el fallamiento.

La serie Comanche se representa por la caliza del río Devils, la marga
de nuevo para formar el bajo de Anguila y las partes montañosas for-

Grayson y la caliza Buda. Una disconformidad las separa de la serie Gulf
man las actuales islas.-B, DE G.

en capa gradual superpuesta, la cual está compuesta de las formaciones
Boquillas, Terlingua y Aguja. Debido a que el problema del límite Bo-

BIZARD, CHARLES: Precisions sur les caracteres de sedimentation des vi-quillas-Terlingua es difícil e indeciso, se describen con considerables de-
talles los miembros litológicos y las zonas paleontológicas de esa sección veaux phosplsate's et leur relation avec la radioactivité dares le gisefnent

Una unidad de roca característica de 15 metros, llamada lentejón Fizzle des Ouled Abdoun (Maroc central). «Rapport C. E. A.a, núm. 207,

Flat, se encuentra aproximadamente en el medio de la serie Boquillas- 1953.

Terlingua. Una extensa disconformidad angular separa la serie Gulf de
la serie volcánica terciaria Bucle Hill. Gravas en terrazas cuaternarias El uranio se concentra principalmente en los niveles homogéneos de

aparecen a diferentes alturas y se han levantado planos de otros depósi- arenas fosfatadas, de espesor relativamente débil. Existen an la cuenca

tos aluviales. regiones privilegiadas donde se superponen las zonas más radiactivas. El

Las rocas terciarias ígneas hipaplutónicas son alcálicas y forman in- cambio de espesor de las capas, así como las variaciones laterales de las

trusiones, lacolitos, enclaves, capas, diques y domos de roca trapeana. leyes en uranio y fosfato tricalcico son tanto más destacadas cuanto más

En la parte sudoeste del cuadrilátero se conservan varias corrientes de antiguos sean los niveles.-L. DE A.

lavas. En general, los efectos metamórficos son leves.
La zona forma parte del bloque hundido Big Ben. Excepto en donde

está influido por masas intrusivas, un modelo de las fallas normales del GEOQUIMICA

noroeste establece la tendencia estructural de la zona. Las fa ll as escalo-
nadas son comunes. La mayoría de las principales fallas tienen despla- HALFAWY, M. y SENFrLE, F. E.: Relativa adsorption of radionuclides ore

zamiento descendente al sudoeste, con los enormes bloques interpuestos minerals. Enero 1952, 6 págs.

inclinados suavemente al nordeste. Se supone que muchas de las fallas

modelo se establecieron durante los movimientos laramida y que el fa- Se investiga por medio de indicadores radiactivos las propiedades ad-

lladp se repitió a lo largo de antiguas líneas de poca resistencia bastante sortivas de ciertos minerales para varios iones metálicos. Se utilizaron

después en el período terciario.-B. DE G. galena, esfalerita, cuarzo, pirita, calcita, barita , berilo y granito. Se ta-
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bulan los valores de los resultados logrados después de veinte minutos
de exposición en soluciones de iones radiactivos de Ag, Zn, Pb, Bi, Po , He - IO-a
Na, TI, Ca, Cu, Si e Y. Para cada catión radiactivo los resultados de los NOMBRE DEL METEORITO Clase cm'/g
diferentes períodos de exposición son dados en cpm tiempos de exposi-
ción. En la mayor parte de los casos la saturación fué completada vir- Seelásgen ....... ... ........................... Ogg 2
tu-]mente después de veinte minutos ; notables excepciones tuvieron lugar Murnpeowie ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- ... Og 2
en Ag y Cu en calcita, TI y Ca en pirita y Cu en granito.-L. F. Mount Joy ...... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... Hb 2

Copiapo... ... ... ... ........................... Ob 2.5
Bethany, Amalia (Ke-antz) ... ... ... ... ... ... ... Of 3.44

CHACKETT, K. F., REASBECK, P. y WILSON, E. J.: Recent studies on. ¡ron Santa Rosa ... ... ....... ... ...... ... ... ... ... ... Ob 3

meteorite . II. Determination of the helium content. eGeoch. el Cos- Nejed . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... On1 4

inoch. Acta», vol. III, págs. 261-271, 1953. Tamaruga ... ... ... ... ... ............ ....... Om 4
Henbury... ... ... ...... ... ... ... .......... ... ... Osn 5

Se describe con detalle la técnica utilizada en la valoración del helio en Cranbourne ... ... ... ........................ Og 5
los sideritos. Los resultados obtenidos fueron: Augustinovka .................................. Og 5

Toluca ... ... ... .............................. Om 6
Arispe ... ... ... ............................... Ogg 7

NOMBRE DEL METEORITO Clase H cms7/g0
fi

Mooranoppin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ogg 7.5
Narraburra Creek ... ... ... ... ... ... ....... ... ... Off 11

Cape York, Savik. ... ... ... .......... ... ... ... Om 0.0002 Wichita County ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Og 11.5

Cape York, Allnighito ... ... ...... ... ... ... ... Om 0.001 Sacramento Mountains ... ... ... ... ... ....... ... Om 11.2

Muonionalusta I ... ... ... ... ... ... ...... ... ... Of 0.002 San Angelo. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Om 12
Serranía de Varas ... ... ... ... ... ... ....... 1.. oí 14.0Nfuonioualusta II ............. ... ... ... ... ... ... 0.013

Coahuila ......... .............................. H 0.08 N'Goureyma ... ... ... .................. ...... Ob 14

Bethany (Brit. Mus.) ........................ Of 0.14 Cosby's Creek. ... ... ......................... Og 14

Bethany Goamus ...... ... ... ... ... ... ... ... ... Of 0.15 Hraschina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ... 15Om

Toluca (Hamburg) ... ... .......... ... ... ... ... Om 0.16 Seneca Falls ... ... ... ... ... ....... ... ... ... ... Om 15

Bethany Amalia �(Foote) .. ..................... Of 0.2 Charcas... ... ... .............................. OIn 16

Bethany Grbndorn. ... ... ..................... Og 0.2 Silver Crown ... ... ............................ Og 17

Bethany, Lion River........................... Of 0.2 Staunton County, Mass III .................. OIn 19

Uwet .......................................... H 0.21 Staunton County, Mass V... .................. Om 19

Bethany (Harvard) . ... ......................... Of 0.36 Joe Wright Mountain ... ...................... Om 19

