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El Instituto Geológico y Minero de España Recopilados por RAFAEL FERNANDEZ-RUBIO

hace presente que las opiniones y hechos

consignados en sus pu blicaciones son de la GRAPTOLíT11)OS

exclusiva responsabilidad de los aufores
un este nombre tan gr ti co de piedras escritas, sede los Trabajos.
prende toda una clase de seres, grabados sobre las
rras, N- mucho míts raramente sobre otras rocas. Su
na es la de sierrecillas, de hasta ocho o diez centíme-

ES PROPIEDAD (le longitud, con dientes o celdillas iguales y dimi-

Queda hecho el depósito que nearca la Ley. is, (le un inibmetro tntls o 1nenos.

7stas sierras o colonias que, en conjunto, tienen figu-
ecta, encorvada o compuesta, dan lugar a muchos gé-

)s, todos silurianos, pero con un marcado dominio en

;iluriano superior.

ación dl Cliillúll.((indad Rcal)

En las pizarras blandas v muy meteorizadas de este ya-
iento, encontramos buena cantidad de ,-raptolítidos,
re los que iiguranms (L,ímina f):

lI, SI'd,slirkü. Porte 21.
(Con espinas tec ales 111a111h1'staSl.

Depósito Legal M. 1.882. -191,R
J1. cf. ,�P(lti'ü'Ic1'II, Pnrt l 21

__ _ -- -- 11. paudu�, T.apvv (dislans). 2O-0-t.
C. IIERMEJO, IMPRESOR-I. GARCIA MORATO, 122.-TELÉF. +1 O(M) --M.ADRiE
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Las porciones distales del M. Scdgwirkü son de aspec- listintamente d2 la zona 21 a la 26 , es decir, con asocia-
to clásico , y bastante diferentes a las proximales , que re- raes de'. JI. SI°dgt�,irkü (21), hurrirulatus (22), y toda la
cuerdan a las del M. distaras , Portl. tensión del Halli, pL'talograptus , priodon, etc . ; es decir .

Deseamos hacer algunas observaciones del M. pandos , e con estos rabdosomas ancilares españoles ( distaras),

Lapn� ; los hydrosomas son largos y rectos , de hasta ocho ofrece un caso bastante parecido, en nuestra opinión,

centímetros con hidrotecas ganchudas , parecidas a las del del Culy�raerae tristani que cubre todo el 1landeilo sin

VII. pandos clásico, pero con un voladizo horizontal en su racterizar ninguna (le sus hiladas (le nodo determina-

porción tubular , de abertura tan larga congo la altura de en una palabra, las hydrosomas rectas , largas }' gan-

la estipa, entre los bordes dorsal y ventral , unos dos milí- odas de los grupos IV y V caracterizan todo el Valen-

metros que viene a ser la separación intertecal, casi sola- acuse superior (Birkhill alto Taranon), al menos en

pala por el voladizo ganchudo de la teca . Otra circuns ; formas de gran distancia intertecal tan frecuentes en

tancia mu típica es la forma casi plana, y a veces en for- ; yacimientos gotlandienses ibéricos.

ma de pico de pato (perfil ) de la última porción tubular , as- Entre las especies (le la Estación de Chillón, no figu-

pecto que nos decide a la referencia a la especie M. pan- (las, podemos citar
dos, aunque nuestro rabdosoma , clásicamente d:°1 gru-

po 1V, tiene un distanciamiento intertecal, (los veces ma- M. cf. priodun ( distaras ), 1ironn 22-26.
vor que el ofrecido en el Al. pandos, lo que nos hace pro- -II . cf. Halli, Barr 22-23.
poner la enmienda distaras. V es momento de insistir sobre M. c ircularis, F . \V. 21.
la relativa constancia (le esta dilatada separación entre -V. tuurirulatus, Barr 22.
tecas , en los rabdosomas rectos peninsulares , die tipo

ancilar o ganchudo , referibles a los grupos IV y V tipos e parecen comprobar el Birkhill alto, niás teniendo
priodou, pondus, Jlarri, Halli y lobiferus , por no citar cuenta la penetración vertical de los rabdosomas ara
sino los más frecuentes . ares distaras.

Esta expresión de orden , en cuanto a la forma de las

hidrotecas , implica una diferenciación cronológica de es-

casa avenencia , con la homotaxia de las presentaciones

formales de los hydrosomas; así vemos, que varían des llantos a Continuación una nota sobre el Ill asimiento
de la zona 20 a la 26, es decir parte del Birkhill medio , la Estación de Chillón», publicada por D. Primitivo
el superior y todo el Taranon . Sampelayo, en 1426, en el I,II. R. S. E. II. N.»,

Ahora bien, en los casos del 11I. lobiferus característi - mo XLVI, pág. 437.
co, hemos comprobado otros individuos asociados , de la �fEu el yacimiento más meridional, que es el de Chi
zona del M. con�Iolut�as pero en los demás casos , de los 1n, están representados los géneros siguientes : el Cli-
tipos priodotr o parados, etc., con gran separación teca] wograptus con d , Is especies , el Petalograpttts , varios
(distan, ), corto es muy- frecuente , parecen encontrarse ono�rííptidos, ,tna funna (le M. turriculatus y varias
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tetas por diez milímeros será de 10 a 1L y la
angulares, que no nos decidimos a incluir entre los Di úmero (le

cellograptus . achura del polípero, unos 4 milímetros. Estos caracteres

ajustan más bien al Petalograptus altissimus, Elles and
)IEI Climacog-1 ptus es género que se cita por primera

� ood (le las zonas 19 a 22 de la división del Siluriano.
vez en nuestra Península y está bien caracterizado en las ,Entre los Monograptus que se enlazan a esta fauna,
especies (le Chillón. La forma más clara, uno de cuyos

e Climacograptus v Diplograptus, los hay de muy di-
ejemplares representamos (fig. 2), tiene vírgula recta y rentes características : unos de hidrotecas aisladas, ten-
bien marcada. Lado libre ventral, recto y vertical, dando

iendo a los Rastrites, en número (le 16 por cada 10 mm. y
a la colonia la silueta de cinta larga de bordes casi pa armas parecidas al 11. concimms, Lapn' y Al. variabilis,
ralelos. Las aberturas marginales están introducidas en erner, y otros menos nutridos (le celdillas y porte que
las estipas convergiendo ligeramente hacia la porción ecuerda al de 1I. rirc¢rtoru'�tsis Lapw.
proximal. Su anchura total llega a 2 mm., pero varía en »Las formas angulares, no muy escasas, no pue-
toda su longitud. El número (le hidrotecas por cada diez en referirse a Dicellograptus las publicaremos en el
milímetros es de 14 a 1li la entrada que alcanzan las studio detallado.»
aberturas marginales es un tercio (le la del polípero. Sus
tecas distales tienen tendencia a ofrecerse un poco encor-
vadas v puntiagudas, análogas a las del cuarto grupo (le lrroyo dhl ],<ípi -- .(Ciudad ]letal).
los Climacográptidos de Elles y Wood (1).

olas formas que se asemejan a la descrita, como el Cli- De este gotlandiense, próximo ya a las minas (le Al-

macograptus minutus Carr (ver 269 E\V. Ampl. Confer- nadén, sólo figuramos dos especies (Lámina 1)

tus Lapvv), se han encontrado hasta ahora en las pizarras
de Birkhill (Inglaterra), zonas 17 v 18, es decir, en el llonograpttts spiralis, Gein 23-26.

bajo Llandoverv.. Leptograpus sp. 20?

))Unidos a estos fósiles encontramos otros Climaco-

graptus largos (le forma cónica aguda, que se parecen El -11. spiralis, sin gran regularidad en la figura de

a Styloideus Lapw, sin que nos decidamos todavía a una vis tetas, tan parecidas a las dominantes en Almadén,

determinación específica.
Carece un ejemplar típico de las capas (le GalaTaranon.

»En las mismas pizarras hay- Petalograptus que tienen Damos el nombre (le l cpto,graptits, con alguna duda,

las hidrotecas rectas v divergentes hacia la porción distal, t un rabdosoma curvilíneo en una rama, y quebrado en

paralelas y solapándose en casi toda su longitud.
iugulo que se ensancha paulatinamente basta quedar en

»Una (le las especies podría caracterizarse así : tecas
ínea ambas estipas. Las hidrotecas, altas de 1,5 mm.,

tubulares, (le longitud tres veces mayor que la anchura y
están separadas por espacios (le un milímetro y son altas,

superponiéndose en 3/1, abertura marginal cóncava. E]
rectas, como puntas (le alfiler en su final, y algo triangu-

lares en su inserción. En conjunto el graptolítido tiene

vierto aspecto (le rastrites, por la estrechez de canales y

( 1) F,n esta nota iba una fotografía de un rlimacogra0tus.
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vírgula y separación de las tecas, pero si éstas son las .mos, congo enmienda, la variedad rosiratus a especie
que se tuviesen en cuenta, se supondría un U. conT'olu- r el continuo dominio de sus tocas en algún rabdoso-
tus His.

Ahora bien, considerando el hidrosonia en conjunto,
a evitar repeticiones del generrcu ronurrrnras.

y con su disposición en punto singular abierto, debería
Cuando las tucas del ,ll. rostratus (e. S.) ofrecen la

ndencia al aislamiento, tan típica en el grupo 1'1 (E.
mos referirlo a las formas compuestas, lo que hacemos '.) y se alargan en el sentido de su altura, ofrecen trán-
con mucha duda, y sólo por escrúpulo, proponiendo el

:os evolutivos, que se asemejan a los monograptus
género (le figura más conocida. que es el Lcptograptus.

Un dato poco favorable a esta suposición, es la menor 1I. decipicrrs, Tórnq 20.
numeración de las zonas, o sea la mayor antigüedad de -II. rrrceolrrs, Rich 20.
las formas compuestas, acantonadas en las pizarras de 1I, triangulates, Hark 19.
Hartfell.

31. raitshainicusis, Eisel 19.
Las especies no figuradas son:

JI. cf. Halle, Barr 229- 3.
1,,'s decir, a una serie de monograptus (le hidrotecas

M. priodon, Broun tendencia triangular isoscélica, alargada, con las apee

ras en pico o gancho hacia la extremidad proximal, y

es decir que, en conjunto, la fauna parece determinar las das ellas en las zonas faunísticas principales de Alma-

capas del Valentiniense superior, y el mismo sentido de n:.11. ;regarius (19) rorr�olutus (20); sin embargo,

capas altas subrayan tinos círculos radiados, al parecer pesar del parecido fecal las figuras el, espiral plana,

artejos de crinoides, algún hyolites, restos quizá de or te adoptan los hydrosomas (le las cuatro especies cita-

thoceras y un lamelibranquio. ts, se aprecian muy rara vez en los conjuntos (le agio

Algunos de los monograptus tomados como spiralis, eración (le restos fósiles de las placas ampelíticas. Por

recuerdan mocho a la especie M. convrrun is en su varíe- :ra parte, teniendo en cuenta que las espiras proximales

dad rostrotus (EIV.) 19 20. enen las tecas filiformes, y muy separadas, y en cambio

s series triangulares (le hidrotecas en contacto, aparen-

n porciones macizas de rabdosomas poco encorvadas o
.llmadén (Ciudad Real). )dos distales, lo cual es inadmisible, los apelativos es-

�cíficos nos servirán para señalar los pasos evolutivos
Sobre cl JI. rostratus (E. IV.-c, S. ).--Antes de pro- de. transformación aparente. Una de las enmiendas que

ceder al detalle (le las láminas, y por no interrumpirlo o roponemos, es la (le un M. rostratus-trianigulatlrs E.
desproporcionar su relato, al llegar a las láminas VI y ¡.-Hark (e. S.) (le las zonas 1.9 v 20, muy ajustado, en
VII, preferimos hacer unas observaciones sobre el i forma de tecas muy rostradas y altas (1,6 mm.) con
Al. comiiunis, Lapvv, var. rostratus (E. 1V.), como base Ls especies unidas v con la distribución de la fauna (le
(le los más frecuentes (le :llmadén, advirtiendo que ele- lmadén.
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La variedad de rostros ganchudos, dentro de rabdo forma tipo hndrargiri (le ;llmadén, que tiene su límite

sonsas arqueados, coi, anchuras de estipas (le 1,4 a 1,6 ni]- las hidrotecas clásicas (le] rostratus, cuando son alar-

límetros : S a 1o tecas aisladas, y aberturas en las lobas idas en su altura, forma frecuentemente confundida.

rostrales, nos hac_n proponer la enmienda: Jlonograp- - e momento recordamos los hydrosomas atribuidos por

tos rostratus norplos (e.-S.), que da clara idea de la do- aberfelner (1931) al JI. intermedios, y los referidos

bladura o anzuelo final, (le la apertura tubiforme. )r J. \V. Laverdiére (1930) al -11. flc.rilis (Elles) (z-29),

ze son ambos rostratus, con variación hacia el hidrar-
Jluuogra/tns rostratus hidrargiri (e.S.). iri.

La convivencia en las aglomeraciones de graptolitos Hay bydrosomas, no muy- largos, con 8 a 10 111111., per-

de la especie JI, rostratus, coi, sus derivadas de tecas I ancho en la inserción abertura en una pequeña loba,

triangulares, hace que las reunamos en dibujos y expli- iizás recuerdan al 11. urternredúrs pues sus porciones

caciones. roximales son muy semejantes a las correspondientes

El JI, rostratus hidrargirr, que proponemos, en re i el interrncdius; en un solo caso nos decidimos a la

cuerdo de su predominio en el techo de ampelitas del ipresión de identidad con el -11. de.rtrorsus, Linn. (gru

criadero de San Francisco y San Nicolás, tiene las mis- o V). Sus zonas son las 22 a 24 principalmente. Sus figu-

mas características dimensionales y (le número de tecas is (pág. 4601:. 1V.) evolucionarían rápidamente hacia la

que el M. rostratus, y sólo se diferencian en la forma de oca tupo del 31. rostratus.

la hidroteca elemental, anchamente triangular en la base, Cuando la salida tubular se acorta, se llega a formas

hasta la mitad o los dos tercios (le la altura desde el borde omo el dextrorsos Linn. (le la zona 22 a 23, r en la

dorsal, el final tttbuliforille de la teca recto o muy ligo- opresión del tubo, suele quedar la teca rebajada. con

ramente encorvado, pero siempre formando ttn ángulo alida biespinosa del arranque tubular, embebido el vi-

de 90' aproximadamente sobre el lacto mayor ventral de ndro final en la roca, produciendo una variedad trun-

la teca, lo que obliga a la porción tubular a presentarse ada, representada por hidrotecas enlazadas con las hi-

inclinada, respeco a la teca entera, en un examen con la rargíricas, dándose a veces la apariencia de tecas dis-

vvírgula horizontal. ales del .11. priodon u otros del grupo V de Elles \Vood.

Las proporciones (le la porción tubular, recta y cali- Las transformaciones laterales, dentro (le la misma

orada en la mayoría de los casos, son : anchura unas cua- olonia, se observan cuando el polípero es algo largo, (le
tro veces menos que la longitud de la base de la teca, a 10 111111., con 10 o más tocas, entonces se aprecia como

contada en la porción va individual, v largo de tubo t',-cal ilogenia grabada, que las celdillas proximales que hacia

la mitad o el tercio del alto (le la hidroteca, siempre des- a sícula conducen, 5011 sólo triangulares, sin salida tu-

de su aislamiento sobre la hvclrosoma. asilar, parecidas a las primeras del id. conz'ohrtos o a las

Los cambios tubulares, de alargamiento o casi des- más alejadas del JI. conununis Lapw, que son las for-

aparición, producen aspectos muy distintos en las colo- mas ancestrales de las tetas, hasta llegar a las del JI. ros-

nias. Si se alargan en forma recta exclusiva, constituyen ratos, base de los rahdosrnnas ele .llmadén.
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Aun cuando las zonas (le estas combinaciones de trán- stratns, figuradas por Haberfelner en la ti—. 2 de la pó-

sito, son las 19 y 201:. \V., debemos indicar la gran seme- na 61 de su revisión.

janza que a veces se produce eu algunos h\drosomas, con Ahora bien, el autor alemán, en las sinonimia; del

los del Jl. spiralrs, Geinitz acantonado en las capas de conomoiis var. rostratus, da dos referencias con el

Taranon (23-26). ismo nombre exactamente : una es de Elles Wood, en

Una curiosa forma (le conjunto, la vemos en el ejem- 112, y otra del propio autor E. Haberfelner en 1929

contnr.rtirr'S-trrurrcata (e.-S) 19-20, en el cual se ro las autoras (le la Britisli Graptolites, en las figs. 336piar M.

entremezclan tecas del 1V1. rommurris, con otras del ros- 3:37 representan el .11. corrrnunis y el JI. corurrrtnis var.

tratos, en su forma tubuliforme desaparecida, que le ase- )strat l rs, sin que sean exactos a las figuras del mismo

oreja muchísimo al J1. bispinostls, Manck de la zona 21, Dmhre (1 v 2) de Haberfelner ; en cambio estos dibujos,

es decir, que no sería inverosímil una sinonimia. e la Revisión (le los Graptolites (le Sierra Morena, per-

Por fin entre las afinidades del M. corrnnis con te- citen la identificación con algunos (le nuestros graptolí-

dos, es decir, que se justificarían dos Al. rommlrnis var.cas derivadas del M. rostratns, encontramos un caso lí-
mite, en que los tubos finales son verticales, y su seme- )stratus, uno (le Elles 1Vood v otro de Haberfelner, que

n nuestra opinión podría nombrarse M. comrajnunis-lris-¡anza es grandísima con el -II. acns de la zona Z3, inferior
de Taranon; con reservas danos el apelativo compuesto amrs n. sp. o conserv ar el genitivo alemán, para mayor

de J1. c onrunnris acu.e E. 1V. y Lapvy z. 20. a 23. oncreción, o el (le Alnadén por característico de este

acimiento.
Mono;rapta.+' llaherfeincri, n. sp. 19-20. Adoptando cl tll. Haba°rfcln�°ri n. sp., como funda-

iental, vventos : que las porciones prox;males con sícula
Tomamos como tipo ele este grupo el Morrograptrrs n punta alargada y fina, tienen tecas sencillas, muy ele-

couaurru:s ovar. rostratus Haberfelner, representado por antes, vueltas hacia atrás en medias lunas agudas, con
Haberfelner, en su obra sobre los Graptolites de Sierra oncavidad hacia el lado proximal, y que van engrosando
Morena (1931) (pág. (il, fig, 2) y esto exige una aclara- casta la 7.& teca, desde la cual, con más o menos unifor-
ción. nidad, empiezan a presentarse las hidrotecas (le tipo ros-

El paleontólogo Sr. Haberfelner en su lámina final, ratos o sus derivadas : anr_vvhrs, bridrar,iri o truncata.

a] figurar las formas revisadas (le Hundt v Hen]ce, da Las hydrosomas del M. Ha"erf elrtcri o .1 hrradctri, son

con el número 26 a-d cuatro dibujos con el nombre de n general bien definidas, robustas r muy abundantes,

X12. internredins Lapw, pero fácilmente se descubre que )articularmente en sus porciones proximales,

hay error, no sólo en el autor (le la especie (Carruthers y Por fin con tránsitos paulatinos, se pasa de los rab-

no Lap«-orthl, pues así lo corrige en la página G2, sino losomas bastante arqueados del Al. .9lmadeni, a los

que las figuras (le la lámina no se parecen a las origi- -raptolítidns rectos o escasamente flexados sobre su par-

nales (le Carruthers ni a las (le Elles NVood (pág. 485), :e dorsal, con puntas agudas sobre bases tecales trían

siendo en realidad correspondientes al M. c omm,zrnis var. alares v tendidas, hasta llegar a formas típicas del M.
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Sedgwiwic kii, I-'ortl zona 21, atribución que estimamos muy
verosímil por su forma, número de tecas dimensiones. ozrograjtus de: grupo 1 (E. 1l.).

Por completar nuestras observaciones sobre las teas
Encontramos varias especies de hydrosomas rectos otriangulares de Almadén, damos las notas siguientes, que
co arqueados, con teas sencillas y rectas, paralelas,en nuevos estudios, quizá puedan ser útiles, perdiendo

su incongruencia relativa, que aquí tienen desplazadas, apándose antes de las aberturas marginales que, del

par-

son casi
nantes en _ Lhnaden sino modo suelen ser paralelas. Entre ellos, y sin par

Las hidrotecas triangulares domi
ularidad que señalar, fuera de su relativa abundancia,exactas, en su forma, a las proximales de los

rabdosomas del JI. dz ff ornzrs, 'f()rnq 19, pero en absoluto tán (Lámina 11)

no se puede admitir el supuesto, porque en ninguna gnues-
:11. grcgarius, Lapa-. (z. 19), muy frecuente.

tra (le ampelita hemos encontrado hvdrosomas tan ara-
M. cozzciruzus, Lapw. (z. 19-21), frecuente.

chos como las porciones distales de esta especie, unidos
;1¡, cf. rariabrlis, Perner (z. 23), escaso.

a las tecas triangulares (E. AV , pág. 3ST).
M. nudrzs, Lapn. (z. 32), bien representado.

Algo recuerdan las triangulares típicas a las (le] 31
M. lizrratulus, T-rnq (z. 20), frecuente.

distaras, Portl, con sus aberturas alargadas laterales, pero
solo en tecas aisladas encontramos el perfil, nunca el con- Merece mencionarse la especie 11. latithccatus (alu-
junto (le la figura, del hydrosoma (E. AV. pág. 133 ; (l e- endo a la forma ancha de las teas en su( base) formu-
biendo advertir en esta ocasión que la figura (le 1'ortlock da por el especialista en paleozoico Sr. H. Sü en el
no se parece a la dada por Haberfelner, de este grapto- ío 1934, v que está fielmente reproducida en Almadén,
luido como de Almadén (op. cit., fig. 21). en el cual algún otro yacimiento de la Península : es típica la
quizá una teca elegida puede recordar las del 111. distaras 'ualdad de inclinación en los dos lados de la hidroteca.
(z. 21). frecuente su ligera curvatura convexa del dorso.

Las tecas del J1. rostratus al inclinarse, a veces mu! Las especies que nombramos argentcus quizás perte-
tendidamente, hasta ponerse algo paralelas al eje del rab- °zcan a la forma tipo v a una variedad, según indica-
dosoma, recuerdan a las hidrotecas del 111. Cbngani, ios en la leyenda, lo que nos hace conservar la misma
Carr., por lo cual le aplicamos el nombre compuesto en timeración (z. 19).
su estado evolutivo probable _II. rostratus-Clin,ani El .11. rr,arius, se encuentra muy frecuentemente en
(e.-S.). No liemos visto el hv(1rosoma entero ; la zona )s niveles que consideramos bajos. no llegando al del
del .11. Clizrgarri es la 20 (.11. con'olutu.r) gr. V. 1 rriculatus ; cl latitlrccahzs más bien está mezclado con

Por último, debemos dejar sentada el aviso. (le que stipas del grupo V (inbifcru.r); en otras muestras con
bastantes hvdrnsomas son muy semejantes a los de algu- sa reunidas venos rabdosomas doblados (lámina 10) y
ros (yrto<�raptus, como cl ranrosus, llurclrisoni, etc., fi- tros 11. rostratus.
guradns po Rnuccl< en Bohemia (1933), La extensión del nonograptus chino es demasiado

ronde, r su presencia In bastante escasa, para que de-
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1110s con reserva su posición cronológica, hasta reunir 1 (votuerirrus crcnularia galaensis) } el priodon o sus

más datos (le forma y posición. nilares en el IV.

El límite inferior de edad (z. 18) está dado por el Las agrupaciones principales corresponden a las zo-

M . incottrraodus y viene asociado con : -11. conrmunis, s 19 y 20, y
están formadas por los artonograptus ar-

dI. concinnus, JI. galaensis, rostratus, etc., así como cli- r#us, comnaunís, rastrites abundantes, circularis y cli-

macograptus estrechos y- ]argos, algún Hugliesi y peque acograptus y diplograptus.

tíos petalograptus. El II. vomcrinus se enlaza con las estipas anchas, a

El límite máximo de altura (le zona (33), viene dado, e antes hemos aludido. El M. crenularis (20) presenta

rias formas semejantesrahdosomas anchos, macizos, de tocas paralelas, ado- jantes a las ofrecidas por Lapworth,

gas en teas adultas y otras comprimidas, pero el casosodas y terminadas en punta, qu_- recuerdan al óispolosus
ás digno de mención es el que numeramos 15, con dosde 1lapclc (21), pero como sus tocas están unidas, y con
drotecas desarrolladas en forma semejante al rastri-la espina distal en cada teca mis saliente, la mayor analo-

gía, que nos decide a la atribución (le momento, es con el s sctiger o sus afines, estableciendo el tipo de enlace

los hydrosomas estrechos y los rastrites ; el perfilM. i himacra, Barr., que se agrupa con el M. vorncrirrus,
peral, prescindiendo del gigantismo deel cual llega al \Venlock pero no alcanza el las dos tetas,inferior

Ludlovv, por lo cual dudamos pueda equipararse nues- )s parece ajustado al crcrnrlaris, razón que nos ha nio-

do a la enmienda propuesta, uniendo ambos nombrestro monograptus a, cáimacra, pero reproducimos grá-
Cotno .11. galacnsis, Lapw. (z. 22 23), número 16.ficamepte el caso dudoso, por si se encuentran repeticio-
uramos (los ejemplares, pero debemos advertir, antepes que puedan justificar una especie, que se situaría en

zona inferior (Taranon). bdosomas de este tipo, (inc encontramos algunos an-

os, de tecas rectas v paralelas, casi verticales, lo que
Para finalizar, los monograptus del primer grupo, no

deb
diferencia algo de los colonos v galaetrsis (tecas dista-

emos olvidar las presentaciones análogas al M. du-
) �ttizás podría suponerse una variedad del M. ronr-

bius Suess (demasiado alto para el yacimiento de Alma
,

ratas (colonos) var. lrispanictrs, pues se presenta en va-
dén), que probablemente son homotasias del M. latithre

Ds casos t- nivel (le Taranon o Birkhill,
catos H. Sü. y otros muy anchos, de puntas totales sa-

Con el número 17 representamos dos rahdosomas del
Tientes, separadas y desarregladas que recuerdan mucho

po priodon, las más parecidas que, en Almadén, liemos
al M. srarfcrs, H. Sü. v a su variedad iragentis, del mismo

sto el estado adulto de esta especie. Ahora bien, la aso-
autor, y horizonte (le la misma amplitud vertical del

ación en este caso, es la siguiente
,11. latitlrecatus (z. 2)-31) que, como estos perfiles de los
monograpus chinos, consideramos poco precisos. M. conimimis (ltispanus).

Entre los (le tetas algo semilunares, y abertura oblicua M. corvolntus.
marginal, citamos los monograptus (le la lámina segunda, M. concinnos.

que comprende del (11) M. tctruis al (17) M. priodon, in- M. gregarios.

clusive, es decir, (le los grupos IT (te)iaris, argotus), M. rostratus, u. sp.
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_VI. sedgwickii, -,rtura marginal de cada individuo en forma biespinosa,
Al. rurrcrnatus. e recuerda en cierto modo, un pico pequeño. Esta

cf. tortihs. posición, cuando las hidrotecas son casi verticales,
M. loóiferus. asadas en su base, pseudotubulares Y abiertas, con
,11. cf. Jlarri. puntas bien altas, nos lleva a la proposición de la
al. rostcllrurr. ecie Ji. rostellon (pico pequeño), en la cual entran
Rastrites. s ocho tecas por centímetro, alturas de 1,5 a 3 mm, y
Cl,rnacogra.ptus. gitud basta de tres o cuatro centímetros.
P(,tolograptus anchos. Las hemos visto agrupadas con rastrites y diplográpti-

unas veces, y otras (piiodon-rostellunt) con fauna ti-
atirmación indudable (le las zonas 19 s 20: dos razones:

a del Llandovery medio, la clásica de .llmadén. Así
gran escasez de la forma cf. priolion Y su asociación, cro-

crecen asociados:
nológicamente inferior, nos evidencian que el M. prio-

don cubre una mayor extensión en 9lmaoen, en M. pi-rostellu-ira.
M . cornnrunis-hipanus.

general en nuestra Península, que en los afloramien-
1I. conlmunis-rostratus.

to, ingleses. pues en la hastial de las minas de azo-
M. cf. loóiferus.

que, se encuentran con frecuencia en estipas muy largas.
M. argutus.

en las zonas (le rhynchonellas y grandes pteropodos, que
Rastrites Linnaei.

parecen corresponder con los estratos ele Gala- faranr,n.
Rastrites peregrinos.

Es a sitio rlu-e los rabdosomas de tipo 1oóifcrus as
Climacograptus.

cienden mucho m is (le la zona 20, y como por otra parte
Petal ograptus.

es muy característica y constante la gran separación t�
Urtho ra tus.

cal, en todos los hydrosonras de los grupos IV y V de los g p

aspectos del priodun, parirlos, loó'f eras, etc., sentimos inc parece afianzar la idea de que estas formas teca

la vacilad(,>n (le si esta especie española que oscila en sus individualizadas desde su tercio inferior tubulares v

confusiones (le forma entre especies de ambos grupos dadas o abiertas hacia arriba, del rostellu-m al loóife-

las desborda, al priodon inferiormente, v al loóiferus abarcan al menos en Almadén, casi todo el Llando

en zonas más altas, nn deberá representar una especie y (medio v sttperior) y parte de Gala Taranon, por

l>ispana, que cubriría del Birichill inferior, al final de mal las ciframos del 20 al 26, modificando este crite-

Gala, Nominando en estas últimas capas, pero sin con- en los cf. pandos grabados en pizarras con bultos

cretar en su dilatada escala v rtical, ecidos a cámaras de orthoceras y estipas largas de

En la lámina tercera incluimos las especies numera- loóiferus; sin duda parecen nivel de Taranon. El

la . de laa l,s a la 21. gulas del grupo iV, pero enmenda- Marri, ya citado en la agrupación del isómero 17 se

das (le l,�s espécies originales, particularmente por lis ce otras veces unido a formas dobladas, con conu-

nran separación tecal, va señalada. N- por la frecuente as 1- loóiferus largos, hasta cinco centímetros, pero
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también en la agrupación confusa de las zonas 19 y 20: En general,) cuino r,surnen de regla empír,ca, los

rostratus diplograptus largos, rastrites, circularis, cli- cf. riccartontns,s se un.n a los cf. priudon en niveles

arracograptus, etc
is altos, V los lentas o�cii<ur de la �.ona 19 a la 21 en sus.

Referimos al J1. densos, pero con la enmienda de te- ociaciones.

cas separadas, un rabdosoma doblado, en el cual el ritmo En la lámina qu.nta incluimos del .11, lobifcrus al mi-

y figura de las hidrotecas es exacto al M. densus de Per- borla, todos del grupo V, algmws d. l tipo conrniu-

ner, de la misma edad que el nuestro, que se enlaza con : P (V l),

rastrites, conumnis, formas circulares y- diplográptidos, Las variaciones lobifcrus-distuns 106 cros rostrllrani

entre las cuales merece citarse alguna con prolongado- refieren a las formas y separac,uns tecales ya descri-

nes largas, en forma de las derivacions en los cyrto- s; en cuanto a sus asociaciones: (;.una 20), comniuurs,
nvolutus diplográptidos, cte. diplograptus, rostra-graptus.

; r.eeartoncnss, Seg aickü (ornrrrumis,El conjunto (le estas enmiendas del grupo 1V, supo- 1 , etc. (19-20)

Hemos se acantona del ]lirkltill alto al Taranon. étera (21) o sea un conjunto de Llandovery medio.

En la lámina cuarta continúan los monograptus del El 31. rwrclnatus en todos los casos se une con espe-
s (le las zonas 19 a 22 siempre diplográptidos, de-grupo priodon, Scd,g«ackü bien caracterizados , pero con

la enmienda altos en la especie lobifcrus (grupo V), pues ndo señalar una muestra en la cual además hay mo-

entre las líneas dorsal Y ventral alcanzan hasta tres mi- graptus con derivaciones largas tecales, como los

límetros, (le los cuales la mitad corresponden al canal strites (véase nín. 1a) y formas diplográptidas asimé-

y vírgula, soldados con las porciones nasales de las tecas, cas como dlirnorphograptus.

lo que no ocurre nunca con el _l1. lohiferus, cuyas tecas En la lámina sexta hemos reunido todas las formas

se individualizan hasta el borde dorsal. rvas que, arrancando del tipo convolutus, van evolu-

1?1 horizonte más alto parece marcarlo el M. riccarto- mando hacia las tecas uniformes en hv-drosomas re-

nensis, sobre Gala, que encontramos asociado con rodeados (circulares, corona) y en otro sentido basta

M. cf. priodon, pletalo,graptus, 11. cf. rostellum y cono- cotnniunis-rostratus, que se enlazará con toda la se-

larios una veces V otras, en cambio, con fauna de Llan- de enmiendas : rostratus, ancylus, lridrargiri, etc.

doverv medio, con dominio de diplográptidos estrechos y Proponemos la especie corona como final del JI. ar-

el M. discos por lo cual no sostenemos sino la laris, en el cual las tecas son anchas, iguales y reba-
das cónicas como las del latithecatus, dando la impre-semejanza de la figura.

El turriculatus marca un nivel bien aislado (22). >n (le una corona, igualada de puntas 10 tocas por cen-

El M. .Sedg-r¿,ick
netro..Asociaciones: más o menos con diplográptidos

ü se agrupa con formas dobles (le has-

ta 20 mm. v otras con muchas circulares v de M. cf. lobi-
fauna aglomerada del Llandm�erv medio (18 21).
En la lámina VII ofrecemos las diferentes presenta-

ferus. El acus se encuentra con diplográptidos, alguno

ele tipo Hughesi, por lo cual sólo nos referimos a la se-
ones del M. cornurunis en su variedad bispanus, que
oponemos por curvatura semilunar miv muda de las

mojama formal.
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tecas, y apariencia robusta y puntiaguda del rabdosonia, Todas las asociaciones coinciden en el L'irlcliill medio,

encorvado elegantemente en su extremo v con finísima m predominio compartido con el 311. c omtnrunls, rastri-

sicula, s y diplográptidos ( climacograptus, ortliograptus, peta-

Otro cumplejo ,s el cornnnuris Irirlrargiri, en el que
rgraptus, etc.).

se mezclan las hidrotecas del comino uis con las del Iudrar-
Incluínios en este grupo al M. Clingani, Carr., pur su

giri los elementos del cual suponemos cón'c gis, dismi
ran parecido con las tecas ganchudas, salvo la diferen-

nuyen hasta hacerse tubulares en la salida, según Mere a de estar muy inclinadas dichas tecas en el sentido dis-

mos al figurar esa especie .
tl ; sus asociaciones son;

Por fin la dobladura de la teca hidrargiri, que es una M. rostratrs
acentuación en el gancho de las del rostratus ( conrrnurris- Al. convolutus
rostratus), la denominamos ancN'lus que mejor que nin - 11. J'cdgzr, ickü
guna fija la idea de gancho; -el M. cornmunis -ancylus Nl. gregarios
tiene combinación de tecas semilunares v otras gap 11. hidrargiri
chulas. Al. cf. tortilis

Lámina VIII.-Las célebres discípulas de Lapsvorth, M. cf. lobiferus

al estudiar el M. communis, vieron que con frecuencia se hormas dobladas

añadían en su porción distal tecas con cuello algo tubi- Rast°itcs

forme, pequeño pico, que les hizo imaginar la variación Diplográpt.dos.

de rostratus , para el nzouograptus comrmnnis.

Esa forma teca] y las variaciones que de ella se deri-
Todo el grupo rostratus tien_, pues. la misma repar-

van, son muy frecuentes en Almadén. Repetidas rítmica -
ición entre las zonas 19 r 21.

Lámina 1 \. --Incluímos en ella las formas finas de al-
mente las hidrotecas de rostratus, forman rabdosomas que

unos
las elevan a especie, Al. rostratus, y en sus variaciones

monograptus los rastrites.

extremas producen : doblamiento total del tubo, forman-
Los .11. irrtcrnredius, con recuerdos evidentes hacia Al-

do un anzuelo más o menos �rronunciado, o tubo rígido,
'unos -11. c omznnrnis-hisparnrs, se mezclan en la fauna

lásica del Llandovervv medio, así como las siete especies
o algo inclinado en la salida : la primer forma repetida,

forma la especie ancylus, la segunda un tipo que va
le rastrites citados.

peregrarrrrs-hidrargiri
hemos señalado otras veces, y que nombramos hidrar- Merecen especial mención el R.

iri repetición en Almadén : según el r dominio ue s° enlva con el R. hidrargiri (distaiis), v ambos tic-

de estas tres modalidades: rostratus, aucyl.us o hidrar.<,, iri, en copio características (le fundamento la figura tran-

se forman los diferentes complejos que figuramos, entre alar, ancha en la base, tubuliforme en el extremo, de

los que intervienen las formas de pico levantada, que ecas semejantes a las citadas del M. hidrargiri n. sp.

bién

'n el caso del rastrites de ese nombre, son más agudas y
hemos descrita como U. rostellvrm, v que producen tam-

balguna v-arierlad ( SR) .
destacadas las tecas, más aplanadas y anchas en su
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base (62). Otra presentación curiosa es la que un mono- 17 1 dl. distaras se asemeja bastante a los Al. Sedgwickri
graptus aff. gregarios, que representamos con tina ex- iximal), (le la Estación (le Chillón. En cuanto al M.
pansi('>n foliácea semejante a la del R. Lin1raei; el caso fcrus, es más grueso (entre bordes), que el que co-
es análogo al II. crenularis-setigcr de la lámina II. ponde a la especie tipo, N desde luego la distancia

En ambos casos sus asoc:aciones son de las zonas 19 rtecal es (le 2 a 3 veces ntasor que la que ofrece

y 20, con diplográptidos, etc. 4. lobifergs clásico.
La cronología (le las faunas corresponde al Birkhill.Enlazados con graptolítidos, más bien del ato Llan
re las especies no figuradas podemos citar:dovere, encontramos por dos veces (6,1) ctrtograptus,

que recuerdan mucho al t vrtograptns (Barrandeograp 1/, c:rcularis, E. \V. 20
tu) pulcbcllos, Tullh (le Bohemia. encajado en las zonas 11. corivolutus, His. 20
23 a 24, segíut L'uoéek (19'33). Y1, regularis, "Córnq. 20

En la inserción de las raptas no pernos apreciado saco 41. Scdg«'ickii, Portl. 21
inicial, pero las tocas de esas estipas laterales, son de tipo
que recuerda al 1 1. Ailssoni. Positivamente se trata (le tras estipas anchas y gruesas del grupo 1, de difícil
especie nueva, que no fijaríamos sin mayor número de �ificación.
ejenip'ares. Las antpelitas son blandas e confusas en la presenta-

Por fin incluimos en la lámina un rastrites, que por -1 de la fauna contenida.

la forma e separación (le sus tecas podría suponerse el De Almaden, en otra muestra. figuramos un nriho

R. cf. spnia, Richter, (le la zona 22. El número 64 se d:- ptfs, que a juzgar por sus expansiones tecales, rectas,

ferencia en ,fue el cuerpo del canal _ vírgula es mucho iguales y puntiagudas, parece pertenecer al grupo 0.

más grueso que en el spnáa, pero podría suponérsele afín, insectiforrnis , Nich. 19.

lo que no cabe con el número 65, que tiene tecas como el Se acompañan:

riccartonensis y otras parecidas al c on-volutuus. Las asocia
M. cf. lobifcros

clones aglomeradas (le ambos caracterizan a las zo-
M. circularis, E. W. 21

nas 1 a 21.
Al. cmomunis, Lapn•. 19-20.

Cantina \.-Separadas (le las muestras generales de l1, gregariris, Lapn�. 19
Almaden, encontramos unas ampelitas, procedentes de M. izwolistns, Lapw. 20
aquel criadero, varias especies (le las cuales figurarnos

as astil as anchas, ])crecidas al .11. colonus Barrande,

11 cumnaunis, 1,apty. 19-21. W. y varias rhynchonellas.

JI. cf. d!stans, Poi-ti, '?1. A los grantolites figurados en las lámina X debemos

.11. cf. rrcnnlaris, Lapw. 20. idir algunos rabdosomas doblados, con tecas, que pa-

M. lohiferus, 11'Cot. (distans) 20. en (le] grupo V (;lobifcrüsY) en algún caso.
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También insertamos, para mayor conocimiento de us var. tlenuis, Barr., pues así lo justifican las espinas

quien haya d: continuar nuestra labor, un graptolito que rematan las tocas.

no hemos podido clasificar: 8 a 9 tecas por centímetro, in- En otras pizarras parcialmente más arrugadas, col'

dividualizadas y tubulares en dos tercios, muy inclinadas tales de conularias y tallos de crinoides confusos, en-

hacia la porción proximal, y a reces con el final en bispi itramos mornograptus priodoa (algo proximal) y M.

nosus o rostellurn, es decir, bifurcada en horquilla. Se- nuerilnus, var. crenulatus, Tórnq. que representan el

guraniente tiene categoría de especie que no nos atreve- rizonte de Taranon, de las zonas 23 a 26.

mos a formular. En la muestra hemos visto rabdoso-
mas, parecidos en la forma y disposición (le las tocas,

plográptidos de ,Ilnzadéiz (Ciudad Real).
pero mucho más anchos v de puntas más agudas.

