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El Instituto Geológico y Minero de España
mace presente que las opiniones y hechos
consignados en sus publicaciones son de la
exclusiva responsabilidad de los autores

de los trabajos. Prospecciones petrolíferas realizadas
por la CAMPSA

ES PROPIEDAD

Queda hecho el depósito que marca la Le}.



ROSPECCIONES PETROLIFERAS REALIZADAS
POR LA CAMPSA

GENERALIDADES

Desde que se constituyó la CAM\IPSA se comenzaron

>s estudios geológicos para conocer las posibilidades pe-

olíferas (le España ; fué en 1937 cuando inte rv iene en

quéllos el geólogo don Alfonso del Valle, y con sus tam-

añas geológicas a lo largo de la Cordillera Cantábrica,

sí congo los estudios sobre Burgos, Zamanzas y Soria,

uando los estudios geológicos petrolíferos empezaron a

acerse con método y siguiendo un plan general para el

3>nocim.iento de las posibilidades de yacimientos petrolí-

,ros en nuestra Patria. Denuncióse, entonces , la zona de

,amanzas, donde posteriormente habían de iniciarse los

rimeros trabajos de perforación y de explotación.

En el año 1940 se hicieron estudios generales en Torre-
ieja (.\licante), Chinchilla de Monte Aragón (Albacete)
Garrucha (Almería), así como la zona de Soria-Cala-

iñazor.
A la vista de los datos que se tenían sobre los indicios

etrolíferos en la zona del Pirineo Catalán , se lleva a cabo
tirante los años 1941-42 el estudio general de la zona del
'irineo Catalán, Segre y Llobregat. Simultáneamente se
izo el estudio de una parte de la provincia de Zaragoza.
Después de considerar las posibilidades de la provincia
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4 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

de Soria, se estudió la zuna aldehuela y Fuentetoba, donde
SITI1 \('ION I)E L(,)S SUNI)EUS 1' CONCI'S1t)NESlas manifestaciones asfálticas tenían importancia, y como

consecuencia del informe del geólogo señor Cantos y del
'estudio que realizaron los Ingenieros de la Conmpañía, se
pidió en 1942 el permiso de exploración de la demarcación R a N

UCOA)IFA
fJFDO

SAN DER ~ASSTIAN C t Ade Aldehuela (4.000 hectáreas) Fuentetoba (4.150 hectá- BILBAO

reas). Asimismo, en el año anterior, fué solicitado también r1T
PONTEYjAWt, LEONel de Nafría la Llana (4.660 hectáreas). o BURGO

LOGRO NDEStA GEROM

Por los Ingenieros de la CANIPS_1 se hizo una selec- 't- -` i _.%11 0 1BARCELONA
i.-.i oYüLADO� � ZARA60iA•` , -ción de aquellas zonas de nuestra Patria en que las ¡)os¡ % 0 ZAM14 !-- '1ARRAGD

bilidades petrolíferas pudieran ser niás factibles a conse- o` ` SE6001* " ''
SALAMANCA ,• ( .-�

r o - °
ADALAJARAcuencia de la disposición favorable de las estructuras N- de Avlu� . bERUEL

las formaciones geológicas fijándose
°MADRIl

corno idea menel'al
OCUENCA

aquellas partes de la zona Norte y Oriental españolas don- °íóíIDO

de el Cretáceo, sobre todo el inferior, N- terrenos yacente s °CACERES _ -% í' '• VALENCIA

A.. CIUDAD REAL �AoBACETE"
fhasta el Trías, pudieran ser objeto de investigación por

-�O BADAJOZ =
medio de sondeos, y como consecuencia de ello se encar_ AnCANTF-

MURCIAgó el estudio de las zonas que a continuación detallamos
CORRDOBA JAÉNa los equipos geológicos contratados por dicha Compañia ° 11

para hacer los estudios de detalle. i NóELVA SEVILLA GRANADA
ALMERIA

Desde los años 1944 a 1946 fueron estudiadas las zonas `-i MÁLAGA

de Soria y de Montorio-Ubierna (Burgos), así como la de DIZ
ESCALABasconcillos (Burgos), a la vista de cuyos informes se so-

o ro Ao AD aD qo mow�.
licitó el permiso de exploración de Ubierna (2.500 hectá-

reas).
Rzvado sencillo: Regiones en las cuales se ha efectuado reconocimiento geológico general.

En el año, 1946 se realizaron los estudios detallados de Rapado Regiones en las cuales sc ha efectuado investigación geológica detallada.

la zona Olot-Figueras (Gerona) y •I•rentp (Lérida), y en for-

ma análoga a los anteriores, fué pedido el permiso de ex-

ploración de la demarcación de Tremp. Posteriormente, en

1947, se estudian también las zunas de Graus (Huesca),

Boltaña y Pamplona, y análogamente se solicitó el permi-

6



PROSPECCIONES PETROLÍFERAS REALIZADAS POR LA CAMPSA .S

so de exploración de la demarcación de Graus (3.951 hec-

táreas).
En el año 1947 fué estudiada la zona de Villadiego

(Burgos), y en 1949 la zona de Ucero y Huerta del Rey

(Soria), a consecuencia del cual se solicitó el permiso de

exploración de la demarcación de Ucero.

Por los Ingenieros de CAMPSA se realizaron en varias

ocasiones estudios generales y de detalle, no sólo de las

zonas indicadas, sino de otras que consideraban interesan-

tes desde el punto de vista petrolífero, y a consecuencia

de estudios previos, se encargó a los geólogos el reconoci-

miento ele estructuras, ampliando las formaciones geológi-

cas a los pisos superiores al Cretáceo, sin por ello desesti-

mar éste, por considerarse que también estas formaciones

podían ser productivas, v a consecuencia de ello se empe-

zaron los estudios de detalle de las zonas que a continua-

ción detallamos.

En el año 1948 se estudió el detalle de la geología de

Pamplona v Vitoria, y posteriormente, en 1949, 1950 y

1951, la zona de Logroño y la estructura de 'Guaco de Cuar-

tango. Simultáneamente se estudiaron las provincias de

Santander v Vizcaya, así como la región occidental alave-

sa, completando los trabajos en esta zona tan interesante

con los estudios realizados en la región ele Tafalla y Tu-

dela (Navarra).

Después de resumir todos los trabajos anteriores y se-

leccionar las zonas más interesantes para la investigación

por sondeos, se solicitaron los permisos ele investigación

de las estructuras de Zuazo (19.500 Hectáreas), Dos Her-

manas (3.900 hectáreas), Arnedo (12.000 hectáreas), Tafa-

lla (10.700 hectáreas) y l)iapiro de Orduña (2.225 hectá-

reas).

7



6 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

además de los estudios generales y de detalle realiza-
dos por los geólogos españoles e Ingenieros de CAMPSA,
en el año 1947, fué realizado un estudio de la zuna de Za-
manzas por el geólogo 1)r. R. Braendly, ti- en 1950-51, el
geólogo americano Mr. R. P. Miller realizó estudios ge-
nerales en la mitad oriental de nuestra Península Y Valle
del Guadalquivir, que sirvieron para confirmar los trabajos
anteriores.

En los mapas que se adjuntan se detallan las zonas de
España, en las que se realizaron estudios generales y de
detalle geológicopetrolíferos, así como la situación de los
permisos de exploración e investigación.

En la actualidad continúan los estudios de detalle de las
zonas denunciadas para la situación de los sondeos de
investigación que en ellas se perforen, habiéndose deteni-
do los estudios de nuevas zonas de interés petrolífero por
haber sido reservado a favor del Estado, para investigado -

nes petrolíferas, todo el territorio nacional, impidiéndonos

con ello la solicitud de nuevas demarcaciones.

ZONA Noxri: nH Bttu,os

Los anticlinales más importantes situados en esta zona

son los de «Leva», «Zamanzas», «Canales», «l_)obro» v

«Huidobro». Todos los anticlinales arman en Cretáceo y
según la demudación, en unos casos la cubierta superficial

es Turonense, Cenomanente o \Vealdense.

El horizonte productor reconocido ha sido siempre el

\Vealdense y Jurásico Basta el Keuper del Trías.

Los estudios geológicos realizados en esta región pusie-

ron de manifiesto la existencia de estructuras aptas para

la acumulación de petróleos y en las cuales los horizontes

s







PROSPECCIONES PETROLÍFERAS REALIZADAS POR LA CAMPSA 7

'olíferos se encontraban a profundidades variables se-
i la denudación superficial así, por ejemplo, el anticli-
de Zamanzas, donde se realizaron los cinco sondeos
fundos S-2, S-3, S-4, S-5 y S-7, en todos los cuales se
nitraron gases y petróleo. De todos los sondeos indica-
quizá el más interesante sea el S-5 ; en los cortes que
compai an, se indican las diferentes formaciones atra-
(las N- las profundidades en las cuales se encontraron
cios y pequeña producción de gases y petróleo.

31 emplazamiento de los sondeos del anticlinal de Za-
zas está situado en Wealdense y se alcanzó en casi

s ellos el Jurásico, llegándose en el sondeo 7 hasta el

per en la profundidad de 2.177 metros.

n el anticlinal de Dobro se realizó el sondeo núme-

, que, iniciado en Wealdense, llegó al Lías y volvió a

arar en el Wealdense a los 1.147 metros, debido a la

encia de un pliegue-falla, tal cono se indica en el Pla-

450 adjunto. Este sondeo fué completamente estéril en

Íos de petróleo y gases.

1 anticlinal de Canales forma conjunto con el de Do-
N- el haber situado el sondeo número 6 en Dobro fué

el objeto de reconocer las dos estructuras en un punto

onde la denudación fuera mayor.

1 anticlinal de Huidobro, situado al Sur de los ante-

s, arma en Turonense y la denudación en su 'interior

uesto al descubierto el Wealdense. Este anticlinal ha

estudiado también con todo detalle como los anteriores.
1 anticlinal de «Levan, al Norte del de «Zamanzas»,

formado por dos anticlinales en prolongación uno de

v también -ha sido estudiado con todo detalle. Arma

uronense inferior, allí de anormal potencia en relación

zonas circundantes.

9
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ZONA DE SORIA

En la provincia de Soria CAMPSA tiene las siguientes

;ervas : (Fuentetoba», «Aldehuela de Calatañazor», «Na-

a la Llana» v- «L-cero,). E ntodas ellas se han realizado

:odios geológicos que han puesto de manifiesto la impor-

icia petrolífera de esta región, no sólo en cuanto a la ca-

cidad v- aptitud para la acumulación del petróleo, sino

rebién a la presencia de indicios petrolíferos, especial-

°nte asfálticos, en la zona (le <<Fuentetohan, donde se ha.

.'onocido un horizonte formado por varias capas impreg-

das de asfalto que afloran a la superficie en una exten-

iii de varios kilómetros.

Los estudios v las investigaciones por sondeos se diri-

n en esta zona, hacia el reconocimiento de la prolonga-

ín (le los horizontes donde se encuentran los indicios, en

parte donde las estructuras presentan un cierre acepta-

e para la acumulación del petróleo ; así, por ejemplo, el

ticlinal de u.Aldehuela», situado al Oeste del aflcramien-

asfáltico (le Fuentetoba, presenta el máximo interés. La

ructura de «Nafr ía» es igualmente apropiada a la inves-

ración por su situación geológica en zona (le afluencia.

ZONA 1'II. Fhla)

En las provincias de Navarra y Logroño, situadas al,

)rte v Sur del Ebro, se encuentran las reservas de. CAPM-

de «Dos ITermanas�,, «Tafalla» v u:Arnedo».

La estructura de «Dos Hermanas» arma en Turonense y-

parte está recubierta por el Oligoceno.
Se han realizado estudios —eológicos detallados que han

11
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lo largo del mismo la serie geológica, desde el Maestrich-

tense hasta el Albense, salvo la falta del Turonense. La
estructura presenta un cierre periclinal occidencial muy acu-
sado y en su parte oriental la denudación ha puesto al des-

cubierto e# Albense e incluso el Aptense y jurásico, donde

se encuentran algunos indicios petrolíferos. El cierre orien-

tal no es tan acusado como el occidental y esto ha motiva-

do que antes de realizar sondeos profundos en esta estruc-

tura se hayan proyectado pequeños sondeos previos, para

investigar el Liásico y a ser posible hasta el Trías.

La estructura de la reserva de «.Gratis» arma en el Eoce-

no margoso y de los estudios geológicos que se han rea-

lizado en ella se deduce la existencia de un anticlinal en

forma de domo con un cierre que, según las líneas de es-

tructura superficiales, es del orden de los 100 metros.

Madrid, enero de 19$5.
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Labor de la Compañía de Investigación

y Explotaciones Petrolíferas, S. A.
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3OR DE LA COMPAÑIA DE INVESTIGACION
>!' EXPLOTACIONES PETROLIFERAS. S. A.

.
-as investigaciones petrolíferas en España han comen-
en época relativamente reciente.

,on anterioridad al año 1940 se realizaron únicamente
stigaciones aisladas, sin que estuviesen en general pre-

das de estudios geológicos detallados, y én ellas se em-
ron sondas de pequeña capacidad, poco apropiadas casi

pre para el fin propuesto.

,as principales perforaciones de prospección petrolífe-

realizadas hasta esa fecha en nuestro país, fueron las

ientes

Lo CALIZAC1ON Pr,dundidad Resultado

Huidobro ( Burgos). 505 na. seco

Rubí, Utrera ( Sevilla). 600 » indicios

Villamartín (Cádiz). 377 » indicios

Polanco (Santander) 530 » indicios

Salvatierra (Alava). 450 » seco

Gastiain (Navarra). 1.611 » gases

Elorrio (Vizcaya). 846 » seco

Robredo (Santander ). 1.009 » indicios

Ajo (Santander). 1.200 » seco

Tona, Vich . (Barcelona ). 5011 gases

Tremp. ( Lérida,. 1 .485 seco

os ligeros indicios y gases obtenidos fueron siempre

antidad muy pequeña y sin aprovechamiento indus-

17'



4 INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO ICE ESPAÑA LABOR DE LA CIEPSA 5

trial posible. Vemos, por lo tanto, que la labor realizada nicas y estratigráficas y señalado las estructuras geológicas
ha sido reducida, y menor aún la investigación geológica favorables.
sistemática. Por último , en las áreas de mayor interés se han efec-

La Compañía Española de Petróleos, S. A. (CIEPSA) tuado reconocimientos de gran detalle, algunos tan minu-

ha prestado, desde su fundación, gran atención a la reso- ciosos que ha sido necesario levantar planos topográficos

lución del problema de las investigaciones petrolíferas en en escala 1/10.000 para, en ellos, poder colocar las observa-

nuestro subsuelo. ciones geológicas.

Los trabajos geológicos comenzaron en 1934 bajo la di- El resultado de estos estudios figura en niás de 100 in-

rección del geólogo norteamericanollr. Anderson y el in- formes geológicos, cuajados de planos y cortes, que re-

geniero de Minas español señor Dupuy de Lf,me. presentan más de ciento ochenta meses de trabajo de campo
y otro tanto de trabajo de gabinete.

Quedaron interrumpidas estas investigaciones con mo-
AI cesar en 1950 la colaboración cotí los técnicos norte-

tivo de la guerra civil, y poco después de terminar ésta,
americanos continuó el equipo de geólogos españoles sus

en el año 1940, se creó la Compañía de Investigación y Ex-
estudios de prospección petrolífera.

plotaciones Petrolíferas, S. A. (CIEPSA), que habría de
Este equipo, en el que destacan por su eficaz y val;o-

dedicar toda su actividad a la prospección de petróleo en el sísima labor los ingenieros de Minas don Antonio Almei.a
territorio nacional. y clon José M.' Ríos, ha recorrido grandes zonas de nues-

Comenzaron los estudios geológicos con la colabora- tro territorio y merecen destacarse sus detallados estudios
ción de técnicos y especialistas norteamericanos, que traba- en la vertiente meridional del Pirineo.
jaron conjuntamente con ocho geólogos e ingenieros de En el año 1953 aceptó Ciepsa la colaboración de la casa
Minas españoles. alemana C. Deilmann Bergbau G. ni. b. H., ele Ben-

La intensa campaña de prospección geológica en esta theim, especialista en esta clase de trabajos.
primera fase ha durado diez años, y en ella han intervenido La- labor emprendida ha sido muy considerable, supe-
los geólogos americanos Mr. A. E. Fath,Mr. R. Ander- rándose la actividad de los años anteriores. Trabajan des-
son, Mr. B. H. Grove, Mr. Verner Jones, Jlr. V. A. Bray (le entonces en España 12 geólogos alemanes, algunos de
v Mr. B. Trzesniowskv, todos ellos especialistas petrolí- ellos de renombre universal, y desde hace ya dos años se
feros acreditados, desarrolla una intensa campaña de prospección geofísica

En esta campaña se ha recorrido prácticamente todo en la que s'e emplea el sistema seísmico.
el territorio español y desechado aquellas regiones que por - Todos los trabajos que enumeramos han plasmado en
su composición eológica no son aptas para contener pe-b, la obtención , por Ciepsa, de los siguientes permisos de ex-
tróleo. Después se han recorrido las zonas donde pudieran ploración e investigación, cuya situación puede observarse
existir hidrocarburos, examinado sus características tectó- en el mapa adjunto

1� 19"
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Hectáreas

1) Gastiain (Navarra .. ... ... ... ... ... ... ... .. 3.275
2) Burgo de Ostna i(Soria) ...... ... ............ 2.600 2.° Labor de Ciepsa.
3) Berlanga de Duero (Soria) ... ... ... ... ... ... 10.550
4) Velamazón (Soria ) .......................... 4.250 Como hemos dicho, la Compañía de Investigación y Ex-
5) San Esteban de Gormaz (Soria). ... ... ... ... 2.902
6) Santa Ana y Picazo (Soria) .. ... ... ... ... ... 8.178 plotaciones Petrolíferas comenzó sus trabajos en el año 1940.
7) Valdomá (Lérida) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.990 En estos quince años de labor ininterrumpida se han
8) Oliana (Lérida) .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9.3`00

recorrido levantado mapas en más de 100.0009) Mediano (Huesca) ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4.2% y geológicos
10) Campodarbe (Huesca) . ... ... ... ... ... ... ... 11.4W kilómetros cuadrados del territorio nacional. Ha sido rea-
11) Aoiz (Navarra) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12.672 )izada una extensa campaña de prospección geofísica en12) Hurchillo (Alicante) . ... ... ... ... ... ... ... ... 14.305
13) San Maurici (Barcelona) ... ... ... ... ... ... ... 7.285 varias zonas del Norte de España y se han perforado cin-
14) Olius (Barcelona) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11.408 co sondeos profundos, desgraciadamente todos ellos con
15) Olius II (Barcelona) ... ... ... ... ... ... ... ... 2.870

resultado negativo.16) Times (Huesca). ... ... ... ... ... ... ... ... ... `2.400
17) Villarreal de Alava (Alava) ... ... ...... ... ... 83. 00
18) Antoñana (Alava) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.700 a) Investigación geológica. Primer período.
19) Estella (Navarra) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18.400
20) Logroño (Logroño) ... ... ... ... ... ... ... ... 74.400

Cuenca del Duero.21) Miranda de Ebro (Burgos) ... ... ... ... ... .. 108.000
22) Condado de Treviño (Burgos)... ... ... ... ... 28.400
23) Santa Cruz de Campezo (Alava) ... ... ... ... 41.800 Los primeros trabajos de investigación geológica de
24) aguardia (Alava)... ... ... ... ... ..... ... ... '3.200 Ciepsa consistieron en el examen general de vastas zonas25) Abornicano (Alava) . ... ... ... ... ... ... ... ...

3
3.200

con objeto de determinar en ellas los lugares más apropia-
TOTAL ........................ 568.7t>:; dos para una investigación detallada.

Seguidamente comenzó el estudio con detalle de las

Al reservarse el Estado español, en 1952, la totalidad estructuras de la cuenca del Duero.

del_ territorio nacional (que no estuviese ocupado por con- Este estudio ha sido el objeto de seis diferentes infor-
mes publicados en 1940 por los geólogos norteamericanoscesiones anteriores) para sus investigaciones petrolíferas, ha

quedado limitada la actividad de Ciepsa al área compren- A. E. Fath y F. H. Grove y por D. E. Dupuy de L6me.

dida en sus permisos de investigación vigentes. •De los primeros estudios se dedujo la existencia de una

Vamos a examinar en las páginas siguientes, con mayor
serie de estructuras tectónicas, a primera vista interesantes,
y entre ellas destacaron las de El Burgo de Osma, Romo,detalle, la actividad desarrollada pór la Compañía de In-
El Pilón, Santiuste, Andaluz, Bayubas, Fuente el Puerco,

vestigación y Explotaciones Petrolíferas, S. A. (CIEPSA),
Berlanga de Duero, Velamazán, Ucero, Santa Ana, Picazo

en sus tres aspectos. fundamentales : investigación geológi-
y Pedraja.

ca, geofísica y sondeos.
De cada una de ellas se ha realizado un estudio estra-

2)
21
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tigráfico y tectónico para determinar la existencia de po-
sibles capas porosas en su interior y de una adecuada cu-
bierta impermeable, así como la presencia de accidentes tec-
tónicos secundarios que pudiesen modificar sus condicio-
nes de impermeabilidad.

Fueron examinadas, asimismo, las diferentes manifes-
taciones petrolíferas de la región y las series estratigráficas
con que se relacionan para determinar las condiciones de
migración del petróleo en el área estudiada.

En general, las formaciones que cubren estas estruc-
turas pertenecen al Cretáceo Superior y presentan todas
ellas, en su interior, una magnífica roca depósito constituí-

da por las formaciones arenosas del Albense (facies de Utrí-

llas).

La mayor parte de estas estructuras Iia tenido que ser

desechada, y
1

que no presentaban condiciones adecuadas

de permeabilidad a causa de aflorar en su núcleo las ca-
pas albenses, o bien por falta de cierre periclinal en los
anticlinales, o por falta de condiciones suficientes de ¡ni-
permeabilidad en el recubrimiento.

En los asomos albenses no han podido observarse en
estas estructuras manifestaciones petrolíferas.

Las estructures de Torremocha de Ayllón y de Río Pe-

cho, en la provincia de Soria, fueron también desechadas

por falta de cubierta impermeable. El Cretáceó Inferior,

aquí exclusivamente margoso, no reúne condiciones apro-

piadas para la conservación del petróleo. Análogas caracte-
rísticas presentan las estructuras de Gormaz y Fresno, en

la misma provincia.

Asimismo fué estudiada en Soria la zona de Golmayo,

donde se encuentran muy interesantes manifestaciones pe-

trolíferas. Aunque existe en esta zona un bonito anticlinal,

22
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coronado por formaciones margosas del Cretáceo Superior,

las condiciones de sedimentación y su historia geológica
excluyen por completo la posibilidad de conservación de
hidrocarburos en su interior.

En el año 1941 fué realizado por D. J. M.° Ríos un
concienzudo estudio de los bordes de la cuenca del Duero.

Están constituídos por formaciones de calizas y margas,

que se extienden desde el Cenomanense al Garumnés ;
pero a causa de las roturas en, los pliegues y de la intensa
erosión se encuentran exposiciones del Albense, Wealden-

se e incluso Lías.

Los bordes cretáceos septentrional y meridional de la

cuenca están separados por el valle del Duero, relleno de

sedimentos horizontales miocenos , en los cuales destacan,

como islotes aislados, asomos cretáceos. El substratum del

Terciario en toda la cuenca está constituído por las mis-

mas formaciones cretáceas que ocupan los bordes. El ple-

gamento de éstas tuvo lugar con anterioridad al depósito

del Mioceno y los pliegues son mucho más intensos en el

borde septentrional que en el meridional.

Una serie dé cortes transversales detallados en estas

márgenes de la cuenca del Duero ponen de manifiesto las

diferentes estructuras tectónicas, estructuras de escaso in-

terés desde el punto de vista petrolífero.

En el mismo año fué estudiada por el señor Aimela
la zona comprendida entre Burgo de Osma y Alinazán,
analizándose las estructuras, ya estudiadas previamente, de
Burgo de Osma, El Romo, El Pilón, Berlanga de Duero,
Bayubas, Andaluz, Fuente el Puerco y Velamazán.

De todas ellas la que reúne mayores condiciones para
una investigación petrolífera es la de Burgo de Osma ; la
mayor parte de las demás debe desecharse de antemano, pu-
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diendo ser interesante la investigación de las restantes en Clemente.. No se encuentran aquí estructuras jurásicas ce
el caso de obtenerse un resultado positivo en la de Burgo rradas ni anticlinales de importancia en las formaciones
de Osma. cretáceas. Existe, además, una aguda discordancia entre el

Consiste ésta en una bonita cúpula, perfectamente ce- Jurásico y Wealdense.
rrada y coronada por formaciones margosas del Cretáceo En la zona de Contreras, estudiada a continuación,
Superior, que originan una perfecta cubierta impermeable. tampoco aparecen estructuras favorables para la acumula-

La serie estratigráfica está aquí constituida. por Paleó- ción de petróleos.
geno, Garumnés, Senonense, Turonense, Cenomanense, En el área de Salas de los Infantes se hizo un detenido
Albense, Wealdense, Liásico, Suprakeuper (Carñiolas), estudio del Jurásico y Wealdense ; tampoco se encontraron
Keuper, Muschelkalk y Buntsandstein. aquí estructuras interesantes.

Un sondeo de investigación realizado posteriormente en La región de Basconcillos del Tozo, muy conocida de
esta estructura (véase más adelante el esquema correspon- los geólogos de petróleo por las magníficas manifestaciones

diente) puso de manifiesto una muy exacta concordancia petrolíferas que allí se encuentran impregnando las are-
entre la serie prevista y la realmente atravesada. Las capas nas del Albense, ha sido objeto también de un cuidadoso

porosas del Albense no mostraron vestigios de hidrocar- examen.
buros. El anticlinal infracretáceo de Basconcillos del Tozo ca-

También en -el año 1941, y para completar las inves- rece de cobertura impermeable y está fuertemente fallado

tigaciones geológicas realizadas en la cuenca del Duero, en su flanco meridional.

fué estudiada la parte oriental de la cuenca por el geólogo No tiene, por lo tanto, interés esta estructura, y sólo

americano B. H. Grove. Este estudio confirmó las hipótesis lo tendría la zona en el caso, poco probable, de hallarse

anteriores en relación con que las posibilidades petrolíferas buenas estructuras precretáceas.

de las estructuras más interesantes de la cuenca habrían También se estudiaron en esta campaña las estructuras
de-estar condicionadas a que un resultado favorable en el de la zona de Tejada.
sondeo propuesto para la de Burgo de Osma demostrase La serie estratigráfica es bastante completa y las arenas
la presencia de hidrocarburos en las formaciones porosas albenses se desarrollan con suficiente espesor. No existen
de las capas de Utrillas. adecuadas cubiertas impermeables y et interés petrolífero

Durante 1940, y también en esta primera etapa de in- de la zona es escaso.
vestigación de Ciepsa, realizó don Enrique Dupuy de Mayor interés presenta la zona de Sedano y Villalta,
Lóme Vidiella un detenido estudio, plasmado en siete di- región que fué objeto de un detenido estudio.
ferentes informes, de las formaciones cretáceas de la pro- Quedó eliminada en este primer recorrido la zona al Sur
vincia de Burgos. de la línea Montorio-Quintanilla-Hontomín, ya que en ella

Se estudió primeramente la región de Cuevas de San no se encuentran estructuras interesantes ; se recomendó,

24 25
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en cambio, la investigación detallada de los anticlinales de
Sedano y Villalta, máxime cuando en las arenas albenses Nordeste de España.
al Sur, Este y Oeste de esta zona se encuentran impregna-
ciones petrolíferas. (Huidobro, Zamanzas y Basconcillos A continuación de estos estudios, en los años 1941 y

del Tozo.) 1942, se realizaron investigaciones en el Nordeste de Espa-

Fueron estudiados, por lo tanto, con el suficiente detalle, ña ; investigaciones que alcanzaron a algunas zonas de Ca-

los referidos anticlinales ; pero se abandonó la investiga- taluña v del Pirineo, constituyendo así una fase preliminar

ción en ellos al comprobarse que no reunían condiciones de los intensos estudios que en la vertiente meridional pi-

favorables. El anticlinal de Sedano, en efecto, está abierto renaica habrían de llevarse a cabo en años sucesivos.

hacia el Este y Oeste, mientras que el de Villalta carece de La primera zona recorrida todavía en 1940 fué la de

cierre en sus extremos Noreste y Suroeste. Artesa de Segre, al Norte de Balaguer (Lérida), y allí es-

Para completar las investigaciones en esta región fué tudiaron los señores Garrido v Grove la estructura de San

realizado un nuevo estudio, en el año 1944, por los señores Mamet.