Braunau ... ... ........ ... ... ... ... ...... ... H 0.43 Burlington... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... Om 19

Negrillos . ... ... ... ........................... H 0.56 Toluca (London and Durham)................ Om 20

Staunton ....................................... Om 0.85 Nelson County. ..r ... ..................... ... Ogg 20

Canon Diablo ................................. Og 1 Williamstown ... .............................. Om 21

Cape York, Dog ............................. Can 1 Lenarto... ... ... .............................. Om 22

Cape York, Woman ........................... Om 1 Carbo. ... ... ... .............................. Om 22

Magura ...... ...... ... ......... ... ... ... ...... Og 1 Caithage ... ... ... ... ......... ... ......... ... 25

Filomena ... ............... ............ H 1.18 Treysa ....... ... .............................. Om 26.5

Puripica... ......... ..: .................. ..... H 1.29 Yardea ... ... ... ... ........................... Om 30

Río Loa ... ..................................... H 1.51 Thunda ... ... ................................. Om 30.5

Sierra Gorda ... ... ... ........................ H 1.68 Mount Ayliff ... ... ........................... Og 37

San Martín... ... ...... ........................ H 1.70 Morden... ... ... ... ........................... Og 40

Coya Norte . ... ... ........................... H 2.00

Sáo Juliao de Moreira ........................ Ogg 2 L. DE A.
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WAGER, L. R. Y MITCaELL, R. L.: Trace elentents in a suite of Hawaiian
lavas. eGeoch. et Cosmo Acta», III, 217-223, mayo 1953.

MINERÍA
Dan los autores los valoraciones de indicios de elementos de la serie

de lavas de Havaüan, desde el basalto olivínico a la traquita, y los coro - LOVERING, T. S.: Protección de nuestra economía. Conservando la mi-

paran con los datos de la intrusión de Skaergaard en el este de Groenlan- Hería . (Discurso del Presidente saliente de la Sociedad de Geología de
So-día. Los resultados son concordantes con el punto de vista de que las los Estados Unidos de Norteamérica .) iBull etin of the Geological So-

series de Havaiian son esencialmente la consecuencia de una cristaliza-
ción fraccionada.-,L. DE A.

La economía de Estados Unidos de Norteamérica se basa en las in-
dustrias dependientes de minerales.

ROSENBLATT, DAVID B.: Effects of a primeral elulowment of U236. La cantidad de producción de acero por habitante ha aumentado cons-
cBrookhaven National Lab.», pág. 8, 1952. tantemente, cuando la eficacia de los procesos industriales han aumen-

tado, pero el mercado que depende de la demanda del consumidor no
Considera las relaciones del primitivo U 236 sobre las teorías de la subvencionado ha descendido entre 700 y 800 libras por habitante en

evolución de los elementos, historia térmica de la tierra y geocronolo- unos años. Hay un amplio crecimiento fijo entre la curva que repre-
gía.- L. DE A. senta la demanda del consumidor por habitante y la curva del consumo

de acero por habitante bajo el total empleo, lo cual tiene grandes com-
plicaciones económicas, políticas y sociales para el futuro. Ello recalca

MICROSCOPIA nuestro problema principal-el hecho escueto que nuestra fuerza obrera

puede producir mucho más que lo que puede adquirir con sus jornales
KENGON, J.: Electron Microscope Photographes of Polished Mineral Sur- con la presente distribución de ingreso-y recusa nuestra completa filo-

faces. cNature», CLXXII, 114-115, 18 julio 1953. sofía económica.
Puede haber en marcha cambios radicales, pero no volveremos a una

Una de las ramas de la ciencia donde el microscopio electrónico tiene economía agrícola ; la industria minera, de la cual depende nuestra ¡abrí-
aplicaciones más interesantes es en el estudio de las superficies de los mi- cación indus tr ial , ve constantes cambios en su propia posición económica
nerales opacos, con el que se pueden estudiar texturas y estructuras mi- con los problemas concurrentes sociales y políticos.
neralógicas no apreciables a simple vista ni con el microscopio óptico. Es imposible decir cuándo los yacimientos mineros que abastecen nues-
Por medio de réplicas obtenidas sobre una cara pulida se alcanza una re- tra industria se llegarán a agotar, pero todos los yacimientos mineros
solución de 400 A, o sea, ocho veces la del mejor microscopio ópti- sor, al final agotables. El movimiento de exploración y explotación se
co.-L. F. debería ajustar a las necesidades presentes y futuras de materias primas

para la industria, y tales problemas deberían estudiarse por un grupo

MINERALOGIA
de peritos mineros establecido por el gobierno y en cooperación con la

industria. Aun cuando las últimas investigaciones sobre técnicas para

descubrir menas-juntas con los estudios estadísticos de dicho grupo-
BowIE, S. H. V. y HORNE, J. E. T.: Cheralite, a new minera! of the mo- nos permitirán encontrar criaderos de mineral en zonas que ahora están

nazite group. eThe Mineral. Mag.», XXX, 93 a 99, junio 1951. inexploradas, el tiempo que se pierde entre el descubrimiento y la pro-

ducción es un factor olvidado de vital importancia para la utilización de
Durante la primera guerra mundial se investigó químicamente en el los yacimientos o reservas nuevamente descubiertos que ya eran cono-

Imperial Institute de Londres un mineral verde semejante a la monacita , cidos en minas temporalmente abandonadas.
excepcionalmente rico en uranio y torio, procedente del Estado de Tra- En verdadera empresa libre, cualquier fuente de materias primas que
vaneore en la India meridional. Este nuevo mineral es del grupo de la no es capaz de producir en competencia con otras, debería abandonarse,
monacita , con composición (TR, Th, Ca, V) (P, Si) 04 donde TR = Ce, pero la industria minera ha sido subvencionada en una u otra forma
La, Pr, Nd, etc., y nombre cheralita. durante muchas décadas, y es inconcebible que podamos otra vez volver

Por el estudio de rayos X se ve que la monacita , cheralita y Ca Th a tener un verdadero mercado libre. Es esencial para la seguridad del
(PO4)2 son isoestructurales, y se propone dar el nuevo nombre a los de mundo libre que las industrias mineras nacionales se mantengan con una
composición intermedia entre la monacita y el mencionado fosfato .-L. F. segura fuerza obrera en producción activa . Para lograr este fin pro-
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pongo que los Estados Unidos de Norteamérica garanticen un precio de
mente con errores del 5 al 10 por 100 y sobrepasa en precisión a la

apoyo para todas las materias primas mineras durables que son esencia-
5107/2W para minerales modernos. La Pb20e/Th232 es la adecuada para
minerales ricos en Th. La edad 207/206 es la menos aconsejable de to-les para la industria y acumularía existencias de reserva de esas mate-

rias primas para varias décadas en el futuro. Habría de continuo soporte das.-L. DE A.