Hav también en la lámina un petalograptus. Al ordenar, en intento de clasificación, los fósiles de
Lámina \1.-En alguna ampel:ta de la zona de Al-

i clase, nos acomete tal perplejidad, que pone en punto
madén, clara por haber sido muy meteorizada perdiendo

fracaso el propósito de publicación. Razonaremos
el grafito, encontramos reunidas formas (le dip:ográp-

ostras vacilaciones y decisión.
tidos, otras circulares S- rabdosomas sencillos. Damos el Hemos examinado al microscopio, con sostenida pa-
conjunto del complejo gráficamente, para que se apre-

ncia, centenares de muestras de ampelitas, colmadas
cie mejor la abigarrada disposic:ón en las zonas 19-21

n frecuencia (le diplográptidos, en mediano estado de
dominantes

nservación, parte quizá porque en esas condiciones se

M. circularis, E. \V. 21 emuló la fauna muerta, y en buena parte porque las pi-

rras procedían (le las arrancadas antiguamente de laM. ros!ratns (i ncvlus ;e. S.) 19-20.
M. fmzhriat%s, Nich var. minimo u. var. 19. ua, y estaban desmoronadas, por las acciones meteóri-

s sobre la pirita de hierro y la materia carbonosa, en
Nombramos así esta variedad por su forma de tecas, as contenida.

rebajadas v tendidas, pero de la misma forma tamaño y Con la cámara clara, e incansable atención, se han
distribución que las del M. fin2hriatits, Nich. )tenido las copias de los fósiles, rehuyendo las explica-

Entre las formas dobles tenemos enes de libros y la comparación de láminas, para evitar

Clint.acograptus cf. Hughcsi, Niclh. 19 Lalquier influencia en la reproducción. Al examinar los

Orthograptus sp. 19-20 'sultados se ha comprobado con sorpresa, la semejanza

Meso,ggraphis cf. rn,odestuus, LapSv. 19 1 bastantes casos con los ejemplares publicados en la

Petalo,iZraptus latos-spirifer (e. S.) 19-20 eratura clásica correspondiente (climacograptus, peta-

Petalograptus tenuis spirifer (e. S.1 19 20. graptus, etc.), mientras que en muchos otros casos di-

rían hasta el punto de constituir grupos de dudosa in-

En los petalograptus marcamos dos especies spirifer; usión, respeto al lugar (le la sistemática adoptada la

modificando a los p. palrneus var. latos, Barr. y p. pal . sconformidad era aún más patente al considerar el gran
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número de formas mixtas, parte semejantes y parte no ojos, con dos obser\- aciones seudantente encarecidas
i, las figuradas, particularmente en el género climaco (eficiente presentación de los fósiles, por su quebranto
gral,tns.

glonteración, v nuestra posible falta imaginativa al re-
Las disconformidades tienen que tener uno de estos tducirlos.

tres orígenes: fósiles defectuosos v confusos por rotura En la exposición seguiremos el orden marcado por
o deformación; equivocada observación ? mala copa en es-\V(,od, en los British Graptolites (1918), pero no de
consecuencia o por fin géneros nuevos o que nos son )do riguroso, sino que en los casos dudosos agrtipamos
desconocidos. 1 a alarma se encontraba en el segundo afinidades (le presencia.
supuesto, copia errónea, pues no siendo especialistas, lo En la lámina XII incluimos los clintaco rptus del gro
ntás prudente parecía abstenerse o aplazar la publicación,

1, que se distinguen bien por sus excavaciones hori-
hasta someter nuestros diplograptus a clntsulta. Xinguna males, con las aberturas (le las tocas, que tienen borde
de ambas soluciones nos satisface, porque advertida no rtical , formando los ventrales paralelos (le la colonia
blentente nuestra desconfianza, no tenemos derecho a os pequeCtos bordes, normales a las excavaciones, de-
ocultar datos que, aún mal tomados, pueden servir a otros uestran la verticalidad (le las tecas,

y
forman el aspecto

colegas de síntoma guía, para la continuación (le sus in nevado, característico (le este primer grupo de clima
vestigaciones; el retraso equivalía a una ocultación süae lgraptus.
dia,�, Por otra parte. (los consideraciones nos daban áni

En la lámina \ [L1, hemos procurado incluir en la par-

labor,

mo para la publicación, cierta confianza hacia nuestra
superior los climacograptus afines al grupo II; distin-

pues efectuada ésta sobre muchos centenares (le in
nidos particularmente por su borde libre algo inclinado

dividuos, en casi todos los yacitnieutos españoles, re-
sultaba inte

excavaciones are ertidas, es decir, echadas hacia el in-
rosímil la coincidenc�a (le formas alribuíble�

.
a errores, siempre dibujados en el misma sentido; otro

prior

En la parte interior (le esa lámina [11 reunimos los
argumento leerte era la perfección que tienen, casi siem

imacrograptus referihles al grupo IV, con excavaciones
pro las figuras (le los grah.tolítidos, en las 1nnnografías

aberturas i-t,rorrtidas hacia afuera, y frecuentes espinas
y tratados, razón sin duda (le la tendencia a la fotl,gra

tesiales ; borde vertical libre.
fía, intentada mal lograda la mayor parte (le las reces,

Los climacograptus del grupo III, tan diferenciados
lo mismo que en nuestros ensayos. Confusión por con

or sus tocas, primero verticales, v luego profundizadas
sión; defectuosa reproducción o mala fotografía , trr�-

línea quebrada (introz'ertidas), las hemos reunido en la
ferimos la primera, donde si se acierta queda salvad

n
a la

ltmina XIV.intención al interpretar el fósil, casi nunca discernible en
En la lámina XV hemos agrupado algunos climaco

foto rafía. Además, los dibujos tienen la ventaja de que
rraptus defectuosos, ninguno del grupo ITI, que ofre

dada la escala aproximada, se pueden obtener todas las
�en la particularidad (le la longitud (le sus espinas me

medidas no comprobables en fotografía.
viales.

En resumen, nos hemos decidido a publicar nuestros En la AVT reunimos los orthograptus, como principio
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del genero Diplograptus , continuando con formas pare- En cuanto a la distribución cronológica de los grap-

tidcidas del género glossograptus . Volvemos al género Di-
os de Almadén, podemos decir que , en conjunto,

climacograptus muy estrechos y menudos caracterizanplogra 1r ptus en la XVII, ofreciendo formas originales de
�landover v inferior medio, continuando eny hasta elglyptograptus y mesograptus, para dar entrada en la
zonas altas del Birkhill, pero más escasos en n-más-XVIII y rematar en la XIX a los petalograptus, más o

menos enlazados como formas afines. -o y mayores de tamaño.

Es momento de advertir y deplorar la irregularidad Las formas largas de los climacograptus y hetero

de nuestros dibujos, que pocas veces alcanzan el mere ptus se enlazan con los petalograptus y el M. conno

cimiento (l e una clasificación concreta, no ya en lo que a rs en agregaciones no tan imbricadas corno las an-

especies se refiere, sino hasta para los géneros, pues ocu- ores, de estrechos climacograptus y M. gregarius;

rre con frecuencia que la mitad izquierda de un diplo- fin los grandes petalograptus suben hasta las capas

gráptido adopta modalidad genérica diferente a su dere- Taranon.
cha, sin que esta diferencia de forma sea referible al gé- En resumen, los graptolítidos de Almadén ocupan, en

nero dimorphograptus , tal como lo han enmendado las stro concepto , algo empíricamente formado por falta

Stas. Elles-Wood, en el sentido de que la diferencia sea datos estratigráficos, todo el Birkhill, correspondien-

una estipa de ntonograptus en un sólo lado , generalizán- de preferencia al pctallograptn { s palmeos el Llando-

dose el diplograptus para el resto (le la colonia, hasta su y medio y- superior del mismo modo que el M. prio-

extremidad dista], i cubre quizá el Llandovery superior , v el tramo de

En realidad el nombre original para individualizar la la y "Taranon entero.
familia de bordes diferentes. fué la Heteroprionidae de Después de esta rápida exposición , aproximaremos
Tullberg cambiado en Dimorphograptidae por las céle- lo posible la clasificación de los ejemplares, ofrecidos
bres autoras inglesas, para mayor armonía (l e la normen las láminas.
clatura de los graptolítidos.

En la XII incluimos en la 1 . a fila los climacograptus
La necesidad (le ir conociendo matizando nominal Iueños y muy macizos, con algunos otros diplográpti-

menteestosestos cambios, fué experimentada por Davies (1909) que si bien están alejados en el orden (le clasificación
a] fundar el género Akidograptus, intermedio entre los
Dipl

Elles-Wood, en cambio son muy semejantes en forma
ograptus y los Dimorphograptus, criterio compar os compactos climacograptus y con ellos se mezclan

tilo por el paleontólogo chino H. Sü (1934). las zonas.
Nosotros proponemos el nombre (l e Heterograptus r

para las formas bigenéricas en sus sendos bordes par
Los ejemplares 1. 21 y 7I los atrihuímos a diferentes

sentaciones del climacograptus scalaris var. normalis,
ocularmente :'n la diferenciaci�n del género climacograp

pw. z. lf-18 , pues sus figuras (dístales y proximales),
tus y el subgénero gl��ptonraptus, sin que la mayoría de

como su cronología y distribución, encajan bien con
las veces se pueda llegar a fijación (le especie o variedad

de nuestros pequeños fósiles.
por su misma inestabilidad formal.
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El número 3 se parece más al (1. scalaris, var. mise- En la parte final de la lámina X111 hemos procurado
rabilis, E. W. del mismo nivel.

unir diferentes extremos proximales.
Las figuras 6, 7, 8 y 9 las referimos al género Glosso-

El grupo 111 de climacográptidos, tan diferenciadograptus, pues así lo aconseja la ausencia de excavaciones
r su teas verticales hacia la porción dista], prolonga-en los bordes de la colonia y la presencia de espinas late-
s después en excavaciónsin que se descubra tejido de retiolites como plexo
amente al borde, lo

p

figuramos
profunda hacia el eje, y para-

lámi-superficial. La repetición de presentaciones, así como el
XIV, dejando en el centro dos

ejereunmidoplares
en la

(12 y 13)ritmo en la distribución de sus pocas, cortas e igualadas
espinas, nos hacen proponer la especie Glossograptr�s

(;IiTnacograptus Hirgk�'si, �\tich. zona del M. coravolu-

ispinosus, n. sp.
s (19), que es clásicamente una (le las dominantes depauc
madén.

Los ejemplares 11 Y 12 son muy parecidos, en forma
Los demás ejemplares son difícilmente clasificables,

y colocación, al cliuracograptus medies, Tórnq. z. 17-19
tre otras razones porque su presentación es mixta, de

al cual los referimos.
indo destacar entre los heterograptus los 14 y 20, que

De los demás, ta con tendencia a leteroraptus, de-z, ven de enlace con los petalograptns, en sus bordes de-
bemos destacar el dibujo número 15, las tecas del cual chos.
son amplias v salientes orno las del clrmacograptus bi-

Presentación que pudiera suponerse especie, la ofre-
cornis. I1all. z. 11 a 17 ; el remate proximal, tal como lo

el ejemplar número 19, con seis hidrotecas dobles, por
hemos Visto, no recuerda al bicornis, pero es significativo

ntímetro, formando otras tantas anclas superpuestas
por la diversidad (le prolongaciones.

Vertical, anchura de 2 milímetros v demás dimensiones
No aludimos a los demás dibujos por su imperfección, usadas en el dibujo; nombre apropiado podría ser

y únicamente llamaremos la atención sobre el ejemplar inraco,graptus arre}'11ns, n. sp. y a ella podrían referirse
número 18, que además (le las horizontales, tiene excava- s individuos 2 v 10 de la misma lámina.
ciones invertidas v revertidas, N en tina (le ellas, en la En realidad el número 19 (le que tratamos, se apro-
parte izquierda. ofrece espinas mesiales que por su pro- ma a una forma de petalograptus.
longacion parecen anunciar derivaciones orgánicas.

Reunimos en la lánrna XV algunos climacograptus
Todos los ejemplares incluidos en la lámina XIII po- ixtos (Heterograptus) significados por sus espinas me-

clrán parcialmente referirse a los grupos II o IV de Elles- ríes v tecas prolongadas, que producen el aspecto de
1Vood, según tengan las excavaciones tecales hacia aden- ossograptus : en las figuras 2, 5, 9 v 10 se aprecia esta
tro (33 V 37) (invertidas) o hacia afuera (25 v 29) (rever- •cunstancia, pero particularmente en las 5 y 12, ofre-
tidas), pero en realidad no son clasificables, y los ofre- >ndnse en esta última una estipa, semejante a la de-
cernos corto evidencia de la abundancia de presentación rada de los cvrlrograptus (lámina (le los Rastrites). Esta
y variedad de formas. Unicamente los números 35 y 36 Tcunstancia, que hacemos resaltar de propósito, podría
recuerdan bastante al clima cograptus lates, E. 1V., que se )ner en evidencia algunas relaciones de organización
suele encontrar en la zona 15. )co consideradas hasta ahora, e que sólo apuntamos
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como sugerencias que puedan seguir los investigadores 'esto capsular y la presencia invariable de procesos ex-
especializados ; nos referimos a la posible envolvente es- nos en forma espinosa, queda justificado que los tres
pinosa, tipo glossograptus, cubriendo a algunos clima- ntplares li 7 se nombren Lasiograptus ritiraicus,
cograptus, y la derivación en especies de este último atención a los igualados espacios, entre las espinas
género de estipas, arrancando de las prolongaciones te- siales, iguales cWstribuídos con la misma norma a
cales (cyrtograptus). largo del fósil (8 a 10 por centímetro); el ejemplar

Lámina toda ella, pero particularmente en pero 6 ofrece la diferencia de que las separaciones te-
la primera fila, incluimos los orthograptus y afines por °s, son cónicas, en lugar (le la sección en forma de
su forma: en la segunda columna continúan las formas ocia (le los ejemplares 5 y 7.

espinadas. Y en la última se inicia la evolución hacia los En los ejemplares de la fila segunda, con más o me-
petalograptus. gularidad, en especial del ú al 14, se sepfte la pre-

El mayor parecido (le la figura 1, le aproxima al ge- retación espinosa de los glossograptus, descubriendo las
nero Lasiograptus, en su subgénero Thysanograptus, sin is rectangulares del tipo de los cliniacograptus en al-
que nos decidamos a su afirmación, pues podría tratarse tos de los bordes de la colonia.. estos glossograptus
de un Orthograptus del grupo 1 y tecas alargadas (micra- uenios, macizos, de espinas muy reducidas y escasas
canthsrs?), ya que en contra del supuesto del género La- 1 8 por centímetro), los agruparíamos en una especie:
siograptus está la falta, o escasa definición, del proceso ssograptus paucicostata(', n. si). que encontraremos
fibrososeptal, y la edad mucho más antigua en los sub- otros yacimientos españoles (le graptolít:dos.
géneros I-Iallograptus y Thysanograptus, que son los ramas Los dibujos del 15 al ?l, representa graptolítidos (le
semejantes. ecto entre cliinacagraptus v petalograptus, atendiendo

Los ejemplares 2, 3 y 4 son orthograptus del grupo I, forma general del polípero y a su distribución tecal,
con apertura marginal lobada ortogonalmente, y fre- � observando atentamente descubrimos : 1." Que las
cuentemente espinosa. Las afinidades podrían ser: is no se marcan (le modo prec',so en el interior del fó-

Ejemplar 2. 0. aff. ;nutabilis, E. W. z. 19. lo que hace pasar a segundo plano el supuesto (le pe-
graptus; 2.° Las tecas se individualizan y se prolon-Ejemplar 3. 0 . aff. bcllulus, T¿�rnq z. 20.

F,jcmplar 1. 0. aff. msectiformis, Nicll z. 19. hasta term'nar en espina con inclinación pmsimal,
forma análoga a como lo hacen las gruesas espinas

Los dibujos f, v 7 tienen una gran semejanza, casi viales en el Glossograptus acanthnns de Elles-1Vlood

identidad en su perfil, con algunos retiolites en el subgé- ra bien, como en nuestro caso, las prolongaciones

nero Gotl:nr;raptus (spinosus (le \VVnod), salvo la red fila hales caídas hacia el veje, son las mismas teas agu-

mentosa bien manifiesta. El perfil recuerda también al- Ldas, proponemos agrupar las fósiles (le este tipo,

gunos Lasiogr(Iptus o petalograptifs (altiss`;pus?), en una especie de subgénero: Glnssot raptos (Teracan-

su porción proximal, pero si tenemos en cuenta la escasa cavidad espina), en el que cabrían deterntinacio

diferenciación de las tecas, su vírgula pnco marcada, sil específicas, como las referentes a los individuos 20
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'fan diferente
21, que con sus tocas caídas oblicuamente podrían nom-

ferente presentación, s así en la página o de
obra de Elles llood se encuentra la figura del �ímple

brarse: (;lossl�graptus (Tecacantlnrs) loros, n. si). (lo-
graptus c oclatus, Lapiv.. la leyenda del cual reza

.t'os = oblicuo). stal thecae, sho ving a tvpical Diplograptus appearan-
Los demás ejemplares del 15 al 19 son lo bastante va- on the left sirle and a Climacograptus appearance on

riados, para evitarnos las proposiciones de especies, que other,.
seguramente se podrán formular ante la repetición ho

Aclaremos que la porción inferior (proximal) es, en
motáxica (le los ejemplares. subgénero (le las paleontólogas inglesas, del tipo el'

En la lámina \'II se reúnen dos aspectos : ilirrtaco t cograptus r aparece como orthograptus en la porción
graptus (le tecas simétr:cas v variables (mcsograptus') tal, que es precisamente lo contrario de lo que ocurre
y evoluciones del subgénero glvptograptus. "Poda la pri nuestro caso, pues la parte inferior, bien manifiesta
mera tila se tl,rma con climacograptus, la porcil'm proxi- r su remate, está ocupada por el pseudo plumero
mal de los cuales tiene tecas arqueadas, resaltadas indo- rgado, que semejan las tocas de glyptograptus encor-
pendienteinente eu torna de cueruecillos semi.lunares, aas hacia arriba, son las almenadas tocas de pared
muy semejante a las formas tecales del _11. comnrurr's, rtical, que forman el centro v toda la porción superior,
que por tan repetido en los yacimientos españoles, hemos la mayoría de los casos, que rematan con su vírgula
indicado eonul variedad liisparrds. forme, recta N- bien marcada. No obstante esta dife-

Este aspecto mixto se aprecia perfectamente en los tci;t, teniendo en cuenta lo apropiado del nombre grá
ejemplares '? y 4 (i unu. de largo por 1,7 mm. de an- o Mesograpthus, preferimos conservarlo, advirtiendo
ello), con las tecas (le tipo flv,pto(raptus abiertas v suel- un apelativo complejo la enmienda a que se refiera se-

tas en su tercio inferior, cun sus bordes verticales, al n los casos, así los dibujos humeros 2 y, 4 propon

menados por las exca� aciones horizontales (le su grupo I amos nombrarlos : Mcsograptus cliinaco-glv,ptus, aña-

en el resto. ndo la �ari;teiun específica que correspondiese, con

Reta disposición muta ofrecida en los diplograptrrs cual quedaban expresados los (los géneros que la inte-

fué observada tenida en cuenta por Elles-11'ood, las an ; el ejemplar número 5, con espinas mesiales en su

que fundaron un subgénero que abarcase estas formas rte proxinial arqueadas del tipo gl ptograptus, en la

Illeso,t raptos ; ahora bien, ,tal, podría matizarse como g1osso-í lypttrs, según lacambiables, con el nombre (le

a agrupación tenía corneo fundamento : (,las formas en rma, en el supuesto (le comprobar como glossoñráp-

lvas apariencias fuesen en parte características (le los ni- o la porción inferior del ejemplar; del mismo modo,

plograptus lípicos (()rtlrograptus ) v por otra parte se por idéntico razonamiento, podríamos denominar cli-

asetnejasen a los (7urracograptirs tipos,,. eco glo.rso al dibujo nímrn. 7.

El resto (le la lámina, está ocupado pllr diolograp-La distinta apariencia biserial, se ha explicado tam-

bién con la fundación (le un subgénero Amplexo,izraptus ; del tipo glepográptido, puesto que las tecas se pre-

(E.1V)., según el cual las (los caras del diplograptus ofre- ]tan arqueadas, bien distintas con las aberturas y
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excavaciones en disposición sigmuidea, son como cari- El 7, lo mismo que el 12 de la lámina XVII, pueden

catura exaltada de la disposición tecal de los glyptograp- lazar los dimorphograptus, con los petalograptus

tus, pudiendo servir como ejemplo (le comparación el número 11 de nuestra lámina XVIII tiene tecas de cli-

Gl�ptograptus si�rz�utus Nich (pág. 236 E. 1V. 1918). acograptus del grupo III, así corno la ondulación de la

En realidad, la figura (le la colonia, la individualidad rgula; por fin el número 5 es un petalugrapu�s de te

de las tecas semilunares y su gran tamaño y separación is abiertas en forma de palmera que recuerda, por su

de la vírgula, hasta (le dos milímetros, serían caracteres :rfil y prescindiendo de su plexo a una variedad del

suficientes para la formación del subgénero ceratograp-
ón

perlatus, Nich. con mucha mayor separa-

tas, dentro del género Diplograptus, pero nuestros justi- n tecal.

ficados escrúpulos, ante una variación tan grande (le as-
pecto, no comprobada en las publicaciones especiales, glyptograptus de tecas muy gruesas, sigmoideas y con

nos reducen, razonablemente, a la modestia de proponer wcavaciones proporcionadas en tamaño ; quizás grossi-

una especie Gl)ytograptus ceras, n. sp. que abarque las w catus sería un apelativo apropiado.

diferentes formas, que puedan diferenciarse como varie- Del número 12 al 26 de la lámina XV[[I y todos los

dales por la forma de sus seinilunas, finales (le sícu:a, et- ° la XIX corresponden al subgénero petalograptus de

cétera. Pueden verse las grandes diferencias que se po- uess, llamado primeramente pr:on foliunu por Hisinger

drían establecer entre 9 y 11 y 12, por citar un ejemplo. 837), así como a los orthograptus los denominaba prion-

El ejemplar número 17 parece marcar el enlace del ristis.

géneroénero l)etalogralptus con el grupo G. ceras (n. gr.) y el. Las especies que aparecen representadas son

18 debe incluirse entre los dimorphograptus petali
P. p ¢lzneus Barr. 12 (XVIII), y 10 y 11 (XIX).

formes,
P. palnzeus var. latus, Barr. 8 (XIX).

Lámina XVI11. P. palineus cf. var. ovato-elongatus, Kurck 20 y
Reunimos en las dos filas superiores de esta lámina (XVIII).

los diplograptus que llamamos dimorphograptus petaloi P. altisinzus E. AV. 15, 16, 18, 19 (XVIII) 1 de la
des, en atención a la falta de un borde en el extremo KIX).
proximal y a la vuelta completa de las tecas hacia afue- P. minor, E., 4 (XIX).
ra, del mismo modo que en los Dimorphograptus decus- P. hispanicus, Haberfelner 21, 22, 23 y 25 (XVIII).
satus, E. W., D. decussatus var partiliter, E. \V. y el Petalograptus sp., (c) Haberf, 11 (XIX).
Dimorphograptus cfr. longissinzus, Kurck, los tres (le la Petalograptus sp. (b) Haberf, 7 (XIX).
zona 17 (0. vesiculosus), la diferencia entre ambas espe-
cies está sobre todo en la anchura de la colonia. A la es- La 14 de la lámina XIX marca un enlace con el gé-

pecie 1). decussatus var. theecalongae referimos los ejem- ero glyptograptus, y por fin la figura 2-1 (le la lámi-

plares: 1, 2 , 7 al l), longissimus var. phillothecatus a XVIII podría referirse al Cephalograptus cf. acumni-

los 3, 4 v 7. atus, Nich.
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Debemos señalar cuneo particularidad de alguna hi- erturas llanas N 15 tecas, al meuus, por cada 10 milíme-
drocaula, la (liVVisión simulada de las tecas de clímaco- )s. Por los caracteres y tgura se asemeja esta especie
graptus y una vírgula bisectora del ángulo agudo de la llunugraptus lcptotheco Lap.r (\-ar, alnzadcrzezzsis

hidrocaula el trismo fenómeno lo henos visto en al- S.) ; zonas (le 19 a 21, o sea correspondientes al Llan-
guna porción distal (orinal) de los climacugraptus y al -

nos
medio y superior.

guuos diplográptidos• »Ha. otros muy estrechos, de hidrotecas en forma de
Por escrúpulo, al terminar las formas diplográptidas erra y apenas recubiertas, con anchura de estipa de me-

(le Almadén, debemos acusar formas que casi son exactas )s (le 1 mm. 10 a 12 tecas por cada 10 mm. y de un so-

a los Retiolites (particularmente plcguzatograptus) por Rado inferior a un tercio. Su mayor semejanza es con

su plexo membranoso . finamente reticulado, manlfies- M. gregarios, Lapn-, restringido a las zonas 17 a 19
to a veces de divisiones tecales (gla(íiograptus P). andoverv inferior . medio.

No tenemos datos precisos para la fijación de ho- »Parece también identificarse el 111. rcgularis Tqt.

rizontes. g. 4) de las zonas 19 v 22 y algunas otras especies de

onopriónidos que tenemos en estudio.NOTA.-Por completar lo anteriormente expuesto, re-
»En la fauna de este horizonte se encuentran restos de

producimos la nota que publicó D. Primitivo Hernández
Santpelayo, en el «B. R. S. E. H. N..,, afio 1926, to- terópodos y de Trilobites, lo que la hace muy digna

mo \X\I 1,>ág. lis salvando algunas ideas, reciticadas observacicín.

Por fin, en el techo del criadero de San Nicolás,
actualmente, como es la eventual caracterización por el
119. priodon, de los bancos ampelíticos (le la mina. Norte, v en contacto con el cinabrio, hay un banco

ampelitas, caracterizado desde luego por el Monograp-

Yarimlrntos de .,llnzadéit: zs priodon, Bonn., que contiene una abundante y bien

presentada fauna (le >ti9onopriónidos rectos o encorva-
((El primero se encuentra a la entrada de la villa en os y Dipriónidos, como M. turriculatus Barr., M. c one'o-

el paraje conocido por el Chorrillo, v sobre la cara Nor- tos His., Orthograptus. Diplograptus v quizá Climaco-
te (le las cuarcitas de las sierras de Cordoneros . de la ráptidos, a los que se unen grandes Pterópodos, Rhvn-
Virgen. tonella semejantes a la 11%ilssoni y algunos I,amelihran

Podas las formas son monopriónidas, y algunas dis- uios. Precioso conjunto gotlandiense, que nos propo-
posiciones vistas las interpretarnos como dobladuras (le emos estudiar y publicar, con la atención que merecen
rahdosomas. ;tos curiosos fósiles silurianos>>.

((Uno de los 119onograptucs más frecuentes, entre los

representados, es el de la figura 3 (1), que tiene los
�ar,,antiel.- ((dudad Real).

caracteres siguientes : anchura de estipa, 2 milímetros
hidrotecas rectas . solapadas en 3/4 de su lcngitud,

En este antiguo pueblo, tan relacionado históricamen-

( En esta nota iban las fotos de .11.leptoheca,1 ar ��w.y 11 re e, r,ia,s, r q t . e con la cercana villa (le Almadén, encontramos grap-
O
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tolítidos en dos clases de muestras, de los que figu- Las observaciones que sobre ellos se nos ocurren pue-

ramos (lámina XX) n concretarse así: El W. latitliecatus, I-Isü es una es-

M. cf JI't o_111, Lapw. 22.
cie estudiada por el palentólogo chino Singwn C. Hsü

M. crenularis, Lapw 20.
931), muy claramente expresada por su adjetivación,

i que se refiere a las tecas de anchura máxima en su

El primero va acompañado de M. galaensis, Lapw 22
tse, y bordes iguales rectos, y de uniforme inclinación.

y otros dos organismos incacrte sedis, que también
sta especie se sitúa en la estratigrafía china, al cm-

alta
: el reticulado se asemeja a un Holograp-

czar la zona del -11. sinicus Hsü o sea cerca de la par-

alta de Taranon. La hemos visto representada entus, pero de admitir este género deberíamos poner en
entredicho su edad eskivaz'icrasc (i), porque en nuestro

yacimiento del Puente de Domingo Flórez (Galicia),

caso parece del birkhill medio. amames (Salamanca) y Alia (Cáceres). Se asemeja mu-

El otro organismo más se asemeja a un trozo de
io al M. gotlaudicus de Perner, que se aloja en la

conularia. una 33. Tanto esta especie como la que nombramos

En otra muestra sólo vemos figurado el M. crenula
1, cf. Flcmingmi Salter (26-31), se encuentran en una

ris Lapw. 20. tuestra de filadio duro, que posiblemente representa ca

as pizarrosas superiores a las de Gala Taranon. En

ste mismo nivel encontramos alguna rhvvnchonella.

Caracuel.-(Ciudad Real). El M. cf. densos, Perner, difiere bastante del nuestro,

or el ritmo en la distribución de las tecas, las cuales
Las especies figuradas en este yacimiento son (lámi- or otra parte, son altas, retorcidas v con entrada bien

na XXI) zanifiesta, que es lo que nos decide en la clasificación

on referencia a la especie origen.M. galaensis, Lapw 22-23,
M. latithecatus, Hsü 26-31. Los nombrados argeuteus son uno proximal y el

Tórn-M. cf. Flcm.ingit, Salter 26-31. tro más bien semejante a la variedad cygncos (le

M. Sedgwickii, Portl. 21. uist.

M. cf. densos, Pern 19-21. La especie M. cf. priodon, Bronn, se encuentra uni-

M. cf. ar,;crntcus var cvgneus, Tórnq 19. la a otras estipas que recuerdan al M. Fletoingii.

M. contntutús, Lapw (Sedgwickii), 19-21. Por fin, en placas con rlryncltonella y algún hyolites

M. argenteus, Nich (proximal) 19. ncontramos las estipas de hasta 8 cm. de longitud con

M. cf. priodon, Bronn 23-26. ecas ancilares, redondeadas en muchos casos como las

Climaco,graptus medius, Tórnq 19-20. íel lobiferus, pero siempre más altas que las de esa es-

Orthograptl(s cf. 7outabilis, E. W. 19. )ecie y más parecidas a las del Al. pandos o M. priodon,

Petalogr(zptus palmeus var. rnarianica, Haberfelner )ero su convivencia en aglomerados de Momograptus

2022. ncorvados (couz'olrutus?) a otros que recuerdan al M.
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tortilis, Linu., hacen más verosímil la especie lobiferus,
con modificación para expresar su mayor altura; este os (;uiudus.-(Jaén).
caso se nos lia presentado con bastante frecuencia en los
yacimientos gotlandienses de la Península. El afloramiento de estas pizarras graptolitíferas, se

Entre las formas dobles tenemos un petalograptus ucuentra al NO. (le La Carolina (Valle de la Encina), y

igual al figurado por llaberfehier en su revisión de la is ejemplares fueron facilitados por don Ildefonso Fer-

fauna de Sierra Morena con el núm. 126 (petalograp- ímder Menéndez Valdés.
tics, sp)., que encontramos semejantes al palmeos, pero Los filadios s-ni duros, los fósiles marcados muy

con variedad justificada (var. inarianica), por su anchura ¡en en blanco.
de tecas, algunas expansiones foliáceas tecales y 1 final Entre los monograptus reproducimos solamente uno,

de (los o tres pequeñas lobas, en su arranque cíe la sícula. lámina X N [1) en el cual la forma (le las tecas es muy pa-

Este fósil es evocador del señalado primeramente por ecida a las del ,11. deJIsus, Pern., pero con la diferencia
Hisinger (1837), con el nombre de prion folirn. le sti mayor separación, por lo cual proponemos la en-

Otra forma doble es el Orthograptus cf. nnrtablls, Hienda: di.rta�rs. También reproducimos una especie afín

E. \V. 19, semejante al priou pristis de Hisinger. La ma la 11. Sedgzeic kü, aunque de tecas más distanciadas y

voría de la fauna figurada corresponde al Birkhill medio. rrandes.
Las especies no figuradas, de las muestras de Corral En formas rectas liav también Al. gregariusi r M.

de Caracuel. son las siguientes : loe parece Halli, por su anchura y sus puntas.

Entre las formas dobles (le Los Guindos, encontra-

_l1. cf. turtilis, Linn, 22-23. nos un Gylptograptus bastante frecuente en Almadén, y

M. gregarios, Lapw, 19. l il e incluimos en este subgénero (le los Diplográptidos,

J1. conz,ohitmis, His, 20. -)or las abiertísimas excavaciones tecales, decidiéndonos

M. ünz,oluutus, Lapw, 20. i clasificarlo bajo la especie tliccaloirgae, de acuerdo con

M. circularis, E. W. 21. la forma en cuernos largos y abiertos (le sus tecas dis-

M. caninurtis. Laply (hispanos) 19-21. tales, en número de 6 a 7 por centímetro, y un vuelo de

un milímetro a partir del eje en las más apartadas.

Es decir, en conjunto las capas del I,landovery medio. También encontramos algunas Glossograptus (le te-
Hay también algunos graptolítidos encorvados que cas largas e inclinadas en forma (le espinas petaloides,

recuerdan mucho al M. triiangulatus, Hark, 19. afín a la especie formulada en Almadén con el nombre

Las rocas son filadios, quizás más arrugados cuanto (le glossograptiis pctaliformae. n. sp.
más altos, con estipas anchas Y punt`agudas, tipo Fle- Ambos diplográptidos se encuentran en la zona 21,

mingii. mineralizadas en sulfato de alúmina, unidos al JI Srdgzoichif.

El conjunto se parece a la fauna (le Almadén ; Llan-

doverv medio.
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Cabe también la posibilidad de que el monograptus

Baños de la Encina.--(J(zén), sificado como 111. colones, fuese el M. galaensis,

pw. 22-23.
Como Didvnmograptus Murchisoni, var Gemmnus, H;s Aparece un monograptus pequeño

y
corto, arqueado

7, clasificamos el ejemplar que reproducimos (lámi-
na XXIII).

a frecuencia, sobre su borde ventral, y difícilmente dis-

nible en general, que recuerda al Al. bohemicus, Barr.

o al M. perneri, Boné. 31-32.
Encinasola.-(Huelva). Son imprescindibles más ejemplares, para aclarar las

Las muestras que posee el Instituto Geológico y Mi
(las sobre este yacimiento.

nero (le España, procedentes de Encinasola (Huelva), son -.
ampelitas. que han perdido parte de su carbón. tventresierraY.(Cáceres).

Los fósiles determinables son: Copio de un yacimiento de Cáceres, que suponemos

L Naventresierra, tenemos una placa con Didynzograp-
M. colonus, Barr. 33? Murchisoni, Beck, z. 7, sin que ninguno de los ejem-
M. cf. voinncrunus var. basilicus, l,apw. 26-29. ares merezca reproducirse.
M. vomertinus, Nich 26-32.
b1. vonaerinus var. c renulatus, Tórnq 26.

ia.-(Cáceres).
Los h,drosomas dominantes son anchos, largos, v mna-

cizos y casi siempre indescifrables. En cuatro agrupaciones encontramos distribuidos los
Nuestras dudas se refieren al desacuerdo en la edad aptolítidos de este yacimiento, en las rocas de nuestra

de las especies, que nos parece reconocer. El .11. colonos. lección; las zonas abarcadas son de la 19 a la 23, con
Barr 33, lo hemos reproducido para que se aprecie la edominio de la 20 (M. convolntus).
semejanza, y al mismo tiempo la serie (le los M. vo- En la primera muestra de ampelitas encontramos (lá-
merinus parece indiscutible, pues la variedad basilicus. na XXIV) :
se aprecia por las tecas estrechas, tendidas v paralelas,
solapadas en sus 2/3 por la siguiente ; del mismo modo, M. cf, regularis, Tñrnq. 20.
la variedad crenulatus se evidencia por sus típicas exca- M. convolntus, His. 20.
vaciones de Cecas almenadas y así viene a resultar, apli- M. circularas, E.-W. 21.
cando estrictamente la escala de Elles-Wood, que las Al. convolutuus-ancylus (e. S.) 20.
especies varían : (le un conjunto 26-29 a la zona 33,
quizás explicable porque la variante del M. colonus sea Este último complejo lo proponemos por la mezcla de
referible a la zona inferior (le Gala-Taranon, que parece zas ancilares entre las cónicas y altas del Al. convolntus,
la indudable. n las mismas consideraciones hechas sobre los grapto-
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lítidos de Alinadén, en las evoluciones de las hidrotecas ro en esta ocasión, el tubo se marca hasta el borde dor-

del Al. rostratus u. sp. 19-21. 1, de un modo muy semejante al de las tacas del M.
rtilis, Linn. 23-26, y esto nos hace porponer la unión.

En otra inuestra encontramos : El M. Marri, Pern. 22-24 se encuentra perfectamen-
característico por su forina ancilar, y por el abulta-

VI, canirniunis-Alíoadeni (e. S.) 19-20. iento recto en la pared ventral de la teca.
-11. Álniadeni, n. var. inversa (e. S.) 19-20. Encontramos además unos monograptus rectos, de
ll.interm.rdi�is-riiuri�7atus (e. S.) 19-22. tecas por centímetro, cónicas, perfectas. con tanta

rción libre como fundida en el ancho dorsal de los ca-El complejo coninnolis alniadeui lo figuramos en rab-
les, que son de difícil atribución.

dosomas rectos y arqueados, con tecas cónicas y de sec-

ción semilunar, que justifican ambas especies, referí-
Quizás el mayor parecido en estas estipas cónicas re-

das a las zonas 19 y 20 donde dominan. Varios ejemplo-
llares y calibradas se encuentra en los rahdosomas más

res se curvan hacia su parte ventral, como el M. bohcmi
en dístales, del M. dubius, Suess., pero sus niveles se

cus. Barr., pero sus hidrotecas, y el conjunto del perfil,
=van de la zona 27 a la 31 cronología poco verosímil

son como los del .ll. Haberfelneri val. alniadt�ni n. sp.
n nuestro conjunto ; el ritmo perfecto de las tacas y

a la que añadimos la variación de inversa, para justificar
s espinas finales, nos hacen suponer una referencia al

su flexión contraria, es decir, más como indicación que
. acus, Lapw, que pertenece a la zona 23, pero la
ertura teca] en el acus, varía del otro tendido en lapor interés en sostenerla.
isma hidroteca.

La unión que representa el JT. internrcdius-ruunnciriataus,
La mayor semejanza del polipero está con el 31, t irla razonaríamos corto al tratar de los ejemplares sama-

laris, salvo la curvatura del ltydrosoma, por lo cual, yjames en Ciñera (León), con más justificación en este
lo como indicación, denominamos l-reatas la varlae;óncaso, porque algunas hidrotecas son agudas y (le ten-

dencia algo semilunar, copio las del M. intcrniedia+.s, afi
eta conservando su nivel estratigráfico, algo en dis
rdancia

a las del -11. alniadcni, n. sp. Todas estas estipas sue
ancia con el conjunto encontrado.

len estar muy marcadas en hidróxido. Por fin en otra muestra, de pizarras arrugadas, vemos

Por fin en otros trozos encontramos reunidos bdosomas del grupo 1 con hidrotecas estrechas, rectas,
adidas, paralelas muy solapadas, que recuerdan al

M. hidrargrri tortilis (e. S.) 2025 regularis, Tórnq. 20 o al M. cf. acinaces, Tiórnq 18.
M. tortilis, Linn. 23-26

M. Marri, Pern. 22-24

M. cf. circularis, var. liucatiis, Ti. Y. 20. llanueva del 1 raspo.-�Radajuú 1.

Vuelven a presentarse las tacas triangulares, de gran Las pizarras de este afloramiento son de no mucha
tendido ventral, y abertura tubular levantada, que nos die- foliación s tono rosáceo ; los rahdosomas son Manque-
ron fundamento para proponer el M. hidrargiri, n. sp.
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cinus, compuestos de silice y quizá algo de sulfato de El dextrorsus lo suponemos por la forma de las te-alú,nina, siendo su aspecto ancho , recto, macizo, pare- s ancilares muy ensanchadas en su fusión con el canal,
cidos a los _11. Rol utrr. (le Barrande (33). En general es- con la pared contraria a su abertura sensiblemente ver-
tán mal cons,r\ados y reproducimos el que nos parece sal; ya que puede decirse que inicia la fauna del gro
más clasiticable (lámina XXV): IV de E. W., con las hidrotecas ganchudas v bien

.11. cf..5'I11�«lirkü, Portl., 21 lividualizadas.
En el grupo del pandos, priodon, etc., proponemos

Hay también frecuentes formas encorvadas o dobla- Al. aff. paudus, Lapw 22-24, por la forma de las tecas
das, una de las cuales figuramos y determinamos provi el espesor, entre los bordes ventral y dorsal, pero mu-
sionalmente como .11. cf. testis var. inornatus, Elles 31, as irregularidades en el ritmo de distribución teca],
que se eleva hasta la parte alta del 1Venlock ( zona del Cyr- r fin, figuramos el Barrandci , bastante bien caracte-
tograhü,s 1.,u,d�rtIn) cronología en desacuerdo con el ado.
Birkhill superior (21), pero que no lo estaría tanto con Zonfesamos nuestras vacilaciones, ante la gran oscila-
zona del lI. Rocnrcri 33. n cronológica de estas especies, pues ocupan el Birkill

Hasta examinar mejores ejemplares, dejamos en sus- odio y superior y el tramo de Taranon o sea el Valenti-
penso las determinaciones de clases v tiempo en este va- nse superior. Ahora bien, fijándonos, vemos que la
cimiento. iyor extensión cronológica viene aumentada por los

Estas pizarras están próximas a delgadas cuarcitas, )nograptus del tipo pr,odon y sus afines del grupo V
con crucianas señales (le algas planas, parecidas a las .rtrorsus, Rarrandei), (jiu,, con sus tecas ganchudas,
postdamienses. traordinariamente variadas, forman una serie caracte-

`ica, pero oscilante, repitiéndose en el Gotlandiense el
CahcNa Ilcl Buce.-( Badajoz). o del Callnnene, que cubre todo el Ordoviciense me-

La fauna que damos, procede de siete trozos de am-
análogamente la serie priodon. tan socorrida en las

sificaciones (le los graptolít`dcs. cubre parte del Llan-
pelita, detallada en la forma siguiente:

1,ery y el Taranon, es decir, todo el Valentiniense.
RJ,vuclloraclla. an,pelitis? Un intento de serie puede formularse así atendiendo
En un trozo. a morfología de las tecas:

En otra pizarra arrugada, algo tegular (lámi-

mina xxVI) :
Al. pandos. IV, 22,-24.
Al. Marri, IV, 22-24.

Al. cor1cinnus, Lapw 19-21. Al. priodon, IV, 23-26.
M. dr.rirorsus, Linn 22-24. M. loh,fcr,rs. V, 20.
M. aff. panrlus, Lapa- 22-24. Al. )rt�7lipeda, V, 19.
M. Barrandci, Stress 23--26. M. dc.lrtrnrsus, V, 22.21.
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por excepción algún ejemplar de las capas más altasM. hidrargiri, VI, 19 21.
dl, tortilis, IV, 22.

fajo Ludlow 33).

M. anct1lus, VI, 1921. Como en los yacimientos anteriores, expundretnos al-

1VI. rostratt.us, VI, 19-21. unas observaciones sobre ',os graptolíticos que tigura-

M. Clingani, V, 19-20. os, desde luego los mejores conservados y clasifica
les, para considerar después las especies o casos que por

De la expresión de esta serie variable esperamos al t claridad y frecuencia, o por su imperfección, no me-

guna indulgencia para nuestras dudas, que quizás par zcan o no permitan su expresión gráfica.

cialmente provengan de la necesidad de revisar y fijar También deseamos advertir, como otras veces, que
los graptolítidos españoles a nuestra estratigrafía. 1 nuestras figuras hemos procurado copiar exactamente

En otro trozo se encuentran: s presentaciones, pero tememos no haberlo consegui-
siempre, y así la crítica del lector deberá estar atenta.

11. aff..llarri, Yerra. 22-21.

l1. densos, Perra. var. distaus 19-21. Las especies figuradas son (láminas XXVII y

.11. runcinatus. Lapw. 19-22. .XV111):

Las tecas muy alargadas v retorcidas en el densos, nudos, Lapw. 2'2 (proxumal).

al que agregamos la variación, porqu- siendo en la for- Gr. 1.-M. nudus, Lapw. (conim unnis) 22.

ma tecal idéntico al de Perner, sus hydrotecas se separan Gr. 1V.-Al. aff. priodon, Bronn. 23-26.
Gr. V.-M. lobiferlts M'Coy. 20. (2 ejemplares).mucho, en vez (le aglomerarse.

En otro trozo nos parece ver al -Al. ,r icgariits, con Gr. I.-M. chunaera, Barr. 33.

gruesas estipas, del tipo M. crcmulatus. Gr. 1I1.-M. galaensis, Lapw. 22-23.

También encontramos bien niarcadns en otras muns- Gr. 11I.-M. cf. creniaular,s, Lapnv. 20,

tras el 11. aff, priodon, Bronn. 2326, que figuramos, por- Gr. IV.-M. Scdgwickii, Portl. 21.

que en él hay tocas que nos recuerdan al de.rtrorsns. Gr. V.-111. cf. runcinatus, LapNv. 19-122.

En la misma placa aparecen algunos p^talograntus Gr IV.-M. Halli, Barr. 22.
Gr. VI.-M. con!an un.s, Lapw. (hispa)los) 19-21.
Gr. V.--M. Clingani, Barr. 19-20.

Sedles.--(Guadalajara). Gr. 1.--M. aff. concilinus, Lapw. 19-21.
Gr. VI.-M. intcrnr cdius, Lapw. (hispanas) 19-21.

Este yacimiento, conocido desde las pr-meras investí- Gr. VI.--M. crispas Lapw. 23.
gaciones (le las minas (le Ojos Negros, ha snmin strado Gr. V1.-M. cOnl)n wcrs, Lapw . 19-20.
gran número (le muestras (le graptolítidos. Gr. 11.-Monograptus sp. (tortilis, proteust).

La fauna parece repartirse en dos agrnpacion"s:

T.landov-ery medio (19-21) v Valentiniense superior (23-26)
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s no siempre la más alta la mayor, según la áulina
Rastrites 1 ' ornquisti Eisel �. . ón de la teca ; -tampoco podría rechazarse la idea de
Clirnacograptus cf. Hughcsi . Nich. 19 , ue se trate (le un �Ylonograptus del grupo 1, con pun-
Mcsograptus vertebralis n. sp. 20 . ts tubulares desgastadas . Estas presentaciones (le hidro-
Glossograptus , sp. amas macizos en dobles espinas nmuy verticales e irre-

ulares, son relativamente frecuentes en Almadén y Ojos
Al M. nudus le añadimos la enmienda commun's, por fegros; no nos decidimos a formular especie.

la gran semejanza (le sus tecas distales en nuestro ejem- El VII. galacnsis eleva algo el nivel corriente, pero,
plar , lo que no ocurre con las proximales; en algún caso demás de bien caracterizado , se encuentra en una mues-
la sícula es aguda, fuerte bien conservada . ra con el 11'1, crispas.