Garrido, Ríos y Almela, de la zona Villarcayo-Villasana de Ofrecía esta estructura interesantes posibilidades, por lo

Mena-Orduña. que se recomendó un nuevo estudio más detallado, que rea-

Se encuentran aquí dos bonitos anticlinales : el de Tes- ¡izó don José i\Taría Ríos en el año 1941.

la y el de Lalastra-Sobrón. El primero de ellos, con la La serie estratigráfica en la zona es la siguiente

charnela rota y erosionada hasta el Albense, carece de inte-
rés petrolífero.

Oligoceno.-Conglomerados : Discordancia.

El anticlinal de Sobrón se presenta como una bella cú- Eoceno.-Luteciense : Margas arenosas azules fosilíferas.

pula alargada y cerrada periclinalmente en ambos extremos. Ypresiense: Alternancias de calizas y margas con alveo-
,,inas.

Sería una estructura perfecta, pero se encuentra trastornado Sparnaciense : Calizas y calizas margosas.
por la gran falla de Val de Gobea y otras roturas menores. Thanetiense: Margas rojas vinosas, yesíferas.

Se producen en estas fracturas asomos wealdenses sin el Montiense: Calizas silíceas compactas, lacustres.

menor indicio de hidrocarburos. Cretáceo : Garunés : Areniscas y margas.

Han sido estudiados también en esta región los diápiros Senonense : Maestrichtiense : Calizas arenosas.
triásicos de Salinas de Rocío, Villasana de Mena y Poza de Campaniense : Grandes masas de calizas rojizas.

la Sal. Es mayor su importancia desde el punto de vista Jurásico.-Calizas.

puramente geológico que petrolífero. Bajociense.
Bathoniense : Dolomías oscuras.

Lías.-Pizarras fosilíferas.

Trías.-Keuper y MMuschelkalk en facies características.
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Como puede verse, la gran laguna estratigráfica desde el Piso Zona Norte Zona Sur Zona Oeste Espesor

Jurásico al Senonense constituye un considerable factor
Oligoceno - - margas elás- - 50 in.

negativo para la conservación del petróleo. ticas

La estructura de San Mamet constituye un domo per- Bartonense - - margas 100 »

fectamente cerrado, con tres culminaciones de altura dife- Auversiense conglom. mar- congl., Ing. y margas are- 800 »
gas calizas de niscas

rente, y sellado por las calizas compactas del Campaniénse foraminí-
feros

que afloran en su bóveda.
Luteciense margas cal- mg. y cal. de mg. y cal. de 400

A finales de 1940 fué estudiada por Mr. Grove la cuen- cáreas foraminí- fora,niní-

ea del Ampurdán, en Cataluña. feros feros

Suessoniense caliz. bitumi- detríticos detríticos 100 »
Contiene esta cuenca ele 750 a 1.000 metros de capas posas

plegadas cíe Eoceno marino, y no se excluye en ellas la Substratum cret. Conti- Paleoz. Paleoz. -

posibilidad de buenas rocas depósito y estructuras favora-
nental

bles. Por ello se recomendó un estudio más detallado de
En el año 1942, y también en el Nordeste de España,

las zonas interesantes de la cuenca. Este estudio, realizado
como veremos, en los años sucesivos, no permitió llegar a

fué estudiada por los sellores Almela y Ríos la región de

conclusiones alentadoras.
Berga. Tenía por objeto este estudio el completar las ob-

En 1941 hicieron los señores Almela v Ríos un deteni-
servaciones sobre las series del Terciarlo marino, que ha-

brían va sido descritas en la zona de llanlléú-Bañolas-Olot.
dísimo estudio de la zona Bañolas-Olot-Manlléu, zona en

generales con la
la que pueden estudiarse con detalle las capas del Eoceno

La Esíratigrafía coincide en línea b ya

marino de la región.
descrita, asimismo la Tectónica se ajusta a las mismas

Se encuentran aquí indicios petrolíferos en las calizas
directrices, encontrándose violentos pliegues al Norte, y

bituminosas del Suessoniense.
suaves ondulaciones hacia el Sur. Se encuentran bonitos

anticlinales oligocenos, v entre ellos destacan los de Roca
La serie estratigráfica puede resumirse en el cuadro si- Tallada, Aviá, Cardona v Sucia, erro no existen circuns-

guiente, extensivo a la totalidad ele la cuenca del Am-
purdán.

tandas geológicas favorables para la acumulación de petró-

leo en ellos, a pesar (le que ésta es una de las regiones de
Existen en la zona tres estructuras : el domo de Mieras, Espada donde las manifestaciones petrolíferas son más

el anticlinal de Santa María ele Besora y el anticlinal de frecuentes. Todas ellas tienen lugar en las calizas y margas
Juanetas. El estudio de las condiciones de estas estructu- fétidas del Luteciense inferior.
ras para la conservación del petróleo permitió llegar a con-
clusiones poco alentadoras ; no parece asimismo posible la

En 1942, y dentro de la misma región, fué recorrida

migración, a estas estructuras, de hidrocarburos de origen
también por los señores Ríos, Almcla v Garrido la zona

de Artesa de Segre.
suessoniense.

21)
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Los estudios realizados contribuyeron a completar y me-
jorar notablemente los conocimientos ya adquiridos sobre
la Estratigrafía y Tectónica de la región. La zona ahora SI•l'CACION Dl', LOS SON1)EO)S Y CUN('I?SR)NES
investigada carece de interés petrolífero.

En el mismo año estudiaron estos autores, completando F R
la campaña que venimos siguiendo, el Oligoceno de las

LA AAÑ A ov 0EOO SAL, � sEBASnAY
A

N C E A
zonas de Pons y Solsona. Se encuentran aquí una serie ! oL., `' \

completa de anticlinales cerrados, cuyas posibilidades pe- h A "'POMEE�fDiA' � ; . -.

trolíferas quedaron subordinadas al resultado favorable de
-ti --.,-1 -. P---' r j� °• /LEun sondeo que se proyectó emplazar en la estructura pró- [LOMA!" � �"''� ._ ' y o,•,¡iüodu / áA � .� ;

xima de Oliana.

Fué estudiada esta estructura en 1942 por los mismos �:I' �y!EgiGNU ' osynóvu'
JARA

autores, y sus condiciones de perfecto cierre y cubierta ade-
cuada hicieron fuese recomendada para un sondeo de iñves-

6EOtigación con el que se pretendiese alcanzar los niveles, su- " -, VALEMG�A'

°UM ESpuestos petrolíferos, del Eoceno inferior.
�- ALBACEjE

-.-.�...- CWDAU-REAL ; Q
Posteriores estudios más detallados de Tectónica y Pa- ;OaABaol 0

ALICANTE,�..
leografía aconsejaron también la perforación del sondeo. '

Seguidamente veremos el resultado negativo que alean- R����� !• F�_t ',
zó el sondeo de Oliana.

0- i HUELVA y (y ri ' GRAMAOA

AL E
Región oriental. d&LA

Durante los mismos años, y también en esta primera ESCALA

fase de exploración geológica, fueron recorridas por el per- &' 0 700 K,.

sonal de Ciepsa extensas zonas en la región oriental espa-
Rat ,adn .reizrillo : Regiones en las cuales se ha efectuado reconocimiento gcol <lgico general.

ñola. /�'urado c, ,, ad� Regiones en las cuales se ha efectuado invetitigación geológica detallada.

En 1941 estudiaron los señores Dupuy de Lóme Vidie-
lla y Grove las cadenas celtibéricas, e hicieron de las mis-
mas una detallada descripción estratigráfica y tectónica.

En términos generales, la existencia de una sedimenta-
ción marina adecuada constituye un factor favorable para

3o
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i presencia en la región de rocas madres petrolíferas ; son
casas, en cambio, las estructuras apropiadas a causa de la
,pecial disposición tectónica de las diferentes series y de
gran cantidad de fallas y pliegues secundarios. La serie

ealdense y las capas de Utrillas constituyen formaciones
lecuadas para la conservación de petróleo en su interior.
El hecho de no encontrarse manifestaciones petrolífe-

s, a pesar de la frecuencia de roturas y asomos de las se-
es arenosas inferiores, constituyen un factor negativo de
dudable importancia.

Fué recomendado, sin embargo, el estudio más concreto

determinadas zonas y fueron éstas' objeto de los traba-
s siguientes.

Así en 1942 fué estudiada por los señores Almela, Ríos

Garrido la región de Cuenca-Cifuentes.

Existe aquí una sedimentación continua que comprende
"I'riásico, Lías y Jurásico inferior, existiendo luego una

,una estratigráfica hasta las formaciones arenosas conti-

ntales del Albense. El Cretáceo superior está representado
r calizas del Cenomanense, Turonense y Senonense.

Existe conformidad aparente entre las capas liásicas y
Albense ; sin embargo, la falta de todos los sedimentos

ermedios tiene un valor negativo casi absoluto. Tampo-

se encuentran los más ligeros indicios petrolíferos en los

cuentes asomos albenses, ni en las roturas. Pueden ob-

varse algunas estructuras cretáceas cerradas, y posible-

nte existan otras debajo del recubrimiento mioceno ; un

Lidio detallado, en vista cíe los factores antes citados, no

ece gran interés.

También en 1942 estudiaron los señores Almela y Garrí-

el área Morella-Cineto rres, en las provincias de Caste-

i y Teruel. Afloran en esta región formaciones marinas

s31
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del Eocretáceo, distinguiéndose Barremense y Aptense i, -
boros. Tampoco existen en esta zona indicios petrolíferos.

silíferos . Sobre el Aptense marino descansa tina curio-a En este mismo año fueron estudiadas por los señores
.formación continental en facies wealdense . No se encuera

Grove v llupuv de I_úme la provincia de Albacete y Norte
tran manifestaciones petrolíferas , y la disposición tectónica

de la de Murcia. La mayor parte del área recorrida fué
de las formaciones cretáceas en la zona estudiada no es a ci e-
cunda para la acumulación de hidrocarburos en su interior .

desechada por no reunir condiciones petrolíferas favora-

bles. Se recomendó , sin embargo , el estudio posterior de
Con anterioridad a estos estudios , realizaron en 1941

algunas zonas ele la provincia de Albacete.
los señores llupuy de Lóme Vidiella \- Garrido un recorri-

Los mismos autores hicieron en 1942 un reconocimiento
do de la Sierra de Altamira, comprendiendo parte de las

general de las provincias de Valencia , Alicante , M urcia y
provincias de Guadalajara , Cuenca y Toledo. La serie es

:
Almería , N- de él se dedujo la conveniencia de insistir con

tratigrálirl es en esta región
nuevos estudios en la zona Nordeste de Murcia v en la par-

Terciario superior .Mioceno : Pontiense , caliza lacastr . te oriental de la provincia de Alicante.

Tortoniense : Margas y arcillas. Por ello fué realizado en 1943, por los señores Almela,

Sarmatiense: Margas y yesos. Ríos y Garrido, un reconocimiento geológico de la región

Terciario inferior.-Paleógeno : En facies continental , con de Orihuela , en el límite de ambas provincias.
margas, conglomerados y niveles yesíferos. Se encuentran aquí algunas manifestaciones petrolífe-

Neocretáceo .-Senonense , Turonense , Cenomanense: Calizas ras, se trata en conjunto de una región de Tectónica vio- ;y
cristalinas o dolomíticas , con ligeros niveles margosos lenta y complicada. La posibilidad de hallar acumulacio-
y arenosos.

raes de hidrocarburos en la base del i\Iioceno hizo que en
Eocretáceo .-Albense superior : Marino, fosilífero. la segunda fase de los trabajos de investigación petrolífera

Albense inferior : Continental , arenoso, poco potente.
• de Ciepsa se dedicase mayor atención al estudio detallado

Líásico.--Ca liza s con Pentacrinus , debajo carñiolas y margas de esta región , estudio que culminó, años después, en la
arcillosas.

perforación de dos sondeos profundos en la provincia de
Trías.-Keuper y Bunt sand stein . Alicante.
Paleozoico .-Siluriano : Cuarcitas y pizarras . Más adelante hemos de volver a insistir en la enumera-

ción de los trabajos realizados en este área , así como en la
Existe conformidad entre Jurásico, Eocretáceo, Neocre- descripción de los referidos sondeos.

táceo y Terciario inferior, y discordancia entre estas series
'También alcanzaron los trabajos de investigación geo-

y el Terciario
lógica de Ciepsa, en este primer período, a la región meri-

La Sierra de Altamira, en su disposición tectónica, está
constituida por una serie de pliegues fallados v no reune

dional española . Ya hemos mencionado los estudios reali-

zados en el Sureste de la Península, que comprendieron la
condiciones apropiadas para la conservación de hidrocar-

provincia de 111n1ería .
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En 1941 estudiaron también los señores Dupuv de Lilme tros y la escasez de vehículos y especialmente de carbu-

y Grove una extensa zona situada al Sur de la falla del rantes, lo que entorpeció extraordinariamente los desplaza-

Guadalquivir y que comprende gran parte de la cuenca de mientos.

este río. Se encuentran aquí muy buenas y frecuentes mani- Prácticamente se puede definir esta segunda etapa de

festaciones de hidrocarburos, y ello es causa de que hayan investigación de Ciepsa como uLa campaña del Pirineoll.

sido realizadas en la región, en años anteriores, labores de En efecto, en estos años hicieron los señores Dupuy de

prospección petrolífera e incluso sondeos. Lóme, .\lmela, Ríos y Garrido un detenidísimo estudio de

La investigación de petróleo en esta zona debe limitarse la vertiente meridional del Pirineo y de toda la región si-

al estudio de las posibles acumulaciones de hidrocarburos tuada inmediatamente al Sur de dicha cordillera.

en las series terciarias de la parte baja de la cuenca. Se Fueron asimismo estudiadas la cordillera litoral catala-
aconsejó también el estudio de la estructura triásica-tercia- na y la cuenca oligocena situada entre ésta y la cordillera
ria de Villamartín y del anticlinal de Veger. Ambas es- pirenaica.
tructuras están situadas en la provincia de Cádiz. No es lugar apropiado para describir con detalle los re-

El anticlinal (le Veger fué estudiado en 1942 por el se- sultados de esta campaña del Pirineo. Basta decir que con
ñor Garrido, pero no reúne condiciones de cierre apropia- ella quedaron aclarados los problemas estratigráficos pen-
das,

clientes de esta región, `- que se han producido descubri-
Por último, helaos de decir que también en esta primera mientos tectónicos de primordial interés.

fase se hicieron investigaciones geológicas en la cuenca del
Desde el punto de vista petrolífero han quedado esta-

Ebro y en determinadas zonas (le las provincias de clava
blecidas las formaciones de la región que han podido cons-

y Navarra. Estas regiones han sido objeto de estudios mu-
tituir rocas madres petrolíferas v cuáles son las series po-

cho más detallados en épocas posteriores, por lo cual nos
rosas en que cabe esperar la acumulación (le hidrocarburos.

liemos de ocupar de ellas más adelante.
Se ha estudiado la evolución geológica de todo este bor-

Segundo período de in�esiigacion. de Sur del geosinclinal pirenaico, y han sido puestas de

manifiesto las diferentes fases oregénicas, estudiándose en
Como consecuencia de la difícil situación internacional relación con ellas los posibles problemas de migración del

en aquellos años hubo de prescindir Ciepsa, en 1943, de la petróleo.
valiosa colaboración de los técnicos extranjeros.

El trabajo se llevó a cabo desde 1943 a 1946 exclusiva-
El resultado de estos estudios fué la solicitud por Ciepsa

mente por personal españcl, pero no disminuyó el ritmo de
de sus permisos de investigación en la región pirenaica y

las investigaciones geológicas. Es de notar las dificultades
más adelante la perforación en dos de ellos, Oliana v Bol-

(le todo orden con que en aquellos años se tropezó, y no
taña, de sondeos profundos. Más adelante trataremos de

las condiciones estratigráficas N- tectónicas en estos lugares.
fueron las menores la penuria de alojamientos suminis-
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-Como hemos dicho, la cuenca oligocena catalana fué
también estudiada con detenimiento. esta etapa algunos trabajos locales que quedaban pendien-

Existen en esta cuenca algunos indicios petrolíferos, tes en otras provincias españolas.

en el Oligoceno se dibujan interesantes estructuras, reco-
mendándose el estudio detallado de algunas de ellas, que Tercer período de investigación.
fueron objeto de las consiguientes solicitudes de Permisos
de Investigación por parte de Ciepsa. Desde 1946 a 1950 se extiende el tercer período de inves-

tigación de Ciepsa. Terminada la guerra, y aclarado el pa-La estructura de Oliana, va en el límite de la cuenca
norama internacional , pudimos volver a contar con la valio-terciaria y el Pirineo, era la nnás interesante, pero como ve-
la cooperación de los técnicos y geólogos norteamericanos.remos su investigación por un sondeo profundo fué nega-

tiva. Pero, además, se pudo conseguir en este período la im-

portación de un tren completo de sondeos, capaz de alcan-En general, del estudio de la evolución geológica de las
formaciones que ocupan esta cuenca terciaria puede dedu-

zar los 2.500 metros.
í ar-cirse que su interés petrolífero no es muy grande.

Los trabajos de investigación entraron entonces, en par-

La cordillera litoral catalana fué objeto de tres detenidos
te, en una fase más concreta, estudiándose ya con detalle

informes geológicos, realizados también por los señores
determinadas estructuras para elegir las que fuesen más

Almela, Ríos v Garrido. apropiadas para sondear.

La labor estratigráfica tectónica fué también muy in-
Así fueron emplazados en esta época los sondeos de Olia-

y
na (Lérida) y Burgo de Osma (Soria).teresante v aportó valiosos datos para el conocimiento de

la geología de la región. Su interés petrolífero es, sin em-
Simultáneamente continuaron los trabajos de reconoci-

miento geológico general y se realizaron estudios más de-bargo, muy pequeño.

Los únicos indicios de hidrocarburos encontrados se ha-
tallados en zonas que habían sido recorridas previamente

flan en algunas pizarras eocenas bituminosas del cerro de
en años anteriores.

Santa Catalina, cerca de Manresa.
Zonu oriental.

Sólo se encuentran estructuras en el grupo de anticlina-
les de la caliza de alveolinas que recubre el Trías cerca de Prosiguieron los estudios geológicos en el Sureste de
Orpi. Su interés es muy pequeño a causa de su tamaño re- España.
ducido y desfavorables condiciones estratigráficas. En 1946 realizaron los señores Dupuy de Lóme Vi.die-

En el resto de la zona no aparecen estructuras favorables. lla y Almela un estudio de la parte meridional de la pro-

Fueron descartadas las áreas que en esta cordillera ocu- vincia de Alicante, de cuyo estudio volvió a deducirse la

pa el Paleozoico. conveniencia de investigar las posibles acumulaciones pe-

Además de las regiones citadas fueron completados en trolíferas en las formaciones porosas de la base del Mio-

ceno.
3ó
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zona muy trastornada , donde son frecuentes los corrimien-
A continuación estos mismos autores estudiaron el Sur

tos, cualquier investigación petrolífera que se realice habrá
de la provincia de Valencia , en la zona Enguera-Cofrentes

de estar precedida de muy detallados estudios tectónicos
Carlet.

en los que se compruebe la autoctonía de las series investi-
La serie estratigrí fi ca es en esta zona la siguiente

fiadas.
Los trabajos de investigación en esta zona , condiciona-

Terciari4 .-MIioceno : Tortoniense o Sarmatiense. Confinen- dos al resultado de los dos sondeos de Alicante , fueron aban-
tal v detrítico.

Hacia el Sur, Burdigalense margoso marino. donados ante el carácter negativo de aquéllos.

Neocretáceo .-Senonense : Calizas y margas grises, marinas,
fosilíferas . Pirineo.

Cenomane nse Turonense : Calizas claras margas blancas
Continuaron en esta tercera etapa los trabajos de inves-

marinas, fosilíferas.
Ligación geológica en la zona pirenaica, trabajos a los que

Eocretáceo .-Albease continental : Arenosos.
Aptense : Calizo, marino. como sabemos, había correspondido la mayor actividad en

Triásico .-Carfüolas gripes o negras . el período anterior.

Keuper : rñiola so , yesífero , salino. Conocidas ya las principales características estratigrá-

ficas v tectónicas de la región, y la evolución geológica de

No se encuentran en toda la zona estructuras favorables
las formaciones que la ocupan, halzían sido ya determina-

para los niveles que podrían ser considerados coi-no rocas
para la conservación de petróleo v los indicios petrolíferos
son muy escasos . madres y aquellos que serían susceptibles de constituir ro-

cas depósitos.Para completar los trabajos en esta región oriental es-
El objeto de la mayor parte de los trabajos en la zona,

pañola hicieron los señores A. Almela y J. A. López Ma-
en este tercer período, tuvieron por objeto el comprobar, en

feos , en 1950, un reconocimiento geológico de la zona Alha-
ma de Murcia-Archena . cada punto interesante , la existencia de las circunstancias ge-

AI Norte de Archena la Tectónica es muy violenta y el
perales a que nos acabamos de referir y el determinar po-

interés petrolífero casi nulo. Constituye la mayor parte del
sibles estructuras petrolíferas.

I?n 1946 fué realizado por los señores Ríos y Garrido
área estudiada un amplísimo sinclinal que se extiende has-

un reconocimiento, de la región de. Sos del Rey Católico,
ta la sierra cte Ricote y en el cual tampoco pueden esperarse
acumulaciones petrolíferas .

en los Pirineos navarros. Fué estudiado el recubrimiento

En el resto de la zona se encuentran algunas estructu-
oligoceno y no se encontraron estructuras favorables.

Los mismos autores hicieron , también en 1946, un es-
ras interesantes , pero en cualquier caso su interés petrolí=
feto está íntimamente ligado a su autoctonía . En efecto,

tedio ole la zona pirenaica situada al \orte del anticlinal

de Oliana (Lérida).
tratándose este borde Norte del geusinclinal bético de una
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Se trata de una zona de estratigrafía muy completa y gran anticlinal cíe Campodarbe, en el Pirineo aragonés.
tectónica violenta. Las series mesozoicas se apoyan hacia Esta zona fué objeto de una nueva solicitud de Permiso
el Norte normalmente sobre el Paleozoico v, hacia el Sur, de Investigación y posteriores estudios en la misma estruc-
forman una serie de pliegues volcados y fallados, de cuna tura condujeron el emplazamiento, años más tarde, del
acumulación resulta una estructura imbricada de gran com- sondeo de Boltaña.
plicación. Los anticlinales situados al Norte del de Oliana, Otras zonas del Pirineo aragonés, y concretamente el
y entre los que destacan el de Montanisell y el de Pera- área Jaca-Biescas, fueron estudiadas, en 1949, por don An-
mola, cabalgan sobre aquél, que está situado en posición tomo Almela.
normal.

Pudo deducirse de los estudios en la región que la úni-
Si bien se determinaron diversas estructuras, únicamen-

te la que ocupa el valle de Ansó presenta un cierre coro-
ca estructura que reunía , según su examen de superficie, pleto.
condiciones para la acumulación de petróleo era la de Las condiciones estratigráficas generales no son fano-
Oliana.

Esta estructura fué, por lo tanto, objeto de un nuevo
rables para la acumulación de petróleo, y, por ello, fueron

abandonados los estudios en esta zona.
estudio, ejecutado en 1946 por Mr. Verner Jones) los se-

En 1950 estudiaron los señores Almela y López-Mateos
flores Almela y Ríos.

Se aconsejó la perforación en ella de un sondeo, sondeo
la estructura de Biniés, en la provincia de Huesca. Esta

que, como veremos, fué de resultado negativo al no poder-
estructura, que en un principio parecía reunir condiciones

favorables, fué amparada por el correspondiente Permiso
se atravesar con él la totalidad de las margas imperm.ea-

de Investigación. Su investigación posterior quedó supe-
bles del Luteciense, que constituyen la cobertera del anti

ditada al resultado del sondeo de Boltaña.
clinal.

Prosiguiendo con el estudio de estructuras pirenaicas Norte de España.
interesantes se examinó , en 1948, por los señores Almela y
López-Mateos, la de Olius, situada en el límite de las pro- Continuaron en esta época las investigaciones geológi-

vincias de Lérida y Barcelona. cas en determinadas zonas del Norte de España, hacia las

Sus condiciones estratigráficas y tectónicas son muy se- cuales iba más adelante Ciepsa a dedicar su mayor atención,

mejantes a las del anticlinal de Oliana, por lo que una in- Ya en 1946 estudiaron los señores Almela y Garrido la

vestigación más detenida de la estructura de Oius quedó estructura de Arnedo.
supeditada al resultado positivo de la prueba Oliana. El En 1949 terminó el ilustre geólogo profesor B. Trzes-
espesor de cobertera que sería preciso atravesar en Olius niowski su magnífico estudio sobre el anticlinal de Gastiain
sería todavía mayor que el supuesto en Oliana. (Navarra). Completó este trabajo los estudios anteriores del

El señor López-Mateos hizo, en 1948, un estudio del señor 1)upuy de L1me y del señor Almela, y ha servido de
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base para las concienzudas investigaciones que en esta zona
n ahora realizando.

lífera

su fundación, en sus trabajos de investigación petro-
se están

hemos dicho en otro lugar, hemos de volver más
era en España.

En este año, en efecto, aceptamos la colaboración de la
adelante sobre la descripción más detallada de estos traba- empresa alemana C. Deilmann Bergbau G. m. b. H., de
jos. Completando las investigaciones del Norte de España,
realizó el señor Almela, en 1949 , un recorrido geológico por

Bentheim, especialista en esta clase de trabajos, y que po-

lo zona Castro-Urdiales, Laredo, en la provincia t, San-
see en Alemania una muy- considerable producción propia

tander. Existen allí algunas manifestaciones petrolíferas v
de petróleo.

Ello
se encuentran estructuras cretáceas, en general muy tras-

nos ha permitido contar con la valiosísima ayuda

de técnicos y geólogos perfectamente impuestos en los más
tornadas , y cuya investigación habría de estar precedida modernos y eficaces sistemas de prospección petrolífera.
de estudios geológicos v geofísicos muy detallados.

La casa Deilmann ha enviado, además, para estos tra-

Cuarto período de investigación. bajos, dos equipos completos de mediciones seísmicas y

un magnífico tren de sondeo WVirth capaz de alcanzar los

Desde 1951 a 1953, volvió a ser llevada a cabo la inves- 4.000 metros de profundidad.

tigación petrolífera de Ciepsa exclusivamente por el perso- Participan en los actuales trabajos de investigación geo-
nal español al servicio de la Compañía. lógica los geólogos alemanes doctores Bijvank, Graebert,

No se abordó en esta época el estudio de nuevas regio- Hüttner, Kopp, Hoeppener, Fricke, Boigk, Goerlich, Beu-
nes, pero se completaron las investigaciones realizadas años ther, Tischer, Dahm y Mensink.
atrás , especialmente en la zona del Pirineo, en Cataluña, v Los trabajos de geología v geofísica están dirigidos por
en la provincia de Alicante. el conocido geólogo doctor I,ügters, v hemos contado, ad.--

Estos estudios geológicos condujeron al emplazamiento más, con la valiosísima ayuda del ilustre profesor R. Brink-
definitivo de los dos sondeos de Alicante (La Marina y Ro- mann, especialista en cuestiones tectónicas españolas. Con-
jales) y del sondeo de Boltaña, en el Pirineo aragonés. dujeron estos estudios, de los que nos vamos a ocupar se-

La recopilación e interpretación de los datos obtenidos guidamente, a la obtención por Ciepsa de sus Permisos
en dichos sondeos ocupó en este período gran parte (le la
actividad de los geólogos de Ciepsa.

de Investigación en el Norte de España, que cubren es-

tensas zonas de las provincias de Alava, Navarra, Burgos,
A estos efectos es preciso destacar la valiosísima cola- Zaragoza y Logroño.

boración del especialista mallorquín don Guillermo Colom, En estas zonas ha desarrollado Ciepsa, v continúa les-
a quien debemos el examen paleontológico v clasificación
de la mayor parte de la microfauna obtenida en estos son-

arrollando en la actualidad, una intensa campaña de inves-

tigación geológica y geofísica que ha permitido ya fijar
deos.

el emplazamiento de (los sondeos profundos, actualmente
En 1953 comenzó Ciepsa la época de mayor intensidad, '

en ejecución.
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estos estudios, superan, en conocimiento de causa y profun-

didad, a cualquier trabajo análogo realizado con anterior¡-

Trabajos en Alava y Navarra. dad en España.