de precios garantizado por lo menos tres años en avance. Creo que esto
reaseguraría al capital y al trabajo, en él país y en el extranjero, como LAURENCE KULP, J,; OwEN, H. R.; ECKELMANN, W. R. y BATE, G. L.:
para la estabilización de su industria minera. Los almacenes de reserva Isotopic composition oí some samples oí common load. «Lam. Geol.
ría deberán en ninguna forma ser confundidos con los almacenes com- Obs.» (Columbia Univ.), 11 p., 1953.
pensadores, ni con nuestros almacenamientos militares de reserva, que,
naturalmente, se han de conservar intactos e independientes de las re- Se hicieron análisis isotópicos de dos docenas de muestras de plomo
servas que propongo. Tal almacén de reserva sería aumentado constante- común de varias localidades. Las variaciones isotópicas son de acuerdo
mente hasta que sea por lo menos igual a cinco años de consumo. Si la con otras anteriores. Los resultados indican una variación posible de
velocidad de acumulación tuviera un promedio del 20 por 100 de nuestro 4 por 100 en la relación Pb20 /Pb2os para minerales del mismo distrito.
consumo anual, la presente economía no se alteraría materialmente. Du- No se aprecian diferencias en distintos puntos de un mismo cristal de
rante períodos de depresión o receso del comercio, las reservas se acu- La relación Pb207/P.bgalena.� zos puede ser deducida con bastante preci-
mularían a mayor velocidad, debido al apoyo de los precios y la dismi- sión, la cual es más importante para la historia del mineral que la com-
nución del mercado industrial. Este plan ayudaría a proporcionar capital paración de los isótopos con Pb204 = 1.000.-L. DE A.
especulador de nuevo a la industria minera, tanto en el país como en el
extranjero; reduciría al mínimo las dificultades obreras y conservaría la

fuerza obrera especialmente que es esencial para la seguridad; y también BUTTLER, H. v.: Nueva determinación del semiperíodo del ThB (1b212).
evitaría los apremios del trabajo y del capital pidiendo tarifas aduaneras eNaturwissenschaftens, XXXIX, 575 p., diciembre 1952.
más elevadas.

Este mercado sostenido por el Gobierno proporcionaría dólares a los En las mediciones efectuadas un día después de preparada la muestra
países extranjeros a cambio de materias primas, y tendería a sostener sus s3 obtiene A = 6.498 ± 0.033 x 10-2/h. o un semiperíodo de 10.67 +
economías tanto como el Plan Marshall hizo en el pasado. Estas reser- 0.05 h. para el ThB.-L. DE A.
vas disminuirán-más que aumentarían-la tensión internacional y el valor

de estas reservas en relación con la seguridad no puede ser despreciado.

Tanto sus efectos inmediatos como los secundarios ayudarían material- THODE, H. G., MACNAMARA, J. y FLEMING, W. H.. Suljhur isotope frac-

mente a la protección de la economía industrial del mundo libre y serían tionation in nature and geulogical and biological time scales. «Geocn.

un factor de importancia vital para conservar la paz y la amistad en la et Cosm. Actas, III, 235-243, mayo 1953.

familia de naciones.-B. DE G.
Se ha investigado la composición. isotópica del azufre contenido en los

sulfuros marinos, depósitos de sulfatos, así como la de arenisca y pizarras
los que cubren una zona amplia de la columna geológica. Los resultados

NUCLEONICA muestran una estricta correlación entre la edad geológica y la composi-

L.,AURENCE KULP, J.'; BRATE, G. L. y BROECKER, W. S.: Present status ción isotópica, principalmente para los sulfuros. Parece confirmarse, que
el fraccionamiento isotópico comenzó hace 700 a 500 m. a. y desde enton-
ces los sulfuros fueron desplazados y los sulfatos enriqueciéndose en el

bia Univ.), 39 p., 1953. isótopo pesado. La máxima dispersión hasta el presente en la relación
S32/S34 observada es del 7 por 100 del valor esperado, si la distribución

Se recopilan los resultados útiles de la edad (le minerales radiactivos
más favorable (equilibrio termodinámico) del S34 fué establecida entre

por la radiación de las relaciones isotópicas Pb2os/U23s, I b2o4/U23s

L bzo7/ Pbzoo Pb206/Pb210, 1 y Pb1 oe/Pb23 2, Las causas probables de error SO4= y H2S. Parece esto indicar que es cierto que el ciclo natural del

son, en cada valoración, del orden de los esperados para estos minerales.
azufre biológico proviene de un mecanismo de cambio entre los isótopos

Dan nomogramas que simplifican el cálculo de la edad por la relación del azufre SO4= y HaS. Los resultados indican que en los organismos

isotópica. Concluyen que las edades 207/235 y 20(;/210 son las más im- autotráficos que oxidan 11 2S, estas dispersiones no alcanzan valores signi-

portantes para grandes períodos geológicos. La edad 206/238 es general- ficativos antes de los 700 a 800 m. a.-L. DE A.
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REYNOLDS , Joms H . y VEREOOGEN, J.: Natural variations in the isotopic
ALPHEN, RALPH A . y HERMAN, ROBERT C.: The origen and abundante dis-constitution oí silicon. aGeoch. et Cosm. Acta», III, 224234, mayo

tribution oí the elements , «Am. Rev. Nuclear Sci. s, lI, 3-10, 1953.19i.