Con JI. aff. priodon , damos una hydrosoma , que tie - El crcnularis no es exactamente copio la especie, pues
ne entre los bordes ventral y dorsal el espesor del prio- t entrada marginal de las tecas se cobija bajo el borde
don, y de esta especie el número de tecas por centímetro, entral, pero desde luego guarda gran afinidad.
así como su individualización y cuello, antes de a'.can En uno de los ejemplares de priodon , vemos repetirse
zar la loba terminal , sin abertura aparente en este caso , lucho la entrada (le las tetas tubulares en horqui ll a o
lo que podría asemejarle al lobiferus , del cual le alejan , ico abierto de pájaro, circunstancia que opinamos no
además de las anteriores propiedades , la vírgula y sícula ierezca expresión de variante.
bien marcadas . Las tecas están muy separadas , como co - Damos unidas, por su gran parecido en nuestro caso,
rrespondiendo a una variedad distans , que ya hemos di- las estipas del M. Sedgz�wickü Portl 21 y la porción
cho es merecidamente justa en muchos rabdosomas de roximal del M . cf. runcinatus , Lapw. 19-21.
estos grupos : priodon y lobiferus en los yacimientos es- No es la primera vez que encontramos en las ampe-
pañoles . tas de Almadén y Sierra Menera , un monograptus en

Los dos ejemplares lobiferus son muy estrechos, entre ue la individualización en tubo casi vertical de las hi-
líneas dorsal y ventral, con lobas finales sin abertura apa- rotecas, sea tan alta como el espesor de la estipa en sus
rente. anales y vírgula, llegando en total a unos tres mi'íme

Como M. chimaera , Barr. damos una estipa, del gru- ros (le ancho para el políípero , recto y de 5 a 6 tecas por
po 1, de hidrotecas largas y adosadas casi vertical y pa- iilímetro tubulares, delgadas y con ligera loba inclinada
ralelamente con dobles e irregulares espinasen la en- n su final , recuerdan a las especies M. tortilis y Al. pro-
trada tecal ; desde luego el horizonte se eleva hasta la tus, pero son mucho más esbeltas en nuestro caso y mu-
zona 33 , lo cual no es verosímil , pues se encuentra re- ho más distanciadas entre sí , con separaciones llanas, es
unido con el M. lobiferus del Llandovery medio, (le modo ecir, paralelas a la vírgula, características que bastan
que hay que pensar en una nueva especie, que se podría ara establecer una especie , pero nos detiene la irregu-
establecer con bastante material , animando a su pro- ir presentación de nuestros dibujos.
puesta la forma original y variada de las espinas huta- En los M. communis, Lapw y M. intermedios, Lapw.
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proponemos la adición (le Ivispanus lo que, como va diji- Climacograptus cf. scalaris, Tórnq 21.
finos, fija la típica forma agarena (le las semilunas tecales. Cl. cf. innotatus, Nich. 19.

Fl c rtspus se encuentra con el cou,:nnus en una pe- M. cf. finabriatus, Nich. 19.
quema discordancia cronológica. Conularias (orthoceras?).

Por fin debemos señalar, como muy originales, las Rhynchonella.
formas dobles : Mesograptus, Climacograptus y Glosso-
graptus. El 11. vertcbralis lo proponemos cono nueva Las rocas son ampelitas unas veces, Y otras pizarras

especie, indiscutible por su originalidad; se ofrece des- ras que, por el intenso meteorismo sufrido, han per-

provisto de cubierta, con igualdad (le tecas (no meso o su parte carbonosa; en ambos casos se destacan

graptusi, unas li por 10 111111. en su parte distal. n los graptolítidos, a veces en hidróxido de hierro.
rtemente marcados, y las rhynchoucllas aplastadas porDesde luego se asemeja a un Diplograptus por la vír-

gula recta bifurcada. Recuerda vagamente al climaco-
presión.

graptus innotatus, Xich., pero el nuestro tiene más tecas Además de los graptolítidos citados, se encuentra

y le falta su alternancia. monograptus bastante parecido al 111. tortil s, Linn,

Sobre las presentaciones de (limacograptus cf. Hu- gula bien señalada, de hidrotecas independientes y casi

ghesi, Aich,, v Glossograptus, tendremos ocasión de insis- •ticales, que se inclinan algo al final, hacia la por-

tir en la fauna (le Sierra Menera, unida en el terreno a la n proximal. Los espacios intertecales no llegan a

que exponemos, pero separada en las colecciones de nues- anchura de una teca.

tro Instituto por distintos encabezamientos : Setiles y En algunas ampelitas se aprecian diplograptus y cli

Sierra Mesera. ícograptus (cl�macograptus extrenms?).

Las especies no figuradas en las 25 muestras examina-
das, son :

Pobo.-(Guadalajar(t).

M. {'rcgarius. 1 apw 19 (Fe2U9).
Las pizarras son claras, como las (le Setiles, y la,Il. ryplrus, Lapw 18.
ma que desde luego se distingue se compone de pteró-A1. cf. crI°ttttlatits?, Türnq 25.

M. involnt u s, Laprs 20.
dos (Conularias ?) y rahdosomas largos, rectos y con

,
Al. ar,�rnte2ts, Nich. 19.

cuencia anchos : también hay alguna forma diplo-
ápti(la.119. cf. atavns, Jones 19.

M. aff.undulatus, E. 'VV., 20-23. Las especies que figuramos como determinarles, son
M. cf. tortilis, Linn. 23-2G. mina XXIX)
Rastritcs pc rcgrinus, Barr 19-20.
R. sctigt'r, T. M '. 19. Gr. I.-M. aff. argentcas var. cygncus, Tórnq. 1!t.

M. convolutus, His. 20. Gr. V.-M. lobiferus, M'Coy 20.
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La variedad cygnt'us que figuramos difiere algo en Debiendo advertir, respecto a este género, que no es
sus proporciones (le la figurada por "[ rnquist, pero es la ;ible determinar con precisión , pero hay un conjunto
única, entre las muchas revisadas , que ofrece esa típica muchos rastrites, convolutus , etc., formando masa
inversión, y adelgazamiento de las hidrotecas hasta su Musa en nivel inferior al de los monograptus repre-
salida tubular marginal; las diferencias (le nuestra va- itativos del grupo IV: priodon, pandus, etc.
riedad cygneus, son: 1 .8 La disminución de la teca que Nivel Llandovery medio.
llega al canal hasta la individualidad será de 1: 4, mien-
tras que varia poco en la de T I* "Irnq ., y 2.° todos los án
gulos son esquinados , lo que da una apariencia rígida a enza.-( Guadalajara).
las tecas, en vez de la suavidad de la especie original.

Reproducimos un:Los espacios de separación , de tubo , son inclinados, pero
otras veces casi llanos , lo que parece indicar que las te- M . cf , pandus, Lapw 22-24.
cas se tienden casi paralelamente al canal , volviendo
bruscamente su inclinación contraria al quedar libres. Que se diferencia de la forma tipo : 1.° Por mayor
Así parece deducirse de nuestros dibujos cíe la cámara munciamiento en el volado horizontal de la porción
clara , advirtiendo que no son lo perfectos que desea- :llar. 2.° Por la individualización de las tecas hasta la
riamos.

gula v- 3. 0 Por la mayor distancia intertecal, que podría
No nos decidimos a proponer nueva especie . tificar la modificación de distans.
Sin figurar podemos citar : La edad corresponde a Gala-Taranon.

M. cf. Scdgwickii , Portl 21.
Orthograptus cf. mutahilis , E. W. 19 . adalajara.

El conjunto de la fauna es de Birkhill medio . En cuatro muestras, con el nombre de Guadalajara,
cedentes casi seguramente de Setiles , encontramos

Ojos Ne,gros.-( Teruel ) Setiles .-( Guadalajara).
tantes especies , de las que figuramos (lámina XXIX):

Con este nombre conservamos una muestra de ampe-
M. triangulatus , Hark 19.lita, de la cual figuramos (lámina XXIX) :
111, fimbratus , Nich var mnima n . v. 19-20.

M. concinnus , Lapw. 19-21. M. argutus , Lapw. 19.

Bien caracterizado . M. cf. incoinniodus, Tárnq 18-19.

Se encuentra asociado con: M. fimbriatus var distans n, v. 19.

M. grc,arius , Lapw 19. M. jaculum, Lapw 19-21.

!V7. convolutus , His 20. M. gr. chim aera 19-21 (no 33).

Rastrites peregrinos , Barr 19-20 . M. priodnn , Bronn 23?6 .
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Respecto (le los cuales debemos advertir, que el M. gr.
chirnacra es muy semejante a la especie representativa erra -llencra. {°rull�.
del grupo, pero cueto la muestra se encuentra unida a los
graptolítidos del Llandovery medio (1J21), no nos atre- Los graptolítidos de las muestras contenidas en este
vemos a tomar el nombre que alcanza hasta el bajo artado son exactas, en gran parte, a los encontrados
Ludlow (33). las ampelitas v pizarras de Setiles, a las cuales están,

Por fin el Al. przodon, se encuentra en un horizonte duda, unidas.
distinto, en el cual creemos ver también _lI..lI'Coyi, Las especies que aquí tiguranws son, entre los me-
Lapw 23 v otros más anchos, »es ejemplares, algunas que no lo hayan sido allí. Ex-

En el conjunto (le Llandovery comprobamos, sin fi- ,santos rep.�tidamente nuestro temor, de no haber ob-
gurarlos vado bien al dibujar, o cometido algún error en la

pia, pero aún con esos supuestos defectos y nuestras
11. convolutius, His. 20. cilaciones al clasificar, qn. procuramos razonar en
M. circztlaris, E. W. 21. (la caso, nos parece útil reproducir los fósiles dudosos
M. gregarzns, Lapty. 19. desconocidos para nosotros, y que podrán no serlo
M. conmuruis var. rostratos 19-20. ra los que nos sigan, o al menos servirán de base a
M. crennlaris, Lapty 20. evas investigaciones.

Las variedades del .ll. jimbriatos : nzzninza y distans,
Las especies de Sierra 'venera que repesentamos,

\l :deseamos justificarlas por el tamaño, mínimo en la espe-
n ( lámina \ \

cie, del fimbriains y la separación intertecal, como otras
veces. Hacemos la reserva del parecido (le esta variedad Gr. A ' l. -II. comirzzuzis var. rostrotzrs, E. \V.. 19-20.

con el 111. Sedgwickü, Portl. 21.
Gr. 1——11, rcvolutzzs, Kurck 19 (proximal).

(ir. 1——11. atavos, Tones 19.

(rr. 1. ---.11. r� �ularis, Tb;rnq. 19-22.

Harrzbrados. (Gnadalai(ira). II.- U. lzzconnrnodrzs, 1 8 -19.

De Hambrados vemos una muestra en el Instituto que Climacograptus setilcs, n, sp. 19-2L.

contiene, en mediana conservación Cl. cf. Finghcsi, Nich 19.

Glossograptns-Clinzacograptus n. sp. 19-21.
11. cf. Shdgraickzi Portl 21. Ortlzn�raptus cf. insectifornis, Nich. 19.
M. cf. lobiferns. M'Cov 20. (;Irrssog )-uptus SI). 19?

Pctalo,& raptos paliar°ns, var. ovato-elonga-
y otras estipas anchas, de puntas largas, (le difícil elasi tus, Kurcl; 19.
ficación.
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La especie que titulamos M. revolutus, se ajusta exac- ilímetros. Unas 7 tetas por centímetro, con excava-

tamente, en su figuración tecal, a la de la especie hecha ones de medio milímetro, bien marcadas. Las tetas,

por Elles-Wood en su porción proximal, hasta con fre- go almenadas a veces, apuntan hacia la porción distal

cuente desarticulación e inversión de figura de las hi- otras, en el mismo sentido, son petaloides y redondea-

drotecas, pero, lo que no henos podido encontrar son ts presentando, en alguno de estos casos, espinas muy

figuras tan quebradas como las nuestras, ofreciendo en tienta, que son como prolongación de las excavacio

uno de los casos un ángulo sensiblemente recto en el s intertecales, (le las cuales arrancan ; produce el efec-

cambio de dirección, y en el vértice del cual hay una de (lue, en la estructura del fósil, la forma esquelttica

aureola o mancha que podría representar una cápsula terna fuese la del perfil almenado, la cual en mejor

de flotación. Por otra parte, cuando varias tecas se si )nsenaco n, se recubriría con el perfil de tetas redon

guen, dando un trozo recto de monograptus, se aseme- adas pero' espinoso en las cámaras, con la figura

jan muchísimo a estipas de un Diversograptus ramosus terna de un urthograptus o un glossograptus. En un

hohemicus (Bouc1 (Praga, 1933), que se encuentra hacia Lso, el saliente alargado ele una cámara parece conver-

la zona 22, como los nuestros. El ejemplar que estudia- rs,- en nna estipa monográptida derivada, como en un

mos también recuerda mucho al casi filiforme M. gene- vrtograptus.

matas Barr, de los niveles 19 a 21. La figura del Cl. llugliesi es indiscutible en su seme-

El M. atavus ofrece una gran semejanza con las es- nza, pero también en esta clase de fósiles hemos en-

tipas rectas y derivadas en el Barraudeograptus pulche- tntrado las prolongaciones espinales en algún caso,

llus (Tullberg, 1833), y esto nos vuelve a poner sobre por la analogía '111(1 tiene con el anterior Cl. sedles,

aviso, acerca de la existencia en nuestro mater'al del sp., dibujamos un cuerpo de, cubierta de Glossograp

género Cyrtograptus ; el pulchcllus figura en la zona !s, del que asoman las tecas (le perfil lobal, apuntadas

23 a la 26. tcia arriba que semejan a un climacograptus tapado por

Darnos un rabdosoma (parte) (le M. incommodus, i cubierta espinosa.

Tórnq 18-19 que recuerda tanto a esa especie como al
Encontramos alguna afinidad entre nuestro Ortho

raptus (género priori pristis (le Hisinger, 1837), con elM. Sai2elersoni, Lapw 18, siendo en ambos típico el vo-
lado puntiagudo de sus tecas, las divisiones parciales de . inseetiformis, Atich, por su profusión (le espinas, más

ruesas e irregulares en nuestro caso.las cuales no se observan bien en el dibujo original. En
Por fin, como Glossograptits, sp. danos un grapto-nuestro caso, las distancias entre las aberturas son más

cortas que en las especies citadas. No podemos tampoco :ido de cubierta áspera, espinada, de aspecto casi circu-

desechar la idea de que se trate del M. jaculuna, Lapw r y señales abundantes, circulares y alargadas que

19-21. fruten cicatrizales ; las tecas vistas parecen almenadas

Nombramos como Climacograptus setiles, una espe- petaloides alargadas, como en el caso del Cliniaco-

cie nueva, que se nos impone por: su excesiva longitud, raptus setiles (nombre de su yacimiento), al cual re-

Lcrda por sus dimensiones, número y distribución dehasta de tres y cuatro centímetros, con estrechez (le dos
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hidrotecas ; muy irregular, se presta vial a la dedución de
!teca.-(l eruel).normas en su constitución.

Entre las especies no dibujadas, figuran muchas de En este yacimiento figuramos (lámina XXXI):
las ya citadas en Setiles, dominando aquí las formas di-
plográptidas más que los monograptus de los gru- M. tenuczs, Portl 21.

pos I V y V. M. Halli, Barr 22.
M. cf. Hall¡, Barr (dista]) 22.Las no figuradas, son
M. priodon, Bronn 23-26.

I. circularis, E. W. 21. Rastrites setiger, E. W. 19.

M. gregarios, Lapw 19. Rastrites hybridus, Lapw 20•-21.

-11. cf. c orzcirrzzus, Lapw 19-21.
La observación se refiere a los ra tolítidos del ru-�11. interntedius, Lapw 19-21. g p g

o IV (priodon), en los cuales se comprueba un nivelM. cf. jacidion, Lapa 19-21.
lperior, que ha de ser el de las capas de Gala, y en31. cf. —cnzmatus, Barr 19-20.
[los se aprecian una serie de variaciones una de las cua-.11. variabilis P. Pern 23. '
s damos, con tecas que obligadamente han de refe-Rastrites lla? rinus, Barr 19-21.
rse al tipo priodon, pero con el concepto de que esteRlz��nclzonella P
ombre, tan repetidamente citado, como escasamenteCünzacograptzts iTrnotatits, Nich 19.
nnprobado, sea titular (le una serie en que las tecas,M. inzrolutos, Lapw 20-21.
iás o menos triangulares en su masa, resalten en de-11. lohifcrus, M'Cov 20.
ive, hasta individualizarse en tubos de salida adelgazan-
D, hasta la abertura marginal, no fundida en loba, como

M. crennlaris, Lapw 20.
1 el M. lob¡ferus.

11. cf. rice artorlcnsis, Lapw 2V)-27?
En alguno (le los casos hay semejanza entre el M. prio-M. c.f. priodon, Bronn Z3-26.

on y los estados dístales del V. Hall¡, que figuramos,M. cf. Sedgze,zekii, Portl 21.
ar la abertura de las tecas.

CI. cf. medias, Tórnq. 19.
Las especies no figuradas, son

Encontramos algunos livdrosomas anchos, retos, de M. Sedgz(,icki¡, Portl 21.
tecas muy finas, paralelas v solapadas totalmente en con- M. gregarios, Lapw 19.
tacto (gr. T) que suponerlos pueden referirse al M. regir- M. conrnaonis, Lapw (lzispanuus) 19-21.
laos, 'Ii rnq. en su aspecto distal. Hyolites.

Por fin, señalaremos la presencia de pajillas (tecas fi- CI. cf. innotatus, Nich 19.
liformes y estipas) entrecruzadas en gran cantidad, siem- Rhyynclionella (abundantes).
pre que hay climacograptus en la muestra ampelítica. Algún Lamelibranquio.
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El grupo priodon parece marcar, como es natural, un
horizonte superior al Birkhill medio, o sea las zonas 23 Diversograptus griegos¡-comnzunís 19-21.
a 26 (Gala-Tararon) v suelen encontrarse solas sus esti- Petalograptus, sp.
pas. Los M. coinmunis (hispanus) muy arqueados y ele-
gantes abundan, reunidos con los Rastrites, entre los Los únicos que no están figurados, son:
cuales quizás se encuentre también el M. urceolus
Rich. M. cf. crenltlarts y el Petalograptus, por no haber

buenos ejemplares.Los climatograptus son de difícil determinación.
agrado b

Por fin vemos algunos hydrosomas doblados brusca- Dominan los monograptus de tecas triangulares y
mente en ángulo, con la impresión de Cyrtograptus. ien separadas del grupo VI.

Debernos hacer una observación respecto a la pre-
jncia del M. tortilis, Linn. que, de estar bien clasifica-Griegos.-(Albarrarín. Teruel).
,), alteraría la uniformidad cronológica de la serie; se

Las abundantes formas de graptolítidos de este inte-
ata de una especie poco frecuente, y como sólo se ofre-

resante yacimiento, se reparten al parecer en dos hori
n las porciones tubulares (le las hidrotecas, cons.dera-

zontes: tino que comprende las zonas 19 21 o sea el Llan
pos conveniente esperar la reunión de nuevos datos an-

e decidir.dovery medio preferentemente, y otro de la zona 22 a la
(le

cuanto a los complejos propuestos: hispanus-coro26, es decir las capas de Gala Tararon.
;unís e hispanus-rostratus, vamos llegando a ellos por

Los fósiles reconocidos en el horizonte inferior, son ta escala casi continua de monograptus del grupo VI,
los siguientes (lámina XXXII): ni las tecas vueltas en graciosas curvas sentilunares:

volutas, circularas, interrnedius p cotnmunis, hasta lle-
Gr. f.-A1. gregarios, Lapw 19. ir a los dos de la serie hispanus, muy característicos en
Gr. T.-M. concinnus, Lapw 19-21. S vacimi,nt(,s de nuestro país.
Gr. TII.-M. cf. crenularis, Lapw 20. El paleontólogo al,mán señor Haherfelner, ha sido
Gr. TI.-M. cf. argata.c, Lapw 19. primero que ha representado los monograptus hispa-
Gr. IV.--Al. Srdgruickü, Portl 21. )S (le tecas agudas. Fn su Rcv~sión (le los Graptolitos
Gr. IV.-M. aff. tortilis, Linn 22-23. . Sierra Morena, los figura dos veces: en la lám. T, nú-
Gr. VI.-.ll. inv olu tus, Lapw 20. ero 26 a-d, equivocando el nombre, que figura como
Gr. VT.-M. circularas, E. W. 21. . intermedios y en la pág. 61, de la cual reproduc`mos
Gr. V1-11T. comenunis, Lapw 19-20. 1 rabdosoma, al cual nombra M. comrmm,uns var. rostra-
C,r. VI.--M. iutermedaus, Lapw 19-21.. s, E. AV.: en esta fÍgrra se aprecia perfectamente toda
Gr. VI.-Al. hispanas-eoinmunis (e-S) 19-21. colonia, sícula muv aguda, tecas proximales, con ten-
Gr. VL-M. hispanas-rostratas (e-S.) 19-`21. ncia a nódulo, siguen las semilunares agudas para ter-
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minar en las rustratns típicas, pero salvo estas tocas h
ha aspecto del .ll. priodun es de señalar por la grannales , el polípero no se parece al cominunis de Lapworth,

que igualmente reproducimos en sus porciones proxi- ]estora de tocas, en disposición casi vertical , pero con

mal y dista ], para que se aprecie la gran diferencia que, angostura tubular antes (le descender a las cámaras

salvo las hidrotecas finales rostratus , es muy distinto a le, ya ensanchadas , se huelen en los canales del rah-

)soma.nuestro graptolítido , al que corresponde justifieadamen-
te formar una especie , que debería en nuestra opinión 1,a disposición es la peculiar , por números y figura,

nombrarse ] Iah�°l,tehteri pero que modificamos para ex- 'l priodon. aunque esté modificada en boca de pájaro
porción ancilar de su abertura , por lo cual no nospresas la generalidad de presencia que, en los yacimien-
Tidimos a razonar la variación bien patente.tos españoles su len tener este elegante nlonograptus,
Algunas (le las pizarras de este yacimiento son cla-y para en el aditamento poder matizar si el tipo hlspauus

s, y los graptolítidos suelen estar bien grabados ense asemeja loas al ronunnnis, por Sus tocas semilunares
dróxido (le hierro.con ausencia (le las ancilares del rost rahls o con presencia
También encontramos, en el horizonte de Birkhill me-de éstas.

o (19-21) algunos rabdosomas rectos y muy anchos conEu ot n , nv , l superil,r 22-26 encontramos hydruso-
intas que recuerdan al M. colonus, Barr. o al M.mas, (lile figurauws ron la siguiente denolninacióu (lá-
" Cn i, Lapty, salvo su diferencia (le edad relativa.

1111 11 ,1 \\\111

11, p!'luttull,ll'.rh�) vas lirltl11 1.11111 (e- S ) 22-2 1;. ntrr' Url/mNCia Y Gracgos.
.11. cf. llarri !'crn 22, var distans, u. v. 22 -24.
.u. cf. ^r;urloa, bruno 23-26. En las pizarras ampelíticas, más o henos alteradas

11. �ri',If,rí, 1!11——1 1 23-2G , ltre ambas poblaciones , se encuentran muchos ejem-

anes , pero repetidos en su mayor parte con los citados

El c(lllll)Ie�l� . i', /o)n ui.l"iril',±If;i 1íl lo hemos 1-¡Sto en i Griegos.

Almadén varias reces, en la evulucion de la; iud�viduali Los de ahora , son (lámina zXXIV):

,alas tocas d_ priodon v sus afines: pandas . Marri, et-
cétera. M. hispanos-enrnmnni.c N,Ir. rntcrrracdius ( e-S) 19-21.

En el 111. Iarrl luz representamos se aprecia el no- M . argenteus, Nich. 19.

table distancialnientl ) iutertecal respecto a la especie rlri - M. aff. intermedius , Lapvl 19-21.

final (le Ferner , distancialniento que se repite muy frc- M. dclicatulats, E. W. 19-20.
M. aff. lohiferats-dc.rtrorsus. M '( ov-Linn ( e-S) 20.curntenlente en estos robustos v rítmicos r,thdrnnma� de

las capas de Gala-Tararon en hspalia, Y que sal -amos M, inhifrrns , M'Cov (distaras).

en cada caso , muy ¡ustificadanlente, con la �ariarioul m(1-
Los complejos primeros se establecen naturalmentedificativíl de di.ctans.

1 los apelativos Ili.epanats c�n�lrnls, por la forma elegan-
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temente definida del robusto polípero y la forma de luna zbescalariforme) y otras palmeadas, muy grandes y de
agarena (le sus tecas, pero si además vernos sus porciones ;triado fino en W, a las que no encontramos signifi-
proximales, observamos una dilatación en la separación ación.
de las estrechas tecas, de perfil de la luna muy tendi-

dida, que sólo se encuentran en las porciones proximales ecerril de la Sierra.--(S'egovr(I).
del M. interntedius, al cual recuerdan los hydrosomas

figurados por la separación hidrotecal, y la estrechez de Son escasas las formas que hemos podido revisar.
rabdosoma. Hay pequeños diplográptidos de cinco a ocho mili-

Entre las especies del grupo V encontramos largas es- cetros de largo, por uno a uno y medio milímetros de
tipas, algo flexuosas, de tecas anclares, más bien re- echo. Unas formas tienen final agudo (proximal), con
dondeadas y fundidas en su extremo, lo cual, unido a Is tecas libres, triangulares y terminadas en espina;
la estrechez entre los bordes dorsal v ventral, nos hace mida horizontal del perfil tecal hasta la espina, con la
tener presente su afinidad con el grupo de Mouograptus erción ventral suavemente inclinada en la parte ven-
lobiferas, aunque con la constante mayor distancia hidro- al, hasta enlazar con la entrada espino-horizontal de
tecal, reconocida frecuentemente en los mnnograptus de teca siguiente, 8 a 10 tecas por centímetro ; las re-
los tipos priodon, pandos, Marri, lobiferus, etc., dentro primos al Ortbograptus aff. bellulus, Tórnq. z. 20.
de las especies españolas ; esta variación la expresamos Otras formas diplográptidas son mistas, por su figu-
con el adjetivo distaus, calificando a estos M. lobiferus, i, entre los cliniacográpti(los (bordes rectos ventrales
uno de los cuales unimos al complejo dextrorsus, por la excavaciones normales horizontales) e diplográpti(los
forma de alguna de sus tecas, según explicamos al tra- ecas curvadas, particularmente las distales). Esta forma
tar del yacimiento de Griegos. exta recuerda mucho en su presentación a los peque-

Con peor representación se encuentran también : :)s diplográptidos, propios del yacimiento de Almadén
que, en su apartado, vimos con atención. La mayor

M. cf. crenularis, Lapw 20. inidad formal de la figura que proponernos, con las
Al. cf. finibriatus, Nich. 19. l texto (le Elles-IVood, es con el cliunacograptus an-
M. gregarios, Lapw 19. quus, Lapw o el aniplexograptus arctus, E. V., ambos
M. mnvolutus, Lapw 20. las zonas 9-11, (lato que predispone a su no acepta-
Petalograptus palmeus, llarr. 19-22 ( muy grandes, (le ón, pues nuestro horizonte es más alto que Llandeilo

cuatro a cinco centímetros de largo). ala.
Hay algunos rabdosomas de monograptus que, por

Algunos hydrosomas (le punta agudas, recuerdan mu- is tecas tubulares curvadas y aberturas marginales

cho al Al. Sedgzaickii, Portl. ; hay otras más anchas, in- blicuas, las incluímos en el grupo lI (le monograptus

clasificables entre las examinadas. E. V. y el más afín por su forma v dimensiones es el

Por fin, hay impresiones de climacograptus (vista l onograptus argittns, Lapw 19.
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Otros (le tecas muy alargadas y unidas del primer Desde luego. se pueden separar en dos agrupaciones,

grupo, pueden ser Al. aff. leptotheca, Lapvv 19. son sendos niveles fosilíferos; en el inferior tenemos

�ptnlítldos, con tecas triangulares, bien aisladas y dis-

iciadas entre sí, v son éstos los (lá>nina XXXV) :
Tanmammes.-( Sala )n anca).

j14. r�snciruatus Lapw 19-22.
Los pocos ejemplares que poseemos de este yacimien - l-1. interneedEus-runcinatit-s (e-S) 19-22.

tú parecen referirse a las zonas del Llandoverv medio M. intermedios-hidrargtri (e-S) 19-21.

(19-21), y son (lámina XXXV):

JI. cf. regu
Fin realidad, los ejemplares atribuidos al M. runcina-

lares 7drnq 20. i , tienen las lobas más distancsadas , menos fundadas
M. (R.) sctiger, E. \V. var lata (S) 19. círculo, e individualizadas, casi hasta el borde dorsal,
_1I. (R) pcrcgrinus, Barr 19-20. cnnstv>cias que, unidas a la ligera vuelta (le las hi-
9I. (R.) Linnaci, Barr var. lata (S) 19-21. oteas hacia fuera, hacen recordar el perfil del M. in-

rnmedius, en su porción proximal, y así damos la en-
Las hydrosomas que referimos al M. regulares tienen intermedios-runci�tatus,

tan iguales los dos lados de las tocas, que más bien se pa-
onda M, en el cual suponemos

; (los límites zonales del complejo (19-22).
recen a las formas del .11. corona , n. sp. en forma lineal Otros ejemplares circulares , dentro del mismo fil.adio
de esa especie, propuesta para Almadén. rogado, ofrecen tocas exactas a las del M. hidrarguri,

En los dos rastrites: setiger y Linnaci, las tecas en- ro con la diferencia esencial, de que la base tecal se
grosan (le modo que no permiten la identificación abso- osa sobre el borde dorsal sin canal ni vírgula, como
luta, pero justifican la variedad lata para advertir la di- arre en las hidrotecas distales del Al. interntedzus, las
ferencia, impidiendo el extravío, hacia el grupo M. rait - ales tienen la misma forma (le las del M. lhidrargiri.
hainiensis (Eisel) o el M. firnbr.alus (Nich), de una ob- ro más tendido su 1 urde marginal, lo cual distancia mu-
servación no detenida. o más las porciones tubulares (le las tecas unidas las

Abundan, pero no hemos podido clasificar para su es - >s analogías, producen el complejo M. internmedius-
tudio, algunos >nonograptus macizos y rectos 1- quizás drarg;ri.
algún petalograj tus• En esta serie encorvada hemos encontrado, aunque

dignos de representación gráfica

Ci.ñera.-(Lcdn). M. circularis, E. W. 21.

M. c omniun`s var. rostratus, E. W. 19.
En el Instituto conservamos cuatro placas (le grapto-

lítidos de este yacimiento, (le los cuales sólo figuramos Er, una pizarra ampelítica casi blanca por meteori

los mejores conservados. ición, encontrarnos un monograptus de muy ancha es-
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tipa, hasta 3,5 y 4 milímetros, tecas anchas, 8 a 10 por cen- Las especies determinadas, son (lámina XXXVI) :
tímetro, y casi verticales, con puntas agudas ind :viduali
zadas en una cuarta parte, que se asemejan por conple M. FIenaingi-i, Salter 31.
to al M. M'Coyi, Lapw de las zonas 23 a 26), o sea todo M. cf. Flcmingii, Salter 31.
el Tararon. M. cf. variaizs, Wood 33.

Los hydrosomas rectos y macizos, llegan a 10 cen- M. cf. variaras var. pnfnilus, Wood 33.
tímetros de longitud. M. colonos var. conupactus, Wood 33.

Al.En pizarras arrugadas y duras hemos visto rabdo- aff. Rocincri, Barr 33.

pandos Fle'iu-ngü (Lapw-Salter) (e. S.) 33.Al.somas del M. priodon, Bronn 23-26, y alguno de lomas
redondas, semejante al M. lobiferus, M'Cov 20, sin que
deban coexistir ambas especies. Las únicas observaciones, son: gran longitud de hi

Por fin, en otros trozos de ampelitas, hemos visto
acaula, hasta m ás (le dos centímetros en los M. va-

rabdosomas sencillos, atribuíbles al M. gregarios,
es y longitud proporcionada del hydrosoma que al

Lapw 19 y algunos Diplográptidos macizos, corro cli-
iza hasta ocho centímetros.

macograptus.
Damos el complejo Al. pandos-Flcrningii, porque las

:as proximales y particularmente la sícula son exactas

as del ejemplar considerado cono M. Flenaingai, mien-

Sobre el Puente de Domingo Flórez.-(León). ts que las hidrotecas más dístales, aisladas y en forma

cayado, con la base muy ancha, se asemejan a las

Las pizarras son silíceas, duras, algo sonoras a la 1 M. priodon o a las del M. Marri, pero con macha

percusión, explotándose eventualmente como tegulares; iyor anchura, del borde ventral al dorsal, y la vuelta

parecen piritosas, a juzgar por sus manchas ferruginosas cilar sólo cubre las dos terceras partes de la base te-

y de sulfato de alúmina. I, circunstancias que nos hacen aceptar la fijación del

La fauna de graptolítidos está representada por hy- . pandas para la porción distal.

drosoinas macizos, bastante anchos, sensiblemente rec-
La edad de este complejo la referimos a la zona

1 M. Flcnmingii (33) y no a la 21 (M. pandos. M. gries-tos, casi siempre largos hasta de S a 10 centímetros, hi-
drocaula (le 2, y con los picos marcados, pero rara vez

niensis), por estar los ejemplares en los m;snos pisos

la separación tecal interna. zarrosos (Bajo Ludlow).

Casi todos parecen corresponder a los grupos 1 y II
de E. W. con becas tubular-,s y aberturas paralelas y zanzurrieta.-(Navarra).
a veces curvas. También encontramos estipas del gru-
po IV con tecas aisladas v abertura en cayado engro- De este yacimiento navarro, y recogidas por el inolvi-

sada. thle maestro D. Pedro Palacios, disponemos (le los po-

s ejemplares que representamos, y en los cuales se dis-
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tinguen dos clases: los largos y delgadísimos, flexuosos
anoril. (Asturias).

y bien enarcados que en un principio se podrían referir al
M. tenuis de Portlock 21, pero las agudas tocas como es- 1'r4)cedente de este yacimiento tenemos una pizarra
pinas, su longitud y particularmente los estados tubula-

con divisiones en forma de vértebras alargadas, tan
típicos, nos deciden a equipararlo al M. aff. ricstoizicnsis, l)idt'ne.o, raptas Murchisoni, Beck. 7.

Nicol 21, en sus porciones proxiniales t= aspecto dorsal,
con las tecas ocultas en las disposiciones similares a l; E SU M E N

vértebras.
Se estudian una serie de yacimientos españoles de Graptootes, a través

Los filadios son muy duros y campaniles, y los mono- las muestras recopiladas en este ?nstituto, determinándose y describ'én-

graptus se acusan en la misma materia (le la roca y con nuevas especies.
\lgunas variedades se elevae a la categoría de especies, justificándose

mucho relieve. cada eco tal enmienda.
Proponemos el nombre de l-eterogr,eptus. para las formas bigenéricas

u, do< bordes.

Beche t.-- -(Lugo). Gn lo fundamental =e aelopta la clas'fieación de Elles-Wood, aunque no

un moda ri?nrnsn, pues e', lees cases dudosos agrupamos por afin'dades.

Entre las ampelitas (le Lugo conservanios una placa

que suponernos de Beche, en la cual hay tres monograp-
tus de tecas bien aisladas y con curvaturas más o menos t)n cu�l'e u ,j c :eie de �I,eutcros e;pagnols ele Griptolithes, ..u moyen

acentuadas en forma de anzuelo, que son atribuibles al ec1�:.Iralci.es - Cu- dans cct Instdut, en determinnt et en décr vant

grupo 1V de Elles-'\Vood, y entre los cuales determi- �
uv�llcs esl,ecés.

in;6�nes cnn�te reo -entone iI la calegorie d'espece, justifian: un tel

namos : an;einent dan, toca les cas.

Xou, ,r„hm�r, le 'tom d'l e,erograptus, pour les formes b`génériques
M. cf. pandos, Lapw. 22-24. eS den. Ir:rol -

Al. cf. pandos, Lapw. (anevlus) 22-24. 'uutl;um�ntnllen'cm or.I aeiopic la elassificatioee d'Elles-Wood bien que,

�I'u:e fa�,n�r;oureuse Maree que dieces les cas doteux vous group'ms

Nos decide a la inclusión de los ejemplares en el gru-
po M. pandos, su posición intermedia entre el M. priodon Ni „ ., R Y
y el M. Marri, y aunque en alguna de sets tecas podría
recordar al Al. lohiferus, se descarta por la anchura mu- seres of Spanis1, del'ositr oi r.Ii�<<�lites is being studied, through

cho mayor de nuestros rahdosomas, en los cuales se fun-
�nmpi;ea sanlples ir ele Insu ite, aeterinataiing amd describing

�l. uí them,
den las bases de las anchas tecas, hacia la parte dorsal. ��onw s.ir. ie. bine Ley ��u1 t.. .,c�ice, jttstifying u cve-y case

El primer figurado tiene la disposición ancylar ya ele ne eedcne,el`' pn l ° ' 1he �anie of I leter,�,d ataos for the bigeneríc forros -n
marcada específicamente en las mismas zonas de Alma eir ttt„ borden,.
dén, a cuyo apartado (graptolítidos del grupo V) remi- I muiueeeeirnllc the eice. sifca'iou of hales Vood is adopted, not in the

timos al lector. rorou� tico, hecntsr in Jott lttfn! ca;r� ne group thent by affinities.
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JUAN MANUEL LOPEZ DE AZCONA

COLUMNA DE DATACIONES

RESUMEN

Se da una representación gráfica en escala natural y en escala loga-
rítmica de la columna de datacios. Para ella se tuvieron en cuenta,
desde el cuaterna-io hasta el mineral más antiguo, las irve tigaciones
más recientes sobre el particular. .Los valores de ind'vidu'dizac,ón de la
materia terrestre, individualización de la materia me`eorítica y forma-
ción de los elementos pesados corresponden a investigaciones anteriores
del autor.

S U MMA nY

A graphical representation is given on a normal scale and on a
logari hmic sca',e oí the dating column. Fcr this purpose, the most
recent investigations on this matter were taken in'o account, from the
Quaternary to the o!dest ore. The va!ues oí individualizatión oí the
carth inatter, individualisa ion of the meteori:ic matter and formation

oí the heavy e:ements correspond to investigations carr'ed cut previously
hv the author.

Una (le las aplicaciones más interesantes de las teo-
rías nucleares en la geonuleónica es el problema de las

datac'ones, el cual se puede cons`derar hoy totalmente

resuelto, desde los fenómenos más recientes, como son

los prehistóricos y casi los históricos por medio del C",

a los más remotos, como es la formacicn de los elemen-

tos más pesados por medio ele la hleyade de los plomos.

La recopilación (le todos los valores, la denom*na-

mos columna de dataciones como ampliación de las de-
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nominadas primeramente columna geológica, ampliada
desde la roca más antigua a nuestros (lías y otra desde

posteriormente a colunula uranológica. aquella hasta la creación de la materia.
Este tenla es de gran interés y ya se tienen anuncia- En una comunicación restringida del Prof. Harley (2),

das interesantes intervenciones, tanto en la reunión de con motivo del contrato que tiene con la «U. S. Átomic
la Comisión (le lladiactivvidad de Rocas, Determinación Energy Comission,l, y después de considerar la data-
de la Edad, Geología Isotópica Geoquímica que se ción de grandes )nasas ígneas intrusivas, da una tabla
celebrará para tratar de este tema en Helsinki del 25 a donde el límite cambriano ordovicense está valorado en
28 de julio, como posteriormente en Copenhague del 520 m. de a., y sitúa el límite superior e inferior del
15 al 25 de agosto la correspondiente comisión (le los devoniano en 240 y 400 m. de a.
Congresos Geológicos Internacionales.

En un trabajo sobre este tema sería injusto el omitir C U L U N I N A D E D A T A C I O N E S

el primer intento de datar la columna geológica, debida en millones de años

a Holntes (1), a base de minerales en sedimentos, la

cual a pesar de tener diferencias considerables con la
supeñwr oiferior Duracion

actual, lla de cons:derarsc en todo momento congo una Terciario ................... - 6o 60
Cretáceo .................... 60 140 Suaportacion muy llltel'eante' Jurásico. . . .......... 140 160 20

o 3uEn los primeros pasos para la \ alorac totl en anos de Perm
ixno
ino.. .... 90

.2600660rm.....,.. ....... .. q 60
Carbonifero ..... ........... 2(,0 290 30la sIICeSLOn de los Iell,imellOS geUlóg1C05 sólo se rCCtl

190

I)econiano ........ ......... 2 90 400 110
rriú a lo °1e111e11tos (le las series radiactivas largas, c(il Siluriano....... 400 440 40

o yotécnicas p erfecc ionadas I)ost eri o rlllellte, que p ambrermiten ambrianoano
.

.
.
.

.
.

.
.

. .
.

.

.
.
.

. . . . . . . . . 0
440 51
;i - -

hacer correcciones tanto (le las contaminaciones no ra
C

dio,,-únicas, corlo (le las pérdidas en las series largas (le También en (los artículos ele C. F. Davidson (3) se
desintegración principalmente en su paso bajo la forma efectúan una serie (le contentarlos so)re los N-alores más
(le gas rad1",n, se logran actualmente valores con una acreditados y recientes (le Datación (le la Columna Geo-
considert'ule precisión, sien)lo en muchos casos los erro-

res del valor en anos infer.or al 10 por 100. [la (le tener-
lógica, dando un cuadro recopilación (le las escalas de
Holmes, Belousov y Oxfor(l s en la segunda parte co-

se en cuenta que también aran aran considerablentcnte bre los de Kulp.
las técnicas K" -Ca'°, 1��-_�An 1 Rb84 -Sre7 [ , OS I)rlnleroS El conjunto (le estos datos hasta el cuaternario son
valores deducidos por éstas parecían demasiado eleva- los rlue resumimos y reproducimos en la figura adjun-
dos, pero con posterioridad se ha comprobado una coro ta, para que se pueda apreciar la duración de este perío
cidencia bastante aceptable de todas las técnicas como do. La representación la efectuamos tanto en escala na-

na

una autpliaión de la duración (le la colon toral, como en logarítmica para que se puedan repre-
na estratigráfica en más de 100 m. de a. sentar mejor los fenómenos cuaternarios, como la crea-

Los datos los podemos acoplar en dos grupos, uno ción del llonibre, al que le henos asignado una antigiie-
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10, ANOS 10 AÑOS
CUATERNARIO _. ...
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a:C1ACE0 __ 100

PERMOTRIAS -- G0 �CUATERNARIO
CARBONÍFERO dad de 400.000 a., como resumen de las Investigaciones
DEVONIANO -.

1-- 400 más recientes para el límite más remoto de este hechoSILURIANO pA CREACIÓN DEL HOMBRE
ORDOVICIENSE - �_-- 500 tan transcendental.
CAMBRIANO .. ....

La formación de la roca más antigua la hemos situa-
do en 3.000 ni. de a. después de considerar las últimas
investigaciones sobre las mismas. En el párrafo siguien-
te recopilamos varios valores, en los cuales, según los
autores, se hicieron en la mayoría de ellos las oportunas
correcciones y discusiones.

En América del Sur figura entre los minerales más
TER CI ARIO antiguos la hiotita (le Mina Gerais de Baco Quad, da-

tada por Harlev en 1958 corno de 2.500 a 2.580 m. de a_
En la Unión Sud Africana los minerales más antiguos
son las nionacitas r concentrados de uranio de Domi-

DoD
nion con edades deducidas por Ahrens y Holmes de 1955
a 1957 de 2.680 a 2.800 m. de a. De Rhodesia del Sur
para las monacitas de Bikita dedujo Holmes en 1957 la

w edad de 2.650 ni. de a. v la misma para las micas por
Wetherill en 1950, las monacitas del N. de Salisbury les
dieron a varios investigadores de 2.640 a 2.760 m. (le a.,

D 1CRETÁCEO mientras que en galenas de varias localidades dedujeron
Bati (1955) y Flolmes (1957) valores (le 2.300 a 2.900 m.