Se han estudiado además los problemas relacionados con
Desde su fundación dedicó Ciepsa gran atención a la la irrupción de los diapiros de Estella Y Maeztu, así como

región de Navarra situada al Oeste de Estella y que com- la génesis y migración del petróleo en la región.
prende el anticlinal de Gastiain, donde hace unos treinta Como es sabido, en las proximidades del anticlinal de
años se perforó por una empresa privada un sondeo de Gastiain, en la zona de Atauri-MIaeztu, se encuentran muy
prospección petrolífera. buenos yacimientos asfálticos impregnando las calizas del

El primer estudio de Ciepsa en esta zona fué realizado Cretáceo Superior y Eoceno, yacimientos que son explota-
en 1940 por los señores Enrique Dupuy de Lame, Vidiella, dos industrialmente con éxito desde hace muchos años.
A. E. Fath y B. H. Grove. Posteriormente, en 1941, hizo Los trabajos de estratigrafía han sido apoyados por una
clon Antonio Almela nuevas investigaciones en la región. labor paleontológica muy detenida, auxiliada por el análi-

En ambos estudios se hicieron constar las favorables con- sis de microfauna, para lo cual se ha montado un laborato-

diciones estratigráficas y tectónicas del referido anticlinal , río móvil de micropaleontología, dirigido por el doctor

así como el gran espesor de las margas cretáceas que for- J. Bijvank.
man la cubierta impermeable de la estructura. Por último, los estudios tectónicos han sido completados

En el año 1949 hizo el ilustre geólogo B. Trzesniowski por una campaña de mediciones seísmicas en la región.

No es este lugar apropiado para examinar detenidamen-un detenidísimo estudio de esta zona. Su brillante informe,
que incluye un mapa estratigráfico muy detallado, y di- te los resultados científicos de todos estos trabajos. Vamos,

versos cortes tectónicos, con muy acertadas mediciones de pues, a dar Cínicamente una somera idea de las caracterís-

espesores, sirve de base para los estudios posteriores que ticas estratigráficas y tectónicas de la región,

allí se realizan . La serie estratigráfica puede resumirse en la columna si-

Estos últimos estudios han sido llevados a cabo por los guiente :

doctores alemanes Fricke y Hüttner y comprenden no sólo
Tercia rla estructura de Gastiain, sino toda la región colindante, io.-Oligoceno : Margas y areniscas.

llegando por el Sur hasta la cuenca del Ebro y por el Norte
I oceno :Conglomerados, arenas y calizas lacustres.

hasta las proximidades de Vitoria. Neocretáceo.-Garunés: Areniscas y arenas.
M

No sólo ha sido hecha una cartografía estratigráfica
aestrichtense : Calizas con orbitoides.

Santonense superior : Calizas mar-osas y margas fosilí-
muy detallada y concienzudas mediciones tectónicas, sino feras.
que se han trazado mapas paleogeográficos (le la región en Santonense inferior: Calizas azules con Tea•anites ta-

cada uno (le los períodos considerados interesantes, y en
xarum.

Coniacense superior : Calizas y margas azules.
conjunto, las síntesis tectónicas y orogénicas que resumen

4:)
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Coniacense inferior : Calizas de Gastiain. diapiro de Maeztu en la región de Bernedo, en la Sierra
Turonense : Margas y calizas margosas tableadas.
�Cenomanense : Margas y calizas margosas ; en la base, de Cantabria.

arcillas. Como consecuencia de estos estudios tectónicos y de las

Eocretáceo.-Albense superior: Margas y arcillas. Observaciones sísmicas realizadas se ha emplazado un son-

Albense inferior : Margas arenosas y areniscas ferrugi- deo profundo en el anticlinal de Gastiain, en las inmedia-
nosas. ciones del pueblo de Zúñiga.

Wealdense: Areniscas y margas arenosas.
El pozo, que ha recibido el nombre deLúñiga núm. 1, se

Jurásico.-Calizas. encuentra actualmente en perforación : en páginas siguien-
Triásico.-Suprakeuper : Carñiolas. tes volveremos a ocuparnos de este sondeo.

Keuper : Margas, ofitas y yesos.
Simultáneamente con estos estudios, los doctores Fri-Muschelkalk : Calizas dolomíticas negras, fosilíferas.

cke, Hüttner v Grfibert han estudiado la región compren-

En la zona de Gastiain los niveles más bajos que aflo-
ciida al Norte de ella que ahora liemos descrito y en una

amplia
son las margas cenomanenses en la charnela erosiones-

a zona que se extiende desde los Pirineos navarros

da del anticlinal. El Albense Superior aflora en la zona del
al Este, hasta la región de Poza de la Sal, al oeste.

semianticlinal de Zufía, al Norte del diapiro (le Estella.
Los señores Almela v Dupv ele L¿nie Sánchez han con-

En este diapiro, y en el de Maeztu, se encuentran
timado estos estudios hacia el Oeste, estudiando la zona

los nive-
les triásicos descritos.

occidental (le las concesiones de Ciepsa.

Existen además manifestaciones asfálticas en Bernedo
Al misnul tiempo, el dOCtr Oriol Riba ha realizado un

y Peñacerrada, en la Sierra de Cantabria.
concienzudo examen de las cuencas terciarias de Miranda

de Ebro Condado de Treviño.
El anticlinal de Gastiain es una estructura ligeramente

asimétrica N• perfectamente cerrada en superficie, con una
En este t"iltimo trabajo hace el doctor Riba un estudio no-

cubierta de más de 2.000 metros de margas cenomanenses
tabilísimo de las variaciones de sedimentación terciaria y pa-

1ydel Albense Superior. Tiene 12 kilómetros de longitud
eugrafía consiguiente.

v cuatro de anchura.
Es preciso añadir los estudios realizados. por el grupo

(le geólogos alemanes bajo la dirección del profesor Brink-
Más al Sur existen otros dos pequeños anticlinales en mana. Sus acertadas investigaciones, especialmente en

las proximidades de acedo. las series mesozoicas, han permitido llegar a conclusiones
Al Suroeste de Gastiain se encuentra la estructura de prácticamente definitivas en cuanto a las condiciones de

Hornillos, cuyas características tectónicas son menos fa- formación, emigración y conservación de hidrocarburos en
vorables, pero que se encuentra mejor situada desde el pun- estas regiones del norte ele España, en las que Ciepsa tie-
to de vista paleogeográfico. Existen también algunas zonas nc centrada su atención.
cuya investigación detallada es aconsejable al Norte del Como va hemos dicho, los permisos de investigación ele
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hidrocarburos, cubren en las Provincias de _llav.a, Navarra un espesor muy grande del recubrimiento oligoceno de la
v Burgos la extensa superficie que puede verse en el ma- cuenca , lo cual hace casi imposible mecánicamente la p-
pa adjunto. foración de un sondeo que pretenda alcanzar los niveles in-

Estas concesiones han sido ya estudiadas con detalle v feriores.
los trabajos tectónicos, auxiliados por las mediciones seis- Las condiciones de sedimentación de las series preneo-
micas, han permitido fijar el emplazamiento de un nuevo cretáceas son además especialmente poco favorables.
sondeo. 9 Los estudios geológicos en esta zona han sido, por lo

Se ha situado este pozo en las proximidades del pueblo tanto, momentáneamente abandonados. Es posible que una

de Apodaca, al NO. de Vitoria, v recibe el nombre de nueva campaña más detallada pueda modificar en parte

Apodaca, núm. 1. esta impresión pesimista.
Las características tectónicas superficiales de las series Damos fin con esta breve descripción a la enumeración

del Cretáceo superior en esta zona no corresponden con la de los trabajos de investigación geológica de Ciepsa. Su-

Tectónica profunda, que afecta a las formaciones eocretá - ponen , como ya hemos dicho, más de quince años de labor

ceas \- anteriores. ininterrumpida , y si bien no se ha alcanzado todavía con

Las mediciones de espesores y trazado de mapas de con- ellos un resultado verdaderamente remunerador , podemos

tornos estructurales para cada uno de los niveles interesan- afirmar que al menos han tenido la utilidad de dar a las

tes, han permitido, en colaboración con las mediciones seís- investigaciones petrolíferas y puramente geológicas en Es-

micas, la determinación en esta zona de circunstancias fa- paña un impulso que deseamos pueda considerarse como

vorables en profundidad, y como consecuencia se ha em- definitivo.
plazado el referido sondeo. Vamos a describir ahora, muy sucintamente , los otros

Los estudios paleogeográficos v de tectónica profunda dos aspectos fundamentales de la labor de Ciepsa ; es de-

no se han limitado al emplazamiento del sondeo :Apoda- cir, las investigaciones geofísicas y los sondeos.

ca núm. 1, sino que cubren otras zonas de las concesiones
2.° Investigaciones geofísicas.cie Ciepsa en el norte de España. En ellas han sido derec-

tadas también, en colaboración con la geofísica, interesan- Durante las primeras etapas de investigación de Ciepsa,
tes estructuras profundas, que más adelante habrán de ser no fué posible auxiliar los estudios geológicos con medieio-
objc to de nuevos sondeos.

nes geofísicas.
Se han extendido también los estudios ele Ciepsa a sus Las difíciles condiciones derivadas de la situación in-

concesiones de la cuenca del Ebro. Las investigaciones han ternacional hicieron de todo punto imposible la importa-
sido llevadas a cabo por el doctor Oriol Riba y por los se- ción de los costosos aparatos que para estas investigaciones
ñores Almela N- i)upuv de LI"nne Sánchez. se requieren. Unicamente fueron realizados estudios seís-

Cumo consecuencia de estos estudios lntede deducirse micos en el año 1942 en la estructura de Oliana.
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Fueron ejecutadas estas mediciones por el Instituto Geo- Los primeros trabajos tuvieron lugar en la cuenca del
lógico y Minero de España v dirigidas personalmente por Ebro, donde se trazaron varios perfiles longitudinales y
el ilustre ingeniero Excmo. Sr. D. José García Siñériz. transversales.

Hubo que vencer en este trabajo considerables dificulta- Pudo con ellos ponerse de manifiesto la existencia de
des derivadas no sólo de las circunstancias que entonces una gran fosa, de 4.000 metros de profundidad, recubierta
imperaban, sino también de las características locales, ya por sedimentos oligocenos, y cuyos bordes, especialmente
que se trata de una zona densamente poblada y edificada, el septentrional, están cortados casi verticalmente.
donde quedaban excluidas las mediciones grav-imétricas N- Fué muy notable la coincidencia absoluta entre los re-
tnuy dificultadas las seísmicas. sultados obtenidos en esta zona con las mediciones geofí-

El resultado de este trabajo quedó plasmado en un bri-- sicas y las investigaciones tectónicas.
léante informe, precedido de un estudio geológico, coinci- Han continuado los trabajos de geofísica durante estos
dente en los extremos más importantes con el que previa- años en el resto de las concesiones de Ciepsa del Norte de
tiente había sido realizado por los técnicos de Ciepsa. España.

No fué tampoco, durante muchos años, posible cl contar El anticlinal de Gastiain y estructuras próximas han
para estos trabajos con la ayuda de técnicos especialistas sido también investigados por perfiles geofísicos. Con ellos
extranjeros ; la interpretación de las mediciones geofísicas se han podido comparar la tectónica superficial y profun-
es, por otro lacto, tan extraordinariamente delicada, que es (la y fijar el emplazamiento del pozo Zúñiga núm. 1.
preciso encomendarla a personal especializado, con muchos tT muy intensa campaña ha sido realizada en la zona
años de práctica dedicada exclusivamente a esta labor. de Salvatierra, cubriendo toda la llanura alavesa al Este

Cuando en 1953 se aceptó la colaboración de la casa de Vitoria, desde la capital hasta cerca de Alsasua.
Deilmann se fijé) el programa de investigación pretrolí- A continución los equipos geofísicos se trasladaron al
fera conjunta, una de las cuestiones a que se prestó mayor Norte de Vitoria, donde han realizado una serie de inte-
atención fué precisamente la de las investigaciones geofí-
sicas.

cesantes perfiles, y posteriormente al Sur de la capital ala-

vesa.
Se adoptó el acuerdo de emplear el sistema seísmico,

La serie de perfiles trazados al Sur y Norte de Vitoria
que, aun siendo el tris lento \- costoso, es el que proporcio- han sido enlazados con los que cubren la llanura alavesa
na resultados más exactos. al Este de la capital y con los que posteriormente se han

Desde el mes de abril de 1953 funcionan ininterrumpi- trazado desde Vitoria al Oeste hasta el Diapiro de Mur-
damente en España los equipos geofísicos de Ciepsa-Deil- guía.
Inann.

De esta manera se ha conseguido una investigación geo-
t'na campaña tan intensa N- continua ha permitido eta

física coordinada de una zona extensísima, y los resulta-
estos dos años cubrir superficies muv considerables.

dos obtenidos, en colaboración con los datos tectónicos,
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han permitido fijar, con suficiente aproximación, la dispo- de el Eoceno inferior , Cretáceo superior, Jurásico y Triá-

sición de las formaciones que constituyen el substratum sito.

de las series neocretáceas en la región alavesa. Las formaciones en que se emboquilló la perforación

Una nuera campaña de investigación geofísica, actual- estaban constituídas por margas lutecienses , grises, carac-

terísticas . Podía medirse de estas margas , en superficie, unmente en marcha, está teniendo lugar en las cuencas ter-
espesor erosionado de 600 metros ; y las mediciones, rea-y Condado de Treviño. Seciaripretenas

de

de Miranda de Ebro
investigar con esta campana la disposición de las lizadas con mucho cuidado en los bordes de la cuenca,

arrojaban para la potencia que de dichas margas era pre-series mesozoicas debajo del recubrimiento terciario.
ciso atravesar en el sondeo cifras no superiores a los 1.000

Sondeos de Ciepsa.
Metros.

Se supuso entonces que el tren de perforación, con una

Como dijimos en páginas anteriores, la Compañía de
capacidad de 2.500 metros, atravesaría la totalidad del

• Investigación y Explotaciones Petrolíferas, S. A., ha per-
Eoceno e incluso penetraría en el Cretáceo superior.

Sin embargo, se perforaron 2.323 metros en margas lu-forado hasta la fecha cinco sondeos profundos, y tiene dos
actualmente en perforación. tecienses, y cuando estaba próxima a agotarse la capacidad

de la sonda, una avería obligó a suspender los trabajos.
Vamos a describir sucintamente la situación de cada uno

Esta anormalidad tectónica, en relación con el desorbi-
de estos sondeos y las formaciones atravesadas durante su

todo aumento de espesor del Luteciense, en tan reducido
perforación.

espacio, se debe, sin duda, a una duplicación de las capas,

1.° Sondeo de Oliana (Lérida).
debida a empujes laterales.

Con los medios y conocimientos que entonces se po-

El primer sondeo perforado por Ciepsa tuvo su empla-
seían fué imposible prever el fenómeno. Quizá hoy día, pu-

diendo también hacer prospección seísmica con los medios
zamiento en la provincia de Lérida, en el gran anticlinal
de Oliana, en las proximidades del pueblo cíe dicho nombre. de que actualmente se dispone, se hubiese puesto de ma-

nifiesto este espesor anormal.
Tenía por objeto investigar las formaciones calizas del

Eoceno inferior, que en otros lugares próximos presentan Sondeo de Burgo de Osnra.
afloramientos con manifestaciones petrolíferas.

En el anticlinal de Oliana la serie sedimentaria es muy El segundo sondeo de Ciepsa fué perforado durante par-

potente. Por encima del emplazamiento del sondeo afloran te de los años 1949 A- 1950 y tuvo su .emplazamiento el-

el llioceno, Oligoceno y Eoceno superior, con más de 2.500 la provincia de Soria, en las cercanías de Burgo de Osma

metros de potencia ; desde el emplazamiento hasta el Pa- Tenía por objeto investigar las formaciones arenosas de

leozoico el espesor es (le cerca de 4.000 metros, y compren Cretáceo inferior, que en algunos lugares de la región }
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metro de la costa mediterránea, entre Santapola y Guar-
damar.

Tenía por objeto este sondeo examinar las posibilida-
des petrolíferas del Mioceno marino en el litoral de Le-

vante, y se eligió para ello una estructura que reunía inme-

jorables condiciones.

La serie estratigráfica de esta región no estaba en aque-
lla época bien reconocida, y aun hoy falta todavía mucho

que hacer en es(,, aspecto.

El principal objeto del sondeo era, por tanto, de recono-

cimiento geológico, y se pretendía determinar con él la se-

rie estratigráfica del interior de la estructura y sus relacio-

nes con las series que afloran en la sierra del interior de

la provincia.

Se encuentran aquí el Triásico, jurásico, Cretáceo y

Doceno, y la tectónica regional es extraordinariamente com-

plicada, cual corresponde a una zona de geosinclinal en

íntima relación con la fosa Bética.

La formación concreta que se pretendía investigar des-

de el punto de vista petrolífero estaba constituída por las

arenas y areniscas, muy porosas, (le la base de Mlioceno.

Formaciones análogas en Argel y Túnez han ciado pro-

ducción petrolífera bastante considerable.

En España, v en la zona del sondeo, sólo se encuen-

tran manifestaciones petrolíferas en el Mioceno de Torre-

vieja y en el Cretáceo de la misma ciudad de Alicante.

El sondeo de La Marina alcanzó una profundidad total

de 1.610 metros, y se perforó en el invierno de 1950-51 sin

mayores dificultades.

Se perforaron 900 metros de Alioceno, e inmediatamente

debajo, 700 metros de Triásico. La formación arenosa del
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Mioceno inferior era muy débil ; de sólo 40 metros de Po- Tenía por objeto este sondeo, como hemos dicho

tencia. 1.° Determinar el espesor de llioceno.

Además faltaba la base del Mioceno y toda la posible 2.° Encontrar en la base un nivel poroso más potente

serie inferior sedimentaria a causa de uno de los múltiples que el hallado en La Marina.

arrastres característicos de la tectónica regional. Cabía la 3.° Investigar la serie sedimentaria supratriásica ; y

posibilidad de volver a hallar la serie sedimentaria debajo 4.° Determinar las posibilidades petrolíferas de las for-

del Trías a causa de que pudiera corresponder aquél a una maciones triásicas porosas.

hoja de arrstre deslizada sobre terrenos más modernos. Se atravesaron 1.221 metros de Mioceno, sin que en ellos

Sin embargo, se penetró 700 metros en el Trías, muy apareciese ningún horizonte poroso.

trastornado y roto, y la circunstancia de hallar, a los 1.600 Los estudios micropaleontológicos pusieron de manifies-

metros , rocas eruptivas hizo ya desistir de la mayor pro- to que la totalidad de los sedimentos atravesados pertenecen

fundización de sondeo. Se empleó también en este sondeo al Vindoboniense, sin que aparezca en absoluto el Burdi-

, la testificación eléctrica, con resultado negativo. galense.

El sondeo de La Marina no permitió deducir nada con- A continuación viene una amplia zona de fractura y

cluyente sobre las posibilidades petrolíferas de la zona, ni seguidamente el Triásico.

con él, desgraciadamente, pudieron alcanzarse los objetivos De los estudios tectónicos realizados en la zona, y corro-

de investigación propuestos. borados por los sondeos, se deduce qué. existe un amplio

Por ello, al final del sondeo, se propuso continuar inves- corrimiento general hacia el Norte, de la serie Previndo-

tigando en otra estructura de la misma zona, dentro tam- boniense.

bién del permiso de investigación de Hurchillo, y por ello Es indudable que la edad del corrimiento es Postbur-

se perforó el sondeo de Rojales. digaliense y Previndoboniense, por lo cual los sedimentos

burdigalienses se hallan en esta zona plegados con el subs-

Sondeo de Rojales, tratum y su tectónica es por completo independiente de

El sondeo de Rojales, próximo al anterior, se perforó
la superficial.

Después de estos descubrimientos perdía gran interés
en un magnífico anticlinal situado a un kilómetro del pue-

blo de Rojales.
esta zona desde el punto de vista petrolífero, por lo cual,

Alcanzó la profundidad de 1.582 metros, y su perfora-
al terminar el sondeo de Rojales, se decidió trasladar todo

el material para iniciar nuevas investigaciones en la pro-
-ción, en los últimos metros, se realizó con grandes difi

vincia de Huesca.
cultades a causa de que, por la diferente dureza de las ca-

pas atravesadas, se produjo una desviación en el sondeo

de hasta 5° con relación a la vertical. Sin embargo, pudo

terminarse satisfactoriamente.
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repiten a los 1.390 metros de profundidad y vuelven a en-
contrarse a los 1.982 metros.

Sondeo de Boltaña.
Ante este reusltado anómalo se suspendió la perforación

en losEl sondeo de Boltaña se ha perforado en el gran anti- 2.184 metros.
Quizá, aunque parece poco probable, pudiera haberseclinal de Campodarbe, de 30 kilómetros de longitud por

localizado este gran trastorno tectónico profundo mediantecinco de anchura, al Norte de la provincia de Huesca.
una detallada investigación geofísica del terreno. Las carac-Una de las razones que aconsejaron la perforación de
terísticas litológicas y topográficas de la región excluyen,este sondeo fue el hallazgo de los campos petrolíferos fran-
casi por completo, la posibilidad de emplear en ella los sis-ceses de Lacq y St. Marcet, en formaciones geológicas aná-
temas de prospección seísmica ; pero, de todos modos, enTogas y a sólo 100 kilómetros de distancia.
la época en que los técnicos de Ciepsa localizaron el em-

Se preveía atravesar en este sondeo un pequeño espesor plazarníento del sondeo ele Boltaña era imposible, a causa
de calizas eocenas (que son las que en superficie recubren de la situación internacional, el disponer en nuestro país
el anticlinal ) ti- posteriormente tina gran masa de calizas de equipos modernos de mediciones seísmicas.
del Cretáceo superior.

Tanto aquéllas como éstas forman, por su compacidad, Sondeos de Zúñig;n yy Apodaco.
una cubierta impermeable muy buena.

Ya en colaboración eón la empresa alemana Deilniann
Pudieran constituir niveles petrolíferos las formaciones

se ha comenzado la perforación de los sondeos de Zúñiga
más porosas de la base del Maestrichtiense, o quizá algu-

v Apodara. En páginas anteriores hemos referido breve-
nos niveles más bajos, dentro del Cretáceo superior.

mente las circunstancias que han aconsejado su localización
No parece, en cambio, probable que el hipotético petró- y las investigaciones geológicas y geofísicas que la han

leo que pudiera haberse originado teniendo como roca ma- precedido.
dre el Trías se pueda haber conservado, dado el larguísimo El sondeo de Zúñiga se ha emplazado en las proximi-
período de emersión que sufrieron aquellas formaciones. dades del pueblo del mismo nombre, en la zona erosionada

El anticlinal de Campodarbe constituye, en superficie, del anticlinal de Gastiain.
tina estructura de dirección Norte-Sur cerrada v ligeramente Se ha emboquillado en las margas turonenses, de las
asimétrica, siendo mayores los buzamientos de la rama que se han atravesado 160 metros, v a continuación se ha
occidental. penetrado en las margas y arcillas del Cenomanense, que

En profundidad, sin embargo, la asimetría se acentúa alcanzan hasta los 1.800 metros. Desde esta profundidad

extraordinariamente, produciéndose el vuelco de esta rama se perforaroii formaciones arcillosas del Albense superior.

occidental, v una duplicación de las capas de tal manera Ha quedado comprobada ya la existencia de una cubierta

que los niveles de superficie de las calizas de alveolinas se impermeable excepcionalmente buena.

5958



46 -NSTITITO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA LABOR DE L1 CIEPSA 47

La profundidad actual del sondeo es de 2.300 metros. Oliana, Burgo de Osma, La Marina v Rojales por el
El sondeo de Apodaca se situó en las inmediaciones de reputado especialista don Guillermo Colom.

este pequeño pueblo alavés. Ha efectuado el autor, para cada caso, un concienzudo

Se ha emboquillado en formaciones calizas turonenses, v detallado estudio, N- estos trabajos, además de en el

de las que se han atravesado 525 metros. archivo de Ciepsa, se encuentran publicados por el Insti-

la perforación en estas calizas agrietadas se llevó a cabo tuto Geológico y Minero de España.

con dificultad a causa de la pérdida total de circulación de Por ello no hemos considerado necesario repetirlos en su
lodos. totalidad y nos hemos limitado a extractarlos, refiriéndonos

La profundidad actual es de 900 metros. principalmente al estudio escueto de las muestras de cada
sondeo.

Esta ha sido, expuesta a grandes rasgos. la labor de NL`JI. 1.-MICROFAUNA DEL POZO DE LILIANA

investigación petrolífera llevada a cabo por Ciepsa. Hasta

ahora sólo ha supuesto un ingente desembolso y, como ya
Estudio de las muestras del sorulao

hemos dicho, más de quince años cle trabajo ininterrum-
(Por D. Guillermo Colom.)

pido. Se han examinado 46 muestras o testigos obtenidos por
Confiamos en que este gran esfuerzo ha de verse pronto la sonda y escalonados desde los 100 metros primeros (tes-

recompensado y que la Comeañía de, Investigación y Ex- tigo núm. 1), hasta el último, obtenido de los lechos que
plotaciones Petrolíferas obtendrá la compensación que me- confinaban con los 2.000 metros de profundidad (testigo
rece por sus esfuerzos para resolver el problema de las dis- número 46).
ponibilidades de hidrocarburos en el subsuelo español. Todos los testigos, del número 1 al número 46, además

de haber proporcionado materiales aptos para lavajes y ob-

1 P É N D I c• e tención de microforaminíferos, han sido estudiados a base
de secciones delgadas con el fin de comprobar las posibles

Estudio de la microjauna (le las fornzaciones atravesadas alteraciones litológicas de la masa margosa atravesada. Los

en los sondeos de C. I. E. P. S. A. resultados obtenidos son los siguientes :

Todas las preparaciones muestran una absoluta unifor-
En todos los sondeos de C iepsa se ha efectuado un aná- midad. El cemento margoso es fino, compacto, formado por

lisis cuidadoso de los microforaminíferos obtenidos en las una calcita granulosa llena de impurezas piritosas, pajue-
muestras de lodo circulante y en los testigos, las de mica más o menos frecuentes, según los niveles, y

Estos estudios han sido efectuados para los sondeos de una masa finísima, en gran parte fuertemente alterada, en
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la que se observan, según los bancos, restos de Coccolito- proporciona un mayor número de caparazones en los cortes

Nodogene-foríneas (algas unicelulares , planctónicas) y Discoastéridos, margosos ; restos de Uvigerinas, y también de iVodagene-

además de diminutos romboedros de calcita de 10 a 20 ni¡-
rings. Pero ninguno de los niveles examinados a base del

crac, porciones de cámaras centrales destrozadas de forami-
estudio de las secciones delgadas de rocas'puede llamarse

níferos, seguido , todo ello, de una gran impregnación de verdaderamente rico en foraminíferos o en series de otros

pirita en forma muy difusa o a base de diminutos granillos grupos.

o bien de cristales , cuya forma, en estos últimos, se con- Como organismos de naturaleza muy diferente a la de
serva perfectamente en determinados casos. Sería inútil in- los foraminíferos han aparecido muy difundidos en esta
tentar repetir esta descripción siguiendo los diversos nive- masa margosa fragmentos y restos en todas las preparacio-
les, pues no daría más que una renovación continua de las nes, atribuibles a algún grupo de algas filamentosas.
mismas estructuras . La conservación de tan frágiles y diminutos restos es

En algunas preparaciones se observan diminutos grani- debida siempre ala pirita, fosilizando todas sus partes, de
líos de cuarzo aislados, pero siempre resultan escasos. Su las cuales no nos ha quedado, actualmente, más que un sim-
tamaño suele fluctuar entonces alrededor de las 20 a 50 ple molde, el cual nos proporciona tan sólo una silueta de
micras. difícil interpretación. ln la mayoría de los casos estos mol-

Las secciones delgadas no revelan gran abundancia de des se reducen a sencillas esferas, ampliamente difundidas
organismos a través de estos depósitos, demostrándonos, en en muchas preparaciones, mezcladas, a su vez, con otros
los casos afirmativos, pertenezcan a los foraminíferos o a elementos piritosos. Pero en otros se observa todavía que
otros grupos, que no pulularon nunca en gran número, tales restos se hallan agrupados, revelando, en su conjunto,
sino que más bien resultaban escasos a lo largo de la co- una estructura orgánica manifiesta y no mineral, como po-
lumna estratigráfica margosa, siempre impregnada de su'- dría suponerse, a base de un rápido examen.
furor de hierro. Tan sólo el lavaje y la consiguiente con- En unos pocos casos he podido encontrar fragmentos
centración de los residuos obtenidos proporciona una can- mejor conservados, en los cuales aparece aún una vaina,
tidad suficiente de caparazones pertenecientes a pequeños o partes de las mismas, de naturaleza caliza, unidas y re-
foraminíferos que, en general, podríamos llamar, más bien, pletas (le una masa piritosa. En una (le sus extremidades
pobre.

abiertas obsérvase cómo la pirita va resolviéndose en un
Seún las secciones delgadas, encuéntrense cortes de di-9 conjunto de esferas, en gran parte del mismo diámetro.

minutas Globigerinas , posiblemente atribuibles a G. ouachi-
El organismo parece formado por un conjunto de célu-

taensis, juntamente con otras de la pequeña Gümbelina
las aisladas (le unas 5 a 7 micras de diámetro en la perife-

goodwini ; algún que otro utextulárido», difícilmente cla-
ria y más anchas en las que corresponden al centro del

sificable ; restos de Cibicides pseudoungerianus, especie

que por su extrema abundancia en casi todós los niveles eje, el cual posee un diámetro aproximado de unas 75-200

tw
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Vnlvulina nunnrnulina (Gümb.).
» pectinata rnexicarra Nutt.