Presentan datos de la abundancia cósmica relativa de los elementos yEstudian los autores la composición isotópica del silicio en minerales
revisan varias teorías recientes sobre el origen y frecuencia de los ele-y rocas. El contenido en Si30 decrece en general de un mineral de tem-
meneos. Estas teorías incluyen las de equilibrio, básicas y modificadas,peratura alta i(olivino) a un cuarzo de pegmatita de temperatura baja, o a

una geiserita ..La mayor separación isotópica tiene lugar en los dos últi-
teorías del desequilibrio, donde se presentan discusiones del modelo cos-
mológico, reacción de captura neutrónica, proceso de captura neutróni-mos que envuelven la deposición de una fase acuosa, mejor que la cris-
ea y formación de núcleos ligeros, teoría de fusión del polineutrón ytalización de un silicato fundido. Los depósitos de sílice orgánica del
teoría de creación de la materia. De las teorías revisadas por los autoresagua de mar (chert, diatomeas marinas) muestran un aumento en Si30
parece ser que la de menores dificultades es la de formación principal-sobre el olivino ; por el contrario, las diatomeas de agua dulce tienen una

composición isotópica concordante con la del silicio de los manantiales mente por reacciones de captura neutrónica en la expansión univrsal. Dan
197 citas.-L. F.calientes (geiserita). La composición isotópica del silicio en un meteorito

pétreo está representada por una relación Si30/Si28 menor que la de un
olivino e incluso la de una oligoclasa de pegmatita. En general, la dis-
tribución de los isotopos del silicio es similar a la dada por Silverman COLLINS, C. B.; RussELL, R. D., y FARGUHAR, R. M.: The maximun
para los del oxígeno; se han notado algunas excepciones. La variación age oí the elements and Me age oí the earth 's trust. «Can. J. Phys.»,
el, la constitución isotópica del silicio es pequeña (la máxima diferencia XXXI, 402-18, abril M.
encontrada en la relación Si30/Si28 es tres por mil), lo que presumible-
mente indica una historia geoquímica sencilla que envuelve pocas opor- Valoran los límites máximos para la formación de los elementos en

tunidades para el cambio en fases gaseosas o soluciones acuosas.- 5.500 m . a. y el de la formación de la corteza terrestre en 3.500 ni. a.

L. DE A. Estas cifras las deducen por la composición isotópica del plomo radio-
génico de los minerales de uranio. Describen los métodos de cálculo. Di-
señan con ejemplos, medidas experimentadas de la composición isotópica

WICKMAN, FRANS E.: Wir das Haufigkeitsverhaltnis der Kohlenstoffisoto- del plomo en su tetrametilo.-L. DE A.
per bei der Inkolugg verandert t iGeoch. et Cosm. Acta», III, 244-252,
mayo 1953.

HSUAN, HOFF Lux y TSAO, LING: Spontaneous fission oí uranium. Acta
Se han investigado muestras de carbón del plioceno, vealdiense y car- Sci. Sinica», 1, 77 a 84, octubre 1952.

bonífero. El metamorfismo no produce influencia apreciable en la relación
C12/C13. Se discuten varias causas para explicar las valoraciones isotópi- Los autores determinan el semiperíodo de la emisión espontánea del
cas encontradas. Frecuentemente, los carbonatos en el carbón no parece átomo medio de uranio ; el valor deducido es de 4.2 + 0.6 x 1016 y 00
sean formados por el bióxido de carbono de los vegetales, lo que es con- 7.5 mg/cm2 de uranio para el alcance medio de los fragmentos de exci-
trario al punto de vista común sobre su origen.-L. DE A. tación en óxido de uranio.-L. DE A.

DANSGAARD, WILLI: Comparativ e measurements oí standards for carbon
LECOMTE, J.: Dosage isotopique de !'eau par mesure d 'absortion dans

isotopes. eGeoch. et Cosme. Acta», III, 253-256, mayo 1968.
l'infrarouge . eJournal de Chimie Physie», t. 50, marzo M.

Se han efectuado medidas de la composición isotópica del carbono en
dos muestras americanas, una sueca y otra danesa. Estas medidas tienen Las valoraciones de aguas pesadas con leyes superiores al 96 % en

D 0 se efectuó por medio de medidas de adsorción sobre una banda si-
por fin comparar directamente las muestras americanas y escandinavas. 2

tuada
Las muestras de CO2 son estudiadas en el espectrómetro de masas, y que-

hacia 1,66 µ. La precisión obtenida es mayor que 0,1 % de D20.

da demostrado que las diferencias del contenido en 011 pueden dar lugar Discute el origen de la banda utilizada ; una asignación provisional se hace

a la vibración V + V2 del HDO = L. DE A.
a errores considerables .-L. F. 1
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ERTAUD, A. et ZAI.EsxI , P.: Mesure des densites de neutrons par autora-
diographie de detecteues. «Journal de Physique et le Radiuma, t. XIV,

El meteorito reconocido con mayor cantidad de helio (Morden) muestra

p. 191, 1953.
la necesidad de que (flujo radiación cósmica) x (tiempo) sea alrededor
de tres veces (flujo actual en las cercanías de la órbita terrestre) x («edad»

Dan una técnica de medida de la densidad neutrónica que consiste en
de meteoritos pobres en helio, deducida por cálculos radiactivos). Esto

hacer una autoradiografía por rayos /3 en un detector irradiado por el
s, puede explicar por una teoría de la producción de rayos cósmicos como
la de Baade y Zwicky.

flujo de neutrones a medir. Se describen en particular los métodos de ca-
librado de los detectores, la elección y el calibrado de las emulsiones. El Una comparación de los tamaños actuales de los meteoritos con los

método es muy sensible, preciso y adaptable particularmente para varia- tamaños preatmosféricos necesarios para explicar los contenidos en helio

ciones muy rápidas del flujo de neutrones sobre una pequeña extensión, observados, están de acuerdo perfecto con los datos astro balísticos de

Parece ser adecuado particularmente al estudio experimental del compor- Thomas y Whipple.

tamiento de neutrones en las cercanías de fuertes absorbentes o en una Parece presentarse al autor la duda de que las edades de los meteo-
ritos calculadas por el método del helio son superiores a las reales, pero

región donde se coloquen varios materiales de cualidades muy diferentes
con dimensiones bastante pequeñas (células de pilas, p. e.).-L. F. lo.: valores se pueden corregir si se efectúa la valoración He3/He' para

determinar la contaminación por radiogenesis provocada por los mesones.

Llega a la conclusión de que los estudios de He sólo se deben efec-

DALTON, J. C., GOLDEN, J., MARTIN, G. R., MERCER, E. R. y THOMSON, tuar en meteoritos grandes.-L. Da A.

S. J.: Recent studes on iron meteorites III. Determination of the
uranium and thorium contents. «Geoch. et Cosmoch. Acta», vol. III, ca-
pp.