NOCA MÁS ANTIGUA 000 150 JURÁSICO
de a. En Rhodesia (le] Norte en varios concentrados deTRIÁSICO200

PERMIANO uranio e monacita (le Irunii las edades de Ahres (1958),
250

CARBONÍFERO300--- Holmes (1951) 1 11'icolayen (19;57) van a 2.560 a 2.780
INDIVIDUALIZACIÓN MATERIA 400 350 DEVONIANO '

TERRESTRE 400 -"SILURIANO ni. de a., Para el Con o Bel g las mayores edades co-450 g g }
INDIVIDUALIZACIÓN MATERIA 3600 -

OfiDOVICIENSE rrespondeil a galenas de Kde 2.790 a 3.300 mKokosho�
METEORITICA

OAMBRIANO de a. según Wilson (1954) y Holmes (1957). En Alada"

000 gasear las monacitas (le Antsirabe tienen una edad de

2.600 a 2.790 ni. de a. según Nicolaysen (1957) y _Ahrens
4.000

(1956). En Kenya para una galena de Kamega dió Hol-
2000

mes en 1957 la edad (le 2.790 m. de a. De Uganda en

30 ROCA MAS ANTIGUA una galena cerca (le Rusia se dedujo de 2.220 In. de a,
90 INDIVIDUALIZACIÓN MATERIA TERRESTRE
l18 MDIVIDUALIZACION MATERIAMETEORITICA

pWilson en 1951 a 2.820 por �T
f lolmes en 1951r�. En va--

FORMACION ELEMENTOS PESADOS __. 4500 4 50 ...FORMACIÓN ELEMENTOS PESADOS
por

1

CREACIÓNCREACIÓN DE LA MATERIA _� i .. DE LA MATERIA
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rías nionacitas de diferentes localidades de Sierra Leona
encuentran Holmes 1957 , Marshall 1957 y Wilson 1954

plomo aborigen cortical (la 4.550 ni. de a., o sea, del

de 2.900 a 3.000 in, de a. Las mayores edades de Europa
orden (le 4.300 ni. de a.

corresponden al NE. de Karelia en minerales de cerca i;c.cit,icio 2s yifae;,,.
de 2.500 m. de a. según Ahrens (1955).

Alejándonos de nuestros días, el punto que corres-
l;� I'LI OG RA F ÍA

ponde fijar es el de la individualización de la materia
terrestre. Esta la determinamos en 1959 (4) a partir de 1 1) HOLMFN, ARTHR : Radioar,i�ir�� aud dcolo ,� ical ti,ne, pt. 4 de «The

age oí the earthn. «Nat. Research . Counco LXXX, 124 a
una composición media deducida por el plomo en el mo 159, 1931.
mento (le formarse la corteza Ph 204-206-207-208, que era (2) HARLEY , P. N.: The I'aleocoic Time Scale Problem. Variations in

isotopic abunda nc e s of strorntiun , calcinen, and argos and topics,
1-11,37-1,37-31,54 Y la aportación radiogénica mantual

pág. 107 a 109. «Dep. of Geol. and Geof . », cMass Inst. of
necesaria para alcanzar la composición actual teórica Techn.», 1 diciembre 1958.

que es 1 18,815,8 i38,6. necesitándose para la misma a) ilac�us���. C. F.: [he (:eologic,d T ime Scale. «Nature» , 184 1T',

3.400 ni . de a., que segun nuestro modelo de universo
1310 (9 ) , 147 ;, 1959.

( 4) Lórr:z m?. 1zcoN1, J. M.: Consideraciones sobre el plomo radiogé-

corresponde a la individualización (le la materia terrestre. rico. «i?<maius Geo]ngicosn, XV. 247256 . 1959.

Corresponde fijar la individualización de la materia
meteorítica , para lo cual se dispone (le la composición

isotópica del plonio condrítico. Este plomo es anterior al

terrestre por tener menor proporción (le plonios pesa-

dos. Partimos del conocinüento (le la edad (le la forma-

ción (le los elementos pesados, que lo fué hace 4.450

ni. (le a. La deducción (le aquel valor la efectuamos (4)

de tina manera bastante aproximada, conior luía cuarta

proporcional entre la composición Pb 204-206-208 del

plomo condrítico aborigen 1-9,5-10,3 v el cortical abori-

gen 1-11,3-12.8 y el tiempo (lile tardó en formarse éste,

que fué 1,.050 ni. (le a., lo que da 8.30 m. de a. La indi-

vidualización (le la materia meteorítica ocurrió hace

4.450 - 850 = 3.600 ni. (le a.

La formación de los elementos pesados quedó dedu-

cida por nosotros (4) al calcular el tiempo necesario para

que todo el plomo aborigen cortical, (le configuración

radiogénica tuviese este origen, lo que dió 1.050 ni. (le a.,

valor que sumado a los 3. 400 ni . de a. de la edad del
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JOAQUIN 1:014EZ DE LI,ARENA

NUEVAS OBSERVACIONES SOBRE
LA MAGNESITA SEDIMENTARIA: ADDENDA

(Las líneas que siguen estaban dispuestas para ser añadidas a la nota

publicada bajo este mismo título en el tomo homenaje al Prof. M. San

Miguel ( Estudios Geológicos, tomo extraordinario , Instituto Lucas Ma-

liada, Madrid , 1959). No habiendo podido ser recibidas a tiempo para

su impresión entonces, las publicamos ahora aquí a modo de addenda o

apéndice de ella. Son las reseñas respectivas de dos trabajos austríacos

sobre la magnesita de los Alpes orientales.)

«Ich stehe aber nach wie vor auf dem
Standpunkt , dass Naturbeobachtungen uebet
allen anderen Ueberlegungen stehenm (0. M.
Friedrich , 19:591.

R E S U E\

Reseña y crítica de dos trabajos sobre la magnesita austriaca IBibli��-

grafía 1 y 6).

AuszTi

Referat und kritik der yrbeiteu ueber (�stalpiner Magnesit (1) und

(6)) der Bibliografía.

«llo mismo ahora que antes, me mant.ngo en el pun-

to de vista (le que las observaciones en la \ aturaleza se

hallan por encima d° toda otra clase (le especulacion,-�sn.

Así dice 0. M. Friedrich en la página fiS (le la revista

«Radex-Rundschau», al final (le su importante trabajo

que hemos de reseñar aquí (6).
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\o otra cosa vengo yo haciendo siempre, desde la sicas postdevónicas, acaso posteriores al carhonifcro
primera vez que he tenido ocasio'm (le observar la Natu- inferior : es decir, que corresponden a tiempos durante
raleza. Y así, al ver los yacimientos (le la magnesita (le los cualc� se han realizado las orogénesis varíscicas. La
Asturreta, en el año 1949, tras ensayar la concordancia brecha del Rurgsteinfluss es, para Angel y Trojer,

de los ]techos que allí se me presentaban con el dogma una dolomita hrecltoide paleozoica, localmente inagne-

(le la metasomatosis (le la caliza por la magnesita, tuve sitizada. Por último, los nódulos de magnesita que con-
(¡tic prescindir de aquél para buscar una explicación más tienen los estratos vverfenienses no son cantos (le con-
iógica y sencilla a la génesis de este mineral. Los (los glomerado sino formaciones salinas, sedimentarias.
trabajos que aquí liemos (le contentar se deben a plu- Al describir la brecha basal (le Brunnsinlc 1- recono-
mas va bien conocidas en el campo de la geología apli- cer que la magnesita del Rettenwand es de edad paleo-
cada (le la magnesita. Es interesante contrastar las ma- zoica, los autores declaran: i1, pág. 382) «linsere
nifestacones (techas por Angel y Trojer, en el que he- Freunde werden diese "Tatsache zu I{euutnis nehmen müs
ratos (le contentar printeraniente (1) con las expuestas sen und genótigt seis, itere bisherige Stellungahntc zu
en trabajos anteriores de. estos mismos autores (tomo revidieren. Die Konsequenzen sind weittragend>>, pala-
S. Miguel, obras consultadas 3). Aun partidarios (leen oras que traducidas nos dicen : Nuestros amigos deben
didos (le la metasomatosis, reconocen ahora que tal fe- tomar conocimiento (le este heno y han de verse obliga-
nómeno es más antiguo que la (�orometamorfosis » al- dos a revisar su actual punto de vista. Las consecuen-
pina. En tanto que 0. ll. Friedrich parece persistir en cias son (le gran alcance.,,
atribuirle la edad terciaria. En efecto, la opinión dominante entre los geólogos

Angel y Trojer (1) estudian la magnesita de distintos austríacos era, hasta ahora, que la metasomatosis de la
puntos (le Austria y establecen en su génesis distintas magnesita se podía considerar corto uno de los nntchos
edades. El hallazgo (le brechas con cantos rodados (le fenómenos creados por la orometamorfosis alpina, de
magnesita en estratos atribuibles, bien al triúsico infe- edad terciaria. Al admitir Angel v Trojer que la utagne-
rior (se(,rún Siegls, tomo S. Miguel, op. 36), bien como sita (le la «zona (le la grauyaca» es paleozoica. dan ple-
Angel Trojer también admiten, acaso al paleozoico na razón a Leitmeier, en lo que tan decididamente
(pérmico superior), era ya, según se deduce, conocido venía insistiendo este autor desde hacía tiempo (tonto
por varios autores, entre ellos estos últimos, pero que S. Miguel, 27).
(por varias razones, tal hecho no había sido (lado a la Otro hecho importante que admiten estos autores
publicidad» (1, pág. 374). Su importancia, su significado es que los nódulos de magnesita, antes citados, »son se-
no se había destacado, sin embargo, hasta la publica- dimentos segregados primariamente del agua (le mar»
ción (le Siegl antes citada. Angel y Trojer distinguen (1, pág. 384) y apoyan esta tesis en los estudios hechos
varios niveles (le brechas magnesíticas que llevan a da- en el mar Caspio, que también nosotros citamos (tomo
tar con seguridad las magnesitas espáticas : en la re- S. Miguel, pág. 194). Y más adelante, en el inisuto pá-
gión del Eieherbrtmn (al S. SO. de Salzburg) son pretriá rrafo se lee : (para comprender su génesis no es nece-
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sacio admitir un enriquecimiento en magnesio de origen mismo origen a la triásica de Hall, si bien acentuando
volcánico». De aquí que, consecuentes con esta idea, la posibilidad de que su disposición estratificada haya
los autores nieguen la posibilidad de la diabasa como sido adquirida por una nrtasomatosis selectiva de capas
proveedora del magnesio, indicando, por el contrario, especialmente favorables para su conversión de calcita
que «bastan las condiciones materiales de los mares in- en magnesita.
teriores del tipo Caspio, para que se separe la magnesita

Un significado especial (la el autor a los filones de
sedimentaria» (1 pág. 391). magnesita «antipolar» (fig. 1 (le Friedrich), término in-

Es curioso ver que .ángel ) rojer, al negar a la troducido por Clar (2) para explicar esta curiosa dis-
diabasa la posibilidad de ser el proveedor del magnesio, posición que, por mi parte, sin necesidad de recurrir a
no aludan siquiera en su publicación a las fuentes de tan complicado mecanismo tectónico, he podido imitar
este metal, que en su trabajo de 1953 (tomo S. Mi- muy sencillamente mediante la cristalización del tiosul-
guel 3) suponían derivadas (le la «antigoritización» de fato ti del acetato sódicos. Y que han de ser objeto de
las peridotitas. Sus cálculos, que les llevaban a obtener una publicación más adelante (ya aludidos en mi nota 18
cantidades fabulosas de antigorita preparada para trans - del tomo S. Miguel). Por su parte, en cambio, Friedrich
formar la caliza en magnesita, fueron, como ya indico (' 400) para denegar la hiP���ótesis de Sieg�1 (tomob� pág.
en mi nota anterior, objeto de acertada réplica por par- S. Miguel, 37) (le que la magnesita se halla formada por
te de Leitmeier. estratos sucesivos, insiste en quc las «bandas, (le la

Friedrich (6) inicia su trabajo recordando que las ob magnesita en capas «están condicionadas tectónicamen-
jeciones levantadas contra la teoría metasomática han te». Difícil es concebir en el caso de Asturreta y de
motivado una excursión cuyos resultados desde el pun- San Miguel (Susto-pi]), que los miles de estratos (le
to de vista hidrotermal, es decir, según el autor , ,meta- magnesita , con su monótona disposición estratificada,
somático, expone a continuación. con sus episodios (le cristalización y sedimentación que

Sigue una larga serie de objeciones, de varia exten- de vez en cuando interrumpen aquélla y de los que da-

sión, al trabajo de Leitmeier a Siegl (tomo S. Miguel, inos repetidos ejemplos en nuestras publicaciones, con

30) y alude de vez en cuando a nuestra publicación sus intercalaciones de pizarras fosilíferas, con sus es-

de 1953 (tomo S. Miguel, 16). Por nuestra parte, nos tratos o lentejones de sílex, estén regidos por tan sor-

limitamos aquí a comentar los puntos del trabajo de prendente mecanismo.
Friedrich que más se relacionan con el nuestro. Tanto el texto como las excelentes y numerosas fo-

Es importante anotar que este autor admite también tografías de la obra de Friedrich se destinan a demos-
la existencia de magnesita sedimentaria, al citar los ya- trar , según el autor, la transformación de la caliza o de
cimientos descritos por Donath (3, 4) en la cuenca ter- la dolomita en magnesita, merced a la penetración de
curia de Bela Siena (Yugoeslayia), o los depósitos actua- esta última por grietas de distinto orden y magnitud, lo
les del alar Caspio. El autor concede que (,nadie duda ya que motiva el desplazamiento y sustitución (le] material

de la realidad de la magnesia serlim ,ntaria» y reconoce el original por la magnesita. Para nuestro objeto. retmi-
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allá se abren en la masa de magnesita de _lsturreta ymas esta; fotos eu grupos. Uno (le ellos, formado por
que nos han dalo preciosos cristales tabulares (en partelas figuras 4 N- 9, nos muestra episodios típicamente se-
ya estu San NI"dimentarios. Otro grupo, el más importante, nos hace Tdialeads

estudiados
rellporenos

H.
tilMueinixnaneros

,

tienen

32 d
el

el
mitomosmo

carácterFuel).ver grietas, fracturas, diaclasas, a lo largo (le las cua-
que los filones de calcita �nles ha penetrado la sustancia mineral , llevada en solu- los macizos calizos o los

de cuarzo en las cuarcitas v pizarras siliceas , y es lógicoción por las aguas hidrotermales. _Así se ye, por ejem-
,, pensar que las aguas, tacto hipogénicas como epigéplo, en las figuras 11, 21 v 30. Las figuras 1(,1 v :.� mues-

trae la roca, en este caso la dolomita triásica, atravesa- nicas, hayan podido constituirlos tomando la materia de

da por venas de magnesia, que han rellenado grietas y la misma masa que atraviesan.

diaclasas. Las fotos 11 a 18 muestran magnílicos ejemplos de

tallos (le crinoideos invadidos por la magnesita, que ha
Las fotos, 12, 20, _xl v 31 muestran los bloques de

dolomita l�atacadosll por la magnesita ferruginosa. Esta
desplazado la calcita o dolomita orrgiual. Friedrich se-

misma disposición de cristales de magnesita que pene-
líala en ellas el paso de la estructura primitiva a la re-

trae en la masa (le la dolomita tina, (le grano sacarino.
saltante (k:' la magnesitizacion. Estamos conformes con

el autor en la realidad (le este proceso, prl como va
la tenemos en el contacto entre los estratos de una

decimos en nuesra muta anterior ipías. 19_!193), al ha-
otra en _lsturreta. La limitación de grabados me ha
impedido exponer ejemplos en mi nota auteriur (tomo

blar de la doloulitizacuin alu�ra (le la naagnesitizactón.

S. 1�liguel, pág. 190, abajo).
ambos son, en general, fenómenos inmediatos a la for-

macióu del sed.náento, sin que en la mayoría de los ea-
No sabemos hasta qué punto estarán conformes los sos interyengau procesos ajenl,s al medio marino y se-

lectores de Friedrich al no distiguir é ste entre forma- parados (le ellos por millones o cientos de millones
ciones metasontáticas v formaciones hidrotermales (pá- de años.
Bina 393)..A nuestro juicio, son fenómenos diferentes. La edad de la metasongar�sis es, para Friedrich, a
No es ocasión ahora de discutir este tema ni tampoco juzgar por su publicación anterior (,1), la alpina, segun
me propongo hacerlo más adelante. Me lignito a consi- puede leerse en la página 29 de dicho trabajo. En la
derar que muchos de los ejemplos expuestos por Fried- obra que ahora comentaniris no aparece ninguna alu-
r;cli son rellenos filonianos, hidrotermales unos , otros sión a este punto.
aportados por aguas externas. La época de formación
de los hidrotermales se inicia va desde la misma de
constitución de los estratos, que agrietados se c em enta ll R r 11 i. n n a t r í l

por el mismo material que integra estos últimos. Un
(1) AA;EL (F.' un(l 'frnIla: li .? Zar 1 ra dcs .11f,,rs smd der Grnrais

ejemplo lo tenemos eu la hgtlra (), lámina \ \ f\ del alpinee Spztwa ursi(,. Rsdev T.undschau, 19.171, TT. 2.

torno S. Vhauel, y en su explicación, pagina 210. Otros (2) Cl.la T;.l: 17ir L'�'fü,;ere;zluu, cines feuderma ;,,c ite une der
li,eifclmtl 6ei iTi.rnilc, Sicjernlnrt' Tb. ñeol. R. A. 1931. PI.

rellenos (le dolomita se hall constituido por aguas exter•- (3) I)ov.rru �(M.) Pie ia ,�o.rlaatioc1ie, 71a;nisitla rr.utditcn. «Tonin-

nas, como vemos en las geodas y drusas que aquí y tll,i,; ztn », 1953. ?9.



94 JOAQUÍN GÓMEZ DE LLARENA Notas y Comuns. lnst. Geol. y Minero de España. N.' 57. Año 1960. (95-106).

(4) - - Zur Genesis van Lagcrstiitlen. dichten illagnesitet. aNues Jb.
Min. Abh.», 1957, S. 573-584.

(5) FRIEDRICH (0. M.): Zur Gcnese ostatpiner Spatmagnesite un,{ l'alk-
lage+stütten. Radex-Rundschau, 1951, H. 7.

(6) - - Zur Genesis der ostalpinen Spatmagne_it-Logerstütten. Radex-
Rundschau, 1959, H. 1.

JOSE M." F. BECERRIL
Recibido 4-1-60.

ESTUDIO DE CONCENTRACION SOBRE UNA
MUESTRA DE MINERAL DE GRAFITO DEL
COTO MINERO DE GUADAMUR (TOLEDO)

EESUUEN

De cuanto se expone en esté trabajo, se deducen las siguientes con-

clusiones:
1? El mineral estudiado es un mineral de grafito de muy baja ley,

en el que ademas de los elementos que integran la ganga, existe una

parte de sulfuros, principalmente pirita, y también óxidos de hierty

(hematites).
2.a T.os óxido,. (le hierro proceden de la pirita como consecuenc:a

del proceso de oxidación a que bit estado sometido este sulfuro.

3 Este proceso de oxidación ha dado lugar a la formación de diver-

sas sales principalmente ferroso-férricas, que al producir cierta acidez

en el mineral, activan la flotación (le la pirita y dificultan la fiotac'.ón

del grafito, siendo ello la causa (le las anomalías observadas en la marcha

industrial del proceso.
4.a El remedio para corregir el efecto perjudicial de estas sales es,

como ha nuedado comprobado en los ensayos, el empleo de cal, pues

con ello, se consigue el doble efecto de neutralizar éstas y obtener un

pH suficienemente alcalino para mantener deprimida la pirita.

5.a [.os resultados que cabe esperar en el proceso industrial de la

flotación serio análogos a los consignados en los ensayos, es decir, que

se podrán conseguir concentrados de ley superior al 50 por 100 de car-

bono, con pequeñísimas proporciones de azufre y hierro, y con rendi-

miento del orden de 75 por 100.

La ley en carbono de los concentrados puede decirse que depende

únicamente del grado de molienda empleado, y por ello, si se desea ob-

tener concentrados de alta ley. será preciso efectuar remolidos intensos.

SUMMARY

The following conelusions are dratrn from the ma'ter put forward

in this Hrork:
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I. The ore studics is ver} loo grade graph'te in whicli apiir frout
JI, i:cmem. uhicli foral tic ore stoue, exist a part oí sulphur, ma i nly llllllar las causas de tales a110111a11aS y buscar la mejor
pyrite. ;1 11 (1 ;Liso iron oxide (hematite). solución para corregirlas.

71ir ¡con oxides irise L'um the oxidation ut the ppr'te ;n ;i con-
secuetce oí the oxida ion proceso of th:s s11'1)11111- tvhich ir taking place

t OlliU al parecer, las dificultades hall surgido COIII

n1; the ore. cidiendo con la introducción de ciertas variaciones en
'1hi< oyldtaiun proceso gives rise tu !le eai,n_lee nf :e�Lral salas el sistema (le explotación y la puesta en actividad dentaiuly férricas, (chaii opon Producing cerur 1 tLi cid( c in the

ore ictiv;tie tic flotation oí the pyri.es and m;.ke diflicu'.t the fío ation nuevas zonas de la Il]llla, es lógico pensar que éstas sean
ot the gr:�phite, that being the catase Uf the anuutalicr ubre rved út the atrib uibles al nilil er'al, \a que las condiciones de marcha
indu strial progreso oí tic proceso, ,

del lavadero han continuado siendo las inisinas, y por4. The mearas of C I'i'ectn the harnlful effeet oí bese satis is, a, has
ileon clneeked h l the tests, the entployment oí lame, as tcith it, tic double ello se lia estimado conveniente llevar a cabo este es-
effect is ollt;;ined oí tleutralisir.g thes_ :10,1 a,:,1;,:Lt, nfielenCv alka- tud;o partiendo del mineral que peor se comporta en ellink pH lo ntaintain the pyrite depressed.

ñ. -he resuhs which can be expected in thu inda>uial flurttior. pro- lavadero.

ces, ivill be sinrlar to those obtained in th: tests, that is to >a>,, that
concentra e- o II be obtaine(1 oí a gr,ull higher than ,O ptr 10Nl carbu.l
Isith vera little pruportione nf supino j . id IrL O. ;1 11 ,1 cvi h ara outpttt in
tic regios oí i5 °o.
The grade oí carhon in the cuucennates, 1t can be raid. depend unly LA MUESTRA

un the (legre' of crushing employed ILod, therefure. if a high grade
conecntrate is required. it tvill he itenesary to carri out intensive re-

Dos lían sido las muestras recibidas, de las cuales
la prinl arít se desechó por no considerarla como repre-
sentativa a juicio de los interesados.

Ol;ir,rn ino. ESTUDIO La segunda, que nos fué remitida con posterioridad
y que corresponde al mineral que peor se comporta en

Como consecuencia (le ciertas anomalias observadas la flotación, es sobre la que se ha llevado a cabo el
en el c nipurtanliento (le la flotación de los minerales de estudio.

grafito que la Sociedad «Comercial Químico Metalúrgi- Los pesos v leyes de aml,as muestras, son los si-
ca, S. A.» (1 z ) explota en el Coto Minero (le Guadamur guientes
de la provincia (le Toledo, y vista la dificultad ole res-
tablecer la marcha normal del lavadero por falta de flo-

@.'tahilalad del grafito v la tendencia a flotar de tina parte 1 ' muestra muestra

de la pirita contenida en el mineral, cuya existencia se
kilosdesconocía anteriormente, la citada Sociedad (los ha

Peso . . . . . . . . . . . . . . ,R kilos 44
C. (grafítico) ,....... 5,10 l sencargado el estudio (le este asunto al objeto (le deter-

a
- s ................. 2,6íep 1.20 ufo

"; Expresamos nuestro ni'. sincero agradecimiento a la Sociedad
citada por su gentileza al permitirnos la publicación de este trabajo.



98 ME SÍ» 4. ~ECERRIL CONCENTRACIÓN DE MINERAL. DE GRAFnO DE GUADAMUR 99

ello da lugar a la formación de diversas sales , princi-

ESTUDIO AL MICROSCOPIO palmente sulfatos ferroso y férrico , lo más probable es
que éstas sean las causantes de la falta (le flotabilidad

El examen al microscopio del mineral que compone observada en el grafito.
la muestra objeto del estudio pone de manifiesto que el Comprobada en el laboratorio la existencia de estas
grafito se presenta unas veces en pequeñas escamas bien sales } medido el pH de la pulpa, éste resulta estar com-
diferenciadas, y otras en forma de finisinas partículas prendido entre G y 6 ,5, y esta aciden, es la que da lugar
muy diseminadas en la ganga. a la flotación de la pirita.

El postes il,r ezanlen sobre los concentrados de flota-

cion ol t nidos ha permitido observar la existencia de

finísimas int�rrdaciones ele estéril entre las láminas de

;rafitl�. l.stas intercalaciones de forma laminar y es ENSAYOS DE rl,or,vcTÓ�

pesor microscópico vienen tenazmente unidas a la super-

ficie de las escamas de grafito. Al objeto de comprobar prácticamente nuestra su-

El hierro vien, unas veces en forma de óxido (he- posición y buscar la solución ni,is adecuada para corre-

matites) v viras en forma de sulfuro (pir'ta), presentán- gin la falta de flotabilidad del grafito e impedir la flo-

dese unlz diseminado, tacto en la ganga, como entre taciun (le la pirita, se han efectuado diversos ensayos

las laminillas (le grafito. de los que pasamos a ocuparnos seguidamente.

La h,matites, 11111Y blanda v de tamaños generalmen En primer lugar y en los eusav'os (le tanteo efecttta
te nmv finas, con frecuencia colo'dales, dhihe su origen dos tratando ele flotar el grafito mediante cl empleo de
a la ;l_sc mii escirín de la pirita cono consecuencia (le aceite de pino corno ÚnicU rcact vo, se ha podido com-
uu lar,�� prl,cese de oxidaci�'n de esta especie, cosa proi,ar la mala flotabilidad de éste v la tendencia a flo-
que pueden coutpro''arse en algunos fragmentos (le mine- tar (le la 1 nia.
ral, donde se observan zonas de transicien ele una a otra En vista (le ello se ha prored-do a eL-ctuar nuevos
especie. ensayos, alcalinizando previamente la pulpa para neutra-

También se ha podido observar la presenta (le cal-
linar las sales disueltas conseguir un pfI adecuado

coplrita, aunque esta especie se encuentra en pequeiia
para mantener deprimida la pirita.

proporl'ir;n,
Pasados en que la cal es el depresor tipo de la p;P it a

y al niisnr_) tiempo un enérgica neutralizante, se ha pro-
,s CAl'S1S DE LAS T)I 1,' ICtTt,r:1DES F.ACO�TIIAD\S cedido a ensayar este reactivo, enlpleandu suc esivam en-

te cantidades crecientes y observando los resaltados.
Del estudio (pie antecede s�, Iedncc que el mineral

que nos ocupa procede de runas de la mina donde se está 1! s ensayos se han efectuado empleando en primer

verificandl, 1 proceso (le nsidaci�ú) de la p'r'oa, y como lugar imita cantidad de cal equivalente a dos kilogramos
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por tonelada, aumentando ésta progresivamente de dos Como reactiyus se ha empleado cal y aceite de pino
en dos kilogramos. nacional.

El efecto beneficioso de la cal se ha podido observar La molienda empleada en la primera flotación de

desde los primeros ensayos, notándose una mejoría de desbaste da un producto (le la siguiente granulometría:

la flotación a medida que se aumenta la cantidad de ésta,

y siendo óptimo al llegar a la cifra de 12 kilogramos por Tam aa os Pese

tonelada.
rom,

El pIl de la pulpa segím las distintas adiciones de o.20 2 ,00
r °IS 3,00

cal ha sido el siguiente. 1-0.10 8,50
1-0,075 6,50
,-0,05 11,25

0,05 68 7$
Ca

p11
100'00

Kilos ror
tonelada

2 6,5 A continuacilm damos los resultados completos de los
4 7,2 tres ensayos, que consideramos más representativos de

„e
lo que calle esperar en el proceso (le flotación de este

10 8,5 tipo (le mineral.
12 9,3

Comprohado el efecto beneficioso de la cal y deter-

minada la cantidad más conveniente a emplear, se ha

procedido a efectuar nuevos ensayos (le flotación más

completos, al objeto (le establecer las condiciones más

favorables del proceso 1 determinar los resultados a ob-

tener.

Estos ensayos se luan efectuado partiendo de muestras

de (los 1<ilogr;unos y la marcha seguida ha consistido en

efectuar una primera flotación mediante un desbaste y

relavado, seguida (le tuna segunda flotación, después (le

someter el concentrado obtenido a un remolido, median-

te dos relavados.

La densidad (le pulpa empleada loa sido (le 2 7) por 100

de sólidos.
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E4SAY' oA»
ESSsYo .1S»

Reactivos por tonelada de todo-uno:Reactivos por tonelada de todo-uno:

%.° Flotación. t.° Flotación.

_Molienda: Cal ........................ 12.000 grs. Molienda: Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. u roo gr».

...Desbaste: Aceite de pino .............. 00 , Desbaste: Aceite de pino. . . . . . . . . . So »

i° Relavado: Sin reactivos. 1.° Rel:ovado: Sin reactivos.

-.° Flotación. Flntarió

Remolido: Cal . ;oo gr.. Remolido: Cal.. . . . .. . ... ............ So0 grs.

2.° Relavado: Aceite de pino.......... 20 » 2.° Relavado: Aceite de pino.......... 20 ,,

3.' » : Sin reactivos. 3.° » , » » „ ..,....... 10 »

pH de la 1." flotación.......... 9,00 pli de la i.' Flotación... ...... q,.o
„ , 2,a » ........ 4,40 a » » 2.° » .......... 9,5,1

Tiempos de flotación.-Desbaste........ 6 minutos Tiempos de flotación.-Desbaste........ . minuto,
1.0 Relavado... 3 » 1." Relavado... 3 »
2.° ,> .., 3 ' 2.° ... »

3
° »

2 3

LEY »1» RENDIMIENTO 1/» Peso
LES »f» RENDIMIENTO »;»

Peso
Productos - Productos

la
__

»�� C S Fe C S Fe C S Fe r S Fe

Cancentrado,,.. 2,00 40,20 0,23 1,94 59,86 0,21 034 Concentrado.... 1,25 55,60 0,10 1,;5 41,111 o,o6 0,27

Estéril del 3.° re- Estéril del 3.° re-

lavado. 1.00 41,60 o,58 4,38 225,11 0,20 0,00 lavado....... 1,13 2,20 0,32 2,55 34.88 0,17 0,40

I?stéril del 2.° re- Estéril del 2.° re-
lavado ....... 1,50 3,20 1,26 8,18 2.92 0,85 1,69 lavado ....... 1,8; 5,yo 0,04 S.Io 6.52 0,8; 2,11

Estéril del 1.° re- Estéril del 1.° re-
7.38 0; 2,00 3,07lavado ....... 3,50 2,;0 1,88 7,55 ;,75 2,96 3,64 lavado ....... ;,00 4,30 ¡,S-,

Estéril del des- Estéril del des-
baste ......... 92,00 0,11 2,31 7,38 b,in 95,72 93,$3

baste .. ... . . .. 92,75 0,i5 2,18 7,33 y,8- 10,34 114,i5

100,00 1,64 2,22 7,25 100,00 100,00 100,00 100,00 1,0y 2,10 7,22 100,00 100,00 100,00
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En los ensayos «:1,. ; «t',1 se ha efectuado el remo-
lido durante cuarenta y cinco minutos, y en el «I',» se lia

E N $ A S o " C prolongado hasta noventa minutos, pudiéndose compro-
bar el efecto beneficioso de una mayor molienda al ob-Reactivos por tonelada de todo-uno:
tener un concentrado (le más alta leV.

t� Flota�io'n. La granulometría del concentrado del ensayo 11L'�t es
la siguienteMolienda: Cal ...... . .... . ..... ...... 12.000 gr.

Desbaste: Aceite de pino .......... ... qo
1.° Relavado: Sin reactivos.

l'�mni,os Pes
mm.

2.° Flotación.

0,20 26,67Remolido: Cal ........................ 500 grs, 0,15 8,89
Metafosfato sódico .......,,., 200 0 -� 0,10 17,77

2.° Relavado : Aceite de pino ....... . 2; 1- 0,075 6 6;

3.° : Sin reactivos . 0,05 S,89
-- 0,05 31,11

pl-l de la t .a I' lotacíán .. , .. , , ... q,oo 1 00,00

u 2.a ....... .. 10,20

Si se desea obtener concentrados de alta ley- en car-
Tiempos de flotación .- Desbaste........ 6 minutos

i.l Relavado ... 3 bono sera preciso emplear moliendas muy superiores,
2.° , . . . ; „ pues únicamente así será posible liberar las partículas de3'°

grafito (le las finísimas intercalaciones laminares de es-
téril, que como ya se ha dicha le acompañan.

Productos Peg t.RYP;» RENmMMTFNTO 0/» En el ensayo «C',, se ha empleado metafosfato sódico

C s tse c s Fe corno depresor de los óxidos de hierro, pero como puede

verse, no ha (lado el resultado apetecido.
Concentrado .... 17; 5o,8c 0.13 2,16 55,03 0,11 0,51

Estéril dei 3.° re-
lavado .... ... o.88 40;60 n,;4 4,38 22,12 0,23 0,52

Estéril del 2.° re-
lavado ....... 1.;o 4,00 1, 1 10,72 3,71 t,oq 2,16

Estéril del t.° re-
lavado .. . ... 3,62 3.70 1,70 7,94 8,29 3, 12 3,87

Estéril del des-
baste . ....... 92,21 0Jn 2.1 7,40 1o,S 9S,4; 92,04

100,00 1,61 2,07 7,43 100,00 100, 00 1(0,00
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E. NOLTE Y ARAMBURU ll)

CAVERNA DE LEZATE

R E S U M E N

La cueva de Lezate, cercana al pueblo de Murélaga y a uno, 15 ki-

lómetros de la villa de Lequeitio ,Vizcaya), se comporta como una

surgencia de un caudal de 5 a 50 litros por segundo, según el mayor

o menor estiaje del alto.
Abierto entre planos de estratificación , se compone de una sola ga

feria N.-S ., siendo el buzamiento de los estratos de 40 a 50°. Existen

varios sifones locales y un Grau Lago, final de 20 por 25 metros, que

impide la progresión. La diferencia altimétrica entre la boca de en-

trada y el Gran Lago es de unos 30 metros. La morfología típica de la

caverna está representada por fenómenos elásticos. existiendo igualmente

fenómenos reconstructivos con ejemplares de estalactitas de caudal y

estalagmitas climáticas. En algunas coladas, se observan lineas de frac-

tura, producto de movimientos de los bloques subyacentes. Genética-

mente en un principio fué originítndose un conducto elíptico y posterior-

mente buscando las aguas el nivel (l e hase , se han formado galerias

gravitacionales . Van apareciendo las primeras formas reconstructivas,

agudizándose los procesos elásticos, formando inclu so pseudo galería.

Si Mi yi 5 ttY

The Lezate cave near the village of Murélaga and about 15 !:m—

froni the town of Lequeitio ('Vizcaval, l�re-er s itself as a surging flote

of water of 5 lo 50 litres per second according to the greater or lesser

river flow of the year. 13etween bedding platos, it comprises just the

one gallevy N. S., the clip of the s rata heüt froni 40 to SI)'. V,orious

local siphons exist .utd a final peca: lalce mea<ur:ng 20 I,r 25 mts. wbicli

impedes prog'ression, Thc altimetric differeuce betwcen the entrance and

the great lake is of about 30 Hits, The typical nurrphologv of the cave

is represented by clastic phenomena, tbcre exís ing also reconslruetive

tl) l)tI (Supe, I'.<pelcLo e Vizruíuu. «(;. E. A'.,, de la ExGna. )i-

putación de Vi zcaya.
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Idlc:n,w::. with cxati-�ple, c,f tlu�: r'a'actites and el 11iztic ta'. a miter. In
0 11 1r fracture ]¡ti e, :ire ubscn'ed. -he product oi moSentent of

the uudrrlr'o block. Genetically, 1111 é:ptie�l eon . lu .t w be`ag f(,rnred
J1TU:1CL0�nt he hc�irnin� ,;11d lit C1-, lool:iu foz ibc valer : , t baseJ

aallcricr b,ne beer. formed. [lie firsr rceor,eructite lu: 211 o a le
ihc clast:c prncesse, becmnin n�nre ir...... nnced, eccr. hrmin p<cudo tlnCOua del 1tlleblo de Murélaga-Aulestia
;cllrr'es.

ni. s. m.) hacia la villa de i.eque.ítio, y a pocos me-

L,raunuccló�
tros ele la parte izquierda de la carretera se abre la sur-

gencia (le Lc,�:nte, cuyas coordenadas son : ,N-43°1S40",

L n una de nuestras prospecciones por la zona de Le
110��15" (Hoja aí a, tia del Inst. Geo. Catastral,

queítio y alrededores. en febrero de 1059, topamos con
1:50.1100).

Se d_,sarrulla en la vertleule NE. del Monte llluntzar
la surgenc:a tlenom .nada Lc;atc que desde el primer nio-

(il,8 ni.), nuíxima altura de la zona, donde se dan cali-
inento nos llamó la atenciún, máxime por el caudaloso ur���n��anas
río que salía .le su boca. Creíamos que desde el punío

zas del tramo �lptiense Superior, y calizas

de \isla hidrológico nos de pararía enormes
del :11?dense Inferior en dirección al río U_z, segun el

a l sorpresas y
no 110s engañamos, cuando, mas tarde en el mes de oc-

Mala ��COlu�1CU de P. i�at. I�UalIn�nlC adOratl ciertos

tubre de': mismo año, La Sección de Ubras Públicas y
n�auchones ofiticos en las cercanías de Jiurélaga.

Parte Ubrera de esta torpor;ición, nos encomendó la
I,,1 bui.amento gcu�ral ;�1. la cordillera que naciendo

en \at unir. 33S ni, s. ni. II c.11 zas y psainitas ur
elplurac túi (le tI cho ;intrt,, pu::sto que iban a llevar a guaht ases con alturas importantes como ePotrullo-
cabu la captacit,n de aguas para sn ulterior distribución

corta -G5S ni.- v el citado 111untzar, y que pasando a
al pueblo de 1lnrélaga.

la otra vertiente del río Oiz, se continúa por los montes
Dimos comienzo a la exploración los días 4, 18) ''S de Iledartzaudi .1R) in., y más tarde Sta. Eufemia

(le octubre t 1 (le noviembre de 1959, que, por otra par- ,
te. por tratarse de una época demasiado avanzada por

{; I, ni "Lapida --551 m.-) tt°rmina üua1nente en

1larquina 5S m.), es de 10 a 50".
el régimen de aguas imperante, no pwlu ser totalmente El aníd.sis efectuado sobre una muestra obtenida a
estudiada.

pocos metros de la entrada de la (mienta dt' L=as es
El levantamiento topográfico a partir del tramo 53 la siguiente !11:

(vid, plano), hasta la parte final del Gran Lago, tam-
�.ipoco fié efectuada por las condiciones en que se tino 11 40 %

que recorrer los últimos metros.
Mil, 2 ,9

Han colaborado en la exploración los Sres. Félix
R. de :Arcaute, ele] :1 ranaadf de San Sebastián, y, los "gil t

Pírd4la rdri^ariún .. _ _ :dG,1'>
miembros del Grupo Esptcleoló,�Zico Vi,ccaino «G. E. V.».
Sres. Javier Hidalga, Eugenio So¡o, Celso Negueruela

ha lt�'arte.
fll �níilis!s cfec[ur.da sohre mueara ?cC.t, y por cnrtcsía debida

y Gaiz :o
Lahoratrrin> rle Cmttrnl de la (mímica.
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juegan un importautisinto papel, el campo de dol La turgencia (le Leüatc tiene un caudal que oscila en-

nas que se abre en la falda del monte llluntzar, que da tre 5 } 50 litros por segundo aproximadamente, según

cara a la i aza rna de Lce:ate, situado a unos 570 ni. s. m., la época de mayor o menor estiaje. Su entrada está

y un extenso lapiaz que casi las circunda. El suelo for- formada por una boca principal (le unos 3 ni. (le ancho

mado por un manto v egetal (le escasa potencia descansa por 21 in. de alto, cuyo suelo está completamente inun-

sobr- la cali;a, reteni;ndiu el agua c��nsi,derabiemente, dad de agua. y otras (los colaterales, siendo la tercera

que posteriorntenic penetra en el terreno y lo empapa y mis alta la utilizada como acceso a dicho antro, en-

constitu\endo las capas acuíferas subterraneas. Las do- tre ,ralides Cloques cementados desprendidos ,lel techo.

Idas que aludíamos antes, son numerosas, tomando diá- I:rnst'guida se deja ver que la cavidad ha sido abierta

metros de unos 10 ni., aproximadamente, asentándose entre planos de estraticación cuyo buzamiento oscila en-

en ellas las frica, especies arborícolas de toda la zona, tre 10°.

repre.,ruuuias por la LCtala H17'a L. h:u c,ta tercera entrada. pudimos observar una bre-

b,1 lapiaz es tanto o utas interesante, presentando cha de conglomerado de areniscas depositadas por el

hen(1Ldur;ts toudmente erosionadas pul- la acción quími_ río, de procedencia alóctona. Cont�nuando con la pro-

ca. la agua de lluvia Largada gas carbónico paulati- gresiórn e eludiendo en cuanto se podía el río hipógeo,

uamente disuelve las rucas calcáreas, Pari,mio el terreno recorrimos unos setenta y chico metros, donde presen-

casi intransitable. 1 uaeds de estos fenómenos cl agua tápase en la pared izqu�erda una tocan colada lito énica,

de intiltracldt freática va descendiendo hasta formar en de gran extensión, que cabal;,a hasta los 1 mleros del

el interior del I'Inste 1lluntzar el río d; la (ar rnlt (l tllalweg; vivo, al cual tuvimos que entrar para poder

LLwatt , que Muela alimentado tanto por la pluviosalad continuar.

(le la regi�,a como p()r la niv-aci(')n. Las paredes estrechas y de bajos techos, presentan

1 pesar de I � variadas formas d alisorci(')li, nu se siunns de erosión. Dejamos a nuestra derecha el río y

t remontamos una pendiente por entre grandes hloque3
han hallado ,.romeras esp�leológicos importantes, sal-

vo la lima de "1'.t�ntt.rltur la enea (le hoi�nhnlva, las Cu :,rola de placas, (lesnudos de toda reconstrucción. La

cuales permanecen todas la san expl�,rar. Tomaremos por galería, ínrea de nulo el recorrido, corre en direc-

tanto corlo zona de al sorció'm el campo de doiin;ts Y el cir'ón 5. N'' , con ligeras variantes. Una vez llegados al

Tapice, inc funciona casi íntegramente l;ara el s stema sin- extremo fanal del tramo 15 se inicia por la derecha un

clinal une da al río OIz. entre Jlurélaga-.luiestia y rulos leve descenso en basca del río, por el cual no se puede

cuantos ii'ómetros antes de t;ni- dmruaga, e cuya prin- pasar por formarse ttn sifón local. No obstante, por la

cipal surgencia Law ;, iz mierda danios con una pequeña y estrecha galería que
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nos pernr.tirá seguir cun la exploración. Previamente gl-
rautos tuna pequeña visita a la zona alta de la cueva,
profusamente engalanada con enormes coladas. En va-
rias de ellas, que en mearan posiblemente grandes blo-
ques, nótase líneas (le fractura, inc de:iuuestran la inesta-
bilidad (le los bloques clíasticos sub} atentes, normando
fenómenos de soliflución.

La galería antes aludida tramo 1S) de unos trece me-
tros de longitud v situada a unos ocho metros sobre el
thaluueg (le] río, permanece parcialmente inundada du-
rante todo el año, debido a las infiltraciones. Un gran
fen,',meno parietal (fot. 1), recubre la parte izquierda de
la pared, ostentando sus techos 'iras estalactitas de
caudal.