VERNEUILINIDAE

Gaudryina quadrilatcra Cush.

ALVULINIDAE

Piectina eocenica Cus11.
Kar'reriella halkyardi Cush.

L.AGEN I DAE

Robulus alato-li-nnbatus (Gümp.).
Saracenaria arcuata d'Orb.
Robulus limbosus (Reuss).

» foliatus (Stache).
» glaucina (Stache).
» alabarrnensis Cush.
» sp.

Nodosaria cf. affinis d'Orb.
» sp.

.Margirnulina beh.nti. Reuss.
» porvaensis Hantk.
» fragaria Gümb.

pauiciloculata Hantk.
» indiferens Hantk.
» sp.

Psenduglanduiina abb reviata (Neug.).

ELLIPSOIDINIDAE

Ellipsonodosaria vernenili (d'Orb.).

MILIOLIDAE

Quinqueloculina ernnaini tr'igonostoreo Franz.
Spiroloculina cf. jarvisi �Cush.

» cf. inorloti Reuss.
» bidentata Hadl.

Triloculina cf. philippi Reuss.
Miliolinella cf. cen.trata (Terq. ) .
3fassilina decorata Cush.

fiT
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Triloc ulina ros trata TOrb• Anomalina sp.
» alabara"ernsis Cush. Cibicides perlucidus Nutt.

» sassei Cole.
�IuNI11�IDAE » pscudoungerianus Cush.

\-orriora halkvardi Cush.

CHILOSTO)MELLIDAE NÚM. 2.-M1('ROFAUN:A DEL PULO BURGO DE OSMA NÚM. 1

Chilostomclla c3'lindroides Reuss.
Se enviaron también a don Guillermo Colom muestras

BULIMIINIDA.E extraídas del pozo de Burgo de Osma para el examen de la

Bolivina nobilis Hantk. Inicrofauna contenida en ellas. Los ejemplares hallados fue-
Bolivina reticulata. Hantk. ron escasos y, en general, muy mal conservados.
Pirg:rdina, dibollensis Cush. Sin embargo, se han podido hacer las siguientes espe-
N';gerina sp.

cificaciones

POLYMO R PIII\IDAE
Turonense.-Ejemp':ares de ostrácodos y muy escasos fora-

Ranr.ulina ki.ttlii Rze. miníferos mal consérvados.
Gu.ttulina sp.

Cenomanense.-Ps•udoclavicu.lina sp.: A/fuy abundantes, pero
ROTALIDAE imposibles de determinar específicamente.

Eponides sp. Nodcllumu. sp.
Gvroidina guayabale nsis Cole. A,mrraobaculites sub cretácea Cush-Alex.
Palvulineria cf. jacksonensis Cush. Te.vtullaria sp. (ejemplares deformados).

Marssonella oxyrcona Reuss.
CASSIDULINIDAE

Liásico.-Robulus sp.
Alabamina acutinrargo (Ha1k.). Marginuliua sp.

Ostra codos.
GLOBIGERIXIDAE

En resumen, puede decirse que solamente se ha encon-Globigerina <'crac.rucla Hadb.
sp tracio microfauna en las capas del Cenomanense y Liásico

» mexicana Cush. y que la mayor parte (le los restos hallados se encuentran
en muy mal estado de conservación. Su clasificación fué

ANOMALISIDAE
difícil y dudosa en casi todos los casos, no pudiéndose Ile-

A icideisr:a
p

cf
rae

.
cursobilatrciruas

lis
ScChuswah.g gar, generalmente, a determinaciones específicas.Cibicid .

» granosus (Reuss.).
» cf. annauriccnsis How-Rob.
» carrascalensis Col.

l ii e7
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rínico)), importante. Las especies pelágicas son las si-

guientes

Nú i. 3.-ESTUDIO PALEONTOLÓGICO DE' LA ali(ROFAUNA DEL Gíobigerinoides sacculiPera (Brady) (formas muy típicas, fre-

SONDEO DE L.k MARINA NÚM. 1 (ALICANTE) cuentes).
Globigerinoides trilocularis (d'Orb.) (frecuente).
Orbidina universa d'Orb. (frecuente).

(Por D. Guillermo Colom .) » bilobata (d'.Orb .) (rara).
Pullenia bulloides d'Orb. (rara).

Primera serie
Profwudidad.

Prof wn didad .
Formas del bentos. Unas cuantas especies de este grupo

70 m.-78 m. Muestra núm. 1.-Marga fina azulada. Es son numerosas, como :
una facies'�cglobigerínican bastante marcada. Entre las for-

Uviger•ina pygmaca d'Orb. (abundantísima).
mas pelágicas existen estas dos especies : Dorothia gibbosa d'Orb. (abundante).

Robulus calcar (L.) (abundantísima)..
Globigerinoides trilocularis (d'Orb.) frecuente.

» conglobata (Brady) escasa. las demás son escasas o raras

Entre las formas del bentos hay dos especies predomi- Bolivin.a antigua d'Orb. (rara).
nantes y características de los légamos finos de no mucha Cassidulina lacvigata carinata Cushm. (rara).

profundidad. Son : Rotalia becarii parckinsoni d'Orb. (rara).
Schenckiella contm.unis (d'Orb.) (rara).

p. (rara).
Cassidulina laevigata carina.ta ,Cush. (abundantísima). ValzncRobulliusne

c
r
f.
ia s

p.
(rara).

Seg. (rara).
Nonion boueanun d'Orb. (frecuente). Lagenonodosaria scalaris caudata Silv. (rara).

Textularia cf. artivulata d'Orb. (rara).
Las demás especies que integran esta populación del Cibicides praccincta (Karrer.) (rara).

bentos son las siguientes Nonion boueanunr d'Orb. (escaso).
Bulirnina affinis d'Orb. (muy rara).

,Uvigerina pygmaea d'Orb. (rara). Globorotalia punctulata (d'Orh.) (escasa).

Bigenerina nodosaria textularioides Goes. (muy rara). Robullcs peregriraus (Schweg.) (muy raro).

Texturlaria cf. articnlata.d'Orb. (rara). Margirrulina costata (Batsch.) (rara).

Rotalia Beccari.
Bigenerina nodosaria textularioides Goes (rara).

Parckinsoni d'Orb.
Marginulina costata (IBatsch.) (rara). 180 ni.-200 m. .l7uesira nríni. 3.-Marga gris, fina. Ré-

gimen uglobigerínican, pelágico. El conjunto de especies

134 m.-138 m. Muestra núm. 2.-Marga gris, fina, con pelágicas es muy abundante en estra (nuestra, lo que de-

numerosos foraminíferos. Régimen planctónico, aglohige-
as
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muestra una considerable aportación, dentro de esta área 232 m.-235 m. Muestra núm. 4 .-Contiene materiales de-
de sedimentación , del elemento planctónico. Son las si- tríticos abundantes, granos de cuarzo, restos de moluscos,
guientes especies etcétera, todo muy rodado ; pero sin foraminiferos o resto

Globigerinoides trilocularis (d'Orb.) (común, Irás sus formas alguno de organismos.
juveniles).

Globigerinoides conglobata (Brady) (más escasa ). 286 m .-290 m. Maestra iti<nt. 5.-Gran cantidad de cris-
Globigerina concino, Reuss. (muy rara). tales de yeso y restos detríticos. Pocos foraminíferos. Fa-
Globorotalia pacnctulata (d'Orb.) (escasa).
Globigerin ella aequilateralia (Brady) (muy rara).

cies litoral. Las formas pelágicas escasean en esta muestra
;
Sphaeroidina bulloides d'Orb. (rara).
Pullenia bulloides d'Orb. (rara). Globigeri;toides trilocularis (d'Orb.) (frecuente).

» conglobata (Brady) (frecuente).Orbulina u iaiversa d'Or:b. (escasa).
Pullenia. bulloides d'Orb. (frecuente).Globorotalia premenardü Cush-Stainf. (muy- rara).
Splaaeroidina bulloides d'Orb. (rara).

ente).
Entre el grupo de las formas bentóni�•as descuella, por

Globoroatlia pun.ctulata (d'Orb.) (frecuente).

su abundancia, una sola especie, la Entre las formas de¡ grupo del beatos tan sólo la Uvi-

Uvigerina ygntaca d'Orb. (abundantísima). gerina pygmaea predomina, pero no es tan abundante como

en la muestra núm. 3. Las demás especies son las si-
las demás son escasas e incluso raras o muv raras.

Profundidad.
guientes

Schenokiella coau.an•urai-s (d'Orb.) (rara).
Cassiduliua ]acá-igata cariuata Cush. (rara).

\ onion boucanr.nt d'Orb. (raro).
Textaclaria articulata d'Orb. (escasa). » ponrpilioides (I���1) (raro).
Bigenerina nodosaria tc tularioidcs Goes (escasa). » cf. elongatunt d'Orb. (raro).
Ciboides praecincta (Karr.) (escaso).

» haidihgeri (d'Orb.) (escaso).
1'ir�nliuu siltrrtbcrsiana (frecuente).

Bulim-ina cf. affinis d'Orb. (rara). Cibicides floridana naiocenica CO',. (escaso).

Rotalia Beccarii Perckirasoni d'Orb. (rara). » un;eriarttr_c inequilateralis Innoc. (escaso).

Margiraulirta costata (Batscli.) (rara). » praccinita (Karr.) (escaso).

Glandulina laevigata d'�Orb. (muy rara). Rotalia. Beicarii Parckinsoni d'Orb. (rara).
es Caes. (rara).Margiraulina cf. subbullata Hantk. (mtty rara). Bi�cnerinca nodosaria tc.rtula(rar
aNonion bueanztm d'Orb. (frecuente). 7'e.Itularica articulato cl Orl,. (rar

Uvigerina schwageri Brady (rara). l aku/iueria sp. (rara ).

Anomalina rotula d'Orb. (rara). Guttulina sp. (rara).
Lagenonodosari<t scularis caudata Silvv. (escasa). Bulintino affinis d'Orb. (rara).
Cibicides floridana naiocenica Col. (escasa ). » costata d'Orb. (rara).
Gvroidina Soldanii nitida Schwag. (muy rara). f • igcrilla rutila Cush. (muy rara).
Nonion. pomupilioides (F,M) (rar(,). » p�v rniaca d'Orb. (romín).
Guttulina sp. (muy rara). Lponidcs cf. sclN'cibcrsi d'Orb. (rara).
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Entre este conjunto de especies encuéntranse una corta siderar estas muestras como de niveles altos Mio-Pliocé-
serie de formas «rodadas» y provenientes de lechos del Eo- nicos.
ceno, superior, o bien de niveles más antiguos Miocénicos, Lo que en parte extraña algo por la discrepancia que
en los cuales aquellas especies ya existían «rodadas» en revela con las faunas recogidas en las muestras de super-
ellos. Se trata de Globigerina venezuelana Hadb., Globoro- ficie de la cuenca Miocénica de Alicante y estudiadas ya en
talia sp. y otras formas ya indeterminables, pero caracte- mis anteriores trabajos es la existencia en estas muestras
rísticas de los niveles del Eoceno superior. de una facies «globigerínica» : es decir, pelágica, muy ma-

294 m .-300 m. iestra núm 6.-Numerosos cristales de
nifiesta desde las primeras nuestras del pozoy correspon-

yeso y restos detríticos, pero sin foraminíferos ni restos de
dientes, por lo tanto, a los niveles más altos.

otros microorganismos .
A juzgar por las conclusiones a que permitían llegar

los anteriores estudios sobre la cuenca alicantina, los estra-

tos más altos de estas formaciones contenían asociaciones

de foraminíferos, indicando formaciones muy litorales :

formaciones propias ele un alar que fenece y en las cuales
A pesar de la riqueza en especies de algunas muestras

las aportaciones «globigerínicas» habían ido disminuyendo
no es fácil atribuir una edad precisa a las diferentes mues-
tras. Es ello debido a la uniformidad de las facies y de

paulatinamente hasta el final, donde ya no existían. Sin em-

bargo, ahora, v a juzgar por estos materiales estudiados, nos
las sinecias de los foraminíferos cuando se trata de nive-

encontramos desde el principio con una facies pelágica muy
les altos de los terrenos Miocénicos o Pliocenos.

influyente, sujeta, ciertamente, a ciertas fluctuaciones, como
Mi parecer es que se trata de estratos muy altos del las correspondientes a los niveles de yesos o niveles detríti-

Mioceno o incluso del Plioceno. Algunas formas citadas en cos ; pero, no obstante, nuv marcada y preponderante: Esto
las muestras abundan mucho en los niveles de estas eda- no implica la presencia de grandes profundidades en esta
des, como • zona y en estos instantes, pero sí la presencia de un mar

GloborotaZia punctulata.
libre, rico en plancton, no muy apartado, y cuyas influen-

Marginulina costata. cías directas sobre la cuenca del mar alicantino dejábanse

Rotalia Beccarii Parckinsoni. sentir de manera clara y manifiesta.
Textularia articulata.
Dorothia gibbosa.
Virgulina schreibersial,a. Segunda serie

B ulimina costata . Profundidad.
Uvigerina rutila.

396 m.-400 m. Muestra núm,. 7.-Contiene numerosos

Las demás formas abundan en los lechos del Mioceno, fragmentos de yeso y muy pocos foraminíferos. Entre és-

o, mejor dicho, del Vindoboniense. Ello me induce a con- tos hay los siguientes
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» trilocolanis (d'Orb.) (frecuente).
» saccu iifera (Bra.dy) (muy rara).

Spliaeroidina bi ludes (d'Orb.) (rara).
G1'rodina Soldanaii (L.) (escasa).

Del beatos.

Rotalia Beccarii (L.) (nuiy rara).
Cassidulina vnangareta. Karr. (frecuente).
BuliInina elengata subulata. Cush-Park. (rara).

» sp. (rara).
Anonralina rotula (d'Orb.) (rara).
Cibicides uangerianlis d'Orb. (frecuente).

» floridana nliueenica. Col. (rara).
Signioilina cela ta (Costa) (rara).
Cibicides praccincta (Karr.) (rara).
Robalos Clerioi Forn. (raro).
Uvigerina tenuistriata gaudryyinoides Innoc. (frecuente).

» p�guraea d'Orb. (frecuente).
» cf. _X'uttalli Cush-Edvv. (muy rara).

Planrrlina ornato d':Orb. (rara).
Discorbis Berthcloti d'Orb. (muy rara).
Spiroplectanmulina canina fa (d'Orb.) (rara).
Bolivina dilatata Reuss. (Inuy rara).
Tentoalaria sp. (anuy rara).

492 m.-512 111. .Muestra núm. 10.-Casi sin yesos. Régi-

men pelágico predominante, mero con más variedad de es-

pecies de (;lohigerinas N, acentuada disminución de las Or-

bulinas. Más riqueza en formas del beatos.

Formaspelágicas

;lobigcrina bulluides d'Orb. (raro).
» cf. concrrlrla Rcuss (muy rara).

Spllaeroidina bulloides d'Orb. (rara).

Pullenict blllloides d'Orb. (rara).

G�uuidina Soldani (d'Orb.) (frecuente).
Globorotalia canariensis (d'Orb.) (muy rara).

Globigeninoidcs ronglobata (Bra(1y) (rara).
» triloculari.s (d'Orb.) (frecuente).

5 saccillifcrn (L1ra(1v) (umuv rara).
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Orbulina universa d'Orb. (frecuente)

) bilobata (d'Orb.) (rara). Globorotalia canar'iensis (d'Orb.) (rara).
Candorbulina universa. Jedl. (rara). Globigerina barlloides d'Orb. (rara).

Del bentos. » concinna Reuss. (rara).

Rotal¡a Beccari (L.) (muy rara).
Globigerinoides conglobata (Brady) (rara).

Planulina ornato d 'Orb. (frecuente).
» tri.locularis (d'Orb.) (frecuente).

,Gyr'oid¡
Cib¡cides ungerlaavus (d'Orb

.)
.) (frecuente).

ita Soldan¡ d'Orb. (frecuente).
Globorotalia prentenardii 'Cush-Steinf. (Inuy raro).

i flor¡danus rn¡o b ec (raro).
Spiroplectantmina carinata. (d'Orb.) (rara ). Del bentos.
Saracenaria arcuata (d"Orb.) (muy rara).
Cassidulina margareta Karr. (frecuente). Uvigerina pygonaea d'Orb. (frecuente).

» subglohosa !Brady (muy rara). Planulina ornata d'Orb. (frecuente).
Esponides ten.era (Brady) (muy rara). Cibicides nngerianus d'Orb. (común).
Uvigerina, cf. Nuttalli Cush-Ed. (muy rara). » » inaegrrilateralis (raro).
Ehrenbergina alicantina Col. (rara). » praecinota (Karr.) (raro).
Bulimina affinis d'OOrb. (rara). » floridana naioccnica Col. (raro).
Anomalina rotula d'Orb. (rara). » Haidingeri (d'Orb.) (raro).
Uvigerina pygnuaca d'Orb. (frecuente). k'agintal¡na badanensis (d'OOrb.) (muy rara).

» tcnuistriata gaudryinoides Inn. (frecuente). Spiroplectananaina carinata (d'Orb.) (frecuente).
Rohulus Clerioi Forn. (raro). Eponides schre¡bersianus �(d'Orb.) (raro).

» calcar (L.) (raro). Saracenaria sp. (rara).
» orbicularis d'Orb. (raro). Bulimina, cf. affinis d'Orb. (rara).

Signoilino celata (Costa) (raro). Uvigerina tenuistriata gaudryinoides (rara).
Bolivina scalprata retiformis Cush (muy rara). Pseu.doglandulina Lacv¡gata (d'rOrb.) (muy rara).
Nonion. pompilioides �(F.-M.) (muy raro). Liebusella rui.dis (Costa) (muy rara).
Siphorrina pianoconvc.ra Silv. (rara). Anornalina ornato (Costa) (rara).

» rotula d'Orb. (frecuente).
» alazanensis spissiformis C. (muy rara).

520 m .-536 m..1]oestra ntint. 11.-Gran �lisminuctón del Schenckiella, cf. coq}ynvunis (d'Orb.) (rara).
elemento pelágico. Hay variedad ele especies planctónicas, Ekr'eubergina adlicantina ¡Col. (frecuente).
pero su valor ha bajado mucho en comparación con el con- Marginulina costa fa. (Batsoh) (rara).

junto de especies del bentos. En cuanto a las formas de este » sp. (muy rara).
Textularia subangulata d'Orb. (rara).

grupo esta muestra es la más rica en ellas. » sp. (rara).
Formas planctónicas Cassidulina nrargareta Karr. (frecuente).

Siplaonina bradt'ano burdigalensis Col. (rara).
Orbralina universa d'Orb. (frecuente). » plano convexa Silo-. (rara).

u bilobata (d'Orb.) (rara.). Robulus orbicularis d'Orb. (raro).
Candorbulina universa Jedl. (rara). » vorte.r (F.-M.) (raro).
Sphaeroi.dina bulloides d'Orb. (rara). » calcar (I..) (raro).
Pullenia brrlli<les d'Orb. (rara). » ecltinatars d'Orb. (muy raro).

Te.vtrrlaria sp. (rara).
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548 ni.-576 ni. .Muestra nrinr. 12.-Elementos pelágicos .schen.ckiella, cf. communis (d'Orb .) (rara).
Haplophragmoides, cf. scitulunz Brady (muy raro).

en franca disminución, aunque bien representados todavía Nodosaria vertebrailis albatrossi Cush. (rara).'
por variadas especies. Formas del bentos numerosas, pero Robulus Clerici Forn . (raro).

no tanto como en la muestra anterior. Textularia nrarginata Sily. (muy rara).

Formas planctóniras
594 m.-622 ni, _Uut'stra núnl. 13.-Elemento pelágico

Orbulina universa d'Orb. (frecuente). empobrecido, aunque todavía representado por variadas es-
» bilobata (d'Orb.) (rara). pecies. Formas del bentos menos variadas y entre las cua-

Candurbulina universa Jedl. (rara). les predominan tres especies : Cibicides ungeTianus, Cassi~
Splzacroidina bulloides d'Orb. (rara).
Pulleuia bulloides d'Orb. (rara). dulina margareta y Uvigerina Schwageri.

Cyroidina Soldani d'Orb. (frecuente). Formas pelágicas
Globigerina bulloides d'Orb. (rara).

» conciuna Reuss. (rara). Formas pelágicas.
(;lobigerinoides trilocularis (d'Orb.) (frecuente). Orbulina universa d'Orb. (escasa).

» conglobata (Brady) (rara ). » bilobata (d'Orb.) (rara).
f; loburutaUa cunariensis (d'Orb.) (muy rara). Candorhrrlina universa Jedl. (rara).

» prenzenardii Cush-Steinf. (muy rara). Sphaeroidima bulloides d'Orb. (rara).
Formas del bentos. Pullenia bulloides d'Orb. (rara).

L''z'igerirza pyguraca d'Orb. (rara). Gtohigcrina concinna Reuss. (muy rara).
» tenuistriata gaudryinoides lnn. (rara). » bulloides d'Orb. (muy rara).
» Schwageri Brady (frecuente). Globigerirroides conglobata (Brady) (rara).

S'igrnoilina celata (Costa) (rara). » trilocularis (d'Orb.) (rara).
Bulinrina, cf. affinis d'Orb. (rara). Gvroidina Soldanii d'Orb. (frecuente).

» buchiana d'Orb. (rara). Formas del beatos.
» cf. Dupoides d'Orb. (rara). L'zdgerirra• pyginaca d'Orb. (muy rara).
» cf. pseudosffinis Cush. (rara). » Schwagcri Brady (frecuente).

Planu•lina ornato d',Orb. (frecuente). » Nuttalli Cush-Edw. (muy rara).

Eggerella Brady Cush. (muy rara). Spiroplectafnmzina carinata (d'Orb.) (rara).

Vaginulinopsis carinata (Costa) (muy rara). Cibicides fondona nziocenica Col]. (rara).

Rotalia Beccarri (L.) (rara). Robulus vortes (F.-iM.) (raro).

Siphonina planoconvexa Silv. (rara). » calcar (L.) (raro).

Cibicides uu<erianus (d'Orb.) (frecuente). » sp. (raro).

» » inaequilateralis Inn. (raro). Vagiirulinopsis carinala (Costa) (rara).

» praecincta (Karr.) (frecuente).
Lagenonadosaria hispida (d'Orb.) (muy rara).

» floridana nziocen.i.ca Col. (raro). Rotalia Beccari (L.) (rara).
Fhrcnbergina alicantina Col. (rara).

A noinalina rotula (d'Orb.) (muy rara ). Planulina ornato d'Orb . (rara).
u ornato (Costa) (frecuente ). Anornalina rotula (d'Orb.) (rara).

Ehrenbergino, alicantina Col. (rara). Uvigerina tenuistriata ,audri,inoides Inn. (muy rara).
Cassidulina margareta Karr. (frecuente).
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B,ulimrrinta elongara d'Orb. (rara). gida a 436-460 ni. prof., el régimen marino, con numero,-
n cf. pupoides d'Orb. (rara). sos foraminíferos, se impone ampliamente (muestras de los
» cf. bihcr na d'Orb. (rara). niveles 436-460 m. prof., 492-512 ni. prof., 520-536 ni. pro-

Eponides S'i hreil-sia,rus d'Orb. (raro).
Schenckicller conrinunis (d'Orb.) (raro). fundidad), observándose cómo decrece paulatinamente su

PseitdoÍ,,landltlina lae2igata (d'Orb.) (muy rara). número en las formas planctónicas-pero no la variedad
Cibiciulina ,nargareta Karr. (frecuente). de sus componentes-a la par que va imponiéndose la abun-
Cibdes Itrr,;eria,IUS (d'Orb.) (escaso). dancia v variedad de las especies del tientos en las mues-

tras recogidas a 520-536 m. prof. Desde este nivel vuelven
La sonda, después de haber atravesado los niveles de otra vez a decrecer ambas sinecias, la pelágica y la del

las muestras, encontró en los lechos correspondientes a las tientos, las cuales se empobrecen otra vez en la última
profundidades (le 134-138 ni., 180-200 ni., unos estratos muestra estudiada, o sea, la recogida a 594-622 m. prof.
bastante ricos en especies planctónicas y del tientos. �lás

\ través de las muestras citadas he podido comprobar
tarde cortó hiladas sin organismos, pero repletas de ve-
sos ; prof. 230-235 ni., 294 350 m. Estas hiladas alternan,

cómo va disminuyendo la cantidad del sulfato cálcico.

Estos detalles parecen indicar que, a partir ele la mues-
a veces, con niveles pobres en foraminíferos, como los

tea 180-200 ni. prof., una oscilación marina se impux, re-
de las prof. 286-290 ni. y 396-400 ni.

petidas veces, dando origen a los depósitos de yesos en
En las últimas muestras los niveles (le prof. 396-400 me-

una zona muy poco profunda, la cual producía un retroce-
tms y 408-428 ni. contienen escasos foraminíferos, sobre
todo el primero, y ricos, en cambio, en yesos. Estas mues-

so o incluso la desaparición (le las diversas sinecias de los

tras, pues, se relacionan con los niveles anteriores desde
foraminíferos observados de las formas del bentos en aque-

el punto de vista de sus facies. líos momentos. Yo no sabría indicarles a qué pueda ser

Pero a partir de este último nivel, o sea el 408-428 me-
atribuida dicho oscilación marina dentro del área (le sedr-

tros prof., un gran contingente de especies platictónicas
ntación de estos depósitos sin conocer a fondo, l,c geolo-

invadió estos fondos. Toda la muestra está formada por gía de la cuenca miocénica atravesada por el sondeo. Pero

Orhulilzas y una Globigerinu sp., indeterminada ; forma ex- me atrevería a indicarles que a partir de la muestra 408-

traña que no he podido clasificar y que me parece perte- 428 ni. prof. se presenta un sensible cambio en 1,a composi-

necer a un estado juvenil de una especie de este género. Las
ción de las diversas populaciones de los foraminíferos, int-

plicando ello que un cierto número cle especies, presentes
especies del bentos son mtrv escasas.

en el primer grupo de muestras (niveles 70-78 ni. prof. al
Este detalle parece indicar una gran aportación por una

286-290 m . prof., o sea, el primer envío) no pasan a los
gran masa (le aguas marinas o de una pequeña transgre

�-ru xr niveles 408-428 ni. prof. al 594-622 m.del segundo >, } (sión, incluso, de un rico plancton globigerínico, sobre el
área cle estos depósitos con yesos, (le escasa profundidad. profundidad).

Pero a partir del nivel siguiente, o sea la muestra reco- Todo ello parece demostrar un cambio de edad. en los

so 81":
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estratos atribuidos igualmente a una ligera discordancia (?). mo. La ivigerrna lenuistriata gaudryinoides N' la L.�. pyg-
Para mí las últimas muestras son ya claramente Helvecien- maca pululan en los niveles más altos, pero su número
ses-Tortonienses. No negaría la posibilidad cíe un primer decrece grandemente en los más inferiores. Son especies
indicio de un Burdigaliense muy alto. Sin embargo, en más bien propias de los estratos altos del Vlioceno y la
conjunto, los últimos niveles atravesados revelan lechos primera es abundantísima en el Mioceno superior del Norte
Helvecienses. Un buen número de las especies son fre- de Africa (Argelia). Por tal motivo tienden a desaparecer
cuentes en toda la zona mediterránea en este piso, corno los lentamente en los depósitos más profundos y niás antiguos..

siguientes Están reemplazadas entonces por la l' igerina Schwageri,
forma que encontré entre los materiales ya estudiados de

Robulus Clerici.
la cuenca de Alicante-Orihuela. Sería de gran interés sa-» vortex.

» orbicularia. ber si el Helveciense-Tortoniense es aquí transgresivo so-
» echinatus. bre el Burdigaliense o bien si ambos son concordantes en

Spiroplecta;n;nina carinata . tal punto. En este último caso las microfaunas de ambos
oliilina relata.

pisos, de haber continuidad (le sedimentación v de. facies,.Boivina dilatata.
Eponides Schreibersianus. serán muy difíciles (le distinguir.
.Schenekiella comniunis. Entre las formas planetúnicas predominan, a lo largo
Vaginulina badanensis.
Nodosaria vertebralis albatrossi. de casi todas las muestras, las especies del subgénero Gio

Vaginulinopsis carinata. bigerinuides. Es ello un buen dato, pues se ha observado
Anoinalina rotula. ya en diferentes países que suelen predominar en los es-
Cassidulina znargareta• tratos altos del Xlioceno, pues G. (G) conglobata, G: (G)
Cibicides ungcrianus.