EICHELBERGER, J F., JoRDAN, K. C., ORR, S. R. y PARSS, J. R.: A
lorimetric determination of the hall ¡¡fe of poloniwrn 210 . «Mund. Lab.»,

Describen el método para aislar a partir de 10 a 100 g. de sideritos
13 págs., 10 febrero 1953, desc. 8 abril 1953.

el uranio, torio y alguno de sus elementos radiogénicos.Las concentra- A partir de cinco muestras diferentes de polonio se efectuaron medidas
ciones de estos elementos son del orden de 10-8 g/g de meteorito. La con un calorímetro de resistencia.
técnica usada es la liberación de radon y toron y la clásica isoprecipita- De la combinación de los valores obtenidos se dedujo un período de
ción y extracción del solvente para aislar del uranio, ThB y ThC. 138_.4005 ± 0.0051d.-L. DE A.

La valoración del uranio se efectúa por dos métodos, por un contador
de gases con el radon en equilibrio con las series del uranio y fluorimé-
tricamente. Las valoraciones de torio se efectúan por el gas toron conte- KNIGHT, J. L., BUNKER, M. E., WARREN, B. Y STAMER, J. W.: The ra-

nido o por un contador de destellos de partículas a en equilibrio con el diations of U2d0 and ND240.. Los Alamos, Scientific Lab, 19 págs.,

ThC.-L. DE A. 1952 (descla 8 abril 1953).

Con lentes magnéticas y espectrómetros de destellos se examinaron

MARTIN, G. R.: Recent studies on iron meteo rites IV. The origin ot las radiaciones 6 y y del U240 y Np240. El U240 (14,1 ± 0,2h) emite un

meteoric helium and the age of meteorites . «Geoch. et Cosmoch. Actas, grupo simple de rayos /3 con un máximo de energía de 0,36 MeV. No

vol. III pp. 288-309, 1953. se han observado rayos y. El NV240 (7,3 ± 0,3m) emite cuatro grupos
de rayos /3 con energías máximas de 2,156, 1.59, 1.26 y 0.76 MeV e in-

Se calcula nuevamente la generación de helio en hierro por el proceso tensidades relativas de 52, 31, 11 y 5.4 %. Se han observado rayos y con

de evaporación nuclear iniciado por radiación cósmica, trabajo encamina- energías de 1.40, 0.90 y 0.56 MeV.

dL a la investigación del helio contenido en los sideritos. La carencia de Estos datos se pueden acoplar en un esquema sencillo de desintegración.

un valor significativo del «efecto profundidad» (postulado por Baner eo- La energía de enlace para los neutrones lentos es calculable para el

bre la absorción exponencial de la radiación primaria) se muestra ser ex-
U240 en 5.92 + 0.15 MeV, y para el Np240 en 4.98 ± 0.15 MeV:L. F.

plicable para los meteoritos pequeños en términos de la producción de
helio por partículas secundarias (principalmente mesones a). Presenta cur- KULP, J. LAURENCE: Natural radiocarbon 14 measurement and applica-

vas que muestran el cálculo del helio contenido como una función de la tions. «Quarterly Progress Report», 4 y 5, 18 págs., 15 julio 1953.

distancia radial, las que están acordes con los experimentos de Chackett,
Reasbeck y Wilson. Se recopilan los progresos efectuados en las mediciones y aplicaciones

del C14. Se obtienen fondos tan bajos como 4.5 cpm. Hace unas modifi-
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en A40 por captura K. Dan una relación de edades determinadas por este
caciones en los tubos de rayos cósmicos, circuitos de coincidencia y fil- método en amazonitas , nordmarquitas, 'lepidolitas y microclinos.-L. DE A.
tros. Determina las edades de varias muestras geológicas importantes, in-
cluyendo varias maderas de anillos de edad conocida. Nuevos aparatos son
proyectados y construidos para obtener C del fondo del Océano.-L. F., OCEANOGRAFIA

DIETZ, ROBERT S.: Posibles canales de corrientes turbulentas en el VcéanoGINTNER, W., PRAG, R. y SMITS, F.: Determinación de la edad según el Indico . cBull e`in of the Geological Society of American, 64, págs. 375-método potasio-argon y consideraciones sobre ls difusión del argon . 378 (marzo de 1953).iZ. Naturforsch.», XXVIII, 216-17, marzo 1953.

Para mayor claridad llamamos aquí a las depresiones : Able, Baker,La fluctuación de la relación del A40 radioggénico al K40 en los mine-a- Charlie, Dog y Easy, utilizando para ello letras correlativas del alfabeto.les potásicos de las formaciones oligócenas del Rin superior, es función Able está situada en la parte central del este del Océano Indico, unas 400del tamaño de los cristales de KC1. Se puede calcular la constante de di-
fusión del A con el tiempo, si se suponen invariables las condiciones fí-

millas marinas al sudeste de Ceilán, mientras que Baker, Charlie, Dog y
sitas. La edad del oligoceno la valoran en 21 ± 3 m, de a.-I:. DE A.

Easy forman un grupo a unas 120 millas al sudeste de Ceilán. Able es
especialmente notable. En lo alto mide de ancho más de cuatro millas,
tiene una profundidad de 73 metros y sus márgenes se elevan 27 metr s

KuL., J. LAURENCE; BROUKER, WALLACE S. y EcKELMANN, WALTER R.: Age sobre los terrenos del fondo del mar que la rodean. En el centro presenta
determination oí uraniur ; minerals by Pb210. cLament Geol. Ober.,, un terraplén. Baker, Charlie, Dog y Easy tienen casi una milla de anchura
Columbia Univ., 14 págs., 19513. y sus profundidades son, respectivamente, de 18, 55, 73 y 9 metros. La

simetría bilateral de todas las depresiones es sorprendente. De los diez
Se hacen satisfactorias valoraciones de la edad de los minerales de lados que se ven sólo el costado este ile Charlie no está levantado.