Al otro lado (le la Balería se abre una pequeña sima,

que una vez salvada, nos traslada a un pequeño lago, al
otro lado del sifó',n. Salvado el lago, nos situarnos en la

otra orilla, donde dejando a un lado al río, ascendemos
por entre los bloques clásticos hasta (lar con tina Gran
Sala I tramos '23 y 24). A la derecha se halla el mayor man-
to lito,genico (le toda la cavidad, de una altura (le treinta
metr()s por rclnte de aucln, formando una especie (le cas-

cada. Por su empinada pendiente, se llega a una repisa

cuajada (le estalactitas v estalagmitas de vistosas forma-

ciones. La época de lluvias en que visitamos la (.avernna

de Le,-ate, explicaba en parte el gran degoteo del techo,
inundando el suelo formado por oours, de donde sobre-
salían pequeñas estalagmitas en busca del techo (fo-
tos2.3y4).

Estas pequeñas �- finas estalagmitas, son denominadas
por Montoriol, clinnráticas, debidas a que las causas de
caudal tiene un valor negativo escaso, mientras que por
el contrario, las causas climáticas son sumamente po-
sitivas. Toualnlente se pueden observar formas incipien-
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tes (le estalacticas de raudal, supeditadas a que las cau-
sas de caudal presentan algunos valores negativos y las
causas climáticas fuertes valores positivos. Naturalmen-

te, las infiltraciones en este lugar no son regulares, se-
gún indican los gours y estalagmitas.

Morfológicamente, las aguas en un principio busca-

ron su salida a lo largo (le un plano (le estratificación,

F�9.1 X9.5

T.4

Génesis-Secciones transversales - de la Caverna de Lezate ( s(Arcaute)

cuyo buzamiento como hemos dicho oscila entre los

cuarenta grados. Actualmente, la sección transversal de

la cueva concuerda a1)roxima(lamente con la figura 6.

En la parte inedia del recorrido, la anchura del plano

de estratificación se ensancha. Naturalmente, la cavidad

hidrológicamente ligada al río Oiz, acusa el descenso de
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su thalweg, con el que emigra el nivel de base. Poste-
riormente se originan las infiltraciones y se producen

(los, según el grado de resistencia que la roca ofrece a
la corrosión química.

los procesos elásticos de gran desarrollo, que en esta
Siguiendo por el río, que cada vez más notoriamente

caverna, en algunos casos produce pseudogalerías y tomaba la forma (le rápidos, llegamos al transo 35, donde
aún ciega totalmente cualquier progresión como ocurre

se abre una galería completamente anegada de agua.
en la Gatera (tramo 31). De aquí en adelante (unos 250 metros) no se levantó

progreso, por lo demás, se hace monótono tras el plano en evitación de que se mojasen los aparatos
atravesar de nuevo por el rio (tramo 28) y ascender una (Quisimos terminar el 1 de noviembre, pero nos fué ¡m-
fuerte pendiente, se llega a la Gatera, por la cual difícil- posible remontar la cascada por la gran crecida que
mente puede pasar tina persona, por lo que previamente había experimentado el río. En el transcurso de unas cin-
se ensanchó. Otra vía de acceso para evitar este con- co horas se pudo comprobar el ascenso del agua en dos
docto estrecho, es ganar el techo primitivo de la ca metros, en una sección de otros dos metros de ancho).
versa y descender posteriormente entre bloques, hasta sa-
lir al otro lado de la Gatera. Desde aquí, -en franco des-

Ascendiendo poco a poco, discos al fin con una estre-
lir diaclasa (le unos 2.5 metros de altura, ortogonal a
censo se llega (le nuevo al río, tras haber salvado un

la galería que traíamos, que continuando por la parte
sifón local. izquierda se ensancha hasta presentarse un hermoso lago

Las aguas en todo su recurrido se muestran mu frias. de unos 20 por 25 metros v de profundidad desconocida.
El día 1 (le noviembre, a las diez horas (le la mañana, Era la meta de nuestro recorrido, donde pudimos coro-
la temperatura exterior (le la caverna era (le 15,5 °C. probar que (le nuevo un sifón nos impedía la continua-
El mismo día y a las trece horas, en la Gatera era de ción
14 "C. En el río, tras la Gatera, la temperatura del am Altimétricamente, la diferencia que esrstía entre la
biente fué de 13 "C y el agua arrojó 12,75 "C. boca (le Lezate y el Gran Lago era de aproximadamente

Descendiendo la Gatera se puede comprobar huellas a unos treinta metros. Lo que nos pueda deparar este si-
presioc hidrostática que se manifiesta en las marmitas fón y las galerías -si las hay al otro lado- no lo sa-
conjugadas que ostentan las paredes. Una vez al otro hemos; pero por eso mismo, cuando las condiciones cli-
lado del sifón v en continua progresión, se oía n la le- matológicas sean más apropiadas, trataremos de traspa-
janía el ruptor (le un torrente de agua, hasta que (le sar esa barrera acuosa que si de momento es infraqueble,
pronto un cortinaje compacto (le agua se abatía cerca no por ello es imposible.
ele nuestros pies. Era una cascada soberbia de unos siete

metros apro--,�incadamente, que daba la sensación de ser

mayor por la fuerza verdaderamente torrencial con que 1?srFr.r.�cr.�rars
caía. Una vol pasada la cascada, no sin dificultades, ob-

servanmrs en la parte izquierda (le la pared algunos fe-1 I 1 través (le las figuras ntímcros 1 al fi s e puede es-
nómenos de lenarización inversa, más o menos avanza tediar la ,�énesi-, r�, lrriutel. Si pasamos por alto, la pri
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MANUEL MARIA DE ALVARADO Y ARILLAGA

FOTOGEOLOGIA

Rast �tt_N

:lti uhtc el Instinto 1 eolvgie de lspafsi viene usando la fotogra-
la aérea en casi todos sus trabajos durante varios actos, y, hace cuatro
el autor sc :n'cio en esta técnica con un especialista norteamericano, ha
>ido la oportunidad de estudiar esta interesante faceta de la geología en
el Servicio t;coluden del Gobierno de los Eh. UU. durante siete meses,
lo que me mueve a publicar un;¡ serie de articulos sobre este tenla
por el in.erc- (Itte pudicrtut tener pani los geólogos españoles, va que
además, el menos en los liaise> occidentales, no existe ningún libro de

'otogeolo,ía,texto (le

$1 itmttav

11th�n lt tlic Geological In-;'Mute of Spain ha, laten u±íng aerial plioto-
phc in practically all its stn vevs for sonu yenes. and four years ago

che nnho- cantmcnced stuclvinp taca techniquc tvith an _American spc-
cialist, thi> nas ;he oppn"undy to appruach this Snteresting aspect
of the Geologc in the U. S. Gcolo;-ic;d Survev 1 ver a p eriod of leven
montas, taus indncing ate to publish a series of anides mi Se matter
dile lo the iutcre-t it conld he to Spanish grolugi,ts. [`ven atore so in
victo of the fact that no text bnol; lit foto eolop-v existe, td least in
1l estera rmmtrie .

1. 1 yTltOlfl dCltí\

Sin preocuparnos tl_enlasiatlt, por la pureza (le la defi-
nicibn, poderlos decir que I ot) t e do la es la «interpre-
tacion - -(le arreas vistas estereos-
cnpicaniente,. La lFotog-enlo1ía nn es una rama de la
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Geología como la Morfología, la Geología Estructural pectivas de las mismas estructuras, en este caso el va-
o la Sedimentología ; es un instrumento: un nstruuien- los de las fotografías será exclusivamente económico,
to nuevo que no viene a reemplazar nada, sino a connple- ahorrando al geólogo más o menos esfuerzos de imagi-
tar v profundizar en todas las raptas de la Geología. nación o paseos, según sea más o menos complicada la

Alguna vez se formula la pregunta : ¿ Se puede hacer estructura. Otras veces, en cambio, desde ese punto de
Geología sin fotografía aérea ? Evidentemente use pue- vista e con esa perspectiva, se aprecian cosas que en el
de>' y antes se hacía, pero «no se debe)). Es un instru- campo es totalmente imposible ver, independientemente
mento muy- diferente, pero (le análoga categoría a la del tiempo que se esté, v en estos casos la Fotogeología
brújula o al martillo. Por supuesto, se puede hacer realiza verdaderos descubrimientos.
Geología orientándose por el sol dando patadas a las Estas situaciones donde en la fotografías se ven co-
rocas. pero nu es científico ni econ�'nuico. Podencos esta- sas que no se ven en el terreno, no son tan escasas como
blecer que sean cuales fueren los objetivos científicos, pudiera creerse. Citaremos algunos ejemplos
o los medios económicos o la naturaleza del terreno Hay- fallas en formaciones antiguas recubiertas por
sobre el que se va a desarrollar un estudio geológico, depósitos modernos que son invisibles para el geólogo
jamás se debe prescindir (le la Fotogeología, de campo y que, sin embargo, quedan reflejadas por una

Hay tipos (le terrenos, píensese por ejemplo, en una línea tenme pero clara en la fotografía. Esto se explica
selva tropical (le densísima vegetación, donde, a prime- admitiendo que dichas antiguas roturas quedan como no-
ra vista, pudiera parecer que la 1F'otogeología tiene poco nas (le debilidad en la corteza terrestre, que tienden a
que hacer v, sin embargo, no es cierto. Es verdad que ser mucho más afectadas que el resto bajo esfuerzos tec-
la información que puede obtenerse de las fotografías tónicos posteriores, incluso los opte pequeñas. En con-
en tales sitios estudiando las redes de drenaje o emplean- secuencia, la porosidad y grado de humedad de los depó-
do fotografías infrarrojas para mejor diferenciar las dis- sitos modernos situados justamente encima de la falla
tintas clases (le vegetación, es pequeña, pero de mucho quedan alterados con respecto a los del resto de la for-
valor si se compara con la carestía v casi completa in. mación. La correspondencia (le muchas de esta líneas
utilidad (le un equipo (le geólogos ele campo en esas con- fotográficas con fallas en prnfund�dad ha sido probada
diciones. por sondeos mecánicas v procerlinrentos geofísicos.

La iotogeología proporciona al geo'Iogo dos cosas Ln casi todos los criaderos minerales donde se Ia e111-
fundamentales: la perspectiva de las formaciones desde plea ( (( cuidadosamente fotografía aérea en blanco \ ne-
un punto de vista inaccesible para é1, v la contemplación gr�� r en color, se ha detectad, un 'halo tonab, en torno
instant,ínw,i n toa sola mirada de tina gran cantidad al mismo, debido a la presencia (le sustancias quinrcas
de terren�, Inc él, pnr sus medios, tampoco podría rea- peculiares, actu,undo bien directamente sobre el suelo o
tizar. A veces esa perspectiva puede ser imaginada por sobre la vegetación. Un notable ejemplo lo constituyen
el geoingn sin necesidad (le haberla visto, pero habi.'n_ unos depósitos (le Uolsadas (le Ileudo nnc1 ts:�ática en ca-
do trabajado en el campo r conocido otras muchas t)ers- lizas v doloinías cui�i_rtas por reg:taci��n, en 11'iseonsn,
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El uso ele las fotografías para localizar dicho yacimiento sante fenómeno. En Arqueología, la fotografía aérea

ftté un verdadero éxito. El contenido de hierro del mineral ha descubierto ruinas enterradas a 20 ó 30 pies (le pro-

produjo tintes rojizos en el suelo. Se emplearon fotog'<t t- fundidad.

fías en color, pero quizás con fotografías en blanco y En lo sucesivo la fotografía precederá al hombre

negro hubiera sido bastante, obteniéndose tonos oscuros en todos sus descubrimientos territoriales. En la Tierra

en vez de rojizos. no puede hablarse ya de ningún punto teóricamente inac-

cesible, aunque, prácticamente, hay inttchos, pero fuera

de ella por supuesto que aún todo es inaccesible. Se tic-en las inmediaciones de yacimientos petrolíferos, quizá
nen ya en cambio, buenas fotografías aéreas (le la Luna,debido al escape de hidroca r]) tiros.
y pasará todavía bastante tiempo, durante el cual, todas

Han sido muchas las estructuras en domo o anticlinal las investigaciones que puedan hacerse de nuestro sa-
almacenadoras (le petróleo. reflejadas en superficie por

télite, desde el punto (le vista geológico, serán fotogeo-
un domo o anticlinal topográfico suavísimo, completa-

lógicas.
mente imperceptible en el campo, quizá con una eleva-
ción de medio metro en el centro de. la cúpula y que, sin Pdalesodríamos dar bastantes ejemplos más cíe las

de la Potogeología en regiones fuera del alcance
embargo, es fácilmente detectable en la fotografía, aten-

de la Geología de Campo, corno el uso de la fotografía
diendo a anomalías en la red (le drenaje.

infrarroja paca lograr diferencias en vegetación; el ent-
Otro aspecto muy interesante es la interpretación de pleo de filtros en la fotografía en color para trabajar

valles llanos o casi llanos formados por terrenos (le la- en aquella parte del espectro donde dos formaciones
bor y donde apenas hay afloramientos. De acuerdo con sean más diferenciables, etc., etc. Pero no queremos in-
criterios morfológicos teniendo alguna experiencia, es sistir más sobre ello, porque es de la mano (le la Genio
posible hacer interpretaciones estructurales v ]llego con gia de campo hermanada con ella, cono generalmente
probar en el campo donde haya afloramientos para ello, se obtiene el mejor rendimiento.
que las suposiciones hechas eran ciertas en un i0 u 80 Es frecuente también níi la siguiente pregunta:
por 100 (le los casos. Hasta qué punto la Eotogeología substituye la labor de

De manera análoga al descubrimiento (le fallas pro- campo? Desde un punto (le vista rigurosamente cientí-
fundas reflejadas en superficie, ocurre que cuando un üco, la respuesta es muy clara : Hasta ninguno. La Eo-
substtelo irregular y rocoso está cubierto por un depó- togeología no substituye al trabajo de campo, sino que
sito moderno menos consistente, en los sitios en que di- lo mejora v le ayuda, �- cuantas mas fotografías se in-
cho subsuelo está próximo a la superficie, frecuentemen- terpretan, más se siente la necesidad (le ser buen geólogo
te aparecen en la fotografía ciertas manchas fácilmente (le campo v tener lns mayores conocimientos posibles

detectables. Creemos que en una (le las terrazas del de Alorfologia. Geología Estructural, Sedimentologia.

Ebro, (le la floja de Logroño, cuyo estudio fotogeo- etcétera. La interpretación (le las fotografías debe ser

lógico liemos realizado recientemente, sucede este intere- audaz, marcando la mayor cantidad posible de indicios,
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aún los muy dudosos, pero todo ello no tiene ningún de acuerdo con los hechos. El Servicio Geológico de los
valor si no es comprobado rigurosamente sobre el te- Estados Unidos tiene Escuelas de Fotogeolgía en Was-
rreno. hington, Denver v- San Francisco. Las compañías pe-

Cuando el objetivo nu es hacer un buen estudio geo trolíferas importantes tienen todas departamentos de Fo-
lógico, sino ciertos propósitos comerciales copio el des- togeología, , las de prospección minera empiezan a te-
broce rápido de un país virgen en busca de las mejores nerlo. Hay también compañías que se dedican exclusi-
estructuras petrolíferas, entonces la Fotogeología sí sus- vamente a la interpretación fotogeológica.
titu\e en una gran parte a la labor (le campo, pero siem- El Servicio Geológico de U. S. A. publica hojas es-
pre a costa de perder calidad. De esta forma un pequeño cala 1:21.000 en zonas de interés económico minero, ha-
grupo de geólogos de una compaña particular amera- ciendo un detallado estudio de los yacimientos. En estas
cana fué capaz de hacer un mapa de una zona inexplo- condiciones, el precio (le los trabajos (le campo es, por
rada de los Estados Unidos, (le una extensión de término medio, aunque corno es lógico experimente gran-
1.000.000 de kilómetros cuadrados en pocu iuás ele un año, des variaciones, de tinos 700 dólares por milla cuadrada.
Usaron dos grupos de fotografías, a escalas 1/25.000 y El precio (le la fotografía escala 1:30.000 por anilla cua-
1/15.000 r prepararon asa todo el trabaje durante el in- drada también, en blanco y negro, es (le un dólar apro-
vierno; después hicieron una rápida compro' ación sobre ximadamente, en color, 1,75 dólares. Estas cifras, re-
el terreno, andando volando a baja altura en un pique petimos, cambian mucho con las circunstancias v sólo
ño avión, volvieron a la oficina a hacer correcciones, y pretenden (lar una idea. El precio de las fotos incluye el
finalmente regresaron al campo para r_ super algunos precio del v-uelu. Si los negativos ya estaban hechos y se
problemas. La misma compañía, no obstante, en proble- trata sólo de comprar copias, el precio en blanco y ne-
mas mineros trabaja con mucha más precisi(m a escala e,ro baja a 15 c. Nos hemos referido a positivos en hlan-
1/12.000, siendo a mentido capaz (le distinguir entre ro~ co y negro transparencias en color. Congo puede Be-
cas ígneas y metamórficas, o entre acidas há;4eas, o en- ducirse de todo ello, el precio (le la fotografía es una in-
tre distinto: tipos (le granito por los sistenias (le erosión. significancia comparado con el de la labor de campo.

La elección (le sitios adecuados para la c� i trucci�,n hemos hablado de la compenetración (le la Fotogeo-
de presas, puentes, edificios e incluso ciudadrs meras. logia con la Geología (le Campo. Un estudio fotogeoló-
conjugando puntos (le vista geológico, iugen'crí1, c,) gico debe preceder a toda investigación, porque lo dedo
mercial, etc., encuentra en la fotografía aérea una aguda cidu de la foto rrafía resulta mucho más barato que de-
fantástica. En la lecci�in del lugar para 1h'asil`.a la nue ducidn «in s tn'. para llevar al terreno tina idea muy
va capital del i'rasil, se liizo un rál,ido estudio genera' aprosimadada (le Ins problemas a resolver, y luego las
de todo el país se escogieron primeramente cinco si- foto rafías deben acompañar al geólogo (le campo coas
tios; el preferido lo fu;' porgac la red de 'Ir,naj� de aque tanternente en su labor hasta el final. Pero no basta con
lla zona semejaba la forma de la nación, esto ; el máximo rendimiento (le esta cienc'a auxiliar de la

La importancia de la Eoto<,g,eolugía en el mundo esta Geología se obtiene cuando se emplean otras : Gcofí-
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sica, Petrografia, etc., en la resolución del problema. Cada
una se ayuda y complementa en las demás, contrastando vuelo durante el cual se van a tomar las lotografias.

I'or este motivo , en sucesivos artículos, antes de entrarresultados. La cifra del orden de 700 dólares por milla ctra -
drada que el C. S. G. S. emplea en el estudio de las zo en la interpretación geológica, hablaremos de la visión

nas (le interés minero, debiera ser tenido en considera - estereoscópica y estereoscopios , así como (le la verifica-

ción, en la medida de nuestras fuerzas, por los encar- ción de medidas y- de la realización del mapa base.

fiados de señalar los presupuestos (le los servicios geoló- Las fotografías vistas en relieve deben ser considera

giros del Gobierno y por las empresas mineras que con- das copio la misma porción de corteza terrestre puesta

tratan el estudio geológico de sus criaderos porque tén milagrosamente debajo (le nuestros ojos, sin que el pe-

gase en cuenta que la calidad ,, precisión de los resol - cho (le que sea una reprodución llaga que desmerezcan.

tados obtenidos en una investigación geológica esta en En la primera ojeada, poco podemos deducir de un par

proporción geométrica con los medios e tiempos emplea- estereoscópico, pero en cada uno (le ellos se puede y se

dos. Es decir , que si a un grupo competente (le geólogos debe invertir muchas lloras de trabajo. Los resultados nos

se les conceden dos millones de pesetas para realizar compensarán.

un estudio, los resultados serán probablemente cuatro La lFotogeología viene a resolver el viejo problema

veces mejores que si se les concede uno. Es pues, tre (le que los árboles no dejan ver el bosque. Al geólogo

mendamente antieconómico efectuar prospecciones par- perdido en el fondo de un barranco y abrumado con la

ciales, baratas , y espaciadas en el tiempo, en vez (le una crnnplieación (le un pequeño pliegue sin importancia

sola cara y a fondo. regional, la Eotogeología le da la mano, v elevándolo so-

El objetivo (le la Fotogeología es la interpretación hre las cumhr :cs hace que la luz penetre en su mente.

geológica (le fotografías aéreas . Hay labores auxiliares

que pueden efectuarse a partir (le dichas fotografías y que

ayudan a realizar y plasmar ese objetivo. Entre ellas, po-

demos citar la medida (le runtbos , buzamientos , y espe-

sores, la selección (le apropiados itinerarios (le campo, y la

ejecución rápida de mapas base, de poca exactitud, allí

donde no haya planos topográficos.

Además de las Ciencias Geológicas , existen otras dos

que son Optica i- Fotogrametría, (le las cuales el foto-

geólogo debe tener ciertos conocimientos para com-

prender algo de los errores a que está sujeto cuando mira

estereoscópicamente , y su posible influencia en la inter-

pretación . Asimismo, debe estar en condiciones de dar

su opinión sobre las características v condiciones del
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SALVADOR REGUANT

NOTA SOBRE DOS BRIOZOOS DEL MIOCENO
DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA

R E S U M E N

Se revisan nuevamente las clasificaciones de dos especies de Brio-
zoos del Burdigaliense de Cap Gros, Altafulla (Tarragona;, de acuerdo
con los trabajos recientes de Sistemática briozoo'ógica.

Se atiende a los métodos cuan'.itativos y a la Estratigrafía. Esto hace
necesario la creación de una subesp;cic por causa de algunos caracteres
peculiares de los ejemplares aquí estudiados

R E S U M E

Un a révisé la classification de deux especes de Bryozoaires du liur-
digalien de Cap Gros, Altafulla (Tarragona), d'acord aves les travaux
récenis ele systematique briozoologique.

Les métliodes quawitatives et la stratiraphie on ici leur place. Or,
c'est nécéssaire de créer une subéspéce a cause de quelques caractéres
spéciales des specimens ici étudiés.

SuMMARY

The eleterntina!ion of two Bryozoa species of Cap Gros, Altafulla, Ta-
rraona (Burdigalianl. is revised according with the modere bryzoologist
sys'ematic papers.

"hhe quantitative methods and the stratigraphie are used here. The-
rfore, it is necessary to create a new subspecies. because the specimens
here examinated Nave particular characters.

'l'rabaiando en las colecciones existentes en el Museo
(le Geolonia del Seminario (le Bara_lona, he podido estu-
diar unos pocos ejemplares (le Briozoos pertenecientes al
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Burdigaliense (le Cap Gros, Altafulla (prov. (le Jarra- 1957): las dimensiones (le las zoecias y orificios o apertu-

gona). Aunque no son formas totalmente nuevas, como ras v los caracteres del ovicelo, sobre todo su frontal,

veremos en seguida, lile ha parecido interesante escribir aunque en las diagnosis se describen también las zoecias

esta breve nota para poner al día la nomenclatura, es- vecinas, que pueden ser ampliamente afectadas,

tudiando además más detalladamente y en relación con L.u resumen, puede hacerse una clave (le clasificación

otras formas parecidas, las dos especies que han podido del siguiente modo ( Buge, 1957, Roger v Buge, 1946).

ser clasificadas.
& 1.()iigztud zoecial inferior a 0.75 mm. como inedia.

'l'rigonoj'ora (Metrarabdotos) girondica. Duvergier,
- Frontal del icelo con cústulas finas C entre ellas1.924; subsp. tarraconcrnsis, nov. subsp.

granul;zcirnres bien visibles. I)imensiones de la apertu-

Esta forma fué descrita v figurada por Canu (Laura y
ra: ancho = 0,1.3; alto = 0,16.

Canu, 1916), con ejemplares procedentes del Burdigalien- T. 1 cTzctiz a (Roger et Bu-e, 1946).

se (le Torredembarra y Bará (Tarragona) y lo ha sido = frontal del ovicelo con costillas vigorosas y sin
también por De Angelis (1898), del Burdigaliense de Al- gramilacioues visibles. D:mensiones (le la apertura : an
tafulla (Tarragona) y del Helveciense ele Sant Pau cho = 0,10: alto 0,,ti.

d'Ordal a Sant Sadurní de Noia (Barcelona). T. �ichshur�ir�r (Roer el Buge, 1946).
D'Angelis (1898), la clasificó bajo el nombre de Es

clzaroidcs nzonilifc01 v Canu (Laura y Canu, 1916), con & Longitud zoecial superiora 0.75 111111., como media.
el nombre de Meetrorabdotos nzorulifcraztu.

El nombre genérico J'Ietrarabdotos creado por Canu T�ronial del �wirrk� no coslulada.
(1914), fué posteriormente desechado por Canu y Bas

sler (1935), aunque recientemente ha sido otra vez usado
T. urouzli.fcra (ylilne Vdwards 1836 ) .

por \'igneaux (1949), a quien sirve aún para la creación = 1'roiital del ovicc h , costalada.

girnruliza (Duvergier 192-1).ele una subfamilia Mi,trarabdotosi;zae (cfr. op. cit., p. 90 T.

y siguientes).
Por otra parte, los estudios realizados por Duvergier Las características de la forma que estudiamos hacen

(1924), Roger v Buge (1946), por Lagaaij (1952) y por que deba ser clasificada congo T. girnndzra. La gráfica

Buge (1957), no permiten sostener la denominación de adjunta (l11'o-. 1), que se ha dibujado sobre una dBeuge

Canu obligan a clasificar esta forma muy abundante (1957), nos muestra s il separación de la I. b�lrctira, con

en el yacimiento de Cap Gros, Altafulla (Tarragona), la que tiene (le común la frontal ovicelar costulada. No

como Trtgouohora Qirondica, Duvergier, 1924. nos referimos ,z la T. por ser diversa por

En efecto, para clasificar las especies de este género otros carecieres v pertenecer al Oligoceno (le los Esta-

se atiende principalmente a dos características (Buge, (los Unidos.
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T. virksburgica (Roger f;uge 19111). La ausencia (le
había ya sido encontrada por antera y citada por D'A-

granulaciones intercosturales visibles también parecen se-a gelis aproximadamente en el misuw lugar.
pararla de la típica T. giroadica (2). Todos estos datos y

También aquí hay un problema de nombres. Según
el hecho (le la separación geográfica y aún estratigráfica

Bassler (19:,;1) puede distinguirse entre R tt'(ora La-
aconsejan la creación (le una subespecie de acuerdo con

ntarck (1O1-) y .ó riclla, 1ullien (1903), fijándose en las
los criterios modernos en Sistemática. El nombre que le

características (le la lisura del uvícelo principaluleute.
damos -tnrraront�iisis se refiere a la provincia donde

Luge (V).57), por otra parte, uo lo cree así v da el nombre
se ha encontrado este lote (le ejemplares.

de .irrttllti como cálido t úiácu en oposición al de Rete-
El cuadro adjunto en que resumirlos la repartición

(jora adnlitieudo también, congo es natural, el de Serte-
geográfica eestratigráfica del género Trigo ), opura eu

llidae, Jullien, 19113 para la familia. Para apoyar esta
estas cuatro especies nos muestra cómo la T. go'oadica

posición ruta se apura en las carones dada por Cante y
tarracoiienisis debe ser considerada como una forma pri

I;assler (1!11 i ).
mitiva dentro (le su especie. En efecto, la T. giroudica

1`11 nuestro caso, resultaría dificil distinguir tan (¡el¡-

cada

emigrar hacia el Norte, donde la encontramos
cadamente las características del o�icelo. No obstante,

cada vez en niveles más altos. afortunadamente el ejemplar en cuest:ón pertenece a la

hf[OC. PLIOC
especie bt auitnia, que li a sido el genotipo dado por Canu

OLIG. Siluacidngeogrática v hassler (t9 ) [ 7 , )_920), para el género ,`1'Crtella y (Inc con-

a u rmg. aema c . Redon. n tinúa siendo admitida en dicho género por Bassler (1953).

T In x t rcar c l cn:ru I:ur,p;,. Con ello, queda absolutamente claro que debe (1enoinl

Inglaterra, Países liai�r, liarse SFI'ti111! bcamana, Killg 1816.
Francia c I'uuez.

fan';igon;i li<pañ,n.giro�;dkn t i' ,T. x
x Aquitani,i. i l e 1. 1 n u a r í a

hstc de Ir,incia.

1 rI.lc I ) (Is:rr. 1 U Los primcrus autocoos y brío; os mwcéIHcosT. 2dckshui'gica ....� x Norte América.
n'o,�ido. tn ("uGrl�rii.r ('tal \ctrv-i, t, Í.), «íllem. R. ;Acad Cienc. Ar-

1 El Redonicnre t ece Ser un plioceno inferior (Rog er y trc (le Ita;cciona,. t. 111, iném. 4.^ :1 p., 1,V9,v 1189.5).
C..-\m 1.. Les ^rr>COUr ��,rde; des h'naül.r du .11rd-(7uest de fa FrantePus*e, UR1R1.

4'(ll-Rup,"ira de Ina;, aRull, Soc. Géol. I roncea. Paris, 4.a série,
S 11 , pp. 4/ i174, 2 1, l_ 1914.

SPl7t'//,i (it'ét�011i) Í1(r71/!(7111, Kinr; 1S4(i. F4rer, 11.:4 ('srr, P.: Snr fes It'i'"�uaires Je.t terrains ter(uires de 6r
( uhrln,,uz, «'1'eeh. lu>1. 1'at, llisi. Nat e, Rarc,d(ma, pp. 50-19:1, 21 fi-

Hay un pequeilo ejemplar que parece que puede co- rara:, pl. 11 y, 1911,1 .

rrespolldel' a esta fo1'illa (1C fVrlg. l.a ,S't'rtt' 1 10 l7i'alllalla CASA", F.; el 11A.SS.i.at, R. S.. .1 sY91opsis oj oraericau early Tertiary
Chcilát,oue Rr v'o oa, «I'. ti. San us. I4ulle, �iíuím. 91 , s7 p., ti pl

(21 t:-le e.l'aeler Ide la. �r:utulaci�atca cr conu111 .1 7. tnondird v __-.1'ortl� .Inrrrica eurit' 7'crliartRrpocoa, ale. S. Aai. 11u,. Null.n,
T. Irckrtica (Iluge, 19:71. I.a figura de Roger c l � uge (1941{), nos da la ntimcro 1116. ',79 p. 2279 sigs. 2412 1 1., 19211.
romparuiún de T. lu9e•etica, nirF,s6ur, üv c uiuuiliJura. 1924 1irc1 ar,1 it, I u.rümr ruitr ,nr los1' Rr�ncoarirra da ueo,;ene de
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1' 1quitaine, s.Aetea Soc. I.in.n, Bordeaux, 1\R1 , 50 p., '2ri figs., O pl.,
1924

(''ANU. F. el h.ss-LER, E. S.: A u, species oj Tertiary Cheilostonne Bryo-
zoa froin t`ictoria, .[usiralia. «Smith. Aliscell. Coll.», nín. 93, pp. 154,
9 pl.. 1935. -

ROGER, 1. y UcoE, L.: i.es Brtozoaires du Rádonien «Bull. Soc. Géol.
France», París, 5 serie, _X1'I, pp. 217-230, 4 figs. 1946.

V[GNEsr'x, M. : Rjz'ision des Br3,ozuaires néogénes du Bassin d'Aqui J M A R C E T - R 1 B A

taine et éssai de clasification, «Mero. Soc. Gél. France», París, Nou-
velle serie, t. XXVIII, mém. nfmt. 60, 155 pp., 11 p1., 1949. LAS FORMACIONES PALEOZOICAS

LAGAA,,, R.:The P1iocne Bryozoe of the Lou, Countries and their b ea- DE LOS ALREDEDORES DE SANTA CRUZring 011, the marine stratigraphy of the Nord Sea regio,,, «Med. Geol.
S tichth. C. V.», núm. 5, pp. 1-233, 29 fige., 26 pl., 1952. DE OLORDE

BASSLER, R. S.: Bryozoa (parí. G. de Treatise on the invertebratc Pa-
leontology ed. bv R. C. MoRr:), «Geol. Soc. Amer. & Univ. Kansas», (Hoja n.° 4'0)
New, York, 253 p., 175 figs., 1953.

BUGE, E.: Les Rryozoair-s du Néogene de f'Uuest de la France et lem- R E s v u P. N
signification straitigrahliique ct paléobiologique, «Mém. Mus. Hist. Aat.
París,,, nouvelle série, t. VI, 4335 p.. 53 fi,-s., 1 .2 pl.. 1957. En este trabajo se revisa la estratigrafia de los yaciutiemos paleozoi-

cos de los alrededores de Santa C-uz de ()lorde (Barcelona), con el fin
de unificar v precisar las determinaciones paleontológicas de los nutne-
rosos fósiles que contienen sus capas, y se establece el sincronismo de los
yacimientos. fijando los niveles estratigraficos (le los diversos fósiles
hallados. En un cuadro estratig-áfico se muestra la sucesión de los di
versos materiales, en forma ;wáloga al cuadro estratigrfifco del Palco
zoico de Papiol, que puhlied el autor años atrús.

E '1- ti

Dans cette Note on fait lit révision de la stratigraphic des gisements
paléozoiques (les environ; de Santa Cruz (le O'lorde (Barcelone). dans le
but d'unifier et de préciser les déterminatious paléontologiques des nom-
breux fossiles que contiennent les couches, et on établit le sincronis-
me des gisements en indiquant les uivcaux stratigraphiques des divers
fossiles trouvés. Dans un tableo ,,tratigraphique on montre la succesion
des divers matériaux, d'une fagon pareille it celle établie dans le tablean
stratigraphique du Paléozoique du Papiol. publié par l'autcur il y a quel-
gtcs anuées.

Unas vacaciones docentes nos dieron la oportunidad

de estudiar Y comprobar en el campo los resultados que

publicaron los geologos alemanes Hans Ashauer v Rolf

Tcichutilller obre las formaciones paleozoicas catala-

nas.
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Estos resultados, fruto de la Escuela de Stille, fue- sanclia aún más el marco del trabajo de Scliriel a toda

ron publicados por la Sociedad de C inicias (le Gn")ttingen, Cataluña (4).
dentro (le] inarcu de la rica serie (le „Contribuciones a la Los c:tadus geírlogus, partiendo de sus estudios pre-

Geologia del Mediterráneo Occidental que con tanto cedentes los completan e se proponen dar una

acierto inició en 1927 el antiguo Director del Instituto de visión global de nuestra geología, culminando así el

Geología Paleontología >, Museo (le la Universidad de estudio (loe iniciara Scbriel.
Ber-lin, doctor Hans Stille (1), al año siguiente (le cele.- Es pues, con toda oportunidad, (loe emprendimos en
brarse en España el XIV- Congreso Gerdlóg
nacional.

ico latea aquella ocasión el estudio del trabajo de Ashauer Teich

müller, precisamente cuando deseábamos dar acono-

El segundo trabajo de dicha serie se dedicó al estudio cer a la ilustre Real Academia de Ciencias y Artes de

geológico de la tectónica (le la Cordillera Litoral ca- Barcelona nuestra sucesiva y detenida ordenación y re-

talana, e inspiró en gran parte nuestra Memoria sobre visión (le los fósiles del Paleozoico de los alrededores de

las formaciones paleozoicas de los alrededores (le Pa- llarcclona, reunidos en el Museo de Ciencias Naturales

piol. El trabajo de lt-alter Scliriel (2) se oriente', a fi- (le nuestra ciudad, prosiguiendo la labor que con tanto

jar las líneas fundamentales (le la Escuela de Stille en acierto �- utilidad iniciaran los doctores Tailne Alorera y

nuestro país, modernizando el estudio geológico del Al. lacra y. Sans (7, ).
nordeste (le España. En nuestra Memoria Las

'

forur,aciotles paleozoicas

Un par de años más tarde, Hermana Scluuidt, dio de los alrrde'dor�s d1 1'(apiol, 1933. estudiamos sintéti-

a conocer sus estudios sobre el Paleozoico de los l'iri- camente dichas formaciones en los alrededores de dicha

peos españoles (3). que contribuye"� a precisar los esto- población; ahora nos ocuparemos de las formaciones

dios orientados al conocimiento (le nuestras formaciones paleozoicas de los alrededores (le Santa Cruz (le Olorde.

paleozoicas de los alrededores (le Barcelona. En la citada Memoria ya dimos a conocer la labor

El trabajo (le llans .-lshauer y Rolf Teiclhoril ll er so- realizada en este sentido por los geólogos que estudia-

bre los plegamientos yariscos e alpídicos de Cataluña, se -
orienta en gran parte a consolidar las grandes lineas

iP ILv�: .1sn.ura; und Roi•v 71acin[i`t.r.ra: Irle �ari;ei;eáe vna

alpidisele (�e6ia sbildung 6ntnlonieo,,. Ibid. III. 1., 11,. Rcilrü,ge
(le la Escuela (le Stille en toda la region catalana, 1' en- re. s. 6erlin, 1925.

Rni.c "I i:r�iuti`i,n.r.u: �afel- und Eulh°nl�ad ice .,üdlirhen Katw(i,)
ouiens. aSachr. Ges. 1Ciss. Gbltin�en, Aia'li.-Phcs. l' 1.». í,ittinl;en,

il ll,s s J'ru,n.r:: Of�er JI esturedih°rrune ebir,g.,cusuwmenhüu e. _lhh. 1933.
der Gesellschaft der lvissenschaften zu Güttingrn, a1[eth.-Phrs. III., N. ll Ilus Asn\er:u: llie ;;s/fi('/1r liuelitiun� der l'}renio,,. ,,.1hh. ces.
P. Ild. XII, :3» ReiL'üge sur Genlogi; der Wrstfirluu lfeditn�angebirte is<, (lft!n tn, .11ath. I'hcs. Fl.,', III, P.. 10. Reñín• 11('44.
tron Haus Stille. Berlín, 19.37. (7) .U, 1.err: N- S(ss: S"rutesi� eshatigríjku ele los terrenos /'rima.

(2) AVALTE, SCnenh:r.: De- grulogoehe Nao Jcs lídtnlonisehcn K si- rios de ( atadme(. rc\Ie,nnras ele la R. 5''e. Esp. de Hist. :Madrid,
engebir,es nriselren Ebromündu n 1' uní .1 rnhuedan. Lbid. S. F., L'd. S11, 1912 191:1.
1. Rrilrüge ((. s. -,u., uíun. 2. Berlín, 1929. Sl I. )I. Pu'r,e 1 l:nunn°raiid de les e.s ,ene; (ssils

;) Hrent:��'s Scrnnnr: Iher I'alüocuikmrr der ,r „nisr4en 1'1're,aeu. del,, h°rrenp.t �alenc„ies de 1, 1 �n,ínes! de Rne'eeGnra, altura de C;(-re.
1hid. IiI. 1'., .,. Reitnige u. s. ,r., níuu. Q. Berlín, 1931. fiar. de Bareelor,i„• Arruar: M. 1'airrl,nci . 1f115.
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run nuestra tierra, y en atención a la brevedad onliti- nimias sobre las pizarras cristalinas de silicato cálcico
reinos recordarla y (lar (le nuevo la Bibliografía res- de la zona metamórfica del Tibidabo ; la tectónica de
pectiva. Tan sólo recordaremos la actividad del profesor Cataluña; y las rocas eruptivas y metamórficas de la
doctor M. San Miguel de la Cámara (9), que desde hace Costa Catalana. En ellas se trata de la estructura del Pa-
muchís:mos años realizó numerosas investigaciones en leozoico, y, en particular , de los movimientos variscos
este macizo paleozoico , r precisó en sus trabajos del que le plegaron . Tampoco se citan las Memorias expli-
Mapa Geológico de España la tectónica y sucesión es- catiras del Mapa Geológico de España, en especial, las
tratigráfica (l e la zona que es objeto de nuestro estudio . Hojas 420 y 421, las cuales resumen los trabajos que
La observación de los cortes geológicos publicados en realizaron los miembros de dicha Real Academia que
la Memoria explicativa de dicho llapa Geológico, a es - colaboraron en la formación de dicho Mapa Geológi-
cala 1: 50.000, y el estudio de la carta correspondiente co (12). Nuestra propia Memoria (1.1), dedicada exclu-
(Hoja núm.0, San Baudilio de Llobregat), permite ha- sivamente a las formaciones paleozoicas de los alrede-
cerse cargo (le la geología de tan interesante zona . dores de Papiol, publicada en 1933,.parece que tampoco

(quizá los coleas alemanes antes citados de la Es-t5 fue consultada, a juzgar por la Bibliografía examinada.
cuela de Stille no apreciaron debidamente la insistente En este trabajo , y de forma análoga a la expuesta en
labor realizada en las formaciones paleozoicas de los al- nuestra Memoria sobre las formaciones paleozoicas de
rededores de Barcelona por los colegas (l e nuestri, país. los alrededores (le Papiol expondremos, ante todo, y
Los resultados publicados :u diferentes trabajos, y, es- en líneas generales , la estratigrafía de los yacimien-
pecialmente , en las Memorias (le la Real .lcadenlia de tos paleozoicos (l e los alrededores (le Santa Cruz de
Ciencias N' Artes (l e Barcelona por sus miembros M. San Olorde, con el fin (le poder unificar y precisar las de-
Miguel (le la Cámara (9) y A. de Sierra (10), no de- terminaciones paleontológicas de los numerosos fósiles
hiero» ser consultadas , ra que no aluden a seis Me- que contienen sus capas.

- A s liauer aplicó el esquema tectónico del Paleozoico
(9' M. SAN Mh,l rr 1,1 Lr Las hi z-urras cristalinas de silicato

calrc<, de la sur., aaeianuirtica del Tibidabo . « Mero . R. Academi a de de Papiol al de Salita Cruz (le Olorde ; este esquema
C ienc. Y- Art. de b'arcelona>,, vol. XXI. núm. 21. r,arcelona, 1921. fné dado a conocer ya en 1929 por Schriel, y nosotros lo
- Resumen geológico -geognós tico de la Sierra de Levante de la p, o- reproducimos en nuestra Memoria sobre el Paleozoico

iincia de Barcelona. «,Mem, R. Soc , l'ap. Hit. tonu, A1', H-me-
naje a I. Bolívar . Madrid, 1921 1. de Papiol.
- Resumes geológico - geagndstica de la Costa Brava (Gerona). «Al oe. En Santa Cruz de Olorde puede apreciarse también

Esp. para cl Prog. de las Ciencias», Congreso de Lisboa. Madrid. 1931.
- Las rocas eruptia'os y metamórficas de la Costa Brava entre (,anyet el gran d esarrollo (1el Silurico , v, especialmente, (le]

C Llafranch . « ltem. de la Academia de Cene, y Artes d_ Pan•elnna,,,
vol. XXIII, núm. 19. Barcelona, 1934. (11 ) J. ?tLA RCr'r Rtnn : Las formaciones paleozoicas de los alrededores

(10) A. de SIP: RR1: Notas sobre la Tectónica de ( atalalm e sus re de Papiol «Mem . de la Acad. de Cierre. y Art. ele Barcelrnan , vol. XXTH,
lociones con probables yncinaientos prtrali/ero ,;. Ibid., vol. XXIII, nü" núm . S. Barcelona, 1933.
mero 1. Barcelona. 1932.

Tectónica . Hidrolat; ra de la crecen del l.lobrc ,�nt. Ihíd., níun . 1:,.
(12) INSTITUTO Groa.be[cn t' MINERO ier. ESrnR .� - 79npa Geológico.