» floridanus ntiorenicus .
sacculifera, G. (G) trilocuLaris, tienden a disminuir mucho,.

» praecincta. u desaparecer por completo dentro del complejo margoso•
Anomalina ornata. de los sedimentos Aquitano-Burdigalienses del Sur de la
Siphonina planoconrvcxa. península.
Bolivina scalprata retiformis.
Te.-rtularia subangulata. En niveles más bajos-según la experiencia lograda en
Margin:ulina costa. estas cosas, aunque se trate de otras regiones-aparecen con
Lagenonodosaria hispida. mayor predominancia las verdaderas Globigerinas, con G_
hvigerina Schwageri. bulloides y G. concinna. Esta última suele ser-cuando
Planiulina ornata.

• abunda-un buen indicador de los niveles Aquitano-Bur-

Este conjunto de formas no son. exclusivas del 'porto- digalienses.

niense-Helveciense. Pueden encontrarse en el Plioceno y Así, pues, resumiendo lo dicho, creo que se trata de ni-

época actual. Pero abundan mucho en el mencionado tra- veles Tortonienses-Helvecienses, con posible predominan-
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me para todo el conjunto, de proseguir a fondo su busca
en materiales (le esta clase, pero en mayor cantidad.

Las tres últimas muestras en profundidad recolectadas
a 885-890, 923-926, 936-941 m. no contienen microfósil al-
guno. Deben de pertenecer probablemente a los lechos Liá-

sicos o Triásicos.

En general, en el Sur de España, la distinción de las

faunas de pequeños foraminíferos del complejo Aquitano-

Burdigaliense suelen ser fáciles de delimitar de las de los

depósitos Vindobonienses, porque estos últimos suelen ha-
llarse transgresivos sobre los primeros. Las microfaunas de

ambos mares, separadas como están por un periodo (le ple-
gamiento de las Sierras Béticas, seguido después por una

nueva transgresión marina del \ indnbonicnse, responden

muy bien a un cambio tan radical de la paleogeografía en

aquellas regiones. Esto es lo que hasta ahora me ha en-

señado la experiencia y está de acuerdo con lo que ense-

flan los geólogos.

Mi impresión linal, pues, respecto a estas seis últimas

muestras es que se trata todavía de niveles muy altos del

Burdigaliense.

Nt uu. 4.- ONDE) DE ROJALES NÚM. 1.

Estudio paleoantoh gico de la inicrofauna

(Por D. Guillermo Colom.)

Descrvpción de las niuaeslras.

No se puede afirmar si la muestra núm. 1 es miocénica

pliocénica por su reducida populación y por tratarse se-

guramente de una asociación muy pobre de carácter resi-

dual con predominancia tan sólo (le cuatro especies.
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En cambio, las 2 a 5 parecen pertenecer a un Mioceno
parte en la muestra núm. 14 y ya casi totalmente en la nú-

alto, sobre todo las dos últimas (núnis. 4 y 5), más ricas en
mero 15. Ello tiende a indicar que las relaciones de la cuen-

especies. ca con el mar libre fueron escasas en sus primeros mo-

Las muestras ; mentos,

Desde la muestra núm. 8 hasta la núm. 13, y a juzgar
Núms. 12. Profundidad 800 - 804 „,•

» 1u• » 836 - 810 » por las formas predominantes en cada una de ellas, creo que

» 14. 860 - 863 » la profundidad de esta cuenca alicantina osciló alrededor de
926 - 932 los 500 m. en su punto culminante. Pero esta profundidad

é ya menor en las muestras núms. 12 y 13 y, desde lue-han dado una faunula de pequeños foraminíferos bastante
fué

o todavía menos en la núm. 15, pues en ésta, entre las,rica v con íntimas relaciones con las muestras anteriores nú- pocas especies halladas, muy rodadas todas siempre, la úni-

sedimentació

meros 8, 9 v 10, lo que para mí revela una continuidad de ca que se presenta con alguna abundancia es el Elphidium
n completa desde la muestra núm. 8 hasta ]anúmero 13. En la muestra siguiente, o sea la núm. 14, y

cf. crispunt, de significado ecológico más bien litoral.

también con la núm. 15, pienso que la sedimentación fué
En cuanto a la edad de los estratos hasta ahora atrave-

igualmente continua 5' concordante, sin lagunas, dentro
lados, mi opinión es que se trata de lechos Helvecienses-

de una misma facies más o menos rnar�-osa
Tortonienses - Sahalienses (tomando este último como la fa-

s ,pero en lasotras dos últimas la brusca di cies marina del Pontiense continental). Para mí el conjunto
sminució❑ (le los foratninífe-

ros (muestra núm. 14 su casi extinción en la últi-
de especies recogidas, excepción de algunas muy ubicuis-

) y
ma (la núm.

total
15), todo me Induce a creer que la sonda se haba

tas y sin valor por tal causa, tienen un significado más bien

en este punto (muestra núm. 15) con sus 926-932 ni. de pro-
Mioceno-Plioceno, pero nunca de Mioceno inferior (Bur-

fundidad, al final (le estos depósitos mar<rosos, digaliense). Las principales son las siguientes:

cho, al principio de los mismos en Cl fondo (le la cuenca,si tenemos en cuenta, como se debe, el proceso natural de
Margintí•lina costata (Batsch.).

sedimentación. Robulns calcar (L.).
Uvi.gerina tenuistriata gaudryinoides Forn.

Si la disminución de ]os foranliníferos en estas dos úi-
Uvigerina pygnzaea d'Orb.
Cibtimas muestras es manifiesta, su escasez coincide con un
Planulina ornata d'Orb.
Ci.biies floridana miocenicas Col.gran aumento de las aportaciones detríticas en la cuenca, Discorbis suborbicularis (d'Orb.).

creando con ello un medio ciertamente poco apto al des- Virgulina schreibersiana d'Orb.
arrollo de las microfaunas. Otro detalle importante es el

Spiroplectaonmina carinata (d'Orb.).

que se reüere a las muestras ntím. 8 hasta la núm. 13, al
Littlianina elongata d'Orb.
Dorotltia gibbosa (d'Orb.).

comprobar en llar que el contingente de t raminíferos pe- Novion polystonta Costa.
lógicos ri�uc siendo fuerte, pero (Stos desaparecen en gran L'aF�'ulineria brad-yana Forn.
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Eponides testera var.
Siphonina plano-convexa Sily.

tomíferos, tal como los desearían los micripaleontólogos

En la sedimentación miocénica clásica (Helv-Tort.), en cam.

Las especies del género Cibicides, como (' nngeriam bio, yo no les he visto nunca hasta el presente. Que puede

d'Orb., C. ung. var. inaequilateralis lrrnoc., C. praecincta
equivocarme, es ello factible ; pero si juzgo hoy por los da.

(Earr); U. Haidingeri d'Orb., tienden a predominar en el
tos reunidos, esta regla, ausencia de la trilogía silícea, dE

Mioceno-Plioceno v son comunes en la época actual. En
los lechos Helv-Tortonienses, parece bien establecida. L¿

sedimentación Vindoboniense fué muy otra que la que tuvecambio, yo no hallo aquí formas verdaderamente Burdiga-
lugar en los dominios del estrecho Nort-Bético durante elíense en un conjunto bastante importante, permitiendo sos-

pechar la presencia de este piso. ¿ Sería la facies de esta
Aquitano-Burdigaliense.

cuenca lo que no les permitiera su desarrollo "' Lo ignoro
La muestra núm. 16 ofrece otra vez (ver gráficos ad-

por completo. Pero mi creencia es que la sonda no ha atra-
juntos) una aportación de foraminíferos más rica y variada;

vesado en Rojales, hasta hoy-, depósito alguno del \Iioce-
pero de todas maneras muy pobre siempre en especies y

o inferior, o sea, del I3urdigaliense. en individuos. Pero en esta muestra vuélvese a encontrar

Con la experiencia lograda en estas dos perforaciones
otro contingente planctónico pobre en individuos ; pero;

de La JLurina Rnjules, me atrevo también a indicarles
sin embargo, variado.

que en la primera mencionada tampoco ?lo se atra-
En la muestra núm. 17 intensifícase rápidamente otrz

localidad
vescí ningún lecho Burdigaliense. vez la escasez de ejemplares y especies, revelando esa po-

Por últiniu, he examinado con atención una serie de
pulación de pequeños foraminíferos la existencia de un me-

• pequeñas muestras de las margas del sondeo, pues en ellas
dio marino poco apto para su desarrollo, pero no salobre

En la muestra núm. 18 la pobreza en forarniníferos elbuscaba la presencia (le un complejo de microorganismos
silíceos-Radiolarios- 1liatomeas-Espicul<ts de esponjas- claramente manifiesta. La ausencia cíe especies planctóni-

que rararicrizan abundan en los estratos margosos típica- cas es total en ella y las formas del bentos hállanse reduci-

das a cuatro especies y éstas aún en número escasísimomente aquitano-Burdigalienses de los dominios de las sie-
rras subhéricas pasano por Alicante a la zona paleárica de La muestra núm. 19 no contiene foraminíferos ni otro,,d
Ibiza-Mallorca. Pero hasta el presente no he podido Cluon- microorganismos.
trarlos en ninguna de ellas, es decir, en las muestras piar Como podrán comprobar cotejando estas listas de es

gosas. Claro está que no todo el conjunto margoso .quita- pecies en el gráfico que les incluyo, éstas son siempre la,,

no-Burdigaliense del sistema bético contiene esos micro- mismas e iguales también a las ele las muestras anteriores

organismos. hechos margosos has' en él, en los que tam- que ya obran en su poder. Por tal motivo sigo en la creen

hién faltan ; pero no dejan (le hallarse con mucha constan- cia que a 1051-1056 m. de profundidad la sonda perfora to

cia, y abundancia a veces, en los estratos de estas edades, davía los estratos Helvecienses.
aunque nu s�emhre resulten v•er-daderos nacimientos dia- Es extraña y bastante incomprensible esta alternanci,
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de lechos con foraminíferos y otros en los cuales faltan o semejantes a las que en su patria caracterizan los nivele
están escasamente representados. No ignoro que esta fluc- de aquellos pisos.
tuación tiene muchas explicaciones, pero al menos hasta

La muestra núm. 17 (1020-1024 m.) contiene bastantes
que se alcance el final de estos depósitos no podrá entreverse foraminíferos. Para mí resultaría un sedimento puramente
una solución más o menos clara o posible del problema.
De todas maneras para mí estos lechos me parecen siem-

marino, pues contiene formas planctónicas y del hemos va-

riadas ; pero, como ya he apuntado, más bien escasas siem-
pre de naturaleza marina evidente y aun en las muestras pre. Pero esta asociación no tiene traza alguna de sinecia
pobres o sin foraminíferos no creo haya indicios de la in- residual de carácter salobre.
tercalación entre ellas de lechos lacustres o salobres.

La muestra núm. 18 es más sospechosa en cuanto al ré-
He estudiado también con interés las muestras margo- gimen que predominó en aquellos instantes de su forma-

sas recibidas para ver si alguna de ellas daba c moronitas" ción, pues contiene tan sólo cuatro especies ; entre ellas Pla-
más o menos del tipo clásico ; pero hasta el presente estas nulina ornala , Cibicides Praecincta y Robulzzs sp. -, pert
decalcificaciones con clorhídrico no me han dado ningún estas formas representan un resto, una iniciación, de las
indicio de la trilogía silícea-Diatom. - Radei.-Espiculas- populaciones que más tarde se desarrollan ampliamente CE
tan frecuentes en los verdaderos estratos margosos _Aquita- los niveles más altos. Son especies marinas que no suelen
no-Burdigalienses del Sur de España. La glauconia en es- encontrarse en las facies salobres. Sin embargo, la presen•
tos lechos es escasa o muy rara, dando, en cambio, esas cia de ejemplares de la Rolalia Beccarri globulosa es más
muestras, en la generalidad de los casos, un amplio residuo sospechosa v quizá resulte el primer indicio ele fonnai'itr
de óxidos de hierro en forma ele moldes (le las diminutas nes salobres. No obstante, a mí no ine convence ; me pa-
cámaras (le los foraminíferos. rece poco claro y me inclinaría más a considerar a la mues

Comprendo la fragilidad ele mi argumentación basada tra núm. 18, todavía como Helveciense y marina, de facies

sobre un conjunto ele datos pobres v empíricos (existencia litoral o de escasa profundidad.

de Diat. Rad. E-spiculas únicamentee n los estratos _lqui- Respecto a la muestra núm. 19, como no contiene or

tano-Burdigalienses), pero la homogeneidad de las, popula- ganismos, nada puedo decir sobre ella.
ciones de foraminíferos ()l)servadas a través (le estas 19 Desde el punto de vista niicropa leontológico nada hacr

muestras estudiadas me inducen a creer todos esos nive- sospechar que hasta la muestra núm. 18, inclusive, la son
les propios de un conjunto Vindoboniense, a pesar del emor- da se haya salido de los estratos Vindobonienses. La uni

me espesor que esto representa para los depósitos de esta formidad, muy constante, de esas populaciones estudiada.,
cuenca. Según los micropalentólogos italianos que ahora

-ya indicadas más arriba-; la no aparición de nuevas es,
estudian con gran detalle sus formaciones _Alio-Pliocenas

pecies, diferentes de las hasta ahora mencionadas, tiende
de la península, esas microfaunas halladas en Rojales son

a indicar que las facies sedimentarias margosls y micro
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paleontología estudiadas pertenecen a un mismo ciclo (le se- Muestra núm. 26 (prof. 1290-1294 nm.).-Contiene fora•

dimentación ; para mí todavía Vindoboniense, miníferos. Para poderlos reunir en menor volumen he vuel-

El aumento de la caliza en la serie margosa (margas con
to a disolver la marga a fin de lograr tina mayor concentra-

nódulos calizos) podría ser un carácter propio (le una se-
ción de los caparazones. Estos son siempre muy raros y

dimentación en aguas poco profundas. muy mal conservados ; tanto esasí que para bastantes for-

Las cuatro muestras que he examinado, núms. 20 (pro-
mas ni genéricamente pueden ser determinadas. Utras, en

fundidad 1092-1097 m.), 21 (prof. 1125-1129 m.), 22 (pro-
cambio, muestran claramente pertenecer a formas comu-

fundidad 1152-1154,5 m.), 23 (prof. 1209-1215 m.) no con-
nes en los niveles más altos, v aunque en algunas ele ellas

la determinación específica resulte algo incierta (siempre
tienen ningún microfósil, ele manera que ninguna informa-

debido a su mala conservación) he podido reconocer las si-
ción podré darles sobre el carácter de la biofacies de estos

guientes especieslechos más profundos. ¿ Son lacustres? ;,Marinos? Difícil
es pronunciarse ante la penuria de los datos positivos, pero 1'rallenia bulloh/es (d',Orh.j (forma plaltdel

bentos).Cibicides d. rraecincta (Karr.) (forma del entos).(le tener que hacerlo me inclinaría más por la última. » sp. (ídem íd.).
Toda esa cuenca MIOCCna atravesada en Rojales (v lo Textulacia articarlata d'Orb. (ídem íd.).

mismo podría decir en La Marina) revela unas condiciones Union boneannna d'Orb. (ídem íd.).
Haplophragnordes sp. (ídem íd.).tan monótonas de sedimentación v biofacies microscópi-

cas que todo ello ni(- induce a rr:nsidexarla copio formada
Ahora bien : si estas especies no representan una corta-

exclusivamente por depósitos Vindobonienses. Las asocia-
lninación de esta muestra núm. 26, por los barros del son-

ciones de los foraminíferos son en extremos constantes casi
deo, esta asociación de especies indicaría todavía lechos Vin-

desde los lechos más altos como en los más inferiores, don-
tics todas las e-esdobonienses, p p mencionadas son, pre-s eede hay- indicios, tan sólo, de populacíones más litorales re=

cisamente, frecuentes en las muestras de los niveles más su-
presentando la iniciación de la sedimentación marina ; todo

periores. Por mi parte he tornado todas las precauciones
el conjunto de mis observaciones revela un cielo sedimen

posibles, examinándolas directamente' de sus tubos Y sin
tal-]() y biológico único, uniforme, monótono, sin variacio-

pasarlas por cedazos, como hago ordinariarmente, pues éstos
nes ele faunas microscópicas, revelando alteraciones (le con-

pueden ocasionar algunas veces, a pesar de las precaucio-
diciones ambientales.

nes que se toman, alguna contaminación. Tal peligro está,

Jlue.clra piara. 24 (prof. 1225-1226 contiene fo- esta vez, descartado por completo, de manera que las for-

raminíferos-s- ello es posible-están tan mal conservados mas que menciono proceden todas de la muestra núni. 26.

que casi no son .'a reconocibles. No ignoro que el material proporcionado por la riiues+

/ucs/ra crian:. 25 (prof. 1245-1247 111.). Sin restos de tra núm. 26 es muy deficiente y que uno debe ele ser cauto

organismos de ninguna clase ; mucho v'eso. en sus atirmariones. No obstante, si, me pidieran ustedes mi

92 9t



80 INSTITUTO GFX'LOGICO Y MINERO DE ESPAÑA SiLABOR DE LA CIEYSA

parecer sobre este problema, les diría que en caso de tener que se trataba simplemente de diminutas masas piritosas.

que determinarme sobre la edad de estas especies les diría Durante el pulimento estas planchas se disolvían en el agua

que son Vindobonienses. Nunca triásicas o del Lías infe- v teñían (le negro , cual tinta china, el agua de limpieza.
rior . Pero si hay posibilidad de contaminaciones mi afir- Una vez lograda la preparación ha podido comprobar que

mación queda supeditada a la certidumbre (le esta posibi- no se trata de piritas, sino tal vez restos carbonosos.
lidad. Rojales (Alicante). Sondeo núm. 1. Prof. 1.317-1.318

metros.-Caliza gris, sin microorganismos . La sección del-Juzgando por lo que estos estudios micropaleontológi-
cos sobre la cuenca de Alicante me han proporcionado , más fiada obtenida permite observar un gran diastrofismo en

lo que he podido conocer a través de autores modernos que esta roca, pues se halla completamente fragmentada Y en-

también la han estudiado , mi parecer es que el Burdigalien - vuelta por extensas playas de calcita de neoformación. Los

se se halla aquí contenido entre los pliegues y no trans- fragmentos de roca que se observan son de un tipo de cali-

gresivo v en posición normal con el Vindoboniense . Por tal zas finas, de cemento nrtty co mpacto v sin mic roorganis-

motivo sería sumamente interesante averiguar, de manera mos, que conozco del Lías Hético y Balear por recolecci o-

más segura de la lograda hasta el presente , cuál es el subs- pes propias o envíos del Prof. I�allot desde hace años o de

tratum de esta cuenca vindohoniense cíe Rojales. 1)arder, en la zona de Alicante. Pero no puedo asegurarles

Rojales (Alicante ). Sondeo núm . 1. Prof. 1.290-1.294 que tal sedimento sea verdaderamente liásico. Calizas de

Inetros.-Alarga compacta , dura, gris-amarillento . He ten¡- este tipo son frecuentes durante esta edad, pero quién sabe

do que estudiarla en secciones delgadas v de este modo deja si tales estructuras pueden repetirse en otras épocas ; ana-

logía no quiere decir identidad.ver bastantes foraminíferos, pero no permite obtener de ellos
Rojales (Alicante ). Sondeo núrn. 1. Pro¡. 1.356-1.357

determinaciones especí fi cas . Contiene bastantes Globigeri
rnelros .-Roca gris, también muy triturada y con muchas

nas, parecidas a la G. Bulloides , y Rotálidos diversos.

La caliza dura, gris , que acompaña a esta marga , tal
vetas de calcita de neoformación . No contiene microorga-

nismos. En ella se observan pequeños grumos de una sus-
vez en bancos alternantes , no contiene , desgraciadamente, la primera mues-
ningún resto de microorganismos . La he estudiado , igual- tra,tancia

pero
negnora

es n
semejante a l

aquí

a
tan
fdescritarecupeanrate.

menté, en secciones delgadas , y su examen demuestra una
amplia matriz o cemento de calcita , a veces de neoforma- M adrid, abril de 1955.

ción, o sea posterior al sedimento primario . Estos sedimen-
tos duros parecen haber sido sometidos a intensas presio-
nes, roturas y deformaciones , con formación de nuevas ve-
tas de calcita o de extensas playas de la misma. Esta roca
contiene unas manchas oscuras que al momento cíe preparar
los pequeños fragmentos de la misma para pulirlos creí
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IN VESTIGACION GRAVIMETRICA EN
CARMONA (Sevilla)

1.-I>RF-�-',1 BULO

La investigación grav-imétrica (le Carmona se inició

con la idea de conocer la estructuración del subsuelo,

con la finalidad (le determinar posibles senos sinclinales

en el Primario que pudiesen contener bancos del Hulle-

ro productivo. Pero con posterioridad inició nuestra

Sección de Geofísica del Instituto Geológico y Minero

otra prospección gravinietrica por encargo de una So-
ciedad prospectora de petróleo, en vista de lo cual creí-

mos muy conveniente volver sobre nuestros primeros

datos de campo y reestudiarlos bajo el punto de vista

petrolífero, para poderlos relacionar y empalmar con los

resultados (le -la zona vecina.

Veremos a continuación cómo, aunque sin conclu-
siones muy concretas, como es natural en un estudio
gravi�métrico de este tipo, los resultados son de mucho
interés para el conocimiento de la estructura interna del
gran valle geológico del Guadalquivir.

En este trabajo han colaborado conmigo los Inge-
nieros Borrego y Gea y los Ayudantes Targhetta, Mora,
Rubio y Melión.
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da, '_a (le la Hoya de Guadaira. Por último, destaca como
II.-RESÉ .ts GEOGRÁFICA i GEOLóc:ICA punto culminante el mencionado pueblo de Carmona,

donde se alza una antigua torreta o atalaya sobre la
Descripción geog)áficaa.-La superficie estudiada está cota de 250 metros.

comprendida en las Hojas 963 y 985 del Instituto Geo- La Hoya (le Guadaira difiere, tanto geológicamente
gráfico y Catastral de Espacia, tituladas Lora del Río y como en su relieve, (le la del Guadalquvir, pues meen
Carmona, que son los pueblos más importantes de la tras ésta es uniforme v suave en aquélla se rompe la
zona en cuestión. Concretamente se trata de una exten monotonía de su suelo con la presencia de varias lomas
sión superficial de tinos 700 kilómetros cuadrados, que u altozanos, cuneo la del Cortijo de Neblines y el alto
abarca unos 20 kilómetros del río Guadalquivir, toman de Cantacucos, entre otros, que alcanzan, respectiva-
do como centro el pueblo de Villanueva del Río, y 35 mente, 105 y 140 metros de altitud.
kilómetros en el sentido normal hacia el Sur, desde Vi- También difieren entre sí los dos flancos de la cum-
llanueva de das Minas.

bre de los Alcores : el de; SE. es corto y escarpado,
Su configuración topográfica qu,•da dividida por el mientras el del NO. o del Guadalquivir desciende de un

río en dos porciones que contrastan. entre sí : la septen- modo relativamente suave hacia el río. La vertiente
trional o de Villanueva de las Minas, que es montuosa

abrupta, toda vez que se trata del borde
meropuesta es algo más brusca, resultando el valle asimé-

y
nal

algo
del macizo hético o pie de Sierra Morena, y la del

truco también.

'Sur, que se extiende primero en forma de vega en la
Hidrogrática.meute corresponde la zona en su totali-

dad a la cuenca del Guadalquivir, cuyo afluente impor-
margen izquierda del río, con anchuras muy variables,
y después en ladera sensiblemente uniforme y ascendente,

tante , por la margen izquierda, es el reo Corbones, que

discurre en curso divagarte cerca del pueblo de Carmo-
hasta ganar la cumbre de los Alcores, cuyo lugar más
destacado es Carmnona. na. En la margen derecha cíe! Guadalquivir se incorpo-

Después de esta divisoria topográfica, v pasado el
n el Httezma y el Viar.

Las comunicaciones, tanto ferroviarias como por ca-escarpe de la misma hacia el Sur, se encuentra un nuevo
rretera, son excelentes para las dos márgenes del río,valle u Hoya de Guadaira, cuyo fondo es algo más ele-

uadalquivir. además (le la multitud de caminos vecinales y de laborvado que el del Guadalquivir.'
Las elevaciones de la zona, tanto (le la parte del

que permiten el acceso (le vehículos en ambas zonas;

pero no ocurre lo mismo para el paso de una a otra, ya
macizo hético como de la cumbre de los Alcores, oscilan

que sólo se cuenta con el puente de la carretera de Lora
entre 150 y 200 metros con relación al nivel del mar : '.as

a La Campana v con el ferroviario de la línea de Los
de las vegas, entre 20 y 75 metros, siendo la primera de

Rosales a Mérida. Para el paso (le personas existen va-estas dos cotas la del valle del Guadalquivir, y la segun
ríos servicios de barcazas.

Ion
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Lora, hasta Cantillana, por Villanueva de las Minas. En

Reseña geológica. la zona, oriental, entre Villanueva y Lora, aparecen las

calizas, de estructura variable compacta, sabulosa y bas-

Zona septlcutrionaal.-La vertiente del sistema bético,' ta. En dichas calizas se observan abundantes conchas

que es a la que corresponde la zona de referencia, está clásicas del mencionado tramo. En las proximidades del

representada geológicamente como sigue : cortijo de Los Majadales, además de algunos ejemplares

de Flabellipectem incrassatus, Partsch, del Burdigalien-
Catateruario.-Lo mismo que ocurre en la zona meri-

te, se halló en estas calizas groseras el ejemplar Spiro-
dional, de la que nos ocuparemos más adelante, en ésta

clypeus orbitoideus, Douv. del Aquitaniense sup., según
de la margen derecha de. Guadalquivir están represen-

clasificación hecha por la Sección de Paleontología deltados los dos tramos de la formación ; o sea, el terreno
Instituto Geológico.Aluvial y el Diluvial. El primero de ellos forma dos pe-

En la región de Cantillana las calizas son más sabu-quenas porciones, separadas entre sí por el saliente pa-
leozoico de Piedra de la Sal, entre Lora y Alcolea del losas y blandas, según hemos advertido en otro trabajo

Río, otras dos más que penetran sobre el macizo béti- referente a la cuenca del Viar, en donde también se han

co al amparo de los ríos Viar y Huezina. hallado con gran profusión ostreas y fauna abundante

El segundo está distribuido en dos terrazas, también de este nivel medio y bajo del sistema.

aisladas elitre sí. Una de ellas, la oriental, en forma de La disposición de las capas es sensiblemente horizon-

cenefa de anchura muy variable, que se extiende desde tal o ligeramente ondulada en la región occidental, con

el macizo granítico del cerro León hasta el río Huezma, tendencia hacia el Sur en Los Majadales.

y la otra que forma el espolón de la zona oriental de Entre el macizo arcaico y las calizas suele interpo-

Cantillana• nerse un horizonte blanco terroso caolinizado, producto

Ambos tramos tienen semejanza en su sedimenta- quizá de la propia descomposición feldespática del gra-

ción, sin más diferencia apreciable que la correspondien- nito.
te al tanmaño (le sus elementos pétreos integrantes. Estos Siguiendo el mismo orden cronológico descendente
elementos sol, cantos rodados (le caliza Y areniscas de se suceden en la región occidental del Viar las arenis-
grano fino, con tamaños de huevos (le gallina y de nuez, cas ferruginosas, calizas y pizarras del sistema Perunia
con la particularidad de que en el Diluvial están a me no, sobre las que descansan en disposición discordante
nudo trabados por cemento arcilloso , forman cortes las capas -miocenas ; pero pasado el valle del Huezma,
escarpados en las orillas del rio. hacia Levante, ya no se vuelven a ver dichas rocas per-

nivel geológico inmediato inferior es mianas. Ahí las capas terciarias y diltiviales descansan
el Mioceno medio, que cubre toda la- zona, desde la me- directamente sobre el Paleozoico antiguo o Canlbíiano
seta de 1 atallana cera, Gamonal, en e.l término de y sobre el granito indistintamente
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Paleozoico antigato y .gr:anito.-El. único asomo que
hemos podido observar del Primario en la zona oriental
del Huezma ha sido en -el paraje de Piedra de la Sal,
donde se alza la Fábrica Utrérana de Electricidad, orilla
dérecha del Guadalquivir, entre Lora y Villanueva del
Río. Constituye este asomo una especie de espolón que
aparece inmediato a las capas miocenas y se interna en
el río. Se halla cortado por la carretera (le Lora a Can-
tillana en.su kilómetro -9. Sus capas son de pizarra ondu-
lada o sinuosa, con alternancias de cuarcita en bancos
de unos ?0 a 40 centímetros de potencia. Su dirección
es de. 0,300 N. y. buzan hacia. el SO.

Siguiendo hacia- Lora e inmediato al paraje de Los
Majadales se halla el cerro León, todo él granito, que
se interna, como la formación cambriana, bajo las capas.
miocenas y cuaternarias, constituyendo el indudable
substratum de toda la zona septentrional.