U si se conoce la relación Pb206/Pb210. El Pb210 (RaD) se valora por Los bancos de tierra parecen ser típicos de los canales de mar pro-
uun contador a en su producto filial :0210 (RaF). La fracción del plomo fundo que son prolongaciones en alta mar de los cañones submarinos de
total radiogénico 206 es determinado con el espectrógrafo de masas. El California, indicando que estas depresiones del Océano Indico pudieran
acuerdo de las edades por las relaciones Pb206/Pb210 y P,b206/U238 de- ser canales . Dichos arenales fueron primero observados como la prolon,-
muestran la carencia de contaminaciones o pérdidas en la historia del mi- gación típica del cañón La Jolla a través del fondo de pendiente suave
peral.-L. DE A. de la artesa de San Diego (Menard y Ludwick, 1951). Buffington ha des-

crito algunos canales arenosos submarinos mar adentro de la costa del
oeste. Dill, Dietz y Stewart (escrito no publicado) hñn informado que par-

ORIEL, JUAN y LÉvY, CLAUDE: Analyse thermique de la betafite , mineral tes de la prolongación del canal de mar profundo del cañón submarino de
métamicie . cC. R.,, CCXXXVI, págs. 1177-79, 16 marzo 1953 . Monterey muestran arenales. Recientemente el buque Epce (r) 857 del

Laboratorio de Electrónica de la Marina de. E. U. A. registró cuatro
El análisis térmico diferencial de las betafitas muestra que la intensidad canales de mar profundo al cruzar con una sonda Edo aguas afuera del

del fenómeno de recristalización varía según sus yacimientos, aunque de- norte de California y Oregón. Un canal fué rastreado en tinas 200 millas
hería ser constante, pues su ley en uranio y edad las deberían volver com- yen unos cuantos cruceros fué levantado el plano. No obstante, Ericson,
pletamente amorfas (con más precisión metamiotas). Las formas de las
curvas requieren dos interpretaciones susceptibles de verificaciones exile -

Ewing y Heezen (1951) no informan de arenales en la prolongación del

rimentales.uL. F.
canal de mar profundo mar adentro del cañón submarino del Hudson. Por

tanto, los arenales no acompañan invariablemente los canales de mar pro-

fundo, pero parecen estar comúnmente relacionados con ellos.

GERLING, E. K., ERMOLIN, G. M., BARANORSKAGA, N. V. y TITOV, N. E..
Los costados elevados de estas depresiones del Océano Indico no exclu-

Primeros experimentos de la aplicación del método del argon a la de. yen la posibilidad de tener características tectónicas ; pero, en opinión del

terminación de edades de minerales . iDoklad Akad. Nak.», S. S. S. R.,
autor, la explicación más lógica es que son canales de mar profundo for-

LXXXVI, 593-96, 21 septiembre 1952. mados por corrientes de movimiento turbulento que proceden de la Bahía

de Bengala . La pendiente baja de los costados elevados y la simetría en
Dicen, como ya era conocido en otros países, ser apropiada para la de- perfil de las depresiones parecen excluir su formación por corrientes de

terminación de la edad de los minerales la transformación del K40
159
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barro o por corrientes de movimiento turbulento de mucha densidad. Co-
alternan con otras arcillosas que contienen los fósiles vegetales, princi-

rrientes turbulentas de suave lentitud y poca densidad y gran volumen
palmente impresiones de hojas y ramas con, relativamente, gran diver-

que se ajustan muy bien a la inclinación del fondo, parecen ser necesa-
sidad de formas representativas de más de una docena de especies. Esta-

rias. Dichas corrientes necesitan algo más que rellenar el canal a modo
son: Osmunda Strozzii, Gd. ; Glytostrobus europaeus, Heer; Tamus

de remansos, demasiado pequeños para continuar como corrientes tur-
communis, L. ; Salix scalabitana, n. sp. ; Salix ? sp. ; Populus balsamoi-

bulentas independientes y se desprenden fuera. Estas necesitan mezclarse
des, Goepp. ; Carponus grandis, Ung. ; Fagus pliocenica, Sap. ; Quercus

con las aguas submarinas que las rodean y lentamente dejan caer su hi.,panica, Rer. ; Casta-rara vulgaris, Lam. ; Myrica oeningensis, Heer;
caga de partículas en suspensión. Como se ha notado antes, a Charlie

Laurus nobilis, L. ; Sassafrás ferretianum, Massal (?) ; Acer triloba-
le falta un terraplén de arena en una de sus márgenes. La otra margen
tiene un terraplén extraordinariamente bien desarrollado. ¿No será posi-

tum, A. Braun ; A"crium oleander, L. ; otras dicotiledoneas no identi-

ficadas y una especie de Phyllites. Quince magníficas láminas ilustran
ble que esté bien formado en el exterior de una vuelta en un canal en

este trabajo.-JOSEFA MENÉNDEZ AMOR.
que hay corriente superior que tiene lugar sobre la margen exterior?

Si existe suficiente turbulencia interna para evitar la sedimentación de
partículas, es razonable esperar que una masa de agua cuya densidad TEIXEIRA, C.: Flora fóssil do Miocenico de Esbarrondadoiro, Udivelas.
aumentó a causa del sedimento llegará a ser de manera semejante a otra XXXIII.

de
S

Minas e
igos

ServiGeologicos
Geológicos.

de Portugal»,
cuya densidad se aumentó a causa de la salinidad o la temperatura. Es Direcgáo

Geral
eral dos

ire Lia.
t

. Lisboa.
posible que estas masas de agua que se suponen corren por estos cana-
les. estén en parte impelidas, y posiblemente promovidas, por una masa Este yacimiento es interesante por no haber sido exactamente datado,
de agua con baja temperatura o alta salinidad, pero el sedimento ha de debido a una fauna de moluscos marinos que se encuentran con los le-
ser un factor contributivo para ayudar a construir los bancos arenosos. chos de restos vegetales. Para Berkeley Cotter, un corte geológico revela

La topografía de la Bahía de Bengala es extremadamente sencilla . primero una roca diorítica más o menos alterada, sobre la que descansa
Tiene la forma de un plano con suave declive hacia el sur con una pen- ur complejo considerado como oligocénico. En las formaciones siguien-
diente de una braza por milla. Esta simplicidad de forma indica que el tes miocénicas, son las arcillas las que contienen los restos vegetales
suelo del mar aquí ha sido tectónicamente estable durante un largo pe- encima de los cuales, en una marga silícea, fueron recogidas algunas
ríodo de tiempo y que las irregularidades tectónicas iniciales han sido especies típicas de moluscos del Tortoniense de Cacela y Lisboa. Se su-
ero gran parte ocultas por la sedimentación. La pendiente uniforme in- ceden arenas finas, micáceas también con moluscos marinos y restos
dica que esta inclinación se determina por el perfil de equilibrio de mu- vegetales. Estos, con gran variedad de formas, corresponden a impresio-
chos procesos del suelo del mar. ¿No sería este proceso una corriente nes de hojas, completas casi todas ellas. Han sido clasificadas entre otras
de movimiento turbulento? Si así fuera, se esperaría un sistema de ca- pertenecientes a Monocotiledoneas que no lo han sido: Castanea vulga-
nales norte-sur que existen en la Bahía de Bengala. ¿No es, por tanto, ris, Hill. ; Populus cf. balsamoides, Goepp., y Salix, sp. Acompaña al
posible que Able sea un canal que continúa hacia el norte, normal al trabajo una lámina con las especies descritas.-JosEFA MENÉNDEZ AMOR.
buzamiento regional y que al fin se une en el delta de la desembocadura
de'. enorme cañón submarino del Ganges de 1.100 millas náuticas afuera?
Esta posibilidad se hace más patente cuando se considera que Able tiene
ocho veces el ancho y cinco veces la profundidad que el Misisipí en la TEIXEIRA, C.: Flora fóssil das argilas de Vale de Carros (Alpiarya).