-
Barceloc, nca

1:50.000, AlemoGas es'plicatizas Hoja núm. '5? San Rmadilio de l.lo-

óregat, 1930; Hoja núm. ¡l1. ltarndoua , I!1.?R, Madrid. 192-1920.
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Urdoyiciense pizarroso (si , siendo evidente la concor- la Cámara, Sierra y otros geólogos, la discordancia del
dancia del Urdoyiciense con el tiotlandiense (s:.' = ni- Dey('>ncu soba, el Silítrico superior, por cuya causa el
vel de pizarras; s3 = nivel de calizas). complejo Deyónico descansa indistintamente sobre las

El citado geólogo adoptó la magnífica idea ele la sud- pizarras del Silúrico superior sus calizas.
yergencia del Paleozn�e�1 (le Santa Cruz de Ulorde, y Este beche no excluye, evidentemente, la presencia
generalizó la presencia (le cabalganl;ent,s en sus for de contactos anormales, aa que al desprenderse las ca-
ilaciones para evitar las discordancias de estcati1 cacidn, lizas (le las pizarras subyacentes y resbalar sobre las
idea que rechaza sistemáticamente, ya que pretende mismas durante las presiones orogénicas. pudieron pro-
explicarlo todo, sencillamente, por oportunos cabalga- ducirse cal algamientos accidentales.
mientos. De acuerdo con este cr'terio, es fíen híg:cu que

9111b11'll se 0 seryan c,)ntactlls a1lorlllales entre el
acepte una completa concordancia entre todos los le Car�lunífero inferior (Cubil) _\ los materiales infraya-
ches del Paleozoico, desde el Silúr co inferior al Car- centes, como se expenso en nuestra Memoria sobre las
bonífero inferior.

fornlacumes paleuzolcas de los alrededores de Papiol,
\1_�;otros creemos (Inc deben aceptarse ambas inter- al tratar de sus formaciones carboníferas.

pretaciones, ya que el hecho de las discordancias de es- I?n Santa Cruz (le Ulorde, análoganlent� a lo que su-
tratificación no excluye la idea de frecucinun cabalga cale en I'ahiol, se encuentran capas (le dudosa signifi
rnientos, si tenemos en cuenta que la desigual e' >nsti caciim, por lo que fueron atribuídas a terrenos (le distin-
tución petrográfica de las diversas 1�>rnlaciun.s fati-

ta edad geológica, indttc�endo a erróneas smcroniza-
Jun

:A. de Sierra, en sus ideas sobre la trrt�',u:ca (le Cata-
ci��ncs y a determinacnnles paleontológicas inc°,ertas. Por

ello, las listas de fósiles (lile s_e han publicado son de-
!uña, manifiesta que en las diversas cordilleras ca-

;icientes y solamente tienen un valor relativo, ya que
talanas, entre ellas la Cordillera Litoral, los lllegamien

no >e htyu el debido cuidado (le fijar exactamente los ni-
to de los estratos silúricos, devónicos y carboníferos pa-

geles estratigráficos donde fueron hallados. Dentro de
recen concordantes, por lo general, Si bien hay pnrntu>
en que esta cnrcordancia desaparece, y las calizas y ad,,-

lo posible, en nuestro cuadro (le sucronización, se ha

procurado fijar el n:yel estratigr'lfico de los diversos fó-nolas, así comm tánlbién las pizarras carboníferas, se
silos encontrados.apoyan sobre las pizarras gotlandienses, y aún sobre las

del Silürico m:din, en disrnrdancia. Estas uhs:ryaci�� i;n 1 cuadro estratlgrlfco de Santa Cruz de Ulor-

d- danl()s el curte de la sncesi�'m de los diversos matenes evidencian que dichas formaciones se depositaron
sobre sinclinales v anticlinales va fucilados en las rocas riales, en forma análoga a la del corte que dimos del Pa-

sobre las cuales yacen, y que las rocas silúricas 1- aún leozoico de 1'apiol e ha procurado establecer el s,n-

dev,'micas sufrieron cotlnlgclolles y exper1111entarun ul- cro1115110) de los dlyersos yacnn11elltos encontrados y es-

tensos plegamientos lea antes del Dinantiense. tudiadus por los diversos geólogos que recorrieron la

En nuestro trabajo aceptamos, coleo San Miguel de zona paleozoica. En el corte se fijan los niveles estrati-
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gráficos de los diversos fósiles hallados en Santa Cruz sus yacimientos permite fijar el nivel estratigráfico de

de Olorde y sus alrededores. los diversos fósiles, y facilita la ordenación de los mi-

Hemos reunido los datos referentes al cerro de esta nterosos ejemplares que se guardan en las ricas colec-

ciones paleontológicas del Museo (le Geología de Bar-ilocaldad, y, en especial, los referentes a las canteras de
Can Serra, explotadas por (Cementos Sansón, S. A.». celona.

También se han retenido, además, los datos recogidos
entre Can Ribas y Can Puig, y los de Can Amigó del
Clot. En fin, se incluyen los fósiles de la riera (le Santa ESTRATIGR.1PIA DE LOS YACIMIENTOS DEI. PALEOZOICO DE

Cruz, del torrente Pontarró, y de la zona de Can LOS ALREDEDORES DE SANTA CRUZ DE OLORDE

Farrés.

Se ha completado el cuadro estratigráfico con los
La analogía y proximidad (le los materiales que

datos (le otros yacimientos cercanos, cono los del Coll
int: ran los yacimientos de Santa Cruz de Olorde y de

de la Mata, debajo de Can Viladegut; y de los más
1,apiol, determina que, en líneas generales, la consti-

tucióu litológica (le la zona que ahora estudiamos esté
distantes , de San Bartolomé de la Cuadra y de Can Tin-
toré, por una parte y de Molíns de Rey a San Pedro

representada por pizarras (le diversa coloración, muy

del Romaní y cerro d'en Roca, por otra.
características ; y por diferentes clases (le calizas y, ruar-

citas, de variada potencia, y diabasas intercaladas entre
Finalmente, consignaremos que el presente trabajo las citadas capas.

demoró su publicación a causa (le los trabajos sobre los
Graptolítidos llevados a cabo por E. Suñer Coma en El Sildrico rurerinr ((�rtlovie iensc), se encuentra re-
Santa Cruz de Olorde, en la zona (le Can Farrés, cuyos presentado, también, por tres niveles:
trabajos fueron tenidos en cuenta en la decisiva publica-

cuarci-el El nivel inferior (Arenig) (sl), con bancos deel del Paleozoico de tan interesante zona. El trabajo
publicado por dicho geólogo en 1957, titulado Los Grap- las (le diferente potencia, v de variada coloración, a

tolítldos del Silúrico superior de la Cordillera Costera Ca- menudo plegadas intensamente entre lechos de pizarras

talara (13), lo dedica a Santa Creu d'Olorde (Can Fa- silícras y rali�as.

rrés) ; y al mismo es (le esperar sigan otros nuevos que En estos lechos, en la "forre (le Can Bofill, de Santa

completen el conocimiento del Paleozoico de dicha Cor-
dillera. Oldliainia radialo. Forbes.

Congo yeremus, el examen comparado de los diver-
especie que fué referida al Cámbrico superior.

(]3 ) E. SUÑER COMA: Los G'raptolítidos del Silúrico sejrrior de da E. Sniier Coma, sin embargo, duda de esta atrihu-

Cordillera Costera Catalana. I. Santa Creu d'Olorde (Can Farrés). «Ls_ clon, e incluso es del parecer que la especie encontrada
tedios Geoló—icosn, Inst. (le Inveel Geol. «T ucas blallada, níuu. 3;. fósil.Madrid, 1957. no es un verdadero



144 �. ataRCar-Risa va<ueciu�LS YALLUZOfCA.: Di. svSr:v CRUZ DE OLURLL 145

En San Bartolomé (le la Cuadra se hallaron ejempla- de San helio de Llobregat, E. Suñer Copia encontró
res que se atribuyen con duda a : diversos ejemplares (le

13ilobiles En(rüuas, sp.

aunque el propio ge(ílogu supon; ni siquiera son fó- Para Almera, gran parte de estas capas eran mucho

siles. más jóvenes, habiéndolas referido a menudo al Gotlan-

Las capas más inferiores se individualizan v forman diense, a pesar que sus materiales son ordinariamente

bancos (le cuarcitas, niás o menos potentes, que se han mucho plenos detriticos ti(-) presentan térnratos de

comparado a las cuorLitas �1rn�uricanas, y recuerdan lab paso.

del nivel asturiense. Los afloramientos (le pizarras graptoliticas que apa-
Los niveles bajos del Silúrico inferior están caracte- recen intercalados en las formaciones del Ordoviciense,

rizados por diversas intercalaciones de diabasas. a causa de los numerosos plegamientos del Silúrico pi-
zarroso, corresponden, evidentemente, al Gotlandilense.

El ui'z'rl medio (Llandeilo) constituye tambien la ma- Estas intercalaciones indujeron a que se considera-
yor parte (le la zona examinada ; predominan las pisa- ran también gotlandienses muchas de las formaciones
rras arcillosas , bien estratificadas, y más o m;,nos sexi- pizarrosas claramente ordovicienses, esto es, más anti-
cíticas, las cuales manifiestan intensas acciones dinamo- goas; y que en los mapas geológicos de .-Amera el
metamórficas. La coloración es variada, siendo frecuen- Gotlandiense aparezca muy desarrollado.
tes las tonalidades grises y verdosas. Las fuertes pre- Por otra parte , muchas (le las pizarras sericíticas,
sioues orogénicas determinaron el aspecto arrugado (le satinadas, metamórficas, de la Cordillera Litoral, han
su superficie, y, en parte, el aspecto satinada de muchas sido atribuídas erróneamente al Cámbrico y al Precám-
(le ellas.

brico, a pesar que el estudio cronológico de sus diver-
La facies cuarcítica aparece rej)resentada, a veces, sos materiales rechaza francamente dicha interpretación.

por trancos de diversa potencia (le pizarras rua.rcfticas' San Miguel (le la Cámara y Sierra razonaron, opor-
análogas por su aspecto a las que integran los bancos tuuamente, este interesante problenua en diversas pu-
de cuarcita del nivel inferior. blicaciones, v hoy día los demás geólogos sustentan el

También se observan calizas, las cuales constituyen mismo criterio.
lechos de diversa potencia.

No faltan las diabasas; estas rocas aparecen inter- Los niveles superiores (Caradoc y Ashgillium) mues-
caladas entre las anteriores y dificultan la identifica- tran sus características <,rauvacas y pizarras {rrauvnco
ción (le los diversos lechos. sas, (le tonos generalmente verdosos y grises, y no son

En el nivel (le calizas y pizarras intercaladas del ce- raras las intercalaciones (le diabasas.
rro Mulei, de Molías (le Rey, y de la sierra del Ginestar, En Can Amigó del Clot, en Santa Cruz (le Olorde.
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se han encontrado fósiles, de determinación dudosa, re- ciones en el Silúrico Silúrico inferior (Areni� Si-
r

y
ridos a: lúrico medio (Llandeilo-Cara(loc-Ashgilliutn ), refiriéndo-

Favosites, sp
se la mayor parte (le las pizarras a la base del Caradoc..

.lledusites ', sp- El Silúrico superior (Gotlaudiense) presenta dos fa-
Encrinus, sp. cies predominantes: una facies pizarrosa, en los niveles
SP. bajos y medianos (Llandovery-farannon-Wenlock), y

E. Suñer Conia considera que los Pavosites y otros una facies de calizas (Ludlow-Dolvton). Las pizarras, en

fósiles que no fueron deternnnados , cabe clasificarlos general, son arcillosas y presentan diversa coloración,

como Pacliypcra, sp. Para dicho paleontólogo, los Jlr- siendo ordinariamente poco satinadas.

dusites citados son inclasiricaules , si es que verdadera - Es bien manifiesta la concordancia de estos materia-
les, de acuerdo con el parecer de la mayoría de los aumente son fósiles.

Como ya indicamos, Ashauer rechaza, sistemática
tores que la observaron en los tramos pizarrosos a pe

Jnente, toda idea de discordancia en los materiales del
sar que de ordinario están muv plegados. Recordaremos

Paleozoico de esta zona; ya que en Santa Cruz de Olor- que las capas con facies caliza se desprendieron fre-

de, como en Papiol, los materiales detríticos que se han cuentemente de las capas de facies pizarrosas du-

observado y que se han referido al Caradoc y al Asghi rante los fuertes plegamientos y se produjeron neme

llium, descansan efectivamente en concordancia sobre rosos cabalgamientos , los cuales dan a menudo la impre-

los lechos sericíticos finos del Llandeilo, como han ob- sión de capas corridas. Estos cabalgamientos no ex-

servado diversos autores ; sin embargo , este diferente cluyen , en modo alguno , que los materiales del Silú-

carácter de los lechos indujo a Schriel a aceptar cierta rico superior y del Devónico medio sean discordantes

discordancia estratigráfica entre estos materiales, a pe- entre sí , (le acuerdo con la opinión (le gran parte de

sar de la falta (le discordancia angular. nuestros geólogos.

Esta brusca aparición (le grauvacas podría ser de-

bida a la fase palkirsica (le los antiguos plcgamieiitos Llandovery está también representado por cuarcitas,
caledonianos, fase que H. Schmidt observó en el Pallars las cuales corresponden a los clásicos niveles que inte-
(Pirineos, provincia de Lérida). gran las cuarcitas dcl Llandoverv. También aparecen las

Como ya se hizo notar en nuestra Memoria sobre el características pizarras graptolíticas, a menudo muy ar-

Paleozoico (le Papiol, la acción metamórfica provoca- cillosas y (le variada coloración. Las hay blancas r oscu-

(la por el batolito granítico subyacente y por el dina- ras, coloraciones que predominan sobre las demás toua-

mometamorfismo determinó un parecido general (le to- lidades. Las ani.pelitas y las pizarras (le colores claros
dos los materiales de esta zona . son muy frecuentes v caracterizan estos niveles del Llan-

Probablemente, por esta causa, en el Mapa Geoló- dovery. Este nivel viene fijado por los numerosos yaci-

gico de España, a escala 1:50.000, se delimitan dos sec- mientos fosilíferos que se indican a continuación.
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En Santa Cruz de Olorde se han encontrado, entre

Can Ribas y Can Puig: Coma encontró además los siguientes fósiles correspon-
dientes al techo del Llandovery y a la base del Tarannon:

dlunograptus convolzitus, Hising
Diplogrupius pahneus, I ; arr• .1!onograptus halli, Barrando.
Rusiritcs linnci l'arr. » seda.ic/ii, Portl.

» hile-COVI, LapVAorth.

En Can Farrés, en las pizarras claras: �'pirogruptus hnrinrlatus (Farraudei.
Rastrites equirlisl (l as (-I.apvyortlr).

» linnoci, Barrande.
llunurapttis <nnrolnhrs, i-lising.

» ncuularis, Lapa.
» gernnrahrs Barr: Según Suñer Coma las veintitrés especies que clasi
» luiifenrs M. Coi var, marri Pcrncr ficó (le los nacimientos de los alrededores de Can Farrés,
»

s
bastantes (le ellas son nuevas para España, y la mayo-iplogruphrs p

al
ureus Barr.

» sp. ría lo son también para Cataluña, y le han permitido re-
Cyartriteaptus ,mu-clrissoni, Carr. ferir exactamente dichos fósiles a la parte alta del Llan-Rashes, sp.

dovery (yacimientos núms. 1 .5 v- 17) y a la base del Ta-

E. Sutier Coma, en su primer trabajo sobre los ' rap rannon (yacimiento núm. 78).

tolítidos del Silúrico superior (le la Cordillera Costera En el Coll (le la 'lata, en pizarras claras y oscuras,

Catalana, referente a los vacimientos de Can Farrés, ha y en lechos de cuarcita, se lían encontrado

encontrado en sus yacimientos núms. 1 5 y 77 ¡os fósiles

del Llandovery siguientes: llorro,roptus n,nnuirnis, Barr.
» conrvolrrtrrs, Hissing.

L lüuacograptus medios, I orn,
lris.rin.geri, Carr.

» Hissingeri, var. junilrnn, LapNv.ef, affinis, T. S. Hall. » jacvlum, Lapww.
» rectaugvlaris, 12c, Coy.

Petalograptus Palmeos, var. latas (Barrando). » lattrs?, 1VIC, Coy.

» var, ovalo-elon,aürs, Kurks.
» sp.

Dfoarograptus aicholsoni, Per.
Pristiograptas cf, gregarios. Lapm . Bajo de Can Viladegut se recogieron
Ih°nrirashites raitslurinien.eis, Lisel.

» decipiens, Torn.
» enmm 10nis, Lapo. .1foil ograptus.'. SI).

» » var. rostralus, Elles Wood.
» rdmbriutus I'`icholl. Tarannon presenta tanrbin pizarras arcillosas rap-

Rastriles peregrimrs (Rarrandei.
» longispinus, Perner, tolíticas, (le diversas tonalidades, sendo frecuentes igual
» setiger, Elles-1'"ood. mente los lechos (le amprclrtas. La inicial coloración azu-

Streptogroptus lobifcrus i'ir. Covr.
lada (le las pizarras varía (le tonalidad, con supra fre-

En el yacimiento níuu. 78 , de Can Farrés, E. Suirer cuencia, y (la lugar a las características pizarras grises y
claras de este nivel. Ello es debido a que ellas contienen
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pirita en gran profusil"ni, la que t:encl a alterarse como En Can Farrés, en pizarras claras, y bajo Can Vila-
resultado (le su lenta combustión. degut

Las pizarras del '1'arannon se muestran íntimamente
Ketiolites, sp.

relacionadas con las del nivel siguiente, Wenlock, sien-

do difícil a veces su separación, si no se atiende a los
referido también al \Venlock por Scliriel.

respectivos niveles fosilíferos.

En Santa Cruz (le Olarde, en Can Farrés, entre Can
En San Bartolomé de la Cuadra, cerca de Can Tin-

Ribas
en las típicas pizarras negras, que pasan a grises,

Ribas v Can Puig, se han encontrado :
se han hallado

MMMon ograptus turrinulatns, Barr.
líouo�raptus basüaus, I.alm- ?

En las listas publicadas aparece referido al Liando- » folcatiis, Mgh.
» flc.rilis Elle, (Z. 29, Sufier soma).

very; Schriel lo atribuye al Tarannon. KetiDDlites (Glad.) ,�eilritsirrnus, Richter, var. yenosus,
En el Coll de la Mata, en pizarras oscuras , claras y Hall (Z. 23-2.i, Swier Coma).

en cuarcitas , se han encontrado :
referido al \ enlocé-Ludlow.

Monograptius cf. halli, Barr.
proteus, Barr.

I,udlow-Dowton presenta en general la facies caliza,
más o menos asociada a pizarras; aquélla está represLn-Estos graptolites también se habían considerado del
lada por calizas griotte, dolorníticas v fcrri(ginosas, deLlandovery; su posición estratigráfica fue rectificada
tonalidades azuladas , por lo general. En los niveles ba-por el citado geólogo,
jos se muestran íntimamente relacionadas con capas de
pizarras silíceas graptolíticas y pizarras de variadas colo-Wenlock presenta facies parecidas a las del Taran-
raciones. Estas se presentan interestratificadas con delnon, por lo que frecuentemente sus capas se reúnn (a
fiados lechos de calizas, en forma tal, que el complejo dementido) con las de este último.
pizarras abigarradas y calizas en lechos delgados, danHa dado bastantes niveles fosilíferos, los cuales han una nota bien característica a la zona alta del Silúricofacilitado su franca identificación.
superior.

En Santa Cruz de Olorde, entre Can Ribas y Can
En la cantera de Can Serra, en Santa Cruz de Olor-

de,
se han hallado:

de, explotada por (Cementos Sansón, S. A.», se puede
.19onograptus priodou, l?ronn. observar una magnífico corte del cerro de Santa Cruz.

referido al Llandovery ; y al Wenlock, por Scliriel. El Ludlow parece principiar con pizarras silíceas ne-
También se han encontrado en Santa Cruz de Olorde : gras, graptolíticas, que se relacionan con las anteriores

11ono,raptus s,outcricus, Barr. del Tarannon y del Wenlock, las cuales alternan con ca-
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lizas, en lechos generalmente de poco espesor, con Or- encima, calizas .,rioftc grises v azules, nodtrlosas, con
f11uccras. grandes Uttbor� ras F.rr�rinus.

En Can harrés, de Salita Cruz de Olorde, se han en - Alntera estableció (los niveles en estas calizas; las
contrado: calizas inferiores (s2), con ('arrliola int ( 'rrupta (= C. cor-

Jlona;ruhlus nilssuui, F'arr. n.urojia,} ; y las superiores's2') con ICralo��'na y Pancnka
lru l trrilis.

referido al I.laudo� cr� ; rectificado por Schriel, que Encina de estas calizas todavía pueden observarse
lo atrüntn e al Ludlovv. algunas pizarras.

También se han encontrado en el Pas deis Lladres del El nivel calizo es objeto, actualmente, (le explota-
Coll (le la Mata, (le Santa Cruz de Olorde: ción, corto se lta dicho. Los bancos son potentes. La

Alomo;raptos roloraus, Parr.
coloración es azul, pero muchas de las calizas son gri-

» dubius, Suess. ses. Por su aspecto noduloso han sido comparadas a me-
ntido a las calizas griotte de los Pirineos, refiriéndolas

En la sierra (le San Pedro del Romaní, en Molíns (le por dicho motivo al Devónico.
Rey, se han encontrado en el complejo de pizarras y ca-
lizas del Ludloty-Dotrton, que E. Suñer Coma cree que El trabajo de .9shauer renueva el discutido problema

no son gotlandienses, sino levónicas perteneciente a de la edad exacta de estos lechos calizos que culminan el

su nivel (le intercalaciones Silúrico superior,

Como ya expttsimos en nuestra Memoria sobre Pa-

Obolella,', sp, piol, el nivel de las calizas queda todavía por precisar.
Orthis, sp. ? Almera v Barrois, inducidos por los fósiles hallados enCrarria, sp.
sp, dichas capas, v posteriormente muchos otros geólogos.
>p nacionales y extranjeros, consideraron que estas calizas

son tinas veces del Silúrico superior y otras del Devóni-
De este mismo afloramiento Almera cita: co inferior, medio y superior.

Posid 0 no 1 u�1a rogara , Barr . El criterio sustentado en la explicación del Mapa Geo-

lógico de España, Hoja 421, es mixto ; se refieren al Si-

que E. Suñer Corta considera devónica, negando que lúrico superior las calizas que alternan con pizarras grap-

sea (le San Pedro del Ronianí, atraque sí de Molins tolíticas, que se consideran de paso ; las calizas de la

de Rey. parte alta se atribuyen al Devónico inferior , en espera

que se resuelva esta cuestión tan delicada.
El Dowton, en bancos (le gran potencia, constituye Inducidos por los trabajos hechos en colaboración con

la masa principal del nivel. Estít constituido por Cali- el Ingeniero de Minas y Miembro de la R. Academia de
zas doloiníticas y ferruginosas, de coloración parda, y Ciencias Artes de Barcelona , A. de Sierra, en los tra
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bajos del Mapa Geológico (le España, Hoja núm. 421,
y por los estudios sobre el Paleozoico de los Pirineos

Olorde, indudablemente, corresponden al Devónico

españoles hechos por H. Schmidt, las liemos referido al
medio,

Ludlouv-Dowton. La cronología de muchos de los cor-
Las listas publicadas reíuteu fósiles pertenecientes a

tes del Paleozoico de los Pirineos concuerdan, efectiva-
estos diversos ui�eles. Los fósiles que se guardan en el

mente, con la (le Santa Cruz de Olorde,
Museo de Geología de Barcelona, procedentes en sil ma-

vor parte de las Colecciones de Almera, no precisan el
Ashauer junta en bloque los diversos niveles calizos nivel
litigio, que se encuentran en la parte alta del Silúrico

vel donde se encontraran. De aquí que faltan datos

superior, bajo la denominación de Dowton - Devónico
para resolver actualmente el problema; v, por ello, debe

inferior, o bien de Calizas del Sihv'ico snberior-Dezióniro
ra rehacerse completamente y con todo detenimiento la

inferior ; dejando tan silo en el I,udlouv las capas más
sucesión paleontológica del citado cerro de Santa Cruz

bajas de este complejo, representadas por pizarras silí- En
n las

de E
canteras (le Can Serra de este curioso cerro,

ceas de diversa naturaleza, a veces graptolíticas.
Los lechos calizos son referidos al Dowton , va que

�e han encontrado los siguientes fósiles

dice que en la parte baja se han citado fósiles de dicho Encrinus, sp.
nivel v son análogos a otros del Pirineo, que habían sido ltraquiópodo.

Ortoceras, sp.identificados por sus fósiles. » laumonti, Barr.
También en la Cordillera Sublitoral, en el Vi-aró, Lunulicardium confortissinzun, Parr.

dice, se encuentran calizas, que atribuidas por Almera al
Cardiola interrnrta, So-w. - C. rornucnpiac, Goldf.

Silúrico superior, tienen fósiles correspondientes al En el cerro de Santa Cruz se encuentran numerosos
Dowton.

Las calizas superiores las refiere al Devónico inferior, T ncrinus, sp.
que es concordante, según él, con las demás capas del
Silúrico. Los Lncrinus, de color negro, destacan mucho en la

Dicho autor no parece, sin embargo, tener una idea
superficie de las calizas, las cuales son de tonos claros v
agrisados por la acción de la intemperie.

precisa de su atribución, ya que en algunos de sus grá La Cardiola interrupta Sow. = C. cornuro piah Goldf.
ficos atribuye claramente las capas calizas al Devónico debe ser rara, visto el resultado negativo que dió la ex-
inferior.

ploración de dicha zona por el Instituto Geológico y
Tan sólo los fósiles pueden aclarar el problema. Los Minero de España con motivo de la formación de su

fósiles de Santa Crtiz de Olorde quizá procedan (le dos Mapa Geológico de España a escala 1:50.000.
niveles diferentes. Los hallados en las calizas inferiores, Según Ashauer, en la parte alta se han encontrado
en litigo, quizá correspondan al Dowton; mientras que Tereóratnlas indeterminables.
los de las calizas superiores del cerro de Santa Cruz de La observación de todos los niveles descritos eviden-
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El nivel medio (d2b) es el más potente ; predominan
cia una gran concordancia entre las diversas capas seña- las calizas que constituyen lechos bien estratificados. En
larlas. Esta concordancia, señalada por la mayoría (le los la parte inferior se aprecian a menudo pizarras rojas y
geólogos que han estudiado estas capas, aparece bien grises alternantes con calizas v margas pardas. Las ca-
patente en los niveles pizarrosos. afectados por even- lizas que siguen a estas capas tienen aspecto de caliza
tuales cabalgamientos. griotte; algunas de ellas muestran color grisáceo o ama-

El hecho, comentado por Sclnr;el, que a las grauvacas rilleuto , muy caracteristico, y constituyen capas de bas-
e demás formaciones detríticas del C'aradoc (le l'Asghil- tante espesor . En general tienen aspecto noduloso y
lium siguen cuarcitas v pizarras graptolíticas, claramen- contienen Orthoceras de gran tamaño, relativamente
te, del Llandoverv, indujo a aquel geólogo a aceptar la abundantes. Las calizas pasan a margas. En confuto,
existencia (le viejos plr;amientos calcdornianos durante las calizas son blandas y no presentan la tenacidad de
la fase tac(;mca de los movimientos citados. Estos moví- las del Ludlow y del Dowton.
mientos pudieron contribuir, probablemente, a la ulte-
rior denudación y desaparición de al;unos niveles detrí- El Jtivel superior (dZc) esta constiwído por las caras

ticos del Ordoviciense. terísticas pizarras ), margas arenosas con Terttaculttes;

sus capas se encuentran solamente en el centro del sin-
El Det'6rrico (d2) (Eifcliens(,) queda limitado casi ex- clinal, y constituyen un afloramiento muy reducido.

elusivamente al reducido afloramiento de la parte alta En el yacimiento devónico (le Santa Cruz de Olorde
del cerro de Santa Cruz (le Olorde, y se halla al fondo se han recogido los siguientes fósiles:
del sinclinal formado por las calizas del Silítrico supe-
rior, habiendo resistido por ello a la erosión. Encrinus sp.

A primera vista aparece concordante con el Siltirico Orthoceras, sp.
7 errtaculites, �, p.

citado; sin embargo, por la naturaleza de sus materiales Krado�enrr sp.
y la falta de capas identificables a las del Devónico infe �'ncnla. sP

» cf. catalaunica, I'arr.
rior, quizá sea cierta la discordancia de estratificación Panenha bohennirrr, Barr.?
que muchos de nuestros geólogos han deducido. » aff. dissentiens, Barr.

» e.rcentrica, Barr.Esta formación está integrada por diversos niveles, » cf. e.rcentrica, B,urr.
en los cuales las margas son las rocas predominantes. » cf. f ortissinur, Barr.

» cf. hnmilis, Barr.
El nivel inferior (d2a) esta constituido por ;cargas » inaequalis, Barr.

» cf. infantula, Barr.
dolomíticas y ferrtnginosas, de tonalidades más o menos » SP.
pardas, ele aspecto diferente a las que también se en- » P.

Proerardium quadranscuentran en el Ludlow areniscas, rojizas, margas de
Barr,

I ? sp.
tonalidades oscuras . Accidentalmente, se recogen pe Duaünn nrajor, Barr,
queños Encrinus , que (le ordinario son más pequemos y » ?, sp.

Praclona?, sp.
más raros que los hallados en otras capas más inferiores . [-¡lila, sp.
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Es probable que algunos de estos fósiles se hallaran Una vez más conviene recordar que la imprecisión y
en las calizas del Silúrico superior, por lo que cabe aña- la confusión que se comenta es debido, en general, a la
dirlos a la lista antes dada. falta (le un criterio francamente estratigráfico y tectó-

Para Almera algunos de ellos son característicos de nico al procederse al estudio de los yacimientos explo-
las calizas superiores del Silúrico (s2'), y por ello esta- rados por los anteriores geólogos.
bleció su nivel de calizas con Kralowua y Panenka hu- Es de señalar que si bien la Bibliografía y las Colec
milis Barr. ; sin embargo, otros de los fósiles citados son clones paleontológicas dan a conocer numerosos fósiles,
francamente devónicos, y se hallaron también en otros no se precisan, por lo general, los horizontes donde fue-
de los yacimientos devónicos de los alrededores de Bar ron hallados dato que hubiera precisado la sucesión es
celona. tratigráfica de los diversos terrenos.

Entre Molías (le Rey y Santa Cruz de Olorde se han En Santa Cruz de Olorde, como en tantos otros lu-
encontrado: gares donde las calizas del Ludlow-Dowton se hallan en

contacto con las calizas francamente devónicas, la con-
Tentaculites, sp. fusión paleontológica es bien notoria, ya que las espe-Zapareutis, sp.
y otros. cies fósiles que se citan en las listas publicadas, se en-

cuentran especies devónicas junto a otras silúricas, cosa
En el torrente Pontarró, de Santa Cruz de Olorde, que no hubiera sucedido de haber tenido en cuenta su

se han hallado los siguientes fósiles : situación exacta.
l'ambién debe hacerse notar que al aflorar los depó-

ZaplFrcntis, sp. sitos devónicos en el. fondo de los sinclinales del SilúricoTentacu+lites ,{rriuitziumis, Riclit.
Leptaeina, sp. superior, se aprecia dilicilinente la discordancia que acep-
Phacops fugitiitiis, Barr. tan Schriel y algunos de nuestros geólogos, contraria
Vertebrado

mente al parecer de Ashauer, quien admite la continui-
dad geológica (le los diversos depósitos, desde el Silú-

En San Bartolomé (le la Cuadra, se recogieron : rico inferior al Carbonífero inferior, y por ello, la con-
cordancia de todas sus capas.

Enncrinus, sp. Sin embargo, debemos tener presente que algunas

de las discordancias observadas en los alrededores de
Schriel razonó debidamente la edad geológica de los Santa Cruz de Olorde se consideraron por Ashauer y

fósiles de estos yacimientos, y llegó a la conclusión que en parte también por Schriel como cabalgamientos loca-
deben referirse exclusivamente a la parte inferior del les, los cuales debieron producir contactos anormales
Devónico medio. Nosotros hemos insistido en la impor- del Devónico sobre el Silúrico superior.
tancia de este problema v hemos tratado de ello en pues- Según este último geólogo, la discordancia citada se
tra Memoria estratig21 ráfica sobre Papiol. originó al depositarse los materiales calizos del Devóni-
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co medio sobre el Silúrico poco después de los plega- sistente idea de la concordancia del Paleozoico y de la
intentos caledonianos propianlentcc dichos, que tuv . eron existencia de cabalgamientos , causa de las discordancias
lugar durante la fase ardenila o érica de dichos moví observadas por nuestros geólogos y confirmadas tam-
mientos. bién por Schriel.

Recordaremos que anteriormente , en 1928, el Profe-

sor San Miguel de la Cámara hablo de estos plegamien - El nivel inferior (lila) (Culmkieselschiefer de los geó-
tos caledonianos , predevónicos, dándolos a conocer a logos alemanes) está integrado por cuarcitas , pizarras
los geólogos encargados de la formación de la Hoja 420 silíceas y liditas, de variados aspectos v colores, y cons-
del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 ; esto tituyen las pizarras silíceas del Culm.
es, mucho antes de que Schriel publicara sus trabajos

sobre nuestro país . El nivel medio ( hl» constituye el nivel de los bancos
Los expuso, tamúien, en la Memoria que presento de Phillipsias , y está formado por calizas de diversos co-

a la Real Academia de Ciencias de Barcelona , en mayo lores, y pizarras purpúreas o vinosas, yverde-amarillea
de 1929, sobre las pizarras de silicato cálcico de la zona tas . Corresponden al nivel de las Phillipsias de Papiol.
metamórfica del. Tibidabo, y, niás tarde, en la Memoria Barrois refirió estos depósitos al Tremadoc , y esta aten
explicativa del Mapa Geológico (le España, referente al buenón fue rectificada más tarde por Pruvost, quien los
Paleozoico de los alrededores (le 1>arcelona• atribuyó definitivamente al Carbonífero inferior. El ni-

'¡'rato de los mismos , además, en la Conferencia que ve] (le las pizarras purpúreas o vinosas corresponde al
dió en 1929 en Barcelona durante las tareas del Congreso Viseense inferior.
(le la Asociación Española para el Progreso de las Cien En el cerro d'en Roca , en Molías de Rey, se han
cias en dicha ciudad; esta conferencia versó sobre la

encontrado los siguientes fósiles:
tectónica (le la Cordillera Costera Catalana, y fue publi

cada posteriormente en los volúmenes (le dicho Con- Zaphrentis, sp.

preso. Encrinus, sp.
Athyris, sp.

Ashauer , atribuyó los contactos anormales del De- Orthothetes nrenistria, Dav.
vónico y del Silúrico a la di fi cultad (le plegarse conjun - Posidononiva membranacea , Mc. Coy.

tamente y con igual intensidad materiales tan diversos
Pkillipsia bittneri, Kittl.

como las calizas y las pizarras , siendo la causa que se 1.

plegaran independientemente dichos materiales. El nivel superior ( hlc) está representado por pizarras
arcillosas ( Culmtonschief er, de los geólogos alemanes),

El ('(i.rboidfero inferior (Cnlnt) (hl) se muestra muy mas o menos arenosas , gris-verdosas , que a veces con-
poco desarrollado en los alrededores (le Santa Cruz de tienen pajuelas (le mica . Este nivel constituye el nivel
Olorde, ya que solamente aparecen los (los afloramientos de Posidonomyas del complejo de las pizarras purpúreas
descritos po r Ashauer, para confirmar (le nueva su per- del Viseense inferior.
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El nivel de las grauvacas (ltld) está constituido por tensilicaron durante la fase principal de los plegamien-
pudingas y grauvacas poligénrcas, ele elementos de bas- tos z'arrscos, que para Ashauer fueron los sudéticos.
tante tamaño, que en los ❑iveles altos pasan a veces a En las publicaciones de San Miguel de la Cámara,
pizarras orauvacosas. antes citadas, se ratilica y precisa la existencia de estos

Eu la margen izquierda de la Riera de Santa Cruz interesantes plegamientos.

de Olorde se encuentran restos vegetales.

Este nivel corresponde al Viseense -predio.

En nuestra Memoria sobre el 1 aleozoico de los aire
E. Suñer Copia dedujo oportunamente de sus inves-

dedores de Paplol ya comentamos el proceso por el cual
tigaciones en las capas silúricas, que la dispersion de los
Graptolites dentro (le las zonas que determinó, así como

se llegó a fijar la edad carbonífera de todas estas capas,
ellas mismas, pueden adaptarse perfectamente a la re-

referidas huchas (le ellas, inicialmente, al Silúrico inlc
partición zonal estratigráfica inglesa.

rior. Por su fauna y también por sus materiales, se han

referido est,rs rtpas al ��iseense. 1-l ollister y Ashauer
Obsereó, sin embargo, la desaparición local de la

banda del Rastrites rnaa-iururs, así como una diferente
consideraron que la mayor parte de dichas capas per-

repartición estratigráfica del Rastrites peregrinus Barr.
tenecen al Tournaisiense, correspondiendo a' 1'iseense También dedujo diferentes comunidades en las asocia-
los niveles superiores (le grauv�acas. ciones, así como una frecuencia también distinta de las

Schriel, basándose en la discordancia del Carbonife- especies fósiles dentro (le cada zona o banda.
ro sobre el Devónico medio, observada también por al-

gunos de nuestros geólogos, y- teniendo en cuenta la

ausencia del Devónico superior, acepta la existencia de

nrovonicutos zariscos. Estos movimientos plegaron los

depósitos devónicos durante la fase bretónica de aqué-

llos. Se les puede considerar como movimientos póstu-

nrOS caleaonranos.

De acuerdo con su criterio, Ashauer, tampoco acepta

esta discordancia, va que para él los contactos anorma-

les no son más que cabalgamientos. Para dicho geó-

logo, el Viseense muestra transgresiones sobre horizon-

tes más antiguos, pero destaca que en ningún sitio se

observan discordancias angulares.

Los plegamientos de las citadas capas carboníferas se

iniciaron antes (le empezar el Viseense medio, Y se ¡Ti-
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VICENTE PASTOR GOMEZ

RECONOCIMIENTO DE TECHO Y MURO
EN LA SECUENCIA ESTRATIGRAFICA

kESUMEN

La observación cuidadosa de los rasgos primarios y secundarios s
de gran utilidad para el desentraciamiento de las estructuras geológicas.
Es extraño que no se haga uso de ellos con más frecuencia. En esta
nota, el estudiante puede familiarizarse con los que más se han utilizado
para el reconocimiento de techo y muro de una formación sedimen
taria.

S cniM tc.5

Careful observation oí ¡.rimo nnd secondary ',cautres is very uscful
for interpreting geológical structurc-. 1-, is rather peculiar they are not
used more frequently. ln this note, students ncay become familiar to-
the ores which Nave been m,tinlr used to distinguisli top and bottom
of a sedimentary series.

It1.s1'Si

L'scttention faite atta trait primaires et secondaires c,:t de la plus
grande importante pour 9'intcrprétation des structures géologiques. Il
est curieux qu'on nc leur utilise plus fréquemntent . Dans cette notice,
1'étudiant peut se familiariser aves ceux qu'ont cu phts d'application á la
détermination du toit et ninr d'unc formal ion sedimentaire.

S9 i oDUCCtóc

Después de consultar con un buen número de estu-

diantes para asegurarnos (le que realmente pueden ser
útiles, ntu decidiiuos a publicar estas páginas. La difi-
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cultad de adquirir libros de importación y su elevado cos-

to, el obstáculo del idioma, o simplemente la falta de

tiempo, pueden mantener el desconocimiento de ciertos

recursos utilizados por geólogos a quienes preocupó la

duda sobre la verdadera secuencia estratigráfica.

El propio Nevin, en su ((Principies of Structural Geo-

logy>), refiriéndose a la relación entre el crucero y la es-

tructura, dice que es curioso que aquél no se utilice más

frecuentemente en el desentraiñamiento de las estructuras

geológicas, sobre todo desde que, ya hace bastantes

años, Pumpelly, Dale y Van Hise establecieron sus prin-

cipios. No es la primera vez que determinados nuevos as-

pectos (le una ciencia permanecen en el olvido hasta que.

pasado algún timpo, adquieren de nuevo interés y vi-

gor. Una serie de bien documentados libros (De Sitter,

Billings, Nevin, etc.) traen a la actualidad los principios

de Geología Estructural tan extraordinariamente útiles

al gelólogo.

En nuestro modesto y- limitado trabajo no pretende-
mos ser originales. Sólo deseamos divulgar, entre nues-

tros estudiantes (le Geología, el conocimiento del auxilio

que pueden encontrar en el examen cuidadoso de los ras-

gos primarios y secundarios ; facilitar la labor a quienes,

por los motivos que apuntábamos al principio, hayan pa-

sado desapercibidos los principios, aquí expuestos con

la mayor claridad que nos ha sido posible. Si consegui-

mos ayudar algo a la juventud estudiosa, por poco que

sea, nos consideramos satisfechos,

La denominación (le primarios secundarios se ha

establecido para diferenciar aquellos rasgos que queda-
ron plasmados en la roca durante el tiempo (le la sedi-

mentación, (le los que deben su aparición, de forma más

o menos directa, a los empujes orogénicos. Ni mucho

menos los exponemos en forma exhaustiva ; sólo nos
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ocupamos (le los que han tenido más aplicación. Para

más amplios estudios sobre este tema se pude consul

Lar el magnífico libro de Robert R. Shrock, titulado «Se-

quence in lavered rocks, (194).

Por supuesto, que la Paleontología es un indiscuti-
ble auxiliar en la determinación (le la edad relativa de las

capas sedimentarias, pero los fósiles .scasean a menudo,

sobre todo en terrenos paleozoicos y anteriores, donde

precisamente la complicación de las estructuras tectóni-

cas hace más difícil su desentraiñamlento. Los conceptos

que exponemos a continuación pueden ser muy útiles en

tales casos.

R.As(;Os PRIMARIOS

Sedilraentaciót selectiva.

Es el «graded bedding» de los geólogos ingleses. A lo
largo de un limitado ciclo (le sedimentación se puede es-

perar una secuencia transgresiva en que el material más

basto vaya siendo cubierto por capas sucesivas de apor-

'y4:0a� i C �(yD �'�'

ó"°g'°ipó-

Fig.

tes más más finos. Por ello, la sucesión natural (le los

horizontes sedimentarios será la (le material basto en la

base, pasando, progresivamente, a más fino. Cuando se

encuentre esta sucesión en orden inverso, podrá sospe-

charse la presencia de una formación invertida a causa
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de movimientos tectónicos u otro fenómeno cualquiera borde frontal (le una duna (fig. 2). Los pequeños le
(fig. 1). dios sedimentarios adoptan la forma que indica la fi-

De ninguna forma es exacta esta suposición en todos gura :;. Es decir , que son tangenciales en su base, mien-
los casos, ya que la secuencia de sedimentación puede tras que en su parte alta quedan truncados. De aquí se
haber sido de tipo regresivo , es decir , que haya habido deduce la forma en que debe aplicarse este rasgo al des-
un aporte de material basto tras de un período , más o cubrimiento de una serie sedimentaria invertida.
menos largo , de sedimentación tranquila . Como el resto
de los conceptos aplicables a la determinación de techo Caparazones y pistas dee animales fósilees.
y muro de una serie sedimentaria , el que acabamos de
exponer debe utilizarse con suma precaución . Las conchas de algunos aninales, como los bra-

quiópodos , aún cuando se depositen con la concavidad

hacia arriba, están en equilibrio tan inestable que cual-
Estratitica. cn;u cruzada (Cross bedding ) quier movimiento o corriente las invertirá . En cambio,

con la concavidad hacia abajo son perfectamente esta-
La estratificación cruzada o falsa estratificación se bl,es. Este hecho proporciona una nueva clave para co

forma dondequiera que el material se vea naturalmente

r--

%�� Fig...

nocer, al encontrarlas embutidas en una roca, si ésta se
Fig. 2.

encuentra en posición natural o invertida (fig. 4).

obligado a cubrir una superficie ondulada o a adoptar Conviene asegurarse de que las caras planas de los ca-

una posición ligeramente inclinada (talud natural ) que, parazones son aproximadamente paralelas, porque, en

caso contrario , es decir , si se observa un desorden abso-

luto en su colocación , se debe sospechar que por algún

motivo se han trastornado las condiciones (le sedimen-

tación.
En cuanto a las pistas (le animales , puesto que son

surcos trazados en la roca antes d e que ésta adquiera la

suficiente dureza , cu Sil posición normal deben presentarFig. 3.
la concavidad hacia el techo (le la formación. En el tra-

a su vez, es cubierta por el aporte que le sucede . Ejem- bajo (le Gómez (le Llarena, que se cita en la Bibliografía,
píos clásicos son el de una creciente barra (le arena o el pueden examinarse preciosas fotografías de pistas.
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quedar aprisionados en los estratos más recientes. La
Ondas fósiles (Rippl e inarks). conca v idad de estos cauces se dirige hacia los terrenos

En aguas someras , el movimiento oscilante de la su-
más modernos , y en éstos es fácil que se encuentren frag-

perficie del agua puede transmitirse hasta el material suel -
mentol arrancados (le las capas estratigráficamente hi-

to del fondo , que adoptará la forma (le la figura 5 , si es
feriores.