"Zona nreridiona-l: Cuaternario.-Como ya hemos di-

cho, en la margen izquierda del Guadalquivir se prolon-
gan íos mismos tramos fundamentales de esta serie

moderna y con idéntica naturaleza de sus elementos pé-
treos. El tramo Aluvial se extiende en forma cíe faja
sensiblemente paralela a la traza media del río hasta

trasponer la línea férrea y alcanzar la lader« en la curva

topográfica de 40 metros aproxi-niadamente. El Dievial

comprende el resto.de la vertiente y se extiende en for-

ma de mal conservadas terrazas, cuyos bordes se hallan

desvanecidos, pero siempre manifiestos e indicando las

diferentes etapas de nivel que ha tenido el río en su borde

de la primera o más elevada terraza, casi coronando la
cumbre de los Alcores.

Terciario.-Aparece en esta zona el mismo nivel de
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Las calizas miocenas de la región opuesta, con su misma

estructura e idéntica fauna, como prolongación evidente

que es de ese tranco medio. Constituye la coronación o
cumbrera de los Alcores y se extiende en faja alargada

de NE. a SO. siguiendo la dirección aproximada de la

carretera y ferrocarril de Carmona a Sevilla por El Viso,
Mlairena y Alcalá de, Guadaira.

Siguiendo la descripción del señor Gavala (1), que

nos ha servido de guía en este bosquejo geológico, el

Mioceno está representado por dos tramos bien defini-

los v claros : el de las citadas calizas sabulosas del ho-
rizonte alto y el ele las margas azules y amarillentas que
ocupan el tramo inmediato inferior, que no aparece en

la zona septentrional.

Se encuentran ambos tramos en disposición comple-

taanente concordante, con una tendencia hacia el río

Guadalquivir que oscila entre 5 y 10° aproximadamente.

Oligocc no.-Siguiendo hacia el Sur, y ya en plena
Hoya de Guadaira, surgen unos isleos o lomas de tono
blanquecino y de constitución arcilloso-arenoso, que en
el país, así como en toda la baja Andalucía donde se en-
cuentran, denominan «albarizas,). Por primera vez han
sido clasificados por el mencionado don Juan Gavala
como correspondientes al Oligoceno.

La disposición estratigráfica de estos asomos no es
completamente clara en esta vega, debido, de una parte,
a la naturaleza friable de las capas, que en su disgrega-
ción enmascara los lechos, y (le otra, por el constante e
intenso cultivo del suelo, que acaba por borrar toda la
línea de separación en la superficie. Pero por razones

(1 ) I)e.: rripi irí �� ;rol�igica de la prorincia de Cádiz, pur TAN (-,AV A LA

1 (kí
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tectónicas, aparte de otras de carácter paleontológico y
su semejanza notable con otras zonas de la provincia de
Cádiz, detalladamente estudiadas por el repetido geólo-
go, deben situarse en este sistema.

Dentro de la misma vega se distribuyen en altozanos,
tales corno el de Cantacucos, que es el más extenso. Está
,cortado en parte por la carretera de Carmona a Cazalla
y puede observarse en la trinchera de su kilómetro 10 y
en las lomitas de los cortijos (le Doña Ana y Torroj, de
la carretera recién construida de Utrera, kilómetros 9
y 10, así como también en la periferia del cerro de Ne-
blines.

Eoccno.-Dentro cíe esta serie Terciaria, podemos ci-
tar como interesante un pequeño asomo en el menciona-
do cerro de Neblines, •donde aparecen unas pequeñas ex-
plotaciones en cantera. En ellas se observan unos ban-
cos -de caliza compacta, como de un metro (le potencia
y algunos más reducidos, que terminan alternando con
otros margosos o en forma de flysch, con abundancia
(le Ntunmulites, que caracterizan' el sistema.

La dirección de estos bancos es sensiblemente la cíe

los miocenos de los Alcores ; es decir, de NE.-SO., pero

con más inclinación, a veces (le 3 i', v buzan como aque-

llos en el sentido NO. ; pero siguiendo hacia el SE. y a

corta distancia, afectan la forma anticlinal suave, bu-

zando las capas unos i)° en ambos flancos.

Se trata del único asomo en toda la extensión estudia-
da, situado en las cercanías del curso de la carretera de
Carmona a Utrera, con la vereda de Marchena a Sevilla
por Mairena del Alcor.

Tectónica local.-En el orden tectónico se manifiestan

en esta región hética dos líneas principales (le pleganren-

1a;
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tos : la margen derecha del Guadalquivir es de franca

orientación herciniana, determinada su dirección media
por la falla del Párroco y la Sierra Traviesa y los pliegues

de la margen izquierda son de caráct.r alpino, de direc-

ción inedia según la marcha del citado río y de la c um-

bre de los Alcores.
De estos movimientos principales es el segundo el que

más destacada huella ha dejado impresa dentro de la zona,
al dar lugar a la gran falla del Guadalquiv;r, y a él se con-
creta esencialmente el estudio que nos ocupa, toda vez que
el pilar fijo o macizo antiguo septentrional corresponde
a la parte no recubierta por sedimentos modernos.
Recogido; sobre el terreno los antecedentes de orden

estratigráfico y de acuerdo con las deducciones geofísi-
cas, se han dibujado los dos cortes geológicos principa-
les 1 y 11, que se incluyen, uno de ellos según la orienta-
ción E.-O. aproximada, desde Cantillana a Lora, pasan-
do por Tocina. El otro, sensiblemente normal, desde Vi-
llanueva de las Minas hasta e? límite Sur de la Hoja de
Carmona.

El pequeño corte número 111, paralelo a.l número 11,

fué trazado desde El Viso -del Alcor hasta el cortijo de

Neblines para indicar la disposición del único asomo

eoceno de la zona, que concuerda con el cerro del mismo

nombre, siendo ;lo natural que se prolongue a Levante y

Poniente del mistmo, aunque oculto y constituyendo el
substratum -de la serie.
Dada la sencillez de los expresados cortes estratigráfi-

cos, no son necesarias muchas explicaciones. En cuanto

al corte primero, trazado no solamente con los antece-

dentes recogidos en nuestras excursiones geológicas, sino

completándolas con antecedentes de sondeos mecánicos

y deducciones geofísicas anteriores, se precisa la exis-
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tencia de un hundimiento , n la parte occidental de la haber urg-i.do gas metano de capas' poco profundas del

vlioceno en Ecija y Baeza muchos kilómetros tierrafalla del Parroso, cuya amplitud alcanza la cifra apro-
ximada (le 700 metros, pero como los sondeos G y H adentro de la misma cuenca.

que la determinan coinciden sensibleinen:,e con la mar El hecho es que un estudio grati uiétnco, además de

cha aproximada de la línea tectónica del Guadalquivir, desbrozar el terreno r preparar prospecciones por otros

que no es recta, sino sinuosa, cabe la duda de si tal ci- métodos más caros, es de especial importancia, sobre todo

si se hace la conexión con otra investigación gravimétri-frac}e descenso del bloque es debida a la influencia de la
falla del Parroso o en parte a la del Guadalquivir. ca que estamos realizando para la Compañía semiesta-

Interesante a su vez resulta el valle del Guadaira, al tal Valdebro, en la región 'de Jerez (le la Frontera, en-

SE: inmediato de la cuanbr_, de los Alcores, ya que apa- tre Sevilla y el mar.

rece como zona abombada (véase Corte geo',ógico nú- A continuación darnos cuenta de los resultados ob-

tenidos que, en conjunto, no carecen de interés.mero III), además de estar desmantelado todo el hori-
zonte de los Alcores e incluso parte del Oligocenu.

IV . LA PRO SI'ECCf(I\ GRAN INTÉTRICAEl Corte número 11 ac re dita la citada disposición,
además de seña'ar, de acuerdo con los antiguos sondeos

Vistas las características geológicas de la región, semecánicos, la probable situación de la aludida falla bé-
tica, así como el cierre (le la cuenca carbonífera de Villa-

ha pretendido, en primer .lugar, deducir de las anomalías

nueva de las Minas ante; de infestar con dicha falla.
gravimétricas la posibilidad (le que exista algún seno

� I conocida de Villa-hullero. prolongación o no 'de la y

nueva de las Minas, prescindiendo de momento de la

III. POSIBILIDADES PETROLÍFERAS DE LA ZONA profundidad a que se pueda encontrar.

Pero en segundo lagar, ella la existencia de las

No pretendemos en este trabajo el destacar si la zona mencionadas mañifestaciones' petrolíferas. tanto valle

arriba como valle abajo del Guadalquivir, resulta dees más o menos interesante bajo el punto dc vista petro-
lífero, pues no ha sido esa nuestra finalidad. Al revés, suma importancia toda información que pueda suminis-

ya 'dijimos que fué iniciado basando la investigación en trarnos un estudio gravimétrico (le la zona en cuestión..

Con esta idea se ha llevado la prospéccidn desde eluna posible prolongación de la cuenca( carbonífera de
Villanueva cíe las Minas. citado río hasta el pueblo de Carmona.

En un futuro próximo sé liará la conexión de los va-Sin embargo, no ocultaremos (lile si empre tuvo para
nuestro Instituto Geológico mucho interés petrolífero lores obtenidos en esta investigacióil úon los de los.per-

files que se vienen trayendo desde, el mar, con lo que séla cuenca del Guada'.quiVir;pero, pobre tollo, después.
de haberse cortado notables manifestaciones de petróleoaumentará el valor relativo de cada .uno de estos tra-

en Chiclana y en otros it��;ares próximos al mar v de bajos.

1'09
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Características del terreno desde cl plinto de vista cocer, cerrándose los polígonos a observar con un error
gravionétric o.-El terreno es superficialmente Mioceno, (le menos �de 15 centímetros (le altura. Sobre estos ptun-
cuando no Cuaternario, ambos en disposición horizon- tos se han realizado las lecturas ,, ravimétricas con un
tal. El Mioceno, compuesto de calizas cavernosas, mar- gravímetro ((Atlas)), de fabricación americana, con sen-
gas arcillosas, tiene una' densidad media del orden de sibilidad teórica (le 0,01 (le miligal, en la práctica su
2,00, mientras que el Oligoceno debe tenerla ligeramen- perior a media décima de miligal.
te superior, y el Permiano, con areniscas ferruginosas, Para la ordenación del trabajo eligieron previamente
conglomerados y pizarras arcillosas, es de densidad ma- una serie de estaciones base que se enlazaron mutua-
yor. Pero, sobre todo, el resto de! Paleozico, en todos riente mediante observaciones repetirlas en las mismas
sus tramos, excepto tal vez el Carbonífero, presenta una en polígonos cerrados, repartiéndose los errores de
'diferencia de densidad con los otros terrenos bastante cierre por el método de mínimos cuadrados. Varias de
notable y que hemos estimado del orden cíe 0.6 a 0,8. estas estaciones se tomaron diariamente varias veces,

Con estos contrastes de densidad, el método gravi- lo que nos permitió calcular la curva de deriva del apa-
métrico ha de ser adecuado para el caso, sin perjuicio rato con relativa precisión v con ello aumentamos la
de emplear más adelante, y sobre las anomalías error- exactitud del trabajo.
tradas, el método sísmico que permitirá determinar el Una vez obtenida en cada punto la lectura correspon-
orden de profundidades a que las posibles estructuras se diente, debidamente corregida de deriva y multiplicada

encuentran. Por consiguiente, los levantamientos del por la constante del aparato para obtener los valores en

Paleozoico antiguo, como los anticlinales más moler- miligals, se procedió a hacer las correcciones habitua
nos, han (le (lar lugar a anomalías positivas. Con la di- les y que han sido las siguientes:
ferencia de que las irregularidades de profundidad po- 1.. Corrección al adire libre o de Fa'ye.-Cuyo

objeto

drán quizá marcarse directamente v las ondulaciones ha sido reducir todas las estaciones al nivel del tmar.

más superficiales del Terciario o posible Secundario se prescindiendo (le la influencia que puede tener el terreno

manifestarán únicamente después de obtener la segunda circundante.
derivada (le los valores de Bouguer obtenidos o de cu;l- 2. Corrección de nivel o de Bougucr.-Al hacer la

quier otra, anomalía residual que haya eliminado antes corrección anterior se ha prescindido de la densidad de

los valores de la anomalía regional de la zona estudiada. los terrenos que rodean a la estación y que tienen como

Por otra parte, las fallas, cuya importancia no hace efecto aumentar la lectura efectuada en dicho punto. Para

falta destacar en un estudio de esta índole, deberán mar- hacer la corrección correspondiente, se considera que

carse, si no en el plano de Bouguer, al menos en los el terreno es horizontal ry- se le aplica una densidad un¡-
de anomalía residuales, como veremos más adelante. forme e igual a la densidad media del mismo entre el

Trabajo de campo.-Ha consistido en hacer el levan punto observado y la superficie de comparación elegida.

tamiento topográfico y nivelación de los perfiles a reco- Para determinar esta densidad hicimos un perfil gra-

Bit
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vimétrico a través de un rasgo topográfico acentuado
y dibujando el gráfico correspondiente después de co- pero de todos nudos se hicieron una serie de ensayos
rregir todas las observaciones para aire libre y latitud ; en los diferentes puntos donde era de esperar un efecto
de este modo ese obtiene un perfil que sigue muy de cer- por topografía más acentuado, encontrando correccio-
ca el del accidente topográfico ; es decir, que tiene un nes del orden (le Menos 0,03 mgals. inferiores a la apro-
máximo sobre una loma o un mínimo sobre un palle . ximación total que pensamos necesaria para el actual tra-
Estos valores gravimétricos del perfil se corrigen t. !;Ion~ bajo , por lo que prescindimos de esta corrección.
ces de Bouguer, aplicando densidades variables , eligién- Sometidos todos los valores encontrados para cada
dose como densidad media la que acusa mínima influen- punto a las anteriores correcciones, obtuvimos lo que se
cia en el perfil, a causa de la topografía . denomina corrientemente Anomalía de. Bouguer, con

Estas dos correcciones se aplicaron sinln ] táneamen - las que se ha dibujado el primer plano adjunto. En él
te con una densidad 2, 00, que resultó la más adecuada y se han trazado las curvas -de medio en medio miligal.
reduciendo todos los puntos al nivel del mar Según puede verse, ha sido preciso interpolar �- hastit

3. Latitud.-Como la gravedad también varía con la extrapolar en algunos casos los valores que nos han ser-
latitud , siendo mayor en los polos e inferior en el ecua- vido para dibujar las curvas, v por este motivo hay que
dor, es preciso reducir todas .: as estaciones a un nivel considerar este plano y los de él deducidos como bos-
común, lo que puede hacerse bien sustrayendo de la gra- quejos gravimétricos Y' no corno el definitivo.
vedad observada la gravedad teórica obtenida conside- Debemos hacer la advertencia de que las anomalías
raudo la Tierra como un elipsoide , o bien reduciendo de Bouguer representadas en el plano están referidas a
todas las observaciones a ira estación base, añadiendo o un valor de la base principal del kilómetro 314.400 de
sustrayendo el efecto de la latitud según la estación es- la carretera de Madrid a Cádiz, calculada con otro gra-
tuviese al Sur o al Norte de la base . En nuestro caso, vímetro -con anterioridad al trabajo v no por nosotros,
�se optó por el primer procedimiento al considerarlo ne- cuyo valor fué de - 0,76) mgals. Pero posteriormente
cesario, con la idea de empalmar este trabajo con el de 1110111105 la comprobación con exactitud y- refiriendo los
la zona -del bajo Guadalquivir y posiblemente con otros resultados a los del Observatorio Geofísico de San Fer-
trabajos que se pueden hacer en el futuro . nando (Cádiz) 'calculados con el péndulo ; esta coinpro-

4. Corrección topográfica.-.Cuando se hace l a co- Nación nos dió un valor de - 0,39 ingals. para nuestra
rrección de Bouguer se considera el terreno horizontal, base principal v que consideramos como verdadero.

Como esta diferencia de + 0,17 nlgals, entre ambos eslo que raras veces ocurre en 'la realidad , salvo en el caso
de grandes llanuras, etc., por lo que muchas veces es pequeiia, considerada como absoluta N- no afecta nada a
necesario someter las lecturas a una nueva corrección nuestros resultados geofísicos, helaos decidido no reha-
para tener en cuenta' este efecto . En Carmona el terre- cer los planos y mencioltarlo únicamente a título de in-
no es bastante horizonta l, salvo en la zona oriental ; formación, para cualquiera otra uti'izacióii de nuestro

112
plano gravimétrico.
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.-anomalía residualsegunda �l� ritada de la
dad.-El plano (le Bouguer nos da en realidad un cfer-
to gravinlétrico de la componente total o resultante de
todas las variaciones de densidad que existen en este
caso ; que causas regionales, de gran extensión lateral,
nos originen grandes anomalías, sobre las que vendrían
superpuestas las anomalías de orden local, quson las
que más nos interesan. Estas anomalías regionales son
en esta zona lo suficientemente importantes para que las
locales o residuales queden totalmente enmarcadas en
el plano de curvas de Bouguer.

Por este motivo ha sido necesario aplicar los proce-
dimientos especiales (le cálculo que permitan separar es-
tos dos tipos de anomalías. Como métodos liemos em-
pleado la determinación de la anomalía residual y la
obtención de la segunda derivada de la gravedad, cuyos
procedimientos de un modo sucinto en las líneas que
siguen se explican.

En el primer caso denominamos anomalía residúal a
la resultante de sustraer ele la gravedad observada la

que podemos llamar gravedad regional, y que consiste en
considerar como regional para cada punto el valor me-
dio obtenido para la gravedad en un círculo de radio
determinado para cada caso y con centro en dicho punto.

El procedimiento (le hacerlo ha sido el primeramente

aplicado por Griffin en la revista Gcophysics, que hemos

elegido por su sencillez. Para ello se escogió un círculo

de radio cíe un kilómetro alrededor (le cada estación, ele-

gidas éstas en una cuadrícula obtenida, interpolando va-

lores en los vértices (le la misma, basándonos en el pla-

no de Bouguer. Escogimos como figura fundamental por

mayor facilidad un cuadrado en el mencionado círculo, y

para obtener la anomalía residual interpretable sustraji-
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mos del valor de la grao edad en cada punto el valor me-
dio (le los cuatro restantes valores del cuadro.

La fórmula de Griffin aplicada ha sido, pur lo tanto,

G residual = 6n- 4

en la que go es el valor del plano gravimétrico en cada
punto y `- la suma de los cuatro valores que se en-

cuentran sobre la circunferencia de radio r, en este caso
un kilómetro.

Por otra Parte se ha demostrado que al obtener la se-

gunda derivada de la gravedad para cada punto se con-

sigue un plano en el que se ven acentuadas las anomalías

debidas a causas situadas a profundidades intermedias se-
gún los radios empleados en detrimento, sobre todo de

las profundas, que son plenos interesantes en este caso,

desprovistas de interés. Para determinar esta segunda de-

rivada hemos elegido una de las múltiples fórmulas que

los diversos matemáticos han desarrollado a estos efec-

tos. Entre ellas, y aunque precisamente ésta no se pueda

llamar segunda derivada, liemos aplicado la fórmula ob-

tenida por Saxov, que, además de sencilla, es buena- poi

prescindir del error que pudiera introducirse al ser inse-

guro el valor (le la gravedad en el centro del círculo que

se considera cuando no coincide con tina estación medi-

da. En esta última fórmula no se toma el valor en dichc

centro. sino el valor de otro círculo de radio inferior al

empleado en la regional, con lo que se suprime en parte

la causa mencionada.

La fórmula de Saxov aplicada ha sido, por lo tanto

G
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en la que es la suana (le los valores sobre la circun-
ferencia de radio r = 1 hni. en nuestro caso, la

de los valores sobre la circunferencia de radio r' = 0,5 ki-

lómetros.

Incluimos en el presente informe ambos mapas de
anomalías residuales, de los que es digno (le notar 'a

coincidencia en líneas generales. El resultado es satisfac-

torio. Si tenemos en cuenta la diferencia de método para

determinar las distintas curras y que en el de Grifón se

han calculado la mitad de puntos que en el de Saxov. El
primero de ellos se da en miligal,, con equidistancia de

0,1 mgals., y el segundo, en ga'.s p(,r centímetros con

equidistancia de 10-'4 unidades.

Interpretación (lc los resu.lta(los.-El plano de anoma-
lías de Bouguer, simple en su forma general, hace ver
en seguida cfue en nuestra zona existe una fuerte anoma-
lía regional, caracterizada por la marcha general de la
curvas en dirección ENE.-OSO. v por un acentuado
gradiente con caída de Norte a Sur. Las curvas indican
que el basamento paleozoico antiguo se va sumergiendo
de un modo progresivo desde el Guadalquivir hacia el
Sur, con una falla principal caracterizada por la concen-
tración o mayor densidad (le las curvas en algunos pun-

tos. Esta falla está en la zona Norte v sigue la dirección

de] Guadalquivir en esta región. En cuanto a otras fa-
llas de distinta dirección, su efecto es producir inflexio-

nes en las curvas de Bouguer v, aunque no claramente,

puede verse que existen varias <le estas anomalías. Pero

la anomalía regional es tan fuerte que enmascara tnta-

mente las estructuras que nos pueden interesar y que son

más superficiales. Entonces los dos mapas de anomalías

residuales que se adjuntan permiten de un nodo mucho
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más concreto diferenciar los accidentes a que nos refe-

rimos v- lo haremos en especial en el mapa residual nú-

mero 3 de Saxov por considerarlo más exacto que el otro,

aunque los accidentes principales coinciden en ambos,
según se puede observar.

Por lo pronto se puede ver en este mapa que en nues-
tra zona predominan, en general, lo que podemos llamar

una estructura en bloques y que ha sido originada por
hundimientos sucesivos, dando lugar a un conjunto de
fallas de dirección encontradas : parte de ellas , paralelas
a '.a supuesta falla del Guadalquivir ; otras, de dirección
aproximadamente norunal a ella, y, por último, algunas
diagonales a ambas líneas tectónicas. De las fallas de la
primera dirección hay una más importante que se sigue
muy bien (le un extremo a otro de nuestro plano , a la que
suceden una serie (le escalones en el basamento de la
zona. Paralelas a esta falla principal existen otras de me-
nos extension que hemos señalado también en el plano.

De las fallas transversales la que nos parece más in-
teresante es la que hemos marcado al Oeste de Tocina y
que, de un modo general, parece haber producido un le-
vantamiento de la parte oriental en relación con la occi-
dental : el examen del plano geológico permite ver que
con esta misma dirección existe en superficie una falla
perfectamente reconocida y- que sigue su marcha adosa-
da al flanco Oeste del crestón paleozoico de la Sierra Tra-
viesa. precisamente uno de los accidentes que vamos bus-
cando. La prolongación de esta falla pasa teóricamente
por las proximidades de Carmona, en tanto que la deter-
minada gravimétricamente se extiende a Poniente de esta
ciudad. A'o obstante, es bastante significativo que al
Este d.e esta falla exista un levantamiento del Paleozoi-
co señalado por una -zona longitudinal de máximos gra-
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visnétricos y que sigue una dirección paralela a la de la
mencionada sierra. Nuestra opinión es que esta falla a V. CONCLUSIONES
que nos estarnos refiriendo es, en realidad, la prolonga-
ción de la principal transversal o de las Infantas y que Las conclusiones más interesantes que se de-prende:
el máximo gravimétrico es atribuirle al crestón paleozoi- del presente trabajo son las siguientes :
co que se extiende en profundidad.

No hay que olvidar que esta falla principal transversal
1•" Existe una fuerte anomalía regional producid

probablemente por el gran hundimiento del Paleozoicc
es más antigua que la del Guadalquivir, y de aquí que que se manifiesta además con pendiente continua desd
haya sufrido posteriormente los efectos de los movimien- el Guadalquivir hasta más al Sur del pueblo de Carmona
tos alpinos. A nuestro parecer, estos efectos han sido, Esta fuerte

del hundimiento de los tramos geológicos anti-
rte anomalía regional enmascara las anomalía

locales (le menor profundidad.
guos al Sur del Guadalquivir, uit desplazamiento de todo 2.a Los planos de anomalías residual de Griffin
el bloque meridional hasta el Oeste, que, por lo tanto, ha
trasladado a nuestro accidente. En el plano residual he-

segunda derivada de Saxov dan idea bastante clára de 1

mos señalado de un modo aproximado los que pudieran
que deben de ser los accidentes del Terciario antiguo

ser ll.ímites del crestón sumergido,
del Secundario (probablemente del Trías).

Según
En resumen, que siendo la finalidad básica de nuestra

Según ellos, el subsuelo se nnauifiesta en la form

investigación la determinación de estructuras, el mapa
característica (le una gran fosa tectónica, constituida pc

residual nos indica que existen varias zonas levantadas en
bloaue� 'rregularmente htmdidos, en la que las dovela

forma de bloques irregulares que dan al conjunto un
han sido afectadas por <los movinr:entos muy diferentes

aspecto tectónico fique no carece de interés bajo el punto
Primero, por los movimientos h-�rcinianos, transve:

de vista petrolífero, sobre todo enuna zona en la que
sales al Guadalquivir, que dieron lugar a los pliegues

q fallas del Paleozoico.
el Terciario que lo recubre es muy impermeable. Posteriormente, por los movimientos alpinos, qu

Por otra parte, mirando estas estructuras bajo el pun produjeron la gran falla del mencionado río y en fas(
to de vista carbonífero, el aspecto general es también
digno de consideración, porque pudieran existir en ro-

sucesivas, el desgarramiento y huntlimieuto en bloque
pro- cuyas líneas principales de rotura coinciden con la dir&

fundidad cuencas independientes, similares a la de Vi- de la misma falla.
lIanueva de las Minas, tal como se marcan en los mínimos

ción
3.1 El tipo de estructura que se determina pudiel

Aun-de ambos planos de anomalías de Griffin y Saxov. Aun ser interesante bajo el punto (U vista petrolífero, Si
que no esperamos que la profundidad sea muy asequibl,
comercialmente.

tienen en cuenta lag manifestaciones que rodean a la r

gión y la impermeabilidad (le los sedimentos modernos <

recubrimiento. Pero (lada la circunstancia de que se s�
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pone por consideraciones geológicas que los recubri-

mientos no serán grandes y que deben de faltar pisos del

Secundario, preferimos no dar nuestra opinión sobre el

mayor o nienor interés petrolífero de este territorio.

4.a En cuanto al aspecto tectónico bajo el punto de
vista carbonífero, creemos que tanto en el plano de ano-
malía residual de Griffin como en la de Saxov se mani-
fiesta un crestón que pudiera corresponder a la prolon-
gación de la Sierra Traviesa siluriana. En ese caso las
anomalías negativas que aparecen a ambos lados de esa
sierra central pudieran ser senos hulleros. Esa sierra
subterránea se extiende según los planos de anomalías
a lo largo de una línea que pasa desde un par de kilóme-
tros al Oeste de Carmona hasta la misma d istancia al Actividades de la Empresa Nacional «Adaro»
Oeste de Tocina.

También sería un lugar digno de tenerse en cuenta de y de la Comisión de Investigaciones Petrolífera

ubicar un sondeo de prospección de carbón la pequeña «Valdebro » en la investigación de hidrocarburc
fosa situada en el ángulo NO. de nuestros planos de ano-
malías con valores de 0 a - 205 en el Saxov y (le 0 a

1,2 en el de Griffin.
Por último, tanto un tipo de estructura de las deter-

minadas gravimétricamente como el otro, deberán ser
confirmadas por el método sísmico de reflexión antes de
lanzarse a una prospección por sondeos.

-Yayo. 1953
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La Empresa Nacional «Adaro» es una de las que i

tegran el Instituto Nacional de Industria y le está asil

nada la misión, dentro de las actividades generales d

I. N. I. en pro de la industrialización de nuestra P

tria, de llevar a cabo las investigaciones mineras qt

desarrolla por propia iniciativa o que le son encome:

dadas.

Por consiguiente, esta Empresa no podía este

ausente en el campo de la investigación de petróleos

de hidrocarburos en general, a causa de la importanc

que estos recursos naturales tienen en la vida industri

y económica (le, todo el país. Sus primeras actividad

en este campo datan de 1944.

En 1952 un grupo americano interesado en el est

dio de las posibilidades petrolíferas de nuestra nació

y más específicamente en las de la parte alta del Val

del Ebro, entró en relación para este objeto con el In

tituto Nacional de Industria, y como consecuencia d

acuerdo logrado se constituyó la Comisión de Invesi

gaciones Petrolíferas «Valdebro».