vecindad de Nueva Orleans (por bajo de los costados elevados).-B. DE G.
eCamunicagóes dos Servigos Geológicos de Portugal», t. XXXIII.
Direcgáo Geral de Minas e Servigos Geológicos. Lisboa.

PALEONTOLOGIA Es de gran interés el hallazgo de tal yacimiento terciario, por la ra-
reza de formaciones fosilíferas en esta serie. Los restos vegetales per-

TEIXEIRA, C.: Flora fóssil do Pliocenico de Vale de Santarém. (Como- tenecientes a Populus tagana, Teix. ; Acer trilobatum, Heer, y Salix sca-
nicagñes dos Servigos Geológicos de Portugal», t. XXXIII. Direc- labitana, Teix., se encuentran sobre arcillas blancas y finas. Tal flora se
gáo Geral de Minas e Servigos Geológicos. Lisboa. asemeja a otras del valle del Tajo, tales como las de Azambuja y Santa-

rém, pudiendo con seguridad atribuirle al Mioceno superior, e indicando
El yacimiento estudiado encuéntrase situado entre Caminho de Ferro su presencia un clima poco diferente del actual, templado y relativamen-

y Ribeira a algunos cientos de metros al SO. del paso a nivel y a loco te húmedo. Contiene una lámina.-JOSEFA MENÉNDEZ AMOR.
más de 350 de Alto do Vale. Está formado por capas lignitosas que
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TEIxEIRA, C. V BERTHOIS, L.: Sur une spongolithe d diatomécs de S. Mar- QUIMICA MINERAL
tinho do Bispo, Coimbra (Portugal). «Comunicagbes dos Servigos
Geológicos de Portugal», t. XXXIII. Direcg5o Geral de Minas e TRIBALAT, S. et BEYDON, J.: Isolement du Technetium. «Analytica Chimi-
Servigos Geológicos. Lisboa. ca Acta», vol. VIII, 1953.

Comienza el trabajo con una descripción cuantitativamente la concentración del tecnecio por cloroformo] pción geológica del yacimiento.
a! estado de pertecnetato de tetrafenilarsonio. Lo aplican a la separaciónLa roca es de color claro, compacta y homogénea, bastante ligera y que

se adhiere fácilmente a la lengua. El conjunto de la formación se inclina de! elemento producido artificialmente a partir del molibdeno o del ura-
ligeramente hacia el SE. y, en general, la roca se nio'-L• F.presenta formando
bancos de tres o cuatro metros de espesor separados por arcilla. Choffat
atribuyó tal formación al Oligoceno-Mioceno ; en el mapa geológico de RADIACTIVIDAD
esta región aparece situada entre el Mioceno y el Plioceno, pero en rea-
lidad parece tratarse de un Cretáceo perteneciente a la serie Bellasiense, DINGS, MCCLELLAND G.: Radiometric reconaissance near Montesuma Sum_
según argumenta y explica el Prnf. Teixeira, haciendo también un resu - mit Cocenty, Colorado. 12 págs. febrero 1953.
men de la evolución paleogeográfica de la región.

Por su parte, Berthois hace el estudio egióráfico y químico de la Durante la campaña de 1952 se reconocieron los minerales radiactivos
roca de S. Martinho do Bispo, que esencialmente está compuesta de de un área de cinco millas cuadradas en el centro de Montezuma (Colora-
ópalo acompañado de pequeños fragmentos de cuarzo, espículas de es- do). La región contiene abundantes fisuras de cuarzo monzonita de edad
pongiarios y otros organismos difícilmente identificables, ya que su esta- terciaria y de dirección nordeste que atraviesan al gneis de horblenda pre-
di de conservación es muy deficiente. Algunas zonas de las preparaciones cambriano. Los minerales típicos son galena, esfalerita, pirita y calcopirita
acusan la presencia de calcedonita formando pequeños filoncillos. con ganga de cuarzo y barita. Una radiactividad anormal se encontró en

El análisis químico demuestra una gran riqueza en sílice, hasta el dos calicatas en diferentes venas : el uranio contenido varía de 0,001 a
87 por 100, así como también de alúmina. Los datos suministrados por 0 007 %•-L. F.
este estudio, unidos a los microscópicos, indican tratarse de una roca
cuyo depósito se ha hecho con un lento transporte de minerales detríti-
cos, cerca de un río, en un medio poco agitado, habiéndose efectuado la

COPPENS, RENÉ: Sur la radioartivite des ampelites. C. R.», CCXXXVI,
600 1 , 9 febrero 1953.sedimentación en un medio lacustre. Acompañan al trabajo seis láminas

con magníficas fotografías del yacimiento y sus alrededores, así como Salvo raras excepciones, las ampelitas tienen una actividad (N de 1,4
unos esquemas de las preparaciones estudiadas y de las Diatomeas iden- a 5,2 x 10-8) superior a la de otras rocas sedimentari as (N = 0,8 x 10-8)
tificadas. Figura también un breve índice bibliográfico -JOSEFA MENÉN- e incluso a la mayor parte de las rocas eruptivas (N = 2 x 10-8, para al-
DEz AMOR. gunos granitos alcanzan N = 3 x 10-8).

Esta actividad es debida al uranio y al torio, pero la ley en torio pa-
a.rece baja.

En contra de lo que ocurre con las rocas eruptivas, la radiactividad de

COSYNS, M. G. E.: Controle interferometrique des platines de micros, las ampelitas se reparte uniformemente en la masa . Las inclusiones son
muy raras y generalmente poco activas.copes de mesure . iBull. du Cent. Phis. Nuc.». Brxuelles, mayo 1953,

núm. 39. [N = número de partículas a emitidas por cm .' y segundo].-L. DE A.