Picaduras de lluvia r otros rasgos semejantes.

En terrenos blandos v de material fino, no es difícil

que la lluvia o el granizo dejen marcada su huella en for-

ma de pequeñas picaduras , cuya concavidad mirará hacia

Fig. terrenos que se depositaron después. Al tratar de hacer

la aplicación de este detalle, debe recordarse que orar-
lo suficientemente fino y móvil. Ondulaciones análogas cal análogas dejan el gas o agua ascndentes.
pueden producirse a causa de un viento oscilante en áreas

continentales. Los vértices de tales ondas apuntan hacia

terrenos más modernos que el que sirv e (le apoyo a las Grietas en terrenos arcillosos, lodos. cte.
mismas.

Como se sabe, al secarse este tipo de terrenos, y a

Cancel. Discordancias locales .
causa de la contracción que experimentan, se produce

Después de abierto su cauce por una corriente de agua, % i
si suponemos que el área queda sumergida , los nuevos

�i. 7

Fig. 6.
un agrietamiento poligonal (fig. 7). Las grietas adoptan

sedimentos se depositarán « rompiendo,, la estratificación forma de cuña, es decir, que siendo más abiertas en su
de las capas bajas (fig. fi). Trozos (le la roca base pueden parte superior , se cierran hacia abajo. Estos sistemas de
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fracturas son susceptibles de relleno posterior , bien sea vos indicios que sirven de base para la determinación de
por sedimentos más modernos , o por elementos deposi- la posición relativa de las capas . Los ejemplos que aca
tados por aguas ferruginosas , por ejemplo . Cuando el barros de indicar muestran la forma en que deberán
relleno se endurece suficientemente y la erosión elimi- aplicarse.
na el material arcilloso , quedan a menudo unos bonitos
moldes exagonales u octogonales que a veces se encuen-
tran en el campo. RASGOS SECUNDARIOS

Su formación.

Lavas.
Durante su deposición, los distintos estratos de una

serie sedimentaria se superponen en forma que puedeLas lavas presentan dos características muy intere- serasimilarse a la tabular, al menos en el área central de
santes que permiten distinguir fácilmente su parte supe-
rior : Textura vesicular v estructura almohadillada. La

Fig. 9.

la cuenca de sedimentación . Cierto que una formación
Fig. S. variará de potencia a medida que nos acercamos al bor-

de de la cuenca , pero no por ello pierde realidad cuanto
zona alta es más marcadamente vesicular en cuanto a diremos a continttación . Al producirse el plegamiento,
la estructura almohadillada presentan cimas redondea a causa de los empujes tectónicos , aparecen los pares de
(las, mientras que en la base es plana o en V. (fig. 8). fuerzas, que hemos representado en la figura 9 , no sólo

en las superficies de discontinuidad , sino en toda la

masa de sedimentos . Se producirá resbalamiento donde

Deformación contemporánea de la sedimentación . la cohesión de las moléculas no se oponga a él, por

ejemplo en el contacto (le terrenos de distinta natura

Cualquier otro tipo (le deformación , producida duran- leza . Si suponemos distintas características físicas para

te el tiempo de la sedimentación , al quedar cubierta o la capa central NI las de su techo y muro, es fácil ima

truncada por sedimentos posteriores proporcionará nue- Binar que se comporten de diferente forma ante estos
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esfuerzos . Si la primera posee cierto grado de plastic i tangente el fenómeno de los pliegues de arrastre detnues-
dad, el ((arrastre » de las capas superior e inferior se ma - tra deslizamiento irregular a lo largo de los planos de
nifestará , en aquélla, en forma de pequeños pliegues crucero . Aduce en favor de su teoría el hecho de que
orientados según indica la figura 10. Si no es susceptibl e pliegues y crucero no estén relegados solamente a los
de plegarse , pero sí, en cambio , de partirse a lo largo flancos de sinclinales y anticlinales , sino que aparecen
de planos paralelos y próximos , aparecerá el denominado también en las charnelas . No es nuestro objeto entrar
crucero ( fig. 11). Debemos advertir que las condiciones en discusión sobre las verdaderas causas de ambos fenó-

menos , pero somos decididamente partidarios de la ex-

plicación que liemos dado anteriormente, y en defensa

(le ella citaremos el párrafo de Nevin, en que dice :
(Puesto que los pliegues de arrastre representan aumen-

to (le potencia en una capa más o menos delgada, a me-

1
nudo está mejor desarrollado en las crestas y valles de

los pliegues principales ». Si se observa la figura 10, se

verá que en la charnela hemos dado una forma isoclinal

a los pliegues , (le acuerdo con nuestra opinión sobre la

Fig. ro. diferencia que presentan con respecto a los flancos.

Copio hemos visto , las causas de pliegues de arrastre
físicas de la roca pueden ser debidas a su propia consti- y crucero son análogas y, por tanto , la aplicación de
tución o a la presión y temperatura que reinan a la pro - ambos rasgos será semejante, como veremos a conti-
fundidad a que se encuentran . De Sitter no admite la nuación.

I

Pliegues de arrastre (drag folds).

La figura 12 muestra el caso más general en que la
estructura buza un determinado ángulo. El principio ge-
neral a tener en cuenta es el siguiente : (Los planos axia-
les (le los pliegues principales y (le los secundarios o de

Fig. �,. arrastre son aproximadamente paralelos, y el movimien

to de arrastre tiene lugar en dirección normal a la de los
relación entre las fuerzas de arrastre Y la formación de ejes sinclinales y anticlinales ». De aquí se deduce que
los pliegues o el crucero: para é l ambos son resultado si éstos son horizontales , el arrastre habrá tenido lugar
de la adaptación (le las rocas al plegamiento , y concre en la dirección del buzamiento (le las capas ; en la direc-
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ción del rumbo no habrá Habido desplazamiento. En buza hacia atrás. En (b), anticlinal a la izquierda, la
cambio, si los ejes están inclinados con respecto a la estructura buza hacia el lector . En (c), anticlinal también
horizontal, como es el caso de la figura 12, los pliegues a la izquierda , pero buzando hacia atrás.
de arrastre darán una sección en planta ; parte inferior Finalmente, como ejemplo práctico, véanse las foto-
de la misma figura. I\Io hay que advertir que si las cres- grafías 1, 2 v 3, tomadas en las calizas tableadas del De-
tas N- valles de los pequeños pliegues son directamente voniano (le La Robla (León), donde la observación de
observables, de su posición se deduce aproximadamente

la (le los planos axiales o diametrales de la estructura yl,

a b c
v zl� F'ig. 13.

los pliegues de arrastre nos ha sido (le gran utilidad
en la determinación (le las estructuras durante la con-
fección de la Hoja geológica, escala 1:50.000 . Han sido
tomadas por nuestro compañero García Rodríguez.

i'ig. I?.

en grande su buzamiento. h:n caso de que no sea así El crucero (cleavage).

pero se puedan observar (los secciones, vertical y hori-

zontal, respectivamente, liar que tener en cuenta, véase A nuestro compañero S. García Fuente se debe un

la figura 12, que, en la sección vertical, las capas más magnífico trabajo sobre este tema, aparecido en NOTAS

jóvenes han deslizado acercándose al anticlinal sepa Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO,

rándose del sinclinal, mientras que las nmíis antiguas lo año 1958, número 50, página 239. En él puede encon-

han hecho en sentido contrario. En la sección aproxi- trarse una interesante aplicación del crucero en el estu-

madamente horizontal, las capas más jóvenes se han des- dio geológico de la zona, reservada por el Estado, para

lizado en el sentido en que haza la estructura y las más la prospección (le piritas en la provincia (le Huelva. Un

antiguas también en sentido contrario. párrafo del Sr. García Fuente viene. a reforzar lo que

La figura 13 explica lo que acabamos de decir. En (a) dijimos en la introducción, a propósito de la cita del

el anticlinal se encuentra a la derecha v la estructura profesor N'evin : «para nosotros ha sido una sorpresa
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el no encontrar antecedentes en nuestra literatura geo- la roca se denominará pizarra lnetaiuorf1ca (sute) o
lógica ». esquisto (schist).

Antes (le pasar a la aplicación del crucero , parece con Finalmente , cuando el crucero abarca grandes espe-
vertiente definir algunos conceptos que pueden pres-

tarse a confusión ; de hecho no hay establecido un en - gional.
terio universal sobre ellos. El crucero se aplica de forma análoga a la explicada

Lineación es cualquier clase de estructura lineal en al tratar ele pliegues de arrastre , teniendo en cuenta que
una roca. es aproximadamente paralelo a los planos axiales de los

Foliación es un término general para indicar la pro-

piedad de algunas rocas ele dividirse en lajas ; propie-

dad que puede ser primaria o secundaria, es decir, here-

dada del tiempo de la sedimentación, o debida a causas

posteriores, como los empujes tectónicos. Así la defi-

nen algunos autores, cueto Billings. Para otros, como

Fourinarier, es la propiedad de partirse en lajas parale-

lamente a la estratificación. crucero es una foliación de -�'

origen secundario que, normalmente, no coincide con la -

estratificación. Haug la llama esquistosidad. Para los

geólugos espaiwles es la llamada vulgarmente pizarro- -

sidad. Cuando el crucero es paralelo a la estratificación,

se denomina crucero sedimentario.

Siguiendo a los autores de habla inglesa, distinguire Fig. 'a'

mos varias clases (le crucero : pliegues principales, y las demás consideraciones sobre
í'ruceru (le fracttura no es más que tata s.mpl; tender el sentido del deslizamiento (le las capas (fig. 14).

cia a la división en lajas, que no implica recristalización• Incluso puede calcularse, aproximadamente, el ángu-
Es propiedad característica (le las pizarras. lo (le buzamiento (le la estructura, que te((ricamente es

crucero pizarreño o pizarrosidad (slat y rlea�a.- c) y aproxitnadantente igual al que forman estratificación y
crucen( fluidal o esquistusidad (flote ccaa,,Í ), son tér- crucero, en el plano (le este último.
minos que llevan consiga la idea (le recristalización, en En la figura 15 tenemos, en (a), el anticlinal a la
mayor o menor grade, con formación (le nuevos atine derecha, buzando hacia el lector: en (b), anticlinal a la
ralos, estables en las condiciones actuales, tales como izquierda, también buzando en el mismo sentido, v en
micas, cloritas n lhornhlendas cuyes cristales, de for- (c), anticlinal a la izquierda, buzando hacia atrás. Aun-
ma 1(laníi, se orientan paralelamente, creando así el cru- que en las figuras hemos supuesto una estratificación
cera cn la roca. Segun el crucero sea pizarreño n fluidal, vertical, el lector puede imaginarlas con determinado
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buzamiento, sea hacia su izquierda o a su derecha , y las ciedad por '¡'he Geophisical 1'rospecting Co., GEO-

conclusiones siguen siendo válidas . PROSLO, en febrero y abril (le 195S), el Sr . Quesada y

La fotografía 4, cedida amablemiente por nuestro el autor de este trabajo observaron que la capa de mag-

conipañero Antonio Quesada , es un excelente ejemplo netita , (le San Miguel (le las Dueñas, se encuentra in-

de lo que acabamos de decir sobre el crucero . Está to- terestratificada en tinas pizarras silurianas afectadas de
un fuerte cruce ro regional. La estratificación, determi-
nada aproximadamente por la capa de mineral , v a que en
la pizarra está totalmente enmascarada por -el crucero,
arrumba de 25 a 30 grados al 0 . y buza unos 7 0, al NE.,
mientras que el crucero tiene rumbo de tinos 35 ó 40 gra-
dos también al O. y buzamiento de unos ññ, al NE. De
la relación entre ambos dedujimos que nos hallábamos

b C en el flanco invertido (le un anticlinal, situado al E. de la
Fig. S. capa en explotación, con buzamiento hacia el N., de unos

20 a 2.5 grados.
mada en el camino de Cáceres a Herreruela , en piza-
rras silurianas , con bancos (le areniscas cuarcitosas.

Para terminar, exponemos un nuevo ejemplo, que Lirnatariorz, ' s en 1o oplicazi�in de los rasgos secundarios.

La aplicación de los rasgos secundarios, como en el
caso de los primarios , debe hacerse con sumo cuidado.

En primer lugar , hay que tener en cuenta que duran
te una segunda etapa de deformación pueden desarro-
llarse rasgos que no guardarán relación con la estruc
tura principal.

El movimiento a lo largo de fallas, (le cierta inmpor-
tancia. también puede dar lugar a la aparición de pe-
queños pliegues y crucero semejantes a los debidos a
empujes tectónicos , aunque , naturalmente , en este caso
estarán limitados a las proximidades de la falla. Los plie-

Fsra
16.

gues de arrastre proporcionan una indicación del sentido

ilustra la figura IG. Durante el estudio del vacimimiento en zinc hura la estructura principal, pero no es raro ob-

de mineral de hierro que explota Coto Minero Vivaldi, servir que buzan rñnidnn, en*�;;;';,,; a io

en la provincia (le León ! informes presentados a la So largo (le su rumbo, mientras que aquélla lo hace (le una
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FRANZ LOTZE (1)

SOBRE LA TECTONICA DE LA PARTE
ORIENTAL DE LA SIERRA DE LA DEMANDA

COMUNICACIONES CORTAS SOBRE GEOLOGIA
ESPAÑOLA. II

La Sierra (le La Demanda, situada al este y sureste de
Burgos, moldeada en su contorno por una tectónica sa-
jónica, forma--igual que nuestro Ilarz-un afloramien-

to de mo ntaflas varíscicas de casi sesenta metros de lar-

go por treinta kilómetros do ancho, en medio de sedi-

mentt,s mesozoicos y terciarios. Es también el núcleo

que queda más al noroeste de todo el Sistema Celtibéri-

co, entre las cuencas del Ebro v Duero.
La última cartografía de su disposición tectónica se

debe a 1V. Schriel (1930). En su mapa (2) a escala

1 : 300.000 se representan todas las montañas de la Sierra

como (le edad catmbrica inferior, media o superior. Tan-

to con respeto a los límites de estos pisos, congo a su es-

pecial relación r situación según las conclusiones (le

(1) T-aducción directa del original alemán por A. Navarro 91eargon-
zíilez.

(2) lste mapa lct servido (le base evidente para la representación de
la estructura interna de la Sicr°a de la Demanda en la i ltima edición

del Mapa (eolórico de Esl,aita ([nst. Geol. e T1in. ele España, tercera

edición, 19o2, cuarta edición, 19aii). No nh<',�nr, el piso chy (tramo ,su-

perior del Cambriano ,superior) de Schriel, se interpreta como Ordovicien-

se y se representa con los colores del Siluriano. Con esta delimitación

se toma un camino equivocado sir. duela, c en nügtín modo conse-

cuente.
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Schriel, deben hacerse importantes reservas. Ya en otra 1. El yacente (le la cuarcita de Bámbola, señalado
comunicación (Lotze, 1958) he tomado postura frente a por Scliriel ,como cbl x», sólo aflora en el Valle del Na-
dicha cuestión estratigráfica, .- dado, de las divisiones jerilla, al suroeste (le .Anguiano, en dos lugares, el pri-
de Schriel, una nueva clasificación (ver tabla). mero, (le mayor extensión, en el complejo (le las proxi-

inidades de este pueblo, y el segundo en un pequeño aflo-
T A R L A 1 ramiento en el Valle de -Najerilla, algo más al suroeste

del anterior (fig.5). En amibos casos, se trata sin dudaSegún Lotze 1951 Según Schriel 193 1)
del Algónquico.

10. Cuarcilas predominantes, con 1 odos los demos afloramientos que señala Schriel con
esquistos alternantes, oras de el mismo signo que este Algónquico y que divide igual-

Cam'oriuno LOOP m.
superior y, sucesión alternante de are- mente como �Icbl zo son, por el contrario, capas más jó-

niscas-esquistos, superior a yenes. Esa afirmación es también válida para la amplia
1,0011 m.

mancha que rodea el Monasterio (l e Valvanera, y que se8. Serie alternante de grauwacas,
areniscas, cuarcitas y pizarras, prolonga por un lado hacia el Este y por otro hacia el

Cambriano 500 m.
medio Norte v Noroeste (fig. 4), y asimismo, para los dos pe-

i. Serie alternante de cuarcitas Cambriano ( 1 lletl0; af10ra1111 Viniegra de Abajoy pizarras, 101) m. entOS al suroeste d
superior

11 sur (le Brieva.6. Cuarcita, 20-30 m. y `

5. Lsquitos arcillosos con resto, Estas capas pertenecen en los tres casos a las «Capas
de trilobites, cerca de 50 m. cdeEmbid. que están colocadas en el techo de las cuarci-

4. Dolomía de Ribota, apro\. Cambriano tas (le l laliibo la. Estas «Capas de Enibtd , contienen en
511 in, cb2

Cambriano 1 medio
su parte superior fina llamativa serie (le bancos de citar-

inferior 3. Capas abigarradas del Jalim,
100 m. cht cita potentes y a menudo oscuros. Schriel ha hecho co-

2. Capa, de Fnlbid, de 200 a rresponder el afloramiento (l e la anterior cuarcita, junto
25(1 m.

ehl al Monasterio de Valvanera, a la «Cuarcita (l e Bámbola»
1. Cuarcitas de Hámhola. de 2511

300m. Cambriano (S1) (,e])] P n ) , y por ello toma la mayoría de las Capas de
nferior Embid, inmediatamente subyacentes, como la edadFase assvn-

tica
.

«cb] a)�. Como las verdaderas cuarcitas de Bámbola

Alghnquieo l iladios arcillosos chis ¿Algónquico? yacen más al noreste, sumergiéndose bajo esta serie, se

deduce lógicamente para Schriel la existencia de un ca-

En relación con la parte tectónica del trabajo de balgamiento que afecta a su complejo «chl s.» de Val-
Schriel, liemos realizado algunos itinerarios propios por vanera sobre dicha cuarcita de Bámbola. De hecho, lo
el este (le la Sierra (le La Demanda, en los cuales quC existe en realidad es un pliegue de capas completa-
hemos obtenido un esquema tectónico que difiere fun- mente normal.
danentalmente del esquema general dado por Shriel. También hay un comportamiento generalmente nor-
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mal en el límite entre la cuarcita de Bámbola y Algón-
briana se ]callan en este lugar a partir del suroeste de

quino en las montabas ya mencionadas del Valle del Na
Anguiano, colocados sobre los afloramientos algónqui-
cos i)uzando hacia el Sur corno flanco de un gran sin-jerilla. No obstante, en el complejo algónquico de mayor
dinar simétrico (,,Sinclinal principal (le La Demanda»),extensión, cerca de Anguiano, aparecen pequeños acci
cuyo eje corta oblicuamente el Valle del Najerilla aldentes v fallas, por ejemplo (entre otros) en el contacto

entre la cuarcita de Bámbola masiva los diferentes
norte de Ventrosa. Hacia el Sur, las capas se levantan,
también uniformemente, hasta la zona triásica cerca deesquistos algónquicos, pero estos accidentes son de na

secundaria v no pueden atribuirse a un tipo de
Viniegra de Abajo (fig. -2). El replegamiento sólo se se

turaleza
ñala, y en forma suave, en el núcleo del gran sinclinal,

DIV,soria donde accidentalmente se encuentran repliegues de pe-

N queda amplitud (congo los delgados bancos (le cuarcita
S replegados cerca de la desembocadura del Valle del

Urbión cn el Valle del Na erina en la carretera del
7 Monasterio de Valvanera .

La forma tectónica es también «rígida» y «sencilla» y
ti 3 2

no corresponde al habitual tipo de «plegamiento de fon-

(Fig. 1). Perfil 5.-N. de la parte oriental de la Sierra de I aa 1)e- do). Se encuentran en todos los lagares amplios plie-
manda, según Schriel, 1930. Escala aprox. 1.200.000 gires levantados, con ligera vergencia Norte. La dis-

1:cbl1.: 2:cid(: 3.ch.�: 4:ch2+cb37. : .5 :cb3 ti:cb o: i:ltte-
tancia desde los afloramientos del Norte a los del Sur, essoznico "' :"terciario.
decir, la longitud de onda del pliegue alcanza doce ki-

corriJou'nto, como Scllriel (1930, lámina 2, perfil J-K), lómetros aproximadamente, normal al rumbo.

hace (fig. 1). Hay que añadir que entre Viniegra de Abajo y Vi-

2. Schriel recalca en sus perfiles (1930, lámina 1, lá- niegra de Arriba hay una zona de comportamiento tec

mina 2; ver también fig. 1) para la totalidad de la Sierra tónico más complicado. Esta zona abarca el dominio

de La Demanda, que se trata de un vivo ejemplo de del ,anticlinal (le Viniegra), en ella se suceden cier-

replegamiento (Spezialfaltung), es decir, del mismo tipo to número (le „escamas) simples correspondientes al es-

que se suele aceptar para las cordilleras de la Alemania quema (le la figura 3.

media, por ejemplo, el Harz, lo cual es cierto allá en la Este ámbito ha sido fuertemente afectado por la tec-

maeoría (le los lugares. tónica sajónica más reciente ; se encuentra en la zona

Si embargo, para la Sierra de La Demanda (ver fi intermedia entre una semifosa triásico-jurásica que la

gura 1) esta interpretación está fuera (le lugar, por lo cabalga por el Sur, en Viniegra d,,_, Abajo y del otro

menos en la zona por mí estudiada, es decir el extre lado la formación de Viniegra de Arriba. Los accidentes

mo oriental de La Demanda, a lo largo del Valle del
en el Paleozoico están mezclados con el ánlb:to acciden-

Najerilla. Los varios millares de metros de la serie can- talo (le la semifosa v con paralelos a ella. Serían nece-
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sarias algunas investigaciones de detall : para aclarar

cuáles de los elementos tectonicos representados en la49� lo
figura 3, pueden referirse a la tectónica sajónica y cuá

les pertenecen a la tectónica varíscica . Creo yo queM eli-
minando la tect ónic a alas reciente resultaría aquí tam-
bién mr esquema sencillo , es decir , como hipótesis, dé-

z� bil conuergeucia algunos repliegues pero en conjunto

un anticlinal apenas fracturarlo,

° 0 3 . No se le lia escapado a Schriel que en el Valle delao�
Najerilla, hasta el norte d., Ventrosa , existen uua serie

dominante (le fallas con vergencra al Sur , que están re-
a q \ � �� A > � z � oé° = w racionadas con una serie general de fallas con vergencia

l CE norte en el sur de Viniegrt (le Abajo. Schriel que re

¡,P presenta la zona cono tina serie ( le capas replegadas ¡so
v ec a

clinalmente, interpreta el sistema de fallas survergentes

F v ó como indicación de una norcergencia del plegamiento

�' s o general, , por otro lado, el sistema de fallas buzando
Z al Norte cono una survengencia del plegamiento. En

r!��' ó v la zona límite entre ambas, ve tina « diviosria », es decir,

la prolongación (l e la «Divisoria principal celtibérica ),

( Lotze, 1929).
`��E dó

o v De la interpretación de la estrucura tectónica an

ó
w

tes indicada , interpretación quee, no ha sido en modo al-

`;';' 0 guro forzada para aclarar lo que ocurre en el Valle del
C ;; a

Najerilla, resulta que la «Divisoria principal» de Schriel

no es otra cosa sino el eje. de un gran sinclinal y las dife-

rente inclinaciones de las capas no son más que la po

z sición normal de los flancos (l e un sinclinal (fig. 2).
�= ro Finalmente, �- según mis observaciones , domina en

u? u
7 " todo el este (l e la Sierra de La Demanda, es decir, taro-

bién en la región al sur (le la (,divisoria,, (l e Schriel, tina

g vergencia general norte , aunque sólo débilmente señala-

da. En el sinclinal principal (l e La Demanda puede obser-

varse, en las canas al este del Valle del Najerilla, que
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trario, lo que domina es una arquitectura amplia y sen-

cilla, consistente en un sinclinal central y dos anticlinales

adyacentes, al norte y stir del aquél, formando grandes

pliegues levantados, ligeramente norvergentes, como

«cortejo» del sinclinal. La línea divisoria» no es otra
MICHEI, DCRAND DELGA

cosa sino el eje del sinclinal.
EXISTENCIA DE UN FLYSCH MARGO-YESOSO

B 1 11 L 1 , n v í DEL TITONICO-NEOCOt1IIENSE AL NORTE DE
GIBRALTAR (ESPAÑA MERIDIONAL) (*)

Instituto Geológico y Minero de España: «Mapa geológico de España

y Portugal», tercera edición, Madrid, 1952, cuarta edición: Madrid,

1955.
LOTZE, Fr.: Stratigraphie und Tecktouik des keltióerischen Grundgebirges lt r: s r ,u 1. y

(Spaien), «Abh. Ges. Wiss. Góttingen, bah,, Geologie, 6. 727 a 750,
1:n el Sud-Ueste de las cordilleras béticas, el dominio penibético con

Berlín 1958. el '1itónico y Cretáceo inferior, esta recubierto por un complejo aca-
Scaxcar, W. Die Sierra de La Demanda un die Montes 06¢renes'

creado, soportando un Flyach margo-yesoso titónico y neocomiense,
«Abh. Ges. Wiss. Gottingen. math.-phys. Ki.», núm. F. 16 (2). Berlín,

Este íd!ino, discordante en l'apaim, presenta muchas analogias con el
1930. Flyscb c»quisto-yeso<a : sin embargo, menos rico en marga:, que ha

sido reconocido en el contorno del arco rifeño (4), (5) y en las proximi-
dades de lo» macizos primarios (le las kabylas (le Argelia (61. 1?star for-
¡naciones con facie, Flvsch entran generalmente en la constitución de
capas de acarreo, rml ajadas hacia el Sur en Argelia, hacia e'I Sud-Oeste
en el Rif, hacia el Oes e o España meridional. Los hechos reunidos
hasta el momento presente pcmiten sugerir que la depresión en la que
estos Flyschs >c e(linteniaron. esta situada en la zona actualmente cu-
bierta por el Mediterráneo,

1.a notable unidad paleogcogratca estructural de estos dominios
hético-kabylo-rifeño («el relleno liminar africano„ de M. P. Fallot),
se encuentra asi demostrado una vez más.

R e S u ArP

Ainsi, dan: le Sud-tluest des cordilléres bétiques, le domaine péni.
hétique ü 'l'ithoniquc et Crétacé inférieur calcaires, est surnionté par
un complexe charrié contportant un Flvsch nu,rno-gréseux tithonique
et néoconien. ('e dernier, aherrant pour l'Fspagne, présente beaucoup
analogiel «ver le Flysch »chisto-gréseux. lontefois moins riche en

Publicado en ,d'. R. de la Academie eles Suiences» -CCXLVIII-
y 2.779 a 21.781. 11 (le mayo (le 19.9; c traducido del francés por María
Cnncepción 4.61 ez de Azcona Fraile, Licenciada en Ciencias Geológicas.
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marne�, qui a eté reconcu au puurtour de l'arc rifain et au voisinage des

trent

mortilleti) a 2 km, al Sur Oeste de Algeciras (Río Pícamas sif, pri,naires kabvlcs d':Ugérie 1,s fornanons a facies dy seb en-
géné.alement dan la con-titution de nappes de cbarriage, puussées ro), vuelven a aparecer en el abombamiento de Torre

vers le sud en Algérie, ver, le sud-uuest dan,, le Rif, vers l'ouest en de la Sal y en los residuos de acarreo cerca de Este-Espagne méridimtale. Les Lits jusqu'á présent rassemblés prniettent

de su,gérer que le sillon daui lequel ces r' sult se ;édin,entaient, é tait pona (calizas con Radiolarios , I intinnopsella y Calpio-
aillé dais la cine ac:uelleme�,it masquée par la Jlédit,rranée nella

La remarquable uniré p:tléogécgraphique er s'.ructurale de ces de-

maines hético - >;any!G - i'.e ubourrelet liminaire africain,: de El Flysch que rodea estos afloramientos mesozoicos
M. P. ralloO e trouve ainri, une fvis de plus, démontrée. está, hasta ahora , considerado como transgresivo; puede

que sea exclusivamente numnuli.tico, como quisieron
La zona sabbética, alargada entre Alicante y Cádiz, J. Gavala (2) y M. Blumenthal (1), o que soporte, ade-

está formarla por un jurásico principalmente calizo, que más, el Senonense , como pensó A. Rohaux (3). En efec-
termina por un "litónico generalmente constituido por to, nuestras investigaciones muestran que , bajo el térmi-
calizas de grano lino, a menudo nódulos blancos o ro- no (le «Flyseh gaditano», hay abusivamente agrupados
sas (((facies andaluza» de \V. Kilian). El Neocomiense, varios conjuntos estratigráhcos, soportando los términos
que lo coloca a continuaclbn, está formado ( P. hallo(, que van del 'ritónico al Oligoceno terminal, repartidos
1943) (le margas calizas margas claras, a veces con en varias capas de deslizamiento, actualmente superpues
Amnuntites piritusos. En el edificio hético (s. s.) más tas o yustapuestas.
meridional, la unidad de Málaga es la única que tiene el Las unidades más elevadas, que son al mismo tiempo
Jurásico el Cretácico, principalmente en su mar;en las más internas, se apoyan sobre la costra rígida de la
externa (zona penihética��) : estas colocaciones no di-

capa (le Málaga. :Aparecen en el rincón de Estepona,
iieren d; rus nirel�s contemporáneas (le la Suhhetica más donde se han estudiado en detalle con la ayuda de
que p()r su espesor. a menudo reducido, i por los ca-

racteres
M. Y. Peyre. Una (le ellas está formada por una serie

más calizos del Neocomiense.
M

(r ,ao -arcillosa, que soporta los niveles datados del Ti-
Nuestras investigaciones se extienden a la región (le

mar

tónico del Neocomieuse: constituye el objeto de este
Algeciras, objeto de tina tesis n curso ((, 1).). Entre

estudio.
Gancín Estepona, se ve el Paleozoico (le la unidad de

Málaga que se hunde hacia el Oeste bajo las potentes
1. Afloramientos.-Un pequeño elemento de esta

series marg(i-esquisto-yesosas del «Plvsch gaditano((, que unidad está situado al Este y al Noroeste del abomba-
se exticude Basta el Atlántico. Algunos macizos calizos

miento penibético (le 'f'orre de la Sal : la carretera Al-
e fl f;tcies penibéticas atraviesan esta cubierta: el Jura

cu termina prn las calizas n(,dulusas, que han suminis
geeiras-17�tlaga lo recorta a 300 m. al Sur-Sudeste de la

si cota 73 (Camarote).
trado (1), en la (Sierra (le los Canutos (\ianilva), unes

Hemos observado grandes afloramientos más al Este.
fatma con R.'rr a.+(°lhi rallisto, del Ti1�'micn superior. En

a un larlo otro (le la carretera Casares-Esbepona (entre
Maten signrn las mar)zas calizas neocomienses en (]el-

la Loma (le Corominas P el .Arroyo Monterroso), así
�adns lechas: datadas por los T.nnhi°lln.htycli lis (L. gn.

como una cúspide (le mamelones separando el Arroyo
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de la Jordana del Arroyo Vaquero. Al Oeste de Manil afganas hibrosphaeras (Stonliosphacra unnutissürla.) y
va, un hlysch análogo ha sido scüalado en la orilla orien-

seccilines (le p.queüos Crinoides Saccocoinidae. Esta
tal del Guadiaro. llirersos indicios hacen suponer que

asociación data el "I'itónico, bien que la presencia (le al
esta formación reaparece al Sud-Este. de la Sierra del

gunos TI1ltlnidos ("1'. carpathica T. lona) indican el ex-
Arco, es decir, al Norte de Gibraltar. tremo superior (le este piso. 1,a presencia o proximidad

de calizas con innumerables (dilamentos,> (Palaeothrix
2. Facies y llticrof acies.-Esta formación comprende

de Eerasin) confirma, sin embargo, que se encuentran
compactas alternancias (le arenaras'e margas. Las are-

bien todavía en el Jurásico.
niscas, siempre muy finas, generalmente tiernas, verlo

Este Flyscli pertenece esencialmente al Cretáceo in
sas en la rotura, amarillentas por alteración, están car

pla-
gadas de minúsculas micas detríticas. Las margas, muy

ferior. Hemos recogido, en numerosos yacimientos
quetas con Lunlellapt Luis neocoinienses: L. an�,Íulo-

arcillosas, de color gris blanquecino, admiten frecuente-
costatus forma tipa, L. subdidot,i, L. mortilleti, etc. Por

fuente plaquetas niicrobrecliosas con Apticlis, estratos

mur delgados de caliza arcillosa con grano fino y caliza otra parte, en las alargas (le este complejo se encuentra
cerca (le la costa O. al Este-Sudeste del Cortijo Bnefi-

últimas muestran, en un cemento de cal
ooclitacíticrai.Estalinstaas ,los oolitos esparcidos; los pseudoolitos ciado, un rostro (le 1)u�'altia lata, Ilelenlnites esencialmen-

estructura pasan a gravas yengloban los microor te Ilerriasense. Cuando las calizas oolíticas, pasan a mi
croconglonterados, incluso en estas formaciones, sus

sin
ganismos paágicos, pero esto es una cuesión más larga,

los pequeños cantos redondeados (le phtanita con Ra- gravillas encierran algunas reces, al lado (le las Calpio-

diolarios, la caliza —ravosa y �la caliza cristalina. En el pellas va conocidas del 'Titánico, la 7-intinopsella y (al-
�

nellopsls: esta aspio
cemento (le estas calizas oolíticas, se encuentran a me asociación caracteriza el Rerriasense.

Los horizontes de caliza con gano fino, intercala-
nudo fragmentos (le Aptieus y de Crinoides, más rara-

mente (le ('oranliníferos (Rohulus, 'l i'oeholina, dnersls (los en esta serie, contienen innumerables Sphaeroidea y
,Vennocomts (.A'. gen. stlilnnanntl, organismos que co-

ArenaceosTe�ttdáridos), algunos Ostrácodos, etc.
mienzan en el \eocoiniense.

3. Edad r faunas.--Estas formaciones alargo-arci

liosas, (le espesor difícil (le precisar - algunos centena- I?s posible que los niveles más elevados del Cretáceo

res (le metros r, pertenecen en parte al Titónico. Así, al existan bajo la mima facies maigo yesosa, pero hasta

Sur de Camarote. las microbrechas han suministrado los el momento presente no liemos pedido hacer la prueba.

l ptieits (Puni tapftrhu.r 9) in(-tes 7'ralith, especie rara

del Titónico. En lámina delgada, las gravillas de estas

microbrechas C las calizas oolítlcas asociadas engloban la L 1 o G E r 1 a

abundantes Calplonellas (Calp. ap llria, C. Cllíptica,
(li I;LLVrs'ruu., M. a �soc. Et. llédit. uccid.�,, líarcelnna, 4. 1933,

(7 , Inas�IlflnlaHa, .S teilo,Se112C1111pSfS lllspanlea), cO11 fre- pl, 1Y- et 941.

cu entes Radiola rlos Sphai roidt'a, las Glnhr>Cllarta al pina, (2, GAVALA Y I. UoROE, .: a9lua geológico de la provincia de Cádiz»
1924
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(3) ROBAUX, A.: «Comptes revdus,, 200, pp. 955, 1935.
(4) BLUMENTniL, M., DURAND l)ELGA, M. et FALLOT, P.: «Notes Serv

géol. Maroc.), 10, pp. 35-53, 1958.
(5) DURAND DELGA, M. y M ATTAUER, M.: «Compres rendus», 24S, pá-

gina 2.304, 1959.
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S . DE LA CONCHA

Recibido , 23-XII-59.
INFORME SOBRE LOS SEDIMENTOS

DE LAS RAMBLAS DE MENDOZA Y DEL BEAL
DE CARTAGENA

REcrO1.N

Se efectúa un estudio de los sedimentos de las ramblas de Mendoza
y del Beal de Cartagena, en relación a cuestiones legales planteadas sobre
el aproveelcunirnto de las sustancias minerales en ellas con enidas. Di-
chos sedimentos se clasifican en tres clases segfnt su distinto origen,
a) Formados por la acción exclusiva de la naturaleza; b) Formados po
la tceibn de la na'.uraleza sobre escombreras antiguas, y e) Formados
po los escombro, pr, cedente- de explotaciones mineras, vertidos a las
ra molas y arrastrados por las aguas (le éstas. Se consideran los diversos
tramos (le las ramblas v su composición con irreglo a dicha clasificación

tir ti Ni A5

A stmvev ls carried out of the sediiniente at 1 antblas de Mendoza aml
Real. (le Cartagena, in relation to legal matters arising from the ttsefulness
or uthencise of the mineral substances existitan there. The raid sediments
are classified in three groups according ti their different origina a) For-
med hv he exclusive action of nature : b) Formed on the action of na
ture on old spoil heaps, and e) Formed on the spoil from mining opera-
tions, tipped into the ravines ;md scashed away bv the ttnters flowing
hrongh them. The different lengths of the revives and their compositioii
are considered iu accordance with the szid classífic�linn

A NTECE1)ENTIS

En relacirín a cuestiones letales planteadas sobre el
aprn\-ecllamiento de los residuos minerales de las ram-
blas de Mendoza r del Peal, (le la provincia de Murcia,
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se nos encomendó la misión de informar concretamen-
te, sobre „si tales sedimentos, (le cuVo aprovechamiento
se trata, son sedimentos minerales naturalmente forma-
dos por arrastre erosión (le terrenos situados aguas
arriba en la rambla o, por el contrario se trata (le re
siduos o detritos arrojados a la rambla y arrastrados
por las aguas de ésta V procedentes (le Otras explotacio-
nes mineras,). ,

Agradecemos a la jefatura del Distrito Minero de
Murcia los datos N- plano de concesiones mineras que
nos ha facilitado y al Ayudante de -Minas de este Insti-
tuto, don José "M.' García Peña, su colaboración en la
ejecución (le este trabajo.

� /d'
A11olon

Corre4ro
i� Son 6Jm¢s

R ANnu.ns DE 1IF� ' ooz A Y

:g:Lrambla de Mendoza tiene las ctun a � :,� �,✓� ��
ores (le la Sierra de Cartagena, las l'llaleS, con una cota p> y��ror^'� 4Colma qt Soa bou' Q Ja9.01,0
alrededor (le los 300 m., forman la divisoria (le las aguas z 1 4 E u

%l R i�Úi%u �r e�o��rque discurren hacia el Mar Menor por el Norte v al Me-
diterráneo por el Sur.

La dirección general de la rambla considerada es
e p la�

S.-\., con tendencia al \E, v recibe varios cauces, el

más importante llamado del Francés a partir de cuya
confluencia toma el nombre de rambla del Ueal. Su lon-i- ��h tlR

�• �tud total, tomada en línea recta, es del orden (le los ,

6,4 km. v a efectos exclusivos de nuestro estudio, vamos
a considerarla en tres tramos sucesivos.

En las laderas (le su primer recorrido desde su na- F
cimiento a la carretera de La Unión a Los Blancos
(cota 100 m.) y unos 1.5 km. de 1on<,it ul (tomada en lí
nea recta)-- se aprecian las pizarras del Estrato cris ,_ w; OOO•m
talino, con escasa representación al exterior v cubier
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tas por las calizas superiores y margas miocenas, intro-
arcillas margosas con hiladas d,, cantos mayormente de

luciéndose la rambla hacia la mitad de este primer tra
caliza, algunos de ellos redondeados otros, en mucha

mo, por el Diluvia] (le El Llano (ver plano adjunto).
menos proporción, (le pizarras y mineral (le hierro, éstos

Pasados los primeros metros de los abruptos barran-
también redondeados. El cauce est;i formado por lajas

cos en los que la roca base está al decubiertola rambla
de arenas y arcillas, rojizas s, azuladas, con cantos de

caliza y pizarra. Se ven algunos cortes en tr'nchera (fo-
discurre entre escombreras de distintas épocas, fruto de
una intensísima v minifundiada extracción minera. Es-

to i) con hasta 1,5 m., de profundidad para el rela��ado

y recuperación de la galena contenida, apareciendo el
tán actualmente en actividad las minas, «Molinera»» de terreno como resultado mayormente de la erosión y
hierro ; ��Yentura» de hierro y manganeso ; «Segunda
Paz», Nuestra Señora del Buen Consejo», ��ivlend�go-

transporte de las escombreras situadas rambla árriba.

rría�� y «Príncipe Alfonso,>, del grupo G. B. P. (galena-
En el tercer y último recorrido (foto 10) (le 2,9 km. de

longitud a la playa de Los Nietos en el Mar Menor, la
blenda-pirita), con varios lavaderos de flotación. La
rambla serpentea en su bajadas en muchos trechos su

rambla llega al ceulenteno situado en la margen dere-
cha, con una anchura de unos 6 ni. y se ensancha rápi-

cauce visible no coincide con el natural, dando la apa-
damente encauzada por su derecha con un muro de pie-

riencia de tina anchura y profundidad falsa por discu
rrir entre lamas apelmazadas (fotos 1 y 2). En las már-

dra y el aluvión va elevándose sobre el Diluvial de las

genes del cauce pueden verse varios cortes frescos (fo-
orillas. Sigue la rambla ensanchando y guiada entre dos

y 4), (le unos 5 ni. (le altura y con 2 m. por debajo
dando

(le tierras separados entre sí unos 100 ni., que-
tos

del
3
cauce aparente, sin haber llegado al firme. Estos

ando el nivel de su piso 1,50 m, por encima del Dilu-

barros, susceptibles de aprovechamiento por su ley en
vial y llegando también a extenderse por éste fuera (le

, presentan una co
los muros, alcanzando en algunos sitios una anchura

plomo en los lavaderos (le flotación
total (le más de 600 ni. Se observan algunas calicatas y

]oración azul, con capas intercaladas (le arenas rojizas,
pocillos (le muestreo con 1, 10 m. de profundidad a la

procedentes éstas con toda probabilidad de los granos
vista, y en las que el terreno aparece formado por las-

dados por estériles en los lavados antiguos con palau
tras de arenas y arcillas con hiladas de cantos de caliza

quin.