Col-no por parte del Instituto Nacional de Industr

la dirección técnica de las investigaciones.fué encome

Liada a la Empresa Nacional «Adaro» (1), reunimos i

esta información, conjuntamente, las investigacion

realizadas por cuenta de ambas entidades. Seguirem,

(1) Para abrevviar, cuando nos refiramos en adelante a la Empr,
Nacional «Adaro» la designaremos sencillamente corno «Adaro», y hat
remos de «Valdebro, cuando hayamos de mencionar la Comisión de
vestigaciones Petrolíferas de este nombre.



4 :SS11TUTO GEOLÓGICO Y \11SERO DE ESI'.\\\
PEf1.OL]EI-:R.AS DE «:AD\ROn Y «v.ALDLRRU»

para la exposición el orden cronológico correspondien-
a la época de comienzo (le cada una de las investiga

Aréis v- Gabarra, dentr„ (le la reserva yorte, N- en toda

la zona Sur.
te
ciones.

De estas áreas se hicieron plan, )s v cortes a escala

1:25.000. Se propuso la ejecución (le algunos sondeos,

A ) INVESTIGACIONES DE ,_ADAItO,1 EX LOS PIRINEOS ¡pero muy principalmente -de lino de profundidad relati-

vamente pequeña en -la zona de Gabarra.

En 1:_115, y por iniciativa de «Adaro,,, fueron reser- Aparecen allí las capas del Senonense, (lue forman un

vados al Estado, y encomendados por éste al 1. \. L, extenso y suave anticlinal (le 10 km. de longitud, medi-

para su investigación. -dos perímetros situados en la dos de Este a Oeste, por 7 knt. de ancltura, medida de

Norte a Sur.ettenca del Noguera l�ibagorzana, con una extensión
conjunta de 203..¡00 Has., afectas principalmente a for Por el Norte cierra c(ln una gran falla que lo sCpara

ntaciones cretáceas y eocenas correspondientes a las de las margas calcáreas de Boixols, en las que aparece

sierras del borde meridional (le los Pirineos, en las pro- una espectacular manifestación petrolífera. Por el Este

vincias de Lérida. Huesca v Barcelona. En ellas son re- Oeste cierra de modo periclinal, y por el Sur termina

lativantente abundantes las manifestaciones petrolíferas buzando hacia esa dirección, si bien con cierre de peca

de todo género. altura.
La serie sedimentaria, a partir dei Keuper, se com-El perímetro Norte tiene como vértices los pueblos

pone de:de Chía, Punt de Suert, Senterada, Castellar den Uch,
200 m. de Jurásico (calizas, margas y dolomías).Borredá. Berga. Oliana, Llimiana, Ta+larn, Arén, Serra-

duv. Foradada v- la cota llamada Punta cíe Madrid. 400 ni. de Cretáceo inferior (calizas dololníticas N-

El perímetro Sur, los pueblos de Fet, Ametlla, Santa margas).

Liña y un punto situado a 3 km. al O. (le Tragó -de Nro_ 3.50 lit. de Santoniense (margas, calizas N- alguna are-

guera. nisca).

Inmediatamente se procedió a efectuar unos recono- 500 ni. de Campaniense (calizas v- alguna capa d?
cimientos semidetallados para completar los de orden margas).
general que habían aconsejado la solicitud de la reserva. 1.200 ni. de Maestrichtiense (margas y areniscas cal

Dado lo extenso de las zonas reservadas se procedió éáreas).
a efectuar recorridos sistemáticos en las mismas, dese- 1.000 ni. (le Gatnuntnense (margas).
chanclo las áreas terciarias V aquellas mesozoicas muy El río Rialp, en su curso de Norte a Sur, ha exca
comprimidas, con pliegues violentos y abundantes fallas. vado a través ¡de esta serie una profunda garganta, que
Se compuso así un mapa geológico general, a escala pasa pwn- la cima del anticlinal y que deja al descubierto
1:200.000. quedo centrad() e': interés en las zonas de todly el Mac,striel tiense v una gran parte del Cantp;utien-
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se. Por lo cual con un sondeo de menos de 1.500 ni. se bía, Yebel-Hebib, Beni Ider y Beni Messauar, y la de
podría alcanzar el Keuper.

Los posibles nivele;
la región Oriental , que tiene 233.100 hectáreas y abarca

P petrolíferos serían las dolomías los territorios de las cabilas de Gueznaria y Metalza,
jurásicas, calizas dolomíticas fracturadas del Aptense o así como parte de otras cabilas vecinas, según determi-
las calizas fracturadas y areniscas del Santoniense. nados límites que no es necesario detallar aquí.

Hasta ahora las investigaciones en estos dos períme- Los primeros estudios geológicos de estas comarcas
tros no han pasado 'de esta etapa preliminar.

fueron efectuados por los Ingenieros de la Comisión de

Estudios Geológicos y Petrolíferos de Marruecos, en

B) INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS EN MARRUECOS colaboración con el Servicio 'de Minas de Tetuán. No

ESPAÑOL debemos olvidar, entre los precursores de la geología

del petróleo en Marruecos, a los ilustres Ingenieros de

1. httroducciórt.-En Marruecos español los prime-
Minas D. Alfonso del Valle de Lersundi y D. Agustín

ros estudios petrolíferos comenzaron ya a efectuarse en Marín y Bertrán de Lis, que con inigualable entusiasmo

1927 y, aunque con algunas interrupciones, se han veni- A profundo rigor científico sentaron firmemente las ha-

do continuando hasta la fecha. ses del conocimiento de la geología marroquí.

En el año 1944 el Majzen Jalifiano y el Instituto Na- Apoyados en estos estudios geológicos se localiza-

cional de Industria suscribieron un Convenio para la ron diversas estructuras, algunas de las cuales, como va

investigación y 'explotación de hidrocarburos en la Zona se ha indicado, se encuentran actualmente en período de

del Protectorado Español de Marruecos. investigación.
De acuerdo con este Convenio, la Empresa Nacional Parece lógico que las investigaciones habrían de co-

«Adaro» realiza en la actualidad una serie de trabajos menzarse en los lugares en que fuera más frecuente la
de investigaciones petrolíferas en aquella Zona del Pro- existencia de manifestaciones petrolíferas; pero, por
tectorado. desgracia, en nuestra Zona, a diferencia de la vecina del

En el citado Convenio se especifican con todo detalle Protectorado francés, son muy escasos los lugares en
las condiciones para la ejecución (le los trabajos de in- que se señalan indicios petrolíferos de interés, y aun
vestigación y explotación, en su día, 'de las dos zonas éstos, además de poco frecuentes, son dudosos y -de re-
reservadas con anterioridad por el Majzen por Dahires lativo valor.
de 26 (le mayo de 1.932 v S de diciembre de 1934. Sin embargo, no debe interpretarse esta escasez de

Las zonas reservadas a que se alude son : la Occi manifestaciones petrolíferas como un índice claro de la
dental, de 497.000 hectáreas y 'que comprende todo el pobreza en hidrocarburos de nuestra Zona, ya que muy
territorio de las cabilas de Jolot, Tilig, Es-Sahel, Ahl bien pudiera darse el caso de que por su disposición
Serif, Sumata. Beni Gorfet, Beni Issef, Beni Arós, Gar- particular, y quizá por estar menos trastornadas nues-
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tras estructuras, cierren mejor y por ello no permitan e; al Senonense, es de origen Atlántico, y- según Rey 1'as-
escape de hidrocarburos visibles al exterior. tor tiene quizá también cierta relación con las líneas

En los sondeos efectuados en la estructura del Jemis sismo-tectónicas del fondo del Estrecho de Gibraltar.
del Saliel ha podido confirmarse plenamente este entre- La clasificación geológica de os diferente-; terrenos
mo, pues con ellos se ha atravesado un potente tramo ha resultado siempre extraurdinariantente difícil a con-
de margas he:vecienses que cubren dicha estructura, secuencia (le las pequeñas diferencias litológicas que
constituyendo una magnífica tapa o sello completamente presentan los distintos horizontes, tales como niimetis-
impermeable a todo escape de hidrocarburos, produ- mo de las margas del Cretáceo con las del Eoceno y
ciéndose violentas erupciones de gas, a gran presión , all Mioceno , que las hace parecer iguales ; la casi total
alcanzarse con los taladros pequeñas hiladas areniscosas ausencia de macrofósiles. Ello ha retardado mucho el
contenidas en la formación de margas . conocimiento de los terrenos y, como consecuencia, el

2. Geología.-Como consecuencia de todos los es- conocimiento de las estructuras, conduciendo frecuente-
tudios y datos adquiridos en numerosas excursiones geo- mente a hipótesis geológicas equivocadas.
lógicas se consideró como más interesante , en principio , Más tarde los estudios cíe la microfauna han orien-
desde el punto de vista petrolífero , la zona reservada de tado con gran claridad a la correcta clasi ficación de los
la región Occidental de Marruecos . diferentes niveles geológicos.

Esta zona Atlántica, integrada dentro de la región 3. Estructuras pl'trulíferas, rocas madre, depósito

del Gharb, constituye part e del Pre-Rif, denominación y cubierta .-Las escasas manifestaciones petroliferas de
que se ha dado a la comarca comprendida entre el e'.e- nuestro Marruecos se hallan todas en el Pre-Rif y con-

mento orogénico rifeño y el atlásico. Está constituída sisten en pequeñas exudaciones de aceite, gases y ma-
por una zona de suaves ondulaciones, ocupada por gran - nantiaies salinos y sulfurosos que se extienden siguien-
des manchas cretáceas, de ntummulítico v neogeno, v en do un arco marginal externo a la Cordillera (le Rif, Y
donde se presentan varios pliegues diapíricos con asomo cuya relación con estructuras de tipo diapírico ha con-
de margas abigarradas , yesos y sal. ducido , lógicamente , a asimilarlos a los yacimientos del

En esta región del Gharb se perciben dos alineacio - arco carpático de Galitzia y Rumania.
nes tectónicas principales : una de dirección aproxima - Estos pliegues pre-rifeños se enlazan -más allá del Es-
da N.-15-0. y otra casi E.-O . La primera representa la trecho de Gibraltar , por brusca incurvación hacia el Nor-
dirección de todos los pliegues y accidentes geológicos te, con los prealpes subbéticos que circunscriben la Cor-
de la zona margo pizarreña pre-rifeña , paralelos a ,',os de dillera Bética, y dan lugar también a manifestaciones
la cadena caliza postoligocena v antehelveciense ; o sea, de hidrocarburos en Andalucía, donde siguen asimismo
dé la gran conmoción alpina que originó el relieve prin- tina línea curva.
cipal de nuestro Protectorado. Los citados pliegues, determinados por una serie de

La otra dirección, E.-O., que afecta principalmente discordancias v facies trans�resivas, parecen haberse
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formado durante el Cretáceo Superior , el Aquitanieme Marruecos tienen cierta semejanza con los rumanos, de
y el Saheliense . Asia Menor y Cáucaso, así como con algunos america-

Se extiende, como ya hemos dicho , en forma de ar- nos . Estos pliegues se prestan bien a la acumulación del
cos paralelos a la Cordillera del Rif, con todos sus ac- petróleo , debido a que las fallas o grietas producidas en
cidentes principales : fallas, diapiros , etc., buzando gene- ellos son fáciles caminos para la circulación del petró-
ralmente hacia aquélla. De estos pliegues diapíricos, que leo, empujado por las presiones tectónicas o de sus pro-
se reconocen por las alineaciones de los apuntamientos píos gases. Los hidrocarburos que ascienden así apro-
ofíticos y triásicos , se han determinado varios bien mar- vechan las oquedades de las rocas o las capas permeables
caldos ; sobre todo, cuatro de ellos : estructura del Jemis para depositarse , y si se da la circunstancia favorable
del Sahel (Sidi Bu Terek), de Dchar Yedid, de Lu<liniell de que exista una cubierta margosa o arcillosa que cie-
y de Bení SkarAmegadi. rre la estructura quedan allí retenidos.

Estas líneas , jalonadas por los apuntamientos ofíti- Sentadas estas consideraciones se aprecia la posibi-cos, se internan también en el Marruecos francés, y en
lidad de l a existencia de hidrocarburos en la región pre-algún caso dan lugar a campos petrolíferos productivos ,
rifeña, y sus mismas manifestaciones nos indican el ca-como los (le Ain el Hamara, situado tan sólo a unos 20
mino a seguir para la investigación del petróleo.kilómetros (le nuestra frontera.

Todo lo que se refiere a la roca madre es muy disco- 4. Trabajos de investigación .-Los trabajos de ln-

tible en los petróleos marroquíes . Los indicios petrolí- vestigación mediante sondeos han sitio precedidos de

foros aparecen siempre en relación con fallas o contactos campañas de levantamientos geológicos y de reconoci-

anormales . Los trabajos hasta ' a fecha ejecutados pare- mientos geofísicos (2), cuyas apreciaciones se corrobo

ten demostrar que la roca madre radica en el "frías o en ran en una campaña (le sondeos de profundidad pequeña

el Lías inferior, siendo secundarios los depósitos en que o inedia. Confirmados o reformados los criterios que se
se ha ]hilado el petróleo. sustentan se procedió a efectuar una campaña de son-

Referente a rocas depósito , existen por encima del deos más profundos, cuvos resultados son los que cleta-

Tríasbastantes niveles porosos , cálizas del Domeriense , ll amos a continuación.

areniscas cretáceas , lutecienses y oligocenas ; horizontes
apropiados todos ellos , aunque no excesivamente poten-
tes. En el Mioceno se encuentra 1111 nivel bastante ¡,ni - (2) Los resultados de las campañas geofisicas, o parte de e ll os al
portante de areniscas burdigalin,.nses. menos , fueron publicados por el Instituto Geológico y ,Minero de Es-

La
e ilustrados con mapas geofísicos-geológicos v cortes geológicosLa abundancia de niveles 111argosos y arcillosos exis- de la re ión occidental (le Marruecos 'spañol , por cuya razón no setm,

tentes en la serie estratigráfica pre-rifeña garantiza el incluyen aquí, ya que pueden ser consultados en la publicación original:
ioss GARCÍA SIÑERIZ : Mediciones cofísicas aplicadas a la Prospección.perfecto sello o cierre de las estructuras.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Geológico

Como ya se ha indicado, los pliegues 'dlaplricos de \linero de España , tomo IV. 1949.

130 11
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a) Estructura del Jentis del Saliel (Laraclie).

Copio se observa en el plano geológico adjunto (ligo-

na 1), esta estructura está determinada por una serie de

asomos de ofitas, margas abigarradas triásicas, yesos y

sal que constituyen el núcleo del diapiro que aflora a lo

largo del arroyo del Melilah (salado).
En ambos flancos del lonco aparece el Mioceno Infe-

rior, que en su parte oriental queda cubierto por el Mio-

ceno Medio.

Este tramo Mioceno debe recubrir y sellar el Eoceno

(Luteciense), que aflora en la parte irás oriental de la

estructura.

Con objeto de determinar el espesor del recubrimien-

to y la disposición de los flancos del diapiro se ubicaron

siete sondeos principales, cuyas columnas estratigráficas

correspondientes pueden verse en la figura 2.

Estos sondeo; comenzaron en el año 1945 y fueron

terminados en el año 1947. La profundidad alcanzada fué,

en general, superior a los 250 in., excepto el sondeo nú-

mero 2, que se suspendió a los 46,60 m. por haber alcan-

zado a esa profundidad terrenos -del núcleo triásico. En

alguno de estos sondeos se produjeron violentas erup-

ciones de gases, como. por ejemplo, en el sondeo nú-

mero 3, que llegó a registrar presiones superiores a ve-

ces a las 25 atmósferas que dificultaban enormemente

la perforación. Se analizaron muestras de gases y ba-

rros expulsados que acusaron indicios de aceites. Gene-

ralmente estos gases estaban alojados en delgados le-

chos de areniscas, intercalados entre potentes tramos (le

margas..

Con estos sondeos puede estimarse como concluída
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mente por margas grisáceas que al descomponerse ori-en esta estructura ::a campana de investigación con per-
Binan tierras de labor, negras, muy fértiles, que relle-foraciones de profundidad inedia.

A la vista de los alentadores resultados obtenidos se
nan los valles de esta comarca.

considera imprescindible la perforación de un sondeo El Eoceno aparece en ambos flancos de la estructu-

profundo para exploración de hidrocarburos. ra con facies flysch característica, de alternancia de
margas gris verdosas con arenisca, a veces, de grano

b) Estructura de Dcliar }`edil. fino, inuy duras, y otras de grano grueso, ferruginosas,

blandas, de aspecto de asperón. Según el estudio de su
Esta interesante estructura se encuentra próxima al inicrofauna se ha clasificado este tramo como Lutecien-

poblado de Dchar Yedid, del que torna su nombre, a se-Bartoniense.
unos cuatro kilómetros al \O. del poblado número 31 Las capas tienen generalmente la dirección IN-1W-E,
de Colonización del Tzelata de Raisana. característica de la región }- buzamientos variables; al

En esta estructura se aprecia la existencia de un no E o al O., según se encuentren a uno u otro lado del
table accidente diapírico con optas margas, yeso y pliegue, lo que demuestra el carácter diapírico de la es~
sal, que puede observarse en el corte geológico de la tructura.
figura 4.

El Mioceno se presenta concordante con el Eoceno,
Las margas triásicas son rojizas, con cristalitos de

yesos y sal.
lo que demuestra que estos terrenos se movieron jun-

tos, dando lugar a los pliegues acostados que se repre-
En el mismo domo triásico existen unas margas gri sentar en los cortes adjuntos.

sáceas, con muy pequeña extensión, que rellenan una
grieta entre las ofitas y que según el estudio de su mi

El Plioceno, que en gran extensión se desarrolla en

esta comarca, no aparece en la estructura de Dchar
crofauna, por la existencia (le la Rosalina stirartí, deben

Yedid, pues comienza a aparecer al Oeste del poblado.
atribuirse al Cretáceo Superior. En el plano geológico
'de la estructura, que se adjunta (fig. 3), no se ha repre

Se trata de un nivel de arenas rojizas de disposición

sentado este Cretáceo, cuya disposición corresponde
horizontal, que se ha atribuido al tramo Astiense.

aproximadamente a la de'. pocillo número 49 allí se- En esta estructura se ha efectuado un interesante

halado. La posición de los diversos tramos puede obser trabajo de prospección geofísica para determinar las pro-

varse perfectamente en el corte geológico de la figura 4. fundidades a que se encuentran los distintos horizontes

La presencia de este indicio cretáceo ha de interpre-
geológicos. Para esto se han realizado sondeos sísmi-

tarse como un girón arrastrado por el empuje del plie cos a lo largo (1-, seis ejes de diferente longitud v de

gue diapírico. orientación aproximadamente suhmeridiana.

En la parte oriental (le la estructura aparece el Mio- En el eje I-II se ha determinado que el horizonte

ceno Medin (Toiitoniense) constituido casi exclusiva- salino se encuentra a los 350 metros de profundidad. En

ir4 1
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'rolí,feras de los terrenos triásicos , pues en el pueblo de
Medinaceli las calizas del Muschelkalk , que forman los
lancos de un anticlinal de charnela hundida, aparecen
mpregnadas de asfalto en sus grietas y fisuras.

Se levantó un plano geológico de la zona a escala
L/250 . 000 N- otros planos a esca'a 1/50. 000 de las zonas

nás interesantes.

En el lugar de Medinaceli se abrió una galería incli-
Iada siguiendo la línea de máxima pendie.Ite , pero el

,esultado fué negativo.

Se aconsejó , como consecuencia de los estudios rea
izados, la investigación sistemática de otras zonas (le la

ordillera Ibérica con vistas a. las posibilidides petrulí-
eras de las carniolas existentes entre el Trías Y el
.ías.

NVESTIGACIONES DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACICNES

PETROLÍFERAS VALDEBRO

Por el convenio suscrito el 26 de julio de 1952 entre
1 I. N I. y un grupo norteamericano se pasmó un le-
eo de mutua colaboración , cuyo fin inmediato er:. ',t
rospección petrolífera de determinadas concesione., en-

lavadas en el Valle del Ebro. La realización se cuco
vendó a la Comisión de Investigaciones Petrolíferas

'aldebro. Se realizó en Marcilla el primero (le los son-

eos proyectados en la zona afectada, después (le estu-
cada geológicamente e investigada geofísicamente por
método sismográ fi co.
Apreciada en su momento la procedencia (le extender

.s investigaciones petrolíferas a áreas inmediatas-re-
�rvadas por el Instituto-a las zonas consideradas en

antedicho convenio , se ultimaron con el grupo ame-

1
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MAPA GEOLÓGICO ZONA MARCILLA
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ro llevó a cabo un estudio de las condiciones geológicas

de la zona sometida a investigación inmediata. Este

trabajo se polarizó de manera más inmediata al estudio

de' anticlinal de Falces o Marcilla, ya que de ambas

maneras se han designado estas investigaciones (Falces
por el nombre que se le dió al anticlinal ; Marcilla, por

la localidad en que se ubicó el sondeo). Este anticlinal
con su cierre NO. puede observarse -n la figura 6, que es
una fotografía aérea.

En las apreciaciones de Valdebro, y dejadas a un
lado otras cuestiones que no interesan de manera in-
mediata, se describe la estructura de Falces con sus
sesenta \- seis kilómetros de largo, por doce de ancho.
la cual debe -drenar una superficie de setecientos kiló-
metros cuadrados. Se establece analogía con la de Ket-
telman Hills. Se esperaba encontrar los primeros indi-
cios bajo el Oligoceno, considerado como terreno muer-
to, cuyo espesor se estima en 1.500-1.600 metros.

Lomo consecuencia de las consideraciones que se ha-

cen acerca de la composición o historia estratigráfica y
tectónica del valle del Ebro y que constituyen la parte

más extensa del informe, se propone la ejecución de un

sondeo de investigación situado a 1, 5 km. al SE. del cen-

tro estructural deil anticlinal por motivos de mayor fa-

cilidad de organización.
Los estudios de detalle realizados sobre la misma es-

tructura y zonas inmediatamente contiguas, dirigen su
atención sobre los espesores del Oligoceno y sobre la
estructura misma (ver fig. 7). A causa de lo incierto
de las predicciones acerca de lo que se ha (le encontrar
en profundidad y en la seguridad de que habrán de cor-
tarse en cualquier caso formaciones cretáceas y jurási-
cas quizá eocenas, siempre que el espesor del Oligo-
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ceno permita llegar a ellas, centró su atención eu este

último problema. El reconocimiento se llevó hasta bus-

car en los afloramientos superficiales del O',igocen-) os

niveles más bajos aflorantes, para lo que finé nec°sario

recorrer con detalle un área muy extensa. Por medio de

itinerarios de observación minuciosa, se obtuvieron gran

cantidad de medidas de rumbos y pendientes, así como

una división estratigráfica y una serie de contactos entre

los distintos niveles oligocenos. Se llevó esta informa-

ción, mediante extrapolación profunda, hasta el eje de

la estructura.

El resultado fué a primera vista muy desconcertan-

te, ya que los cortes occidentales dan resultados en apa-

rente contradicción con los orientales, no obstante ba-

sarse en una densidad y calidad de observación de idén-

tica categoría. Según los cortes trazados en la zona occi-

dental del anticlinal , las formaciones más bajas visib' es

del Oligoceno quedan a gran profundidad bajo la es-

tructura ; según los de la zona oriental, estos niveles

profundos llegan incluso a aflorar en la charnela.

Pero ila existencia de una marcadisima discordancia

intraoligocena, presente en la zona orienta ] v apenas

acusada en la occidental, indica que no pueden extrapo-

larse las medidas de superficie más que en el área occi-

dental y que sólo son válidas las cifras arrojadas por

estos cortes.
Por consiguiente el informe señala que ha de espe-

rarse un gran espesor de Oligoceno, que se estiln•i, tomo

mínimo, en 3.600-1.001) metros.

La serie estratigráfica que se establece es la siguie.n-

te, expresada en orden (le formaciones inferiores a su-

periores , dentro del Oligoceno y a partir del nivel más

bajo allorante (v-er fig. 1,).

141
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1. Yesos y margas de color blanquecino. Espesor, Papel muy útil e interesante en su estudio desempe
desconocido. fió un nivelito de calizas lacustres (cota San Marcos, fi-

2. Margas y areniscas duras de color rojo proft n gura S) que permitió estab'ecer la continaidad y rela-
do. Espesor, 800-1.100 metros. ción de diversos niveles estratigráficos en zonas tan

3. Margas con hiladas de yeso. Espesor, 500-600 me tes.
tros. Se llega en el informe a las siguientes conclusiones

4. Margas y areniscas en estratificación muy regu- resumidas :
lar y color amarillento. Espesor, 2.000 metros. 1. El sensible paralelismo de los flancos a lo largo

5. Areniscas, que quizá son la representación de la de la estructura elimina la posibilidad (le que en su ren-
facies marginal. Su espesor se estima en 1.500 metros tro aparezcan niveles más profundos. Todo el aflora-

Todas
hasta su nivel

estas
de

facies
erosión

podrían
actual.

estar representadas por
miento se desarrolla dentro del mismo paquete de ca-

enecientes al nivel 4.
evaporitas hacia el centro de la depresión, a la altura del

pas pertenecientes
Los yesos aflorantes no representan, ni mucho

anticlinal que se investiga, y desde luego lo están en el ;Henos, los del nivel uno de la base del Oligoceno.
tramo cuatro, que aparece allí formado por yesos en 3. Ha y- una gran discordanciá muy acusada dentro
gran predominancia. del paquete olgoceno, que afecta, sobre todo, a la parte

Las cifras de espesores corresponden a sus aflora- oriental de la zona in� estigada.
mientos y podrían experimentar reducción hacia el cen 4. La base del Oligoceno debe encontrarse a los
tro de la depresión ; la variación se estima que podría 3.500-4.000 metros, a juzgar por la disposición superfi-
significar cifras más altas de espesores. cial, si bien la cifra se basa en extrapolaciones que son

En esta área existen varias estructuras tectónicas, siempre peligrosas.
anticlinales y sinclinales. La más llamativa entre ellas, 2. Jnvestigacioaes geofísicas.-Simultáneamente se
por su perfección y dimensiones, es la de Falces o Mar- llevó a cabo una prospección geofísica por el método de
cilla, que se puede ver en la fotografía aérea de la figu- reflexión. En la figura 9 pueden observarse los camio-
ra 6, incluso con su cierre NO. nes del equipo geofísico. Los resultados podemos cali-

Al NO. tiene cierre anticlinal perfecto. (Pendiente ficarlos de poco brillantes, debido por una parte a que
media, 1(°.) Su afloramiento se realiza totalmente en el se trataba de una región no explorada previamente por
nivel cuatro, representado predominantemente por eva- geofísica ni por sondeos, y de la que se desconocían, por
poristas. Es un pliegue de relieve invertido y sus flan consiguiente, las características geomecánicas de las for-
cos son extraordinariamente rectos v regulares. Hacia maciones. Por otra parte, a que la abundancia y poten-
el SE. los depósitos aluviales recubren gradualmente la cia de evaporitas actuó como factor muy adverso, por
estructura, degradada por la erosión, Y la sustraen ala un lado, para la propagación de las ondas, y por otro,
observación. porque sus frecuentes y rápidas a,lternan.cias, intercala-
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to del terreno, según el plano vertical de la alineación
se mostró como la más eficaz en las pruebas previas.

(quedó igualmente probado en éstas que, para cor
seguir buenos registros en el aluvial del valle de lo
ríos Arga y Aragón, lo mejor era hacer dos disparo
consecutivos en el mismo agujero a 20 metros y a 40 me
tros de profundidad, con cargas de 2,5 kg. y 5 kg., re:
pectivamente, en tanto que en el resto bastaba con mt
nores profundidades : 15 metros y 30 metros con iguale
cargas, respectivamente.

La longitud total de cada alineación parcial fué d
600 metros, dividida en dos mitades por el punto de di;
paro, siendo stt comienzo el punto de disparo anterio
y su final el punto (le disparo próximo. La distanci,
pues, entre cada dos .puntos -de disparo consecutivos er
de 300 metros ; a intervalos de 25 metros se colocaba
dos sismómetros conectados entre sí en serie, que h,
cían el efecto de uno solo, pero que al estar separadc
convenientemente anulaban, como es sabido, las onda
superficiales, incrementando en cambio las reflejadas.

El número de sismógrafos correspondiente a cad
disparo y que se revelaban simultáneamente en la cit

ta era, por tanto, 24, o sea, 12 a cada lado de la explc

sión.
El total de puntos de disparo se elevó a 96, distribu

dos en tres alineaciones generales y cuatro accesorias.
Siguiendo métodos exclusivamente analíticos, y, pc

tanto, notoriamente imprecisos, se determinaron en 1-,
alineaciones generales velocidades de propagación a di
tintas profundidades, reconociéndose, en consecuencia
algunas reflexiones como procedentes de hasta 3.000 m
tros (le profundidad.

Debido a las condiciones locales no fué posible pra

1
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ticar las alineaciones parciales continuas, sino salteadas,
y de ellas se obtuvieron, en general, resultados satisfac-
torios.