Se describe un artificio de verificación del movimiento de los micros- TECTONICAcopios. Permite verificar simultáneamente la rectilinidad, reproductibi-
lidad e histéresis de los movimientos tanto de la platina como de la HILL, MASON L. V DIBBLEE, T. W., JR.: Las fallas San Andreas, Gar-
puesta en punto por desplazamientos respectivos de 46 y 3 mm. con lock y Big Pine, California. «Bulletin of the Geological Society of
una precisión de + 0.014 micrones (verificación rápida) a + 0.0016 mi- America», 64, págs. 443-458 , abril de 1953.
crones (verificación fotográfica). Las indicaciones relativas a la rectili-
nidad se dan en valor absoluto. El aparato verifica él mismo sus planos La falla lateral izquierda Big Pine se extiende hacia el nordeste de la
de referencias.- L. DE A. montaña ' Big Pine a la falla lateral derecha San Andreas, mientras que
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la falla lateral izquierda Garlock se extiende al nordeste de la San An- del borde central oeste de la meseta Gunnison al oeste de la meseta de

dreas, desde un punto ocho kilómetros al sudeste. La falla Big Pine se Wasatch. Los -montes Valley al oeste de Gunnison, Utah, y la parte

consideró el segmento oeste de la falla Garlock congo estribación de la norte de la meseta de Pavant, con un hundimiento intermedio, presentan

San Andreas. El movimiento en esta zona de falla Garlock-Big Pine pa- un ejemplo adicional .(Gilliland, 1951). En el último caso la estructura

rece que ha producido la análoga tendencia este-oeste de la falla San An- monoclinal se representa por una serie de bloques de fallas antitéticas en

dreas en esta vecindad. los montes Valley que buzan en sentido opuesto al monoclinal de Wasatch

Decenas de kilómetros de movimiento transversal han ocurrido pro- y a la estructura monoclinal de la parte oeste de la meseta Gunnison.
bablemente en estas fallas, con la posibilidad de un movimiento acumula- Lstos diferentes casos indican una relación genética de fallaaniento y
du en la de San Andreas de centenares de kilómetros desde la época ju- flexión monoclinal que aplicada a la meseta de Wasatch parece ser una

rásica. Tales distancias son elementos importantes en la reconstrucción de conclusión necesaria desde el punto de vista del análisis de Hafner.

las condiciones paleológicas. Por tanto, es razonable atribuir la flexión monoclinal y la consecuente

Las tres fallas coincidentes activas, largas, escalonadas y profundas es- falla de gran ángulo, así como el deslizamiento en el Utah Central a

tár- consideradas como esfuerzos de empuje principales conjugados, que levantamientos variables verticales para mantener únicamente que estas

definen un patrón de tensión primaria de relativa extensión este-oeste y un características estructurales no son el resultado propio de tensión-

aplastamiento norte-sur de una zona de unos 310.790 kilómetros cuadra- B DE G.

dos. Un acoplamiento amplio en sentido nordeste-sadoeste, contrario a
las agujas del reloj, posiblemente establecido por pliegue debido al movi-
miento de asiento profundo de material rocoso de la región del Pacífico, TERMINOLOGIA

se postula en vía de ensayo corno causante de la deformación en esta gran
región.-B. DE G. MGKEE, EDWIN D. y WEIR GORDON, W.: Terminología de estratificación

y estratificación transversal de rocas sedimentarias. «Bulletin of the
Geological Society of America», 64, págs. 381-390 (abril de 195).

HARDY, CLYDE T.: Testimonio del movimiento vertical variable en Utah
Central. .Bulletin of the Geological Society of Americas, 64, págs. 245 Se indica que una terminología para ayudar a los geólogos a descri-
248 (febrero de 1953). bir en el terreno las estructuras de unidades rocosas estratificadas lon-

gitudinal y transversalmente. Los términos cualitativos que describen la

La semejanza de la estructura a través de la meseta de Wasatch, en
índole de las capas de roca son estratificación, estrato, estratificación

Utah Central, al probable sistema de fallas deducido transversal, estrato transversal, sedimento, cosedimento y sedimento com-

es realmente llamativo. Esta relación se ilustra por mepordio
Hafner
de un cortete

(co
puesto. Los términos cuantitativos aplicados al espesor de la estratifica-

esquemático de la estructura a través de la meseta que muestra no sólo
ción son de capa muy gruesa, capa gruesa, capa fina, capa muy fina, la-

una serie de fallas antitéticas, en el monoclinal de Wasatch buzando al
minado y laminado muy fino. Los términos cuantitativos aplicados al

oeste, sino también un hundimiento limitado por fallas cerca de la fle-
grueso de las unidades en que la roca se cuartea son macizo o bolsada,
bloque , lajas, pizarrosa , esquistosa, escamosa y hojosa.xión superior del monoclinal, así como un deslizamiento superficial cerca

Una clasificación de estratificación transversal se indica basada prime-de la base. Sin embargo, este deslizamiento superficial no es una caracte-
ramente en cómo la superficie límite inferior de una inclinación de es-

muestra
eomúrL�cerca de la base del monoclinal de Wasatch, aunque se

trato transversal es de erosión o no deposición y (si es de erosión) cómomuestra claramente en el punto indicado por el corte de la estructura.
es plana o lenticular. Características de importancia secundaria en estaEl hundimiento aparece también en la parte central y este de la meseta
clasificación son la ¡forma de la inclinación del estrato transversal, la po-

representa
1931; 1949). Sólo un fallamiento del período post Flagstaff se

sición del eje, la simetría del estrato transversal, el buzamiento del mis-representa en el corte de la estructura, toda vez que la estructura pre
mo y la longitud dP cada estrato transversal independiente.-B. DE G.Flagstaff es extremadamente complicada en esta zona.

Una asociación genética de la flexión y plegamiento del monoclinal
de Wasatch se sobreentiende por la semejanza de la estructura al análi-
sis de Hafner , a pesar de una ligera divergencia en la tendencia de las
fallas de gran ángulo y el monoclinal (Spieker, 1949, mapa doblado).
Fall as antitéticas de gran ángulo, así como un hundimiento entre fallas,
aparecen también en conjunción con una estructura monoclinal a lo Largo
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