En el segundo recurrido que considerarnos, hasta la
y pizarra, apreciándose en estos últimos una meteon-

zación con tránsito a arcillas azuladas.
carretera de Albujón a Cabo de Palos en su km. 12 (cota
40 in.) y unos 2 km. (le longitud, la rambla corta al

A pesar de realizar nuestro estudio en días (le tiempo

variable,
que se extiende por toda la superficie hasta las

ble, por la rambla no discurría otra agua que la

faldas de los cabezos del Beal y de San Ginés (ver pla-
proveniente (le un vertedero (le lodos de flotación (fo-

no), con minas éstos de hierro y manganeso. El cauce
to 5). Toda la cuenca de las ramblas en cuestión está cu-

llega en algunos trechos a tinos 20 m. de anchura y el
bierta por demarcaciones mineras (ver plano adjunto) 9

Dilavial en (inc encaja (foto 8) aparece en unos (los me
las más antiguas se extienden hasta unos 250 m, al Sur

de la carretera (le Albujón a Cabo (le Palos. Sigue des-
tros (le altura sobre el piso de la rambla, compuesto de
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lento, van infiltrándose entre los ya deposi-

pues la concesión Iban ,Juaquín��, del año 193, hasta
ceso más

tados.
1.200 ú ltimos metros de rambla, cuh:ertos por el per-

.

miso de investigación «Dolores), del siguiente cito. En relacx>n a la pusütle exist reja de placeres meta-

Iiferos, hay que tener presente que para su existencia se

precisa que los minerales (le los criaderos primarios po-

hostó�, ntzxasiK> r srot�i> �r�tctúx
sean las tres propiedades siguientes : densidad, resisten-

cia química a la meteorización y durabilidad (maleabili-

dad, tenacidad o dureza). A o las reúnen conjuntamen-
El régimen de lluvias de la zona, casi desértico, con

te, las menas de plomo, cinc, hierro (excepto la magne-
prolungadas sequías z escasos pero fuertes aguaceros,

tila) y manganeso. Por tanto, las menas de estos mine-
ni z arrastre v dificulta la s,dintenta- -

ción, sobre todo en los terrenos (le pendiente pronun
ra procedentes bien de criaderos aflo

ciada. En tiempos anteriores a la explotación de las ntt
ralmesos o bien de la erosión

la
de

erosión
escombdereras ricas y arras-

trallas por las aguas , irán perdiendo valora medida que
ras, los productos de la erosión, en el primer recorrido

se alejen del punto (le origen y cuanto más tiempo estén
considerado serían arrastrados en su totalidad hacia las

sometidas a los efectos (le la meteorización.
partes bajas en donde irían s. dimentóndose avanzan

Respecto a las menas de hierros manganeso no
do en sucesivas etapas hacia el mar. Hn la actualidad,

aptas para dar lugar a placeres metalíferos , pueden ori-
cubierto el terreno firn,en largos recorridos, por tic-

Binar depósitos aluviales útiles, gracias a la movilidad
rras sueltas d,, escombreras, la erosión ha (le -fectuarse
sobre éstas que a su vez pnlte el, In base 1,re que des- de sus soluciones y facilidad para precipitarse en condi-

cansan. dones favorables.

len el segundo recorrido, el aluvión esta Íurmado
mayormente por los terrenos erosionados aguas arriba ('o�ci.t�sio�Fs
del tipo anterior, junto con la erosión z al,urte Ile las
márgenes laterales diluziales z die los cabezos calizos

Repetimos lo dicho en el preámbulo, de que debemos
con sus minerales (le hierro z manganesol. Y en el tercer

informar concretamente sobre «si tales sedmientos, de
recorrido es posible se encuentren sobre el frnuln dilo

c it11o aproz�ecltam�iento sr trata, son sedimentos mine
vial sedimentos procedentes del arrastre antiguo, sobre

ralcs natnralmeute formados por arrastres A, erosión de
los que irían acumulándose los de tipo análogo a los del

terrenos situados agitas arriba rn la raut,bla o, por el
segundo,

contrario, se trata de residuos o detritos arrojados a la
Por último, haz que tener presente los detrito; arre- rambla y arrastrados por las aguas de ésta y proceden-

jados a la rambla o resultado del rebose de Falsas (le
les (le otras erplotaciOnes mineras».

sedimentación, cazo transporte se efectúa por el propio
,`notamos, en primer lugar, que los dos casos sobre

agua del lavadero, que los Ileva riirdamente hacia el
los (lile se pide dictamen, se plantean como acontrarios»,

mar a la vez que, en mucha menos proporcmn y en pro
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siendo así que no se excluyen mutuamente y de hecho (le los elementos corresponden a la clase b ), con meteo-

coexisten, en el aluvión, las dos clases de sedimentos. En rización (in situ» o con arrastre escaso. La mayor o me-

segundo luar juegan un papel de primer orden los se nor metalización de las zafras depende

dimentos minerales formados por la acción meteórica mente de la de las distintas clases de escombreras de

sobre las escombreras, proceso que no encaja en la se-
gunda variante por no tratarse «de residuos o detritos
arrojados a la rambla) y queda la duda de si encajan en ti4
la primera, pues aunque se trata de sedimentos minera-
les formados por erosión natural y más o menos arras- L�oeE1
tre también natural, de terrenos situados aguas arriba .-- "�
en la rambla, puede haberse querido dar a la palabra

�L-

«naturalmente)) una extensión total, es decir, referirse
a la acción exclusiva de la naturaleza en todo el ciclo.

j- 75r~ 1,11-
1rT.ewo YTRAna

r�f=

d.c+o rM '1 � -rtti,o, I „o m�

�� uof e el cuoternoria

......-._..oJ
moJ an1 , 1 I ,.m � dE1r� � t--9 S r� f'w de

lk./a P c 0 ®e COJ
1En consecuencia y para mayor precisión, establece- ff I� � d, �,� e

mos tres clases de sedimentos existentes en las ramblas
a) Depósitos aluviales formados por la acción ex

clusiva de la naturaleza.
b) Depósitos aluviales formados por la acción (le la

naturaleza sobre las escombreras antiguas.
1) Depósitos aluviales formados por los residuos o

detritos arrojados a la rambla y arrastrados por las las márgenes y pueden obtenerse en varios lagares tie

aguas (le éstas y procedentes (le otras explotaciones mi- rras para los lavaderos de flotación, con rendimientos

neras. económicos en galena y posiblemente en blenda ; no

FI primer tramo considerado hasta la carretera de La ocurrirat lo mismo con las de la clase c) tiradas por esté.

Unión a Los Blancos y sobre el cauce visible que fre- rifes de los propios lavaderos (le flotación.
asegundo tramo considerado hasta la carreterbn elcuentemente no coincide con el natural, la casi totalidad
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MARCEL GIGOUT

CUATERNARIO DEL LITORAL DE LAS PROVIN-
CIAS DEL LEVANTE ESPAÑOL. CUATERNARIO

MAR�NO (*)

R E s u m E 5

Deformación tectónica del Cuaternario marino, que, al sur de Alicante,
desciende al Nordeste, para ser completamente inmergido en las regiones
de Valencia y Castellón.

RE5UME

Deformation tectonique du Quaternaire otario, qui, étagé au Sud d'Ali-

cante, s'abaisse au Nord-Est, pour étre entérement inmergé dans les

regions de Valence et Castellon.

Hace poco describimos (1) un Cuaternario marino des-
cendientes sobre las costas de Andalucía y de Alicante.
Recordemos que en los alrededores mismos de esta ciu-

dad se conoce un Flandr ense con altitud + 2 m., de Oul-

jiense con + 5 m. un Cuaternario intermedio con una

quincena de metros, un Siliciense probable, y el Cala-

briense probable de la Sierra del Colmenar hasta más de

90 metros. Por el contrario, el Cuaternario marino se des-
conoce en el litoral de las provincias (le Valencia y Cas-

tellón (2). Entre Alicante v Denia, se ve el rebajamien-

to (le antiguos márgenes de transgresiones cuaternarias,

que desaparecen bajo el mar. Citaremos los prinipales

jalones.

(') Publicado en sC, R. de la academie des Sciences,,, 249, 1914 a 16.
9 nov. 19.'i9. traducido del francés por M. Concepción i.ópez de
Azcona Fraile, Licenciada en Ciencias Geológicas.
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En Carrer del Mar, en (los puntos, Isleta de los Ba- En ifach y en Moraira se ven las dunas consolidadas

rrets Cueva (le Llomarit, se coge el tránsito lateral de de diferente edad. La más antigua tiene una costra de un

una formación continental de Cuaternario antiguo a un espesor medio de un centímetro: pasa hacia el continente
a arenas rojas encostradas, soportando un metro de limo
rojo; estos caracteres la aproximan , por ejemplo, al Oul-

Poyoo mor°�.>a' ��p C~ jiense (le Alicante. La duna más reciente , ligeramente
consolidada, no tiene más que una costra fina, de dos mi-
límetros de espesor aproximadamente; esto la acerca,
por ejemplo, a las dunas flandrienses de Salou. Estas dos
dunas están desprovistas de conchas marinas hasta el

VALEMCU nivel (le] mar actual, lo que prueba que las playas que sos-
tienen están bajo el cero.

En Aduanas ele Java existe un largo cordón de dunas
ouljiense, donde la base marina está igualmente inmer-
gida ; por otra parte, un cordón litoral fósil, pero no
consolidado, rico en conchas de especies actuales del

¿as granelas Ou/ora eb cero
f�t Mediterráneo occidental, pare indicar una playa flan-y n�afimrnM b i ra

---Moraira Ov�/Knxb��oruo
driense de - 2 m., si no se trata (le un kjekenmoeding

fh/ T. I2f Wncrro
- /wdmKnJanuroo mezclado a los cantos.

A»"- /�nofbix-e~ �� En Las Arenelas, se vuehven a encontrar los testigos
A LI CANTE Grrer del A1ar , úo% °-/ �5 (le la duna consolidada ouljiense con base inmergida. En\AlbuPer 15o/r�lro6r

1=1M 4��r +z Las Rotas, cerca ele Denla, el substrato de calizas duras
55siCcimenlr,c broenlr , áfonarob.-' de edad secundaria está cortado en una plataforma lige-

ramente inclinada, alrededor (le toros 500 metros de lar-

cordón litoral, después de una playa consolidada sitita- ga. En el lapiaz de la plataforma está conservada una

da a cinco metros. Desgraciadamente, si el carácter ma_ brecha dura, rica en Patellas ; hemos seguido esta for-

rino de estos últimos depósitos es indudable, son muy oración marina al borde del mar basta unos cincuenta me

poco fosilíferos. Decimos que se trata (le un Cuaternario tros al interior, hacia la altitud + 10 m., donde se pierde

antiguo, porque la formación continental, al estado de su traza. En el borde (le la plataforma (le abrasión, con

brechas y (le barros rojos endurecidos, asentados sobre altitud + 4m., los retazos de cordón litoral y de plata

las calizas terciarias, están muy encostrados, tienen dos consolidados, muy encostrados, con Pectoncles, están

ramas (le formaciones continentales cada vez menos en- conservados por encima de la brecha con Patellas. Parece

costradas. v los aluviones sollanienses y rharbienses probable que se trate (le dos episodios distintos, v es en
testán embutidos en este conjunto (3). ndo c;is,� nn Cu aternario nledio o antiguo.
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En las provincias de Valencia v Castellón, es siempre este cabo, hay una depresión en el borde de la Cordillera
el Cuaternario continental el único que se encuentra en ibérica, una región piemos atorni;ntada (L-,de el punto (l e
el borde del mar; o bien las formaciones fluviales y flu - vista tectónico.

viátiles diversamente consolidadas y encostradas, corta- No se sabe, con todo rigor, si el borde del continente,
das en acantilados bajos, o bien limos grises rharbien - durante el período quaternario, lia sido levantado en Ali-
ses forman las bases sensiblemente llanas del nivel del cante i en Andalucía, o hundido en el Levante español,
mar actual (3). Esto no es suficiente para probar que los o si estos (los movimientos han sido producidos al m;s-
depósitos de transgresiones quaternarias están entera- mo tiempo. La última hipótesis parece la mejor, por te-
mente inmergidos. Es posible que los aportes continenta- ner en cuenta el cuadro tectónico general. Hay un argu-
les daten sobre todo de períodos de regresiones marinas , mento general. [Jay un argumento en favor (l e un hun-
Rharbiense aparte ; o se puede suponer que los sedimen- dinlento del sector septentrional : en \arios puntos cerca
tos marinos (l e transgresiones están ocultos bajo los apor- del cabo (l e la Nao, especialmente en Las Arenelas y Mo-
tes continentales. Pero se i-e salir (l e nuevo, en muchos raira, las dunas consolidades del Cuaternario reciente son
puntos del litoral, el substrato (l e llanuras, generalmen- utilizadas como piedras (le construcción ; algunas cante-
te al estado de macizos calizos cretáceos. No hay nunca ras antiguas tienen ahora su suelo inmergido 0, 5 ni. ; la
restos de Cuaternario marino entre el Cuaternario con- regularidad geométrica (l e la explotación nos hace pen-
tinental su substrato, Basta cero. Esto se verifica en sar que se trata (l e canteras romanas. Este niovimiento
los macizos calizos avanzados de Denia. Cullera, Orope- histórico parece ser un hundimiento local niás que una
sa, Peñíscola, e en otros más pequeños. A la fuerza di- transgresión eustática.
rencos para concluir que todo el (:ttaternario marino está En este caso, se puede tomar el litoral (le las provin-
baju el atar actual. LI mismo Elandriense, donde los cias de Valencia y Castellón corno ejemplo de «costa (le
testigos son numerosos, con una costa de 0 a + 2 me submergencia» ; son los aportes continentales los que
tros, tanto al Norte copio al Sur de este sector Valencia- producen llanuras y glacis ; la traza de la costa es re-
Castellón, no se lia encontrado. Una deformación eptro- gulárizada. Por el contrario, la costa andaluza será «de
aéntca etc Cuaternario marino, interesante hasta los epi- emergencia», al considerar el conjunto del Cuaternario
sodios más recientes. Oitljiense y Flandriense, está pro- es uiás accidentada que la anterior.
bada.

Las diferencias (l e altitudes del Cuaternario marino
entre la región (l e Alicante y (le Andalucía por una parte , 111 R i. [ o c 11 l' t .,

las provincias (l e Valencia r (le Castellón, por otra, son
(1) Grr,uri, M.; `nrr: s.urvR¡<. I.., y N.: « C. R. Soc. geol. Fr.»

los resultados juntamente (le las condiciones tectónicas níun. 9, 1955, pa— t77 1)¡d.. nám,. 12, 1957. pág. 235.

y de las iliorfologías opuestas. bn el cabo San Antonio (2) ARvREFPI, P.: a('. R. ('oi,gr. interr. geugr.n, Amsterdam. 111.18,

comienza el dominio hético, (l e orogénesis reciente, y un 11, (pág. is:l.
i+il Sur ces formatiots continentales et rermploi de la terminologie ma

litoral cortado, frecuentemente montañoso. Al norte de rocaine, ver M. Grooi!'r Comrptes rendus. 249, 1959, pág. 177.
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MARCEL GIGOUT -

CUATERNARIO DEL LITORAL DE LAS PROVIN-
CIAS DEL LEVANTE ESPAÑOL. CUATERNARIO

CONTINENTAL (*)

RESUME N

Analogias con la estratigrafía del Quaternario continental de Marrue-
cos. Paso lateral del ajustamiento en terrazas a la superposición en un
glacis principal poligénico ; esta íntima forma domina mucho en las lla-
nuras.

R E S t M É

Analogies avee la stratigraphie dii Quaternaire continental au Maroc
Passage latéral de l'encastrement en terrasses á la superposition en un
glacis principal polygénique; cene derniére forme est largeuent domi-
nante dans les plaines.

Se sabe que una llanura litoral, o mejor un rosario de

llanuras, bordean la costa, desde la provincia de Tarrago-
na a la de Valencia, en una longitud de unos 350 kilóme-
tros. Es una construcción quaternaria ; el Plioceno no se
conoce más que en un pequeño golfo, en Tarragona. Los
depósitos quaternarios son los aluviones de innumerables
ríos consecuentes, mezclados a los bloques, guijarros y
limos fluviales de glacis (le pie de montaña inuv exten-
didos. Las facies (le estos depósitos tienen analogías im-
portantes con los del Marruecos atlántico, 1c que permi-

(*) Publicado en cC, R. de la Academia des Sciences». 249, 1774 a
1770, 2 nov. 1960, traducido del f ancés por M. L�,iiccpeióii López de
Azcona Fraile, Licenciada en Ciencias Geológicas.
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te aplicar al Levante español la escala estratigráfica crea- en las llanuras litorales, las partes bajas, inundables, cal-

da para Marruecos (1). Se enuentran en los dos países tivadas en arrozales. En los ríos más pequeños, se encuen-

las costras calizas que cortan las formaciones continen- tran bancales mejor o peor conservados, hechos de alti-

tales en trozos, donde cada uno corresponde a un episodio viones plásticos, menos rojos, menos arcillosos que los

climático del Cuaternario. Las cortezas calizas aparecen más antiguos.

más ampliamente desarrolladas que en Marruecos. Se El Soltaniense se reconoce en los aluviones plásticos,
observa a menudo en el Levante español. en un mismo rojos, no encostrados o presentando algunas veces una

corte, la superposición de varios estratos con costra, y iniciación de enriquecimiento calizo hacia lo alto. Puede

es constante que la potencia del encostramiento, al mis- formar una franca terraza fluvial; por ejemplo en el río
Seco (le Benicarló, en Calig, orilla derecha, en el vado

N s de la carretera (le \bnaroz. Otras veces, se desborda y

«o� 1 (0.4P+x+vo se extiende sobre los glacis, pasando a los limos plásti-

B cos . Su posición en el kilómetro 3 de la carretera (le Ca-

lig (antes indicado) es intermedia : tiene una intercala-
1

l 4

IpOm ción (le aluviones en las orillas convexas (tig. A). Gene-

4 5 ,, A (x2) Y
ralmente, los naranjales están sobre los suelos rojos del

Soltaniense.2

Para profundizar, la distinción de los pisos cont;nen-

mo tiempo que la consolidación del sedimento, sea cre- tales en las formaciones más antiguas, será necesaria la

ciente con la antigüedad. A título (le ejemplo, en el río ayuda (le la paleontología y de la prehistoria.

Seco (le Benicarló, en el kilómetro 3 (le la carretera de En lo que concierne a �a potencia (le depósitos, es n-
Calig, se distinguen tres conjuntos aluviales (fig. A) : el termedio entre los (le Cataluña y los de Andalucía, se-

conjunto inferior, muv consolidado, soporta las calizas gún una progresión geográfica simple. En Cataluña,

rosas arriñonadas de 2 m. o algo menos de profundidad, y los limos de vertientes, en parte plásticos y en parte eáli-

está terminada por una corteza compacta de 0,5 m. por cos, son muy compactos, alcanzando varias decenas de

término medio. El conjunto medio, poco consolidado, tie- metros en el valle del Llobregat, por ejemplo (2) : su-

ne varios decímetros (le residuos calizos, después una cor- perpetuos a los aluviones fluviales, enmascaran las terra-

teza hojosa (le un decímetro (le espesor aproximadamen- zas, empastando el relieve. En Andalucía, por el contra-

te. El conjunto superior es movedizo, no encostrado, y río, los extensos glacis-vertientes no soportan, sobre las

pasa lateralmente a un limo plástico (le tinte rojo. superficies (le erosión, más que una Intercalación delga-

Es bastante fácil identificar en el Levante español la da de cantos y linos, a menudo encostrados. En las pro-

honología del Rharbiense (le Marruecos : los aluviones vincias de Tarragona, Castellón � Valencia, las superfi-

recientes de los ríos importantes y el delta del Ebro están cies (le erosión no son va más visibles desde que se apar-

hechos (le limos grises, sin costras calizas. Igualmente tan (le las montañas, puesto que la capa (le Cuaternario
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continental es más espesa que en Andalucía, pero no pa- tiguo. Es este último el que ha aportado la gran masa de
rece ser muy potente. materiales: rn los cortes, poco profundos, dados por los

El modelado de estas acumulaciones continentales so- ríos, siguen generalmente los aluviones consolidados y en-

porta copio elemento mayor un glacis principal, ligera- costrados del Cuaternario antiguo hasta la desemboca-

mente cóncavo, enlazando la vertiente de erosión por una dura, o su proximidad, bajo una capa de Cuaternario re-

inflexión. Así hay terrazas fluviales, poco desarrolladas. ciente. Por ejemplo, el río San Miguel. Se puede pen-

El glacis principal es poligénico, es decir que ha sido for- sar que yendo hacia el Sur, se acentúa la disminución del
mado, no por un episodio climático quaternar:o, sino por Cuaternario reciente, lo que permite pasar al glacis prin-
varios, que han superpuesto sus depósitos. La superposi- cipal monogénico, de edad prisciliense, de Andalucía (3).
eión es así completa en ciertos sectores en que los ricos no Varios hechos indican que las acumulaciones de limos

soportan ninguna terraza. Por ejemplo, el río Genia cerca y aluviones dél Levante español han sido favorecidos

de Vinaroz. Tales ríos corren casi a flor de tierra ; es el por los climas húmedos. Hay pérdida de todos los de-

caso general de los ríos en los llanos de Valencia v Cas- pósitos continentales, yendo de Cataluña hacia Anda-

tellón. lucía. Por otra parte, en todos los puertos situados

Pero el encajonamiento, realizado en las terrazas flu- en la carretera principal en las montañas próximas al

viales aparece siempre en la parte superior en el borde litoral, los glacis (le acumulación aparecen sobre las ver-

de las montañas. Puede así mantenerse hasta la desemho_ tientes expuestas al Norte, mientras que son plenos po-

cadura por los episodios del Cuaternario reciente, Sol- tentes comenzando más abajo, sobre las pendientes Sur.

taniense y Rharhiense ; es el caso del río San Miguel, de En las montañas calizas entre Sitges y Villanueva, los

Torreblanca. Tiene encajonamieno y terrazas en las mon- grandes valles están repletos de limos rojos de tipo Sol-

taras, pasando a una superposición más o menos perfecta taniense: algunos grandes valles están cortados por el

en las llanuras litorales. Remontando el río Seco, de Be- mar ; la terraza Soltaniense llega a una quincena de me-

nicarló a Calig (Km. S), se ve bien el paso de la super- tros encima de la ribera ; esta disposición sugiere que la

posición al encajonamento ; el corte está hecho a tres ki- formación de la terraza -es contemporánea de una regre-

lómetros de Benicarló (fig. A). En Calig, el valle se en- sión marina, que la acerca al Wurmiense.

sancha, y se distinguen en la orilla izquierda (los terra-
zas cada vez más encostradas, entre la terraza soltaniense $ 1 R 1. 1 0 G R A F f A

y el glacis principal (fig. B).
(1) CIIORCET, F.: TOLV, F. : GIco1n', M. : MARCA1s, J. ; MARGAI', i., y

Se observa a veces la continuación de la superposición RAYNAL, R. Cnnrpte� rendus, 243, 195ri, pág. 504.

en las pequeñas depresiones internas, como en la de Al (2) Sola SARARíS, 1..; VlnnIW, C., y RÉPOLL PF.RELI.ó. E.: Livref guide

caló de Chisvert.
excursion 131, V Congreso I. N. Q. U. A., 1957.

(3) GlrouT, M. «C. R. Sne. Genl. Fr., , , núm. 4, 1959. pá g . S9.

En este glacis principal poligénico del Levante espa-
ñol, los depósitos del Cuaternario reciente parecen des-

empeñar un papel más modesto que el Cuaternario an-
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M. MARCEL GIGOUT

CUATERNARIO MARINO DE LA
PROVINCIA DE TARRAGONA(*)

R E. , i mi r.

Le Quaternaire marin ne comporte ici que du Flandrien et de I'Ouljien,
des niveaus intermédiaires entre cena de Valence et d'Alicante.

RE5UNi e.

El Cuaternario marino no soporta aqui mas que el Flandrieuse y el
Ouljiense, con los niveles intermedios entre los de Valencia y Alicante

Ya expusimos (1) ctínlo el Cuaternario marino, pro-

bablemente se levanta en Alicante y en Andalucía, hun-
diéndose para desaparecer colnpletamelite bajo el nivel
actual del alar en las provincias de Valencia y Castellón.
Es mus- posible que haya un hundimiento de esta última
porción (le costa, movimiento que será aún descubierto
en época histórica. Este hundimiento está en relación con
el gran desarrollo d;. llanuras y glacis continentales.

El Cuaternario marino reaparece en la provincia de
Tarragona. Varios yacimientos son conocidos desde hace
mucho tiempo (2): nos gustaría integrarlos a la estra-

("1 Traducid<, del francés, publicado en «C. R. (le la .lcademie des
Sciences»,, 249. 2.'l5l a 2353, :l0 nov. 19::x9, por M.a Concepción i.ópez de
Azcona Fraile, Licenciada en Ciencias Geológicas.
(1) Contfk.r rcudas. 249, 19,59, Imp. 1914.
(2) Los estudios már recientes de L. Solé Sabaris. de N. Solé y (le T. de

Porta.
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tigrafía del Mediterráneo occidental, y añadir algunos. El yacimiento de la Cala Jostell, situado a cinco k¡-

Yendo de Sur a Norte. En el kilómetro 12,5 de la carre- lómctros al suroeste de llospitalet del Infante, es una

tera costera al sur (le San Carlos de la Rápita, se puede playa consolidada, de areniscas-caliza con cantos redon

notar una ligera depresión en el glacis (le Cuaternario deados v numerosas conchas; J. (le Porta ha dado re-

continental muy encostrado, que desciende de las mon- cientemente una larga lista, donde hace fijarse en el

tañas al mar. Corresponde a una cubeta incompletanien Strombus. Esta antigua playa está igualmente encastrada

te llena de una especie (le Cuaternario continental, pero en el Cuaternario continental cortado en acantilado;

sin costra continua, teniendo las facies del Soltaniense de esto indica un nivel de agua de + 2 in. A cien metros

Marruecos. En el centro de la depresión, los términos úl- de este yacimiento principal, está la desembocadura mis-

timos del relleno de la cubeta son de limos negros y rosa ma del arroyo, un trozo Más pequeño del mismo nivel

grisáceo, sin costra, bajo los cuales se ve el nivel del rntirinu muestra mejor los aportes con un talud conti-

mar un barro arenoso grisáceo con pequeñas conchas nental de acantilado muerto; la playa fósil está en este

y con Foraminíferos es el Flandriense, que es el primer sitio, cubierta por Timos rosas endurecidos, en algunos

elemento (le Cuaternario marino que aparece, al nivel se intercalan varias películas (le costra; estos caracteres

del mar. permiten incluirla en el Ouljiense.

En La Ampolla, exactamente a 200 metros al N.-E. de En la Cala (le 13ea, señalamos otro testigo de depó-
la Cala Raconet, se conserva un testigo de playa conso- sitos adosados a un acantilado muerto. La base marina

lidada y de cordón litoral, pasando a un talud continental. está apenas encima del cero actual, alrededor (le un metro.

Todo apoyado sobre las brechas y listos del Cuaterna- Parece tratarse del Flandriense, pues este trozo está en-

rio continental, cortados en un pequeño «falaise morte». castrado en los acantilados vivos con altura de una quin-

Se encuentran en abundancia conchas pertenecientes a cena (le metros, en un calo. Por otra parte, se nota a

las especies del Mediterráneo actual ; no se han visto un kilómetro al nordeste (le la Cala de Rea una base

Stromhus. Debido a una corteza bien formada que en- llana de tipo rharhiense, liiii;tada por un acantilado

bre el talud y el cordón litoral, nos inclinamos a colocar muerto.
este testigo (le Cuaternario marino reciente en el Oul- Hemos visto los yacimientos (le Salou. En nuestra opi-
jiense mejor que en el Flandriens. La altura del agua nión, los (le Playa Larga, El Replanels y Cala de la Fuen-
indicada por la playa es + 2 metros. te pertenecen todos al f landriense, sobresaliendo aquí al-

En la salida nordeste del pueblo (le Ametla, en el rededor de un metro del cero actual. Se trata esencialmen-

acantilado vivo que entalla el Cuaternario continental vi- te (le dunas poco con,olidadas ; tienen una fina capa de

mos un resto de base de acantilado muerto, con arenas y costra, con espesor de (los milímetros, carácter que vuel-

cantos redondeados consolidados, conteniendo conchas ve a aparecer en los yacimientos (le los alrededores de

marinas hasta la altura + 2 m. Encinta, se encuentra una Javea y de Palma (le Mallorca en Campode Tiro. Se ven

escombrera continental consolidada. Se trata del Ouljien- por los alrededores las bases marinas (le estas dunas

se o del Flandriense. menas de pla a con conchas de la fauna con Stromhus. Ya
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hemos señalado los Strombus en el Flandriense, en Ah- respectivamente, a + 2 y a + 5 m., corto en Alicante y

cante. En la Cala de la Fuente, se encuentra , en la base en Andalucía. El Cuaternario marino más antiguo no

de la duna, un amontonamiento (le bloques caídos de una aparece nunca entre el substrato de las llanuras y su re-

pared suhvertical ; estos bloques están pulidos , trabajados lleno continental cuaternario ; en consecuencia , los de-

por los organismos litorales, y mezclados con conchas, pósitos de transgresiones marinas anteriores al Uuljien-

hasta la cota + ,. Sin embargo, creemos que este amor- se están bajo el cero actual, como en las regiones de Va-

tonamento Iaa podido ser realizado por las tempestades, lencia y de Castellón. En resumen, el litoral de "farra-

sin que el nivel del atar alcanzara cinco metros. gona está menos hundido en el Cuaternario que el de

Entre los yacimientos del cabo (le Salou, queda el de Valencia y Castellón; tal vez aún no está hundido. Esta

El Rincón , de facies diferent e s (le los precedentes ; es una diferencia se establece también en la morfología : las lla-

playa (le cantos redondeados, ligeramente consolidada, Horas litorales están menos desarrolladas.
El Plioceno marino forma un golfo en Tortosa. Elencastrada en las calizas secundarias ; esto atestigua un

mar de un nivel de un metro. No se ve su relación con principio de la ltontología tectónica del Plioceno y del

los limos t- las costras, de suerte que su asignación en el Cuaternario nos induce a encontrar el Cuaternario anti-

Flandriense es menos cierta. guo en esta región ; donde no se conoce. Sin duda, las co-

Sobre la costa antes (le San Vicente de Calders, los sas ocurren cono en el golfo, más importante del Llobre-

acitnientos (le Mas Francas y de la Ermita de Bara es- gat: no hay plioceno marino aflorando sobre la costa,y
taban enarenados citando los visitados, de manera que los depósitos son subsidentes y de lnuuliiniento en este

no conocemos lilas que muestras minúsculas, agarradas sitio mientras que han sido levantados hacia el inte-

a las rocas de costra caliza del Cuaternario antiguo o rior (3). El Cuaternario antiguo marino no sconoce más

medio. Ao sah naos si son ouljienses o flandrienses. Es que a la entrada del golfo del I,lobregat. Estos son, sin

tán descritos en mt nivel que apenas pasa del cero, no lle duda, los ejemplos (le inflesión continental (flexión con-

tando a un metro. tinental de J. Bourcart), iniciados en el Plioceno y prose-

1un podernos señalar la disposición que aparece al Buidos en el Cuaternario.

este (le la placa (le Calafell, v- que se vuelve a encontrar
en diferentes sitios hasta San Gervasio, cerca de Villa (3) 50.6 Suiurrs, f..: Coloquio interimcro /a?. «C. N. R. S.», 84, p4-

nue-a ee Geltrá. El litoral soporta tina base llana, (le tan gua 283.

metro a dos metros de altitud, hecha de los limos grises
de tipo rharbiense ; está limitada hacia el interior por
un saliente topográfico, que no puede explicarse más que
cono un acantilado muerto, probablemente flandriense.

Así, en las costas (le la provincia de Tarragona no se ve
más (lile el Flandriense v- el Ouljiense , donde los límites

de transgresiones oscilan de 0 a + 2 m., en lugar de ser,



N otas y Comuns . Inst. Geol. y Minero de España . N.° 57. Año 1960. (227-276).

C. GAIBAR-PUERTAS

EL GRAVE PROBLEMA PLANTEADO POR LOS
DESECHOS RADIACTIVOS Y SUS POSIBLES

SOLUCIONES GEOLOGICAS

L.I incremento previsible en el beneficio de la energía nuclear, aplicada
a fines pacíficos, acarrea el grave problema del confinamiento de los
desechos radiactivos producidos en las instalaciones destinadas a aquel
beneficio industrial.

Ilabida cuenta de la eiecada nocieldaid presentada por tales desechos
para la vida aninial Y vegetal, la LNi',StO convocó una Conferencia
Científica Internacional (celebrada en Móiaco), con el fin de estudar,
con rigor y detalle, las soluciones ni;¡, adecuadas par: este prublenut.

En este trabajo se resumen las ntunerosisimas esp«.sicioues y dis-
cusiones surgidas en dicha Conferencia, así corno la postura adoptada, en
la misma, por el autor de estas lineas.

Luego (le exponer sutintantentr las fuentes e intensidad del ambiente
radiactivo natural que nos rodea , se señaLm las causas determinantes de
su alteración e incremento artificiales; se estudio la ntccíutica que pre-
side la dispersión radiactiva en la atmósfera, así como la distribución
geográfica presentada, en la superficie terrestre, por In radinisotopos ar-
tificiales y la importancia (le su influjo sobre los .seres vivo:,

Finalmente, se expone el volumen, tratamientos y sistemas de eva-
cuación utilizables (según el estado c naturaleza de los desechos) irsdi
c:ndose los peligros de la evacuación ocie{inicia y las posibles soluciones
de su confinamiento subterríneo, mediante una serie de inve>tigaeiones
geológicas que abren un nuevo campo ala Geología �1plíc:i a.

S U 3t M A RY

'hhe foreseeable mercase in tlie use of n«clear energy as applied ti)
peaceful purposes, brings tvith it the >erioty problem of confining 11e
radioactive tvaste produced a the installations put np for industrial b<'nefít.

Pearing in mirad the great harto wltich Chis tvaste fmplies to animal

arad vegetable grovvth, ttNESCO rdled a Scientifie fnlernntion,il Confe
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ronce thcl (, in 91ooaco) e.ith a viere to studying in fuil detail, the ntost

adecuate solutions for this problent.

This work humniarises tito mane suegesticns and discussions vshicli II

took place at this Conference, as also the stand adopted al tito samc

by tlie author of these lines• EL :111BJEV''1'ti R\i)l\C'rl1'o NATURAL
After suecinctly putting forward the eources and intensity uf th_e na

tural radioactivo atmosphere vrhich surrounds us, the real causes are

pointed out of ite artificial change and increment; a stttdy, is made of Dicho ambiente radiactivo natural eS provocado por
the inechanisni which presides over tlie radioactive dispersion in tlte

atmosphere, as also tlie geographical dis.ribution presented, Gil the earth's
factores exogellos por factores elldógellos, que vamos

surface, by the artificial radioisotopes and tito importance of their inflas a Considerar aislada v sucultalllente.

un hurtan beings.
Finalhv, ihe volmue. treaunents aud utethods uf disposal emploved are

1• Knt!(orttt'tdtH/ 1ltifl rol e.rOg'na.csposed (according to tito shrte and nahme of tito rights) with al]

indication of tlte (langers of disposal in tlie ocean and tito possible so

lutions of their undergrouud confincment by mean of a series of geolo- Es cierto (frie la atmosfera constituye filfa pantalla
Bical imrstioations wiiuch opon up a neto field of Applied Geolo;c. muy impermeable 1tra las radiaciones electromagnéticas

y para las partículas que, dotadas de gran velocidad, pro-

1 ceden del Sol 1- de los demás astros integrantes de la
Vía Láctea.

INTRODUCCIÓN No obstante, algunas de aquellas partículas jónicas
alcanzan la superficie terrestre, constituyendo un débil,aprovechamiento, para finesEl naciente v creciente

pacíficos, de la energía liberada por los elementos ra pero continuo bombardeo radiactivo,

diactivos naturales artificiales, ha planteado un pro- Por otra parte, al chocar con las capas altas ele la

blema de gravedad creciente a causa de la evidente no- atmósfera, los mencionados rayos cósmicos rompen los

cividad de los productos de desecho resultantes y del núcleos del N, 0 y de otros arases atmosféricos, pro-

continuo incremento de su cantidad. En efecto, la inten- duciendo transformaciones mediante las que se originan

sa y prolongada actividad presentada por tales desechos nuevos atomos que son radiactivos.

constituiría un peligroso y prolongado influjo sobre Así, por ejemplo, la colisión y reacción de un neutrón

los organismos vegetales y animales, si no se lograse con un átomo de N transforma a este último en un

perfeccionar v aplicar convenientemente las técnicas con- átomo de C14. La proporción en que se encuentra en la

ducentes a su aislamiento ele los ciclos metabólicos ve- atmósfera este radioisótopo es del orden de un átomo
(le C14 por cada trillón (le átomos atmosféricos. Lógica.getales y animales.

El pernicioso influjo (le tales desechos estriba en el he- ntentc la inmensa mayoría de los átomos de C14 se com-

cho (le que su actividad viene a perturbar el equilibrio o binan con el 0 atmosférico, pasando a formar moléculas

ambiente radiactivo natural en que se han venido desarro- de CO,, que puede transmutarse en materia orgáni-

llando todos los procesos biológicos desde la aparición ca, con lo que se incorpora a la hidrosfera v a la bios-

cle la vida en la superficie (le nuestro planeta. fera. Numerosas y exactas mediciones han permitido com-
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probar que, por térmico medio, cada cinco años que per- diactividad natural total existente en la superficie te-

manece en la atmósfera una molécula (le CO., pernia_ rrestre.

nece otros cinco años en las aguas oceánicas superficiales Resulta probable que la mitad de los elementos radias

y mil doscientos años en las aguas oceánicas profun- tiros naturales existentes en el conjunto (le la masa terrá-

das. Dada la gran abundancia de C en las moléculas or quea esté concentrada en los sesenta kilómetros más su-

gánicas, se comprende la relativa abundancia del C14 en perficiales de la corteza terrestre. Esta concentración (le

la biosfera y, para dar idea (le la radiactividad total del minerales radiactivos en el manto siálico es la que hace

C14 que forma parte de los tejidos animales, anotare- posible su explotación por el hombre. No obstante, las

mos que sus emisiones producen, aproximadactente, el radiaciones procedentes de estos isótopos corticales son

1 por 100 (le la «radiación (le foudol,. atenuadas con bastante rapidez a causa de que la imper-

Otro elemento radiactivo producido por la colisión meahilidad natural de las rocas dificulta su propagación.

de los rayos cósmicos con los gases atmosféricos es el H' Así se comprende que la mayor parte del 75 por 100 de

(Tritio) que, ciertamente, también puede ser generado la radiactividad natural, que existe en la superficie te-

por otros procedimientos naturales y artificiales. Al com- rrestre y alcanza a los seres vivos, procede de minerales

binarse con el 0 del aire, el Tritio forma agua que, ora situados hasta tina profundidad máxima de quince ki-

en forma (le nieve o (le lluvia, llega a la superficie te- lómetros.

terrestre v, desde ésta, va a parar al atar. Asi se compren- Entre los minerales radiactivos naturales, hasta el mo-

le que de los 10 kilogramos (le Tritio natural que se mento ha logrado aislarse utás (le una docena (le radioisó-

calcula puede existir en el globo terrestre, bastante topos (le largo período (tiempo necesario para que s. des-

ntás de la mitad estén confinados en las aguas oceánicas. integren la mitad (le los átomos (le ruta substancia ra-

En resurten, es bien patente la generación (le radioisó- diactivt), que fluctúa entre setecientos diez trillones (le

topos en la atmósfera, cuyas emisiones producen, sobre años (Uranio "'``) y unos cinco trillones de años (Neo-

la superficie terrestre y los seres que la pueblan, un hom_ (lintio 74). Entre esta serie (le isótopos señalaremos, por

bardeo radiactivo natural, cuya intensidad equivale al ser más conocidos, como responsables (le la radiación

por 100 de la radiactividad natural existente en la su- natural que nos rodea: el U°:'g, el '1h'12 v el 1\"", cayo

comportamiento e influjo son distintos.25

Tierra.perficie (le la "f
En efecto, la radiactividad del Potasio cesa tan pron-

to queda convertido en Calcio o en Argón (que son esta-

''. Radiactividad natura ( ertrlógrn (1 . bles), mientras que el Uranio"6e y el '1'orio232 pasan por

tina serie (le elementos radiactivos intermedios, cuyos

Tanto las rocas integrantes (le la superficie terrestre períodos (le división fluctúan entre varios centenares de

como los suelos y las aguas contienen isótopos radiactivos miles (le años y apunas milésimas de segundo.

cuyas emisiones se traducen en el 75 por 100 de la ra- Estos elementos que forman las cadenas de desinte-
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gración radiactiva natural permanecen conjuntamente (le irradian casi la mitad de las radiaciones a que están
mezclados en las rocas frescas (inalteradas e impermea- sometidos sus cuerpos. Por el contrario, el K interviene
bles) (le la corteza terrestre, y su abundancia relativa en activamente en los procesos metabólicos y termina por
una maestra permite deducir la edad absoluta (le la roca difundirse y localizarse en los tejidos blandos, desde los
correspondiente. cuales irradia la mayor parte de la radiación natural in-

Cuando las rocas han sufrido alteraciones, aquellos tracorporal.

elementos de las cadenas (le desintegración siguen ca- Cuando las rocas son permeables, permiten fácilmente
menos diversos. Así, por ejemplo, luego del proceso (le el acceso, a la superficie terrestre. (le los elementos ga-
meteorización (le las rocas, algunos de los radioisótopos seosos integrantes de las mencionadas cadenas de desinte-
son transportados en suspensión o disolución hasta el gración. Así, por ejemplo, el Radón se difunde a través
mar, donde el Th se combina rápidamente con los anio- del suelo llegando al aire y, consiguientemente, sus pro-
nes contenidos en las aguas marinas, formando sales in- duetos (le desintegración constituyen la principal fuente
solubles que se depositan en el fondo oceánico; el K natural (le radiactividad atmosférica; debido a su pe-
también se deposita con bastante rapidez, mientras que queño período (cuatro (lías), solamente lograr alcanzar
el U precipita mucho más lentamente, por cuya razón las capas altas (le la atmósfera cantidades muy pequeiÍas
su concentración en las aguas oceánicas presenta un va- (le aquel gas.

lor relativamente notable (3 por 1 . 000), aten cuando debe
retenerse que esta contaminación radiactiva es menos im-
portante que la de la superficie terrestre, habida cuenta III
de la deposición del Th v el K en el fondo oceánico ; por
consiguiente, resulta que la fauna marina está, expuesta a LA ALTERACIÓN ARTIFICIAL DEL EQUILIBRIO RADIACTIVO

unas radiaciones naturales externas nienos intensas que

las experimentadas por la fauna terrestre. Acabamos de ver que todos los seres animales y vege-
Dado que ni el U288, ni el Th2l2, ni la mayor parte (le los tales están sometidos a radiaciones naturales de diversa

isótopos que constituyen sus cadenas de desintegración índole y procedencia, cuya intensidad -siempre débil-
natural, intervienen de un modo apreciable en los procesos es mucho menor en el ambiente oceánico que en el am-
metabólicos, se comprende que la irradiación a que están Mente aéreo. De esto se colige que un pequeño inere-
sometidos los organismos terrestres son, en su mayor par- Inepto artificial de la intensidad de tales radiaciones su-
te, de origen externo (ambientales). Decimos en su ma- pondrá un porcentaje mucho mayor para la fauna y flora
yor parte, porque tanto el Ra2P° y el Pb"' (procedentes de oceánica que para las continentales; es decir, que la noci-
la desintegración del U), como el Ra228 (perteneciente a z'idad de dicho incremento será bastante superior para los
la cadena del Tll), pueden ser absorbidos por las plantas seres acuáticos que para los aéreos.

y llegar al interior de los animales. En los vertebrados, A este respecto, quizá convenga dejar sentado que,
estos elementos se concentran en los huesos, desde don- por término medio, la radiactividad natural existente en
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la superficie contine nt al es del orden ele 0,5 curies por

kilómetro cuadrado.

Este equilibrio e intensidad (le la irradiación natural
IV

se ha debido venir manteniendo en la superlicie de nties
El, l�rieF�ir:xro DE, LA 11 oli L. \ s

tro planeta desde la aparición de la vida sobre la misma
I?xPLOSIn \l7 Sl:CLf.:1kE$

v, consiguientemente, todos los seres vivos han aparecido

evolucionado en tal ambiente radiactivo, al que están
�.os

perfectamente adaptados.
experimentos nucleares iniciados en .Mamo Gor-

do (1?E. U U.) cuando, el 15 de julio (le 1945, s,� prui�ocó
Sin embargo, tal equilibrio crnneuzú a romperse en el la explosión (le la primera bamba atómica (el (i v el 9

año 1932 cuando Federico e Irene joliot-Curie lograron de agosto se lanzaron otras dos bombas en el jal-.- n, coi
producir los primeros radioisótopos artificiales. .1 partir sancto 10.0011 muertos), iniciaron una etapa (le roten
de aquel momento se ha venido intensificando la utili- sa repercusión en el <<ambiente natural» (le la superficie
nación (le radioisótopos en Medicina, en los Lahoratori`es terrestre, por producirse una brusca alteración del equili-
de las Universidades v Centros (le Investigación, en las lirio o abundancia relativa (le los diversos radioisótopos
plantas industriales. En todos estos lugares, al igual que existentes en la superficie terrestre.
en los laboratorios donde se procede al tratamiento Las explosiones atómicas provocadas por Estados
refinación de los minerales radiactivos naturales, se han Unidos fueron seguidas ele otras realizadas por Rusia,
venido produciendo desechos radiactivos entre los que desde el 23-IX-1919, v las efectuadas