Para no extendernos demasiado los resumiremos di-

ciendo que se consiguió, al menos, una buena determi-

nación del eje y del vértice de la estructura, objetivos

primordiales de la prospección iniciada, que quedaron

así cumplidos.
ESQUEMA DEL DESARRiOLLO DEL SONDEO DE MARO/LLA

Determinada de este modo, por estudios geológicos o•
s'

y geofísicos, la forma de la estructura y señalada su cul- .

minación, ésta ofrecía además grandes ventajas, de or
1.6d2'

,, 6d2'.
24Cb• 2.107'den accesorio, pero nada despreciables, tales como pro-

ximidad a estación del ferrocarril, a una carretera prin- algo'
cipal y a un canal de agua con caudal sobrado para las t«�o
necesidades normales de una perforación. La topografía

SCHYLl4BERrEt
tub«ió /OYE:era, además , sumamente favorable, ya que se (podía

proceder al montaje inmediato de las instalaciones sin 6`�O 6.591-
mediar ninguna preparación especial.

7. 52C'

3. Investigaciones inecán.icas.-La elección de la eO�'
sonda adecuada se hizo teniendo en cuenta que, hasta Ropo''
en el más optimista de los casos, se preveían profundi- £á60'laocn ' ,,,,,�.
Jades ,mínimas del orden de los 2.500 metros, porque, en
el caso de surgir petróleo. en las estructuras adyacentes nQ0°

C-991"

habría de encontrarse a mayor profundidad. Igual con-
/7 2, ,; ; is 21 ze s ,z .9 z6 9 ;6 z, f.vra

sideración tuvo el. fin perseguido ; es decir, la investi- .«ÁR=o ABRI1- MAYO JUÁ"O

gación de un horizonte más o menos profundo, pero sin Fig. 11.b

prestar gran atención al recubrimiento. Consecuente-
mente la elección recayó sobre el tipo «Rotarv», capaz

de avances rápidos (que no excluyen la toma eventual

de testigo) y con capacidad de perforación susceptible

siempre -de un ligero aumento de unos 12.000 pies. En

la fotografía de la figura 9 pueden verse detalles de la
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torre y de los cauciones del equipo geofísico. En la figu-

ra
dQVOlO Q/MARC/LLA

ra 10 se observa la instalación completa del sondeo.

Las características más sobresalientes de la instala-
ción eran las siguientes:

Torre núnnero 15, según la clasificación A. P. l., de
acero al silicio, con altura de 136' (sin contar subestruc-

tura) y capacidad para soportar 952.000 libras de peso.

Varillaje de 41/2" 0. D. en secciones de 30'. Enti-

baciones : 200' de 16" ; 4.000', de 10 3/4", -- 12. 000', / Anhb,Yo,yrpyo
de r

Tubería de producción : 12.000' de 2 i/8".
Dos bombas de inyección Ideal C-350; tres grupos -� / •° t°�r.,t� �y ° ��,co.. t.vms o<,dr/ro.

cuádruples de motores Diesel, con su acoplamiento en
D�rpcds opoiace so4 ct/A s ' JoXy

paralelo, sumando una potencia total instalada de °n�r°o� °hilito 2/..,°ryo y.sh,-,.

1.590 H. P.
[PK LcW

eforyc, yes y onh.°r.(<o m, soC y,°La marcha de la perforación fué perfectamente nor-

mal, sin más incidencias notables que la pérdida de cir-

culación a los 2.580' v a los 5.104' ; resueltas sin dificul-

tad.
Se hicieron ocho tontas -de testigo a partir <le las si-

profundidades v con avances de 20' en cadaguientes
caso : 4.691' ; 4.814' • 9.070' 9.865' : 10.524' : 10.671 ' Par �o°,,,a y T�° M P
10.905 ', v 11.184'.

La perforación comenzó el 17 de marzo (le 1953, con-

cluyendo el 21 de junio del mismo año en los 11.205' (le
Ytv Co mismofPeio / .mry.° ss o(r Co/or

profundidad y, según puede verse en el gráfico de la
figura 11, la máxima velocidad de avance correspondió
al intervalo de 465' a 2.107', en cuya semana se dió igual-
mente el máximo avance diario con 423' el 30 (le marzo. ��T%sT4otr�w� �,oP ��-/o morro9J.

Se hicieron los siguientes cambios de diámetros, des-
pués de emboquillar con 20".

Alos212' a1.33/4"yalos 3.924' a 9", en que se
JJJJ 4omterminó.
6i.J .r, PgS

Abi9vs /UJOSy yrJ°J.

l hti Fig. 12.
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La zapata de la entibación de 16" se cementó a los a q
195', y la de la de 10 3/4" a 3.918'.

Pruebas realizadas.-Dos testificaciones eléctricas.
0Schlumberger a los 5.104' y a los 11.205, final de son- 40

deo, respectivamente. No dieron resultados dignos de 'á $
mención. Estos detalles pueden observarse en la figu- o oa o Q

O � W Wra 11, que -da idea de la marcha del sondeo. _� J Z Z m á
Columna estratigráfica.-Puede verse en la figura 12. } a W m r a a
A juzgar por los resultados de este sondeo quedó ób úa <

y
<ñ

F Ó i r 7 J K̀ WíC J
confirmado el espesor previsto para el Oligoceno como
resultado de las comprobaciones llevadas a cabo por Z

ó
, t,••• •• o

Adaro. Es decir, quedó plenamente comprobado que las •�*'
;.._

evaporitas presentes en los afloramientos de la charne o
la no correspondían a las del tramo uno, el más bajo ?
visible en la superficie, sino que se trataba de facies ye- >

,`�..

síferas correspondientes a los niveles más altos. Z °
Se ha opinado como consecuencia de los resultados

de la investigación geofísica del sondeo que el anticli
nal, tan perfectamente conformado en superficie, resul- ;;:;t�.' :; _.':: N•'.;• :p:;' y
ta de una acumulación de sal semidiapírica, y que, en rea á ';'•' yt{`Y �Ro
lidad, el yacente Oligoceno no está plegado anticlinal- '�`': °ia'!::• ° á0 ' •. Nmente. Es posible que así sea, pero no parece que haya
suficiente evidencia para dar el hecho coleo firmemente r i.•. ' Poti ,
establecido, sino solamente como una posibilidad, que
sera necesario comprobar mediante estudios más deta-
llados v tener muy en cuenta en posibles futuras investi-
gaciones.

E) INVESTIGACIONES ES LA ZO\A SEPTENTRIONAL DE LA o u

PROVTNCTA DE SORIA "_ �'
yy

r o

La presencia d e indicios petrolíferos en la región de
Soria ha sido causa de haberse dirigido hacia ella la s' �°,
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cI atención de Valdebro. Todos ellos están situados al Sur
É ` de una extensa niaircha wealdense, que aparece repre-w �. �

z sentada eñ el plano de conjunto que acompañamos (fi-
gura 13), en la prolongación por el NO. de la cordille-
ra Ibérica. Las manifestaciones se presentan en forma

y á ciones marginales a la mancha wealdense citada, afecta-
n das por agudos pliegues y fallas.

En los depósitos continentales del Wealdense, por1 1.
e'_ contrario, los pliegues son suaves y- la tectónica en

X/< general es menos violenta.

El espesor del Wealdense ha constituido un aparen-
te obstáculo para las investigaciones, pero después de

U :3's su estudio detenido se ha visto que el aumento de es-
w pesor es gradual de Sur a -Norte, desde los 300 a los

0
ó ó 6.000 metros, aproximadamente.

Q II
ol $ El estudio Je la parte meridional de la mancha weal-

/4-Jw s,
1- dense -dio como resultado el hallazgo de tina estructura
U

E
(t I, n '.. p - M y

muy amplia, (le 19 por 15 km., con un cierre de unos
4 levo, 1� i`°J S

c
O N ó ú W

��//��
800 metros.

(0 O Y O

Esta estructura, denominada de O'ncala, dió lugar a
� r, �-�JUma

la ejecución del sondeo de CastilfI río numero uno.
f NV/!/`S 30 Vd31s3 1 l1 ^ N ) V h b

1. Estratigrafia.-La serie �estratigráfica está consti-
11 tuída -de abajo arriba, según se deducía de las observa

O ciones en las zonas marginales, de la siguiente forma
(puede seguirse con el corte geológico esquemático, pues
sólo se extiende al domo (le la estructura donde se ubi-

á
có el sondeo) (fig. 14) :

oNS�b�,31N3�� ,1 Un Paleozoico (6) formado por sedimentos que van
desde el Cambriano al Carbonífera, pizarras en su mayor

a
p parte. _
U

El Triásico (5), en donde están representados los ban-
cos arenosos del Buntersandstein, las calizas en estrecha

15 ia�
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banda y de manera accidental del Muschelkalk y las ar- tratum que de sigue de Jurásico, Lías y, finalmente el

cillas rojas, yesíferas y salíferas del Keuper (4). Triásico, en donde debía darse por terminada la inves-

A continuación el Lías, que se inicia con calizas do- tigación.

lomíticas (horizonte de las carniolas) (4) accidental- La incertidumbre en la fijación de espesores a cortar,

mentes yesos potentes: luego la serie margosa y caliza (3), estaba en la discordancia con el jurásico )' en el awnven

estando representada hasta el Toarciense. to de espesores del Wealdense hacia el Norte.
2. Tectónica.-La dirección general de los plieguesj•El Jurásico (2), que reposa encima, comprende calizas,

es la general de la Cordillera Ibérica, de NO. a SE.margas y areniscas que abarcan desde el Bajociense al
Oxfordiense. La serie termina con una caliza coralígena, Las línea de pliegues presentan ondulaciones que

probable representación del Lusitaniense. ofrecen los máximos al NO., donde aflora el Paleozoico`..
de la Sierra de la Demanda, y al SE. en la prolongación

A continuación depósitos continentales que se atribu
de la cadena.yen al Wealdense (1), aunque pudieran representar el

Dentro del Wealdense se observan fallas de escasa
Purbeck, con ligera discordancia sobre la serie jurásica.

importancia., que no llegan a constituir más que feuóane
Estos sedimentos continentales se inician con arcillas nos locales.

rojas, conglomerados de cantos de cuarzo i areniscas Una de las inflexiones de los ejes deplegamiento ha
rojas. Encima, calizas también lacustres fosilíferas, con dado lugar a la estructura, formada por bancos, cuyo bu
Taenidiirin Strohilos fauna de agua dulce Uníos, Pa zamiento alcanza los 25° por el NE. y 15° al NO., y está
ludinas, Plisas, Bytl,inias, etc. Entre ellas se presentan constituida, a su vez, 'por -dos pequeñas estructuras den
intercalaciones de areniscas. Nueva banda de areniscas y tro de la principal.
otra de calizas potentes. Reproducimos un corte esquemático que da idea de

Esto por lo que se refiere a la parte septentrional. En las mismas (fig. 14).
la meridional, sobre las calizas de la primera banda, se 3. Prospección realizada.-El sondeo se emplazó en
presentan los depósitos arenosos delllbense, en donde una de las estructuras, la de Castilfrío, que, con la de
con frecuencia se han encontrado vacimieníos de asfalto. Valtajerós, está incluida en la gran estructura principal.:

Cuando la serie aflora completa se superponen un Las dimensiones del domo de Castilfrío son : nue\'e ki-
Cenomanense margoso v un Senonense calizo y aun el lómetros por seis, con un cierre de unos 500 metros.
Eoceno y luego los depósitos continentales del Oligo- El sondeo no está colocado en el ápice de la estructu
ceno. ra, sino ligeramente al borde, donde los bancos tienen'

La estructura está constituida por depósitos del Weal- un 'buzamiento de 12°.
dense, aflorando la ])anda caliza inferior v las arenas ro- Las medidas efectuadas en los bordes dieron cifras
jas de la base. para el Wealdense -desde 150 a 295 metros, lo que prueba;

El sondeo atravesaría este último horizonte r el suhs- la variación de espesores. .

154
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SQNLIEO CÁST/LPRION'I (SaIRM)

Conio cifra límite para la perforación se calculó la
2.000 metros para atravesar Wealdense, Jurásico, Lí

áñ TERRGN03 cuBJ�JC.tcrp v y r euper.
Los resultados obtenidos en el sondeo de Castilfs

100
están indicados en el esquema que acompañamos l
gura 15).

CRETAt 4V MS,OV

~�'�� El 1Vealdense fué reconocido con una potencia
.(rlnti�5, wci%bs no,jaa y - 530 metros, .lo que representa un fuert e aumento con i

l0° °rJyo°os.

loción a las medidas tomadas al Sur.
El Jurásico se acabó de cortar a los 874 metros, da

°zOd do, por consiguiente, un espesor de 344 metros.

rcv A los 1.385 metros aparecen calizas dolomí.ticas y�co/íos
íí Mo¡9os J(/.ILS.tYJ

co,;roay°,a.9,�3a. los 1.475 metros anhidritas con calizas que deben ser at
ea

buidas aún al Liásico, siendo sus capas inferiores dol
a re .:_

coima. míticas la probable representación del horizonte de e,
molas.rOtU " " Mo/�Pa.

El Keuper de arcillas rojas y yesos no se reconoc
1.100 Co�iovmrr ¡»o yo.

de manera clara y puede tener una representación es<:
L200 . sa en la zona de carniolas, anterior a los 1.800 inetrc

Los horizontes inferiores a 1.800 metros están compu(
J3>J " tos por areniscas rojas y grises con arcillas rojas y ;
4 0 gún banco de conglomerado de canto de cuarzo, este

cab'r°sy tos que pertenecen al Bunt. Los últimos 50 metrosy�s

"0c areniscas cuarcíticas pueden ser atribuidas al Paleozoic
Se suspendió la perforación a los 2.000 metros, s,roo

c°/%iOS OÓÓ/rJV�i(;°S,
c4t /Q.4s YAS/-GCR

OAUtO haber dado indicios 'de petróleo.
,900

S6w TS4.vasr,.wJ

J 9J�
s-ro.'su�a /ufos ysr:xs F) INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS EN LA REGIÓN AL Su
av, o.-t,Y s tufos

?000 OESTE DE LA CORDILLERA IBÉRICA

r.JO°
Esta región se extiende al Este y Sureste de Madri

ATl>/JI�C�.OT/¿,C .. PA!gd<p4t Pq¡ypJp.CO

En el mapa geológico nacional, a escala 1/1.000.000, ap

Fig. 15. recia representada hasta ahora como cubierta casi e

lüti
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to que hay otras untcha, estructura; aflorantes de 1 �yer-
mados. Los techos son prácticamente horizontal-ondula-sos tipos y dimensiones, en muchas de las cuales asoma

no solamente el Cretáceo Superior, sino adenn,'l�- el ln_ dos. Los bordes están constituidos muchas veces por un

el Liásico, a reces en grandes dlm.nsione agudo doblez, otras por agudos repliegues muy estre-ferior
como puede Verse en el mapa geológico de la. figura 16. chos que complican notablemente la traza superficial de

los contactos. A veces están separadas por amplias yHasta ahora habían pasado inadvertidas o habían sido
confundidas. Es curioso, en cambio, que el Trías, que tendidas depresiones rellenas de Paleogeno ; otras se

acumulan en acordeón, detalles que pueden observarsedados los espesores y forma (le .las estructuras debe de
el mapa geológico de la figura 16 y ,en el corte de laquedar en muchas de ellas muy próximo a la superficie, en

no llegue a asomar en ninguna. Aflora, por el contrario figura 17.
Hacia el Este, conforme la serie va engrosando, lasdiscontinuamente por el Oeste y Sur sobre el Paleozoi-

co, y al Este, bajo la serie secundaria. estructuras se hacen más normales y dan lugar a am-

Existen además formaciones eocenas difíciles de se-
plias

parar del Oligoceno, con el que se reúnen por ahora en
ces se aislan bellísimos domos.

Estas últimas estructuras son las que han atraído, enun conjunto Paleogeno. A su vez, la definición del trán-
primer lugar, nuestro interés, tanto por su perfecta mor-sito Oligoceno Mioceno es todavía algo arbitraria. El
foogía petrolífera como por el carácter antes mencio-Mioceno se reúne en las formaciones más moderna, en
nado de su serie sedimentaria. Unicamente se pediríaun Neogeno. Los plegamientos son intraoligocenos se
que la región mostrase algún indicio petrolífero másextinguen gradualmente dentro de est t formación, de
digno de fe que las dudosas menciones que se conocen.manera que su parte baja sigue con fidelidad las estruc-

En conocimiento de todos estos hechos se vino por
sobre las que reposa en discordanciataras secundarias,

de exploraciones rápidas de tan extensa zona,ligera. Hay formaciones conglomeráticas intraollgoce
una serie
cuyos itinerarios se completaron mediante el estudio denas más bien bajas dentro de la formación. El Paleo fotografías aéreas que en esta región muestran las esgeno alto apenas refleja va las estructuras profundas. El
tructuras con sorprendente nitidez, al menos para unaNeogeno yace. prácticamente horizontal.
primera orientación.Las formaciones secundarias, de muy reducido espe-

sor hacia el Oeste, De la serie de estructuras así cartografiadas se selec-
engrosan gradual y considerablemen cionó, como primer objeto de investigación, la de Sante hacia el Este (,puede obseryars�� en el corte geológico Lorenzo de la Parrilla, localidad situada ligeramente al

(le la figura 17), sin que, por otra parte, varíe su ca- Este de la carretera general de Madrid a Valencia.rácter litológico en nada fundamental.
Es un domo que cierra en calizas del Cretáceo Supe-

Las estructuras hacia el Oeste son muy peculiares. rior en afloramiento de reducidas dimensiones y que
Son, en general, muy largas y estrechas, de flancos muy queda recubierto por formaciones paleogenas que loempinados, casi Verticales o verticales y a veces desplo-

ais-
lan de las restantes manchas secundarias.

l f'.(1
. 18]
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Se procedió al montaje de un tren de sonda con ob- aguas subterráneas en cantidad suficiente y con la te:
jeto de perforar toda- la serie secundaria que se manifes- peratura adecuada para el abastecimiento de una faca
taba allí aflorando- en cretáceo superior. ría que dicha empresa tiene proyectado construir

El tren de perforación es de la casa Haniel & Lueg, aquel. lugar.
tipo FG-I-70, propiedad de «Adaro». No encontrándose agua en cantidad suficiente ni cc

La casa constructora de la torre es la Salzgiter. la temperatura deseada en las capas freáticas de la cit
La mesa de rotación, el cabrestante, carretel y la da vega, decidió E. N. I. R. A. contratar algunos so

bomba-de- lodos-están accionados por un solo motor ele deos más profundos con vistas a alcanzar, a ser po,,
gas-oil, de la casa M. A. N., y de 200 H. P. potencia.. ble, el contacto de los terrenos sedimentarios (Mioc

El sondeo comenzó el día 15 de febrero de 1955 cor- no y Trías) con el granito que se suponía subyacent
tando calizas del Cretáceo superior hasta los 130 metros, y en uno de ellos, que alcanzóv cerca de 300 metros t
en que aparece el Cenomanense. Desde dos 130 a los profundidad sin salir de niveles miocenos, se observ,
160 metros aparece el Cenomanense. A partir de los 160 ron desprendimientos de gases combustibles a diferei
metros aparece ya el Albense hasta los 260 metros, en tes profundidades, principalmente entre los 270 y 275 inc
que se manifiesta ya el Liásico a base de dolomías y ca- tros. El hallazgo despertó el natural interés y el dese
lizas ago oolíticas. Actualmente el sondeo está a una de conocer la importancia que pudieran tener tales dZ,
profundidad de 870 metros, en calizas oolíticas. prendimientos, y como la sonda de que disponía la cas

Actualmente se están estudiando algunas estructuras contratista no permitía por su poca potencia continua
semejantes a la perforada, para que caso de que el ac- la perforación, se convino con la Empresa Naciona
tual sondeo no diera indicios de petróleo continuar en «Adaro», y ya por cuenta del I. N. I., la continuaciói
otro sondeo la investigación de esta zona. de dicho sondeo. «Adaro» lo siguió hasta los 410 me

tros, encontrando entre los 282 y 2,83 metros nueva;
ESTUDIOS SISMICOS PARA LA INVESTIGACION emanaciones de gas, acompañadas de fango flúido, y

DE GASES COMBUSTIBLES EN EL VALLE los 362,08 metros agua artesiana sulfurosa con caudal de
DEL GUADALQUIVIR

tres litros por segundo y temperatura de 35°, muy su,z5
perior a la que correspondería a ese manto acuífero poi
el grado geotérmico. A los 365,40 metros penetró la

En el mes de junio de 1953 la Empresa Nacional <le sonda en las margas rojas de la formación triásica, r
Industrialización de Residuos Agrícolas (E. N. I. R. A.) en ellas se continuó perforando hasta los 410 metros,
contrató con una empresa sondeadora la ejecución de en que se dió por terminado el trabajo, sin que se ob-
varios taladros de corta profundidad en la vega que se servasen nuevas manifestaciones gaseosas, que por lo
extiende al sur -de la estación de Baeza, en la margen visto proceden exclusivamente de las capas miocenas.
derecha del río Guadalimar, con e! fin de encontrar Estos resultados hicieron pensar a los geólogos de la

ysa
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empresa «Adaro» en la posibilidad de que la gran finan- quivir, y el número 4, junto a la estación de Bailén, en

cha miocena que se extiende por el Valle del Guadalqui- da margen derecha del mismo río.

vir desde Baeza hasta Sevilla, con anchura que va en El sondeo número 2 cortó emanaciones gaseosas a

aumento hasta la desembocadura del río, pudiera con- los 83,20 metros y agua artesiana con caudal de tres ü-

tener depósitos explotables de gases combustibles (me- tros por segundo. A los 198,53 metros surgió una fuer-

tano principalmente ) susceptibles de un aprovechamien- te cnianación de gases, que se repitió a los 225,97 y a

to industrial y análogos a dos recientemente descubier- los 263,26 metros. A esta última profundidad los gases

tos -en Italia en el Valle del Po, precisamente en forma-
lanzaban el agua del sondeo a cinco metros de altura.
Las emanaciones encontradas a los tres últimos niveles

clones geológicas de edad similar (Mioceno y Plioceno).
fueron bastante importantes, y a pesar de no estar ce-

Los depósitos miocenos del Valle del Guadalquivir mentadas las tuberías de revestimiento y haber, por tan-
no tienen , es cierto, ni la extensión ni, al parecer, el es-

to, escapes entre ellas y el terreno, se mantuvo ardien-
pesor de los del Valle de Po, pero son más que sufí- do el chorro de gas durante varios días hasta que se
cientes, sobre todo desde el paralelo de Ecija hacia el cortó la salida al descender más la tubería interior para
Sur, para dar origen a depósitos importantes de gases continuar el sondeo. La sonda encontró el terreno triá-
combustibles. sito a los 530 metros y en él se continuó hasta los 630 me-

Los desprendimientos gaseosos observados en el son tros sin observar nuevos desprendimientos de gas, lo
deo de Baeza a que antes aludimos, y que denominamos cual confirma que dichos gases provienen exclusivamen-

te de los niveles lmiocenos.
meno limitado o local, pues muchos kilómetros aguas En los sondeos números 3 y 4 se encontró un espe-
abajo, en el cauce mismo del Guadalquivir, cerca de An sor menor de capas miocenas y desprendimientos gaseo
dújar, se observan bastantes volcanes de fango extin- sos más débiles; en el número 3 a los 217 metros y en
guidos que no deben haber tenido otro origen que fuer- el número 4 a los 92,05 metros. En este último se en-
tes y continuadas erupciones gaseosas procedentes de contró también, a los 286,30 metros, agua artesiana sul-
un depósito cuya cobertura quedó debilitada por la ero- furosa, con caudal -de ocho litros por segundo y tem-
sión del río y pudo ser perforada por la presión propia peratura de 31°.
de los gases. Tanto en el sondeo de Villanueva de la Reina como

Con objeto de comprobar si el fenómeno de las ema- en el de Bailén se logró atravesar la formación triásica
naciones gaseosas y, por tanto, el depósito gaseoso sub- y llegar a las pizarras paleozoicas que forman la base
terráneo que lo origina era o no restringido , se hicie- de la cuenca y las alturas de Sierra Morena.
ron por «Adaro» tres sondeos más de investigación : el Los cuatro sondeos -de investigación mencionados
número 2 a 1.500 metros, al SE. del número 1, en la ori- han sido perforados muy cerca del borde de la forma-
lla izquierda del Guadalimar ; el número 3, cerca de Vi- ción miocena, por lo que no era de esperar que se en-
llanueva de la Reina, en la orilla izquierda del Guadal-

165
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contrasen grandes volúmenes de gas ni a gran presión ;
han servido para comprobar que no se trata de un Cenó- ejecución de los sondeos de producción, la conducciór
areno local, sino que, por su extensión, tiene verdadera de los gases a las zonas de consumo y su distribuciór
importancia y vale la pena estudiar metódicamente el a los usuarios. El trabajo desarrollado por la «Agip» el
alcance que pueda tener esta presumible fuente de ri- la llanura padana es realmente extraordinario, tanto poi
queza. la perfección de los métodos -de prospección sísmica poi

No hubiese sido procedente hacer sondeos más al ella utilizados como por la riqueza puesta al servicio de
interior de la faja miocena, que es donde pueden en- la industria italiana de unos años a esta parte. La «Agip,
contrarse depósitos de gas de verdadera importancia, distribuye diariamente de 10 a 12.000.000 de metros cú-
por el peligro que, como a continuación diremos, ello bicos de gas, que desde los pozos productores hasta lo:
hubiese acarreado, y es necesario estudiar previamente puntos de consumo se transportan, a 50 atmósferas de
por ,métodos geofísicos modernos la configuración en presión, por una red de tubería de acero que mide ya
profundidad de las capas ; primero, porque sería dificilí más de 5.000 kilómetros.
simo encontrar un depósito explotable con sondeos he- Puede darse por seguro que no existe hoy ninguna
chos al azar, a menos que su número fuese crecidísimo, organización capaz de realizar una labor de prospección
y segundo, porque los sondeos en busca de gas han de sísmica con la abundancia de medios, con la solvencia
hacerse con detenminadas precauciones, con material técnica y con el conocimiento práctico que ha logrado
apropiado y con una técnica especial que encarece mu- acumular la «Agip» tras los años que lleva trabajando
cho su ejecución y, .por lo tanto, no puede prodigarse. Si en el Valle del Po 'en formaciones geológicas en un todo
no se tornan estas medidas se corre el grave riesgo de similares a las de nuestro Guadalquivir, y por ello se ha
producir una erupción incontrolable de la masa gaseosa, estimado conveniente que fuera la propia «Agip», por
que podría ocasionar la pérdida total del depósito. medio de su filial la S- A. 1. P., la que se encargase, en

colaboración con «Adaro», de realizar los estudios geo-
INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA físicos en el Valle del Guadalquivir.

Previa una visita de los directivos de «Agip», inge-
Para realizar esta campaña de prospección geofísica, nieros, geólogos, micropaleontólogos y geofísicos, a la

y dada la gran semejanza entre los posibles yacimientos zona de que se trata, que comprende parte de las pro-
gaseosos del Valle del Guadalquivir con los actualmente vincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva, y en la que
en 'explotación en el Valle del Po, la Empresa Nacional fueron acompañados por los geólogos de «Adaro», se
«Adaro» dirigió sus pasos hacia la «Agip M.ineraria», llegó a un acuerdo para la realización de las investiga-
Empresa estatal que tiene a su cargo tanto los estudios ciones geofísicas.
geofísicos encaminados al descubrimiento de los anticli- La zona que habría de ser objeto de investigación es
Hales en que se hallan acumulados los gases como la la comprendida en el siguiente perímetro :

Punto de partida : estación de Baeza. Desde él se164
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seguirá el cauce del río Guadalimar hasta su confluencias
con el Guadalquivir, y, a continuación el cauce de éste
hasta Lora del Río ; desde este punto, y en línea recta,
hasta Huelva ; desde Huelva a Utrera, también en línea
recta, y pasando sucesivamente por Osuna, Montilla,

N.V. Castro del Río, Cazorla y Villa'carrillo terminará en la
estación de Baeza, cerrándose así el perímetro. Queda
así delimitada un área de forma triangular y de unos
8.500 kilómetros cuadrados de superficie, que puede ver-
se en el mapa de la figura 18.

Esta campaña de investigación geofísica ha comen-
�.m.. -`' zado y está actualmente en pleno desarrollo, según loss„n..

planes previstos ; todavía es prematuro hablar de susyror¡na
�.... resultados, pues mientras no se estudie toda -la zona y/lurlrr f .. �

M �r
5 se interpreten los sismogramas no puede darse una ideas

s..: de conjunto del posible interés industrial del Valle delt �. 14
Guadalquivir, aunque los primeros síntomas sean en sí
francamente favorables y alentadores.

OC�/�N c� ,>y

° Madrid, abril 1955.

owN.r
,

�O fqn p•w Av

caca

Fig. 18.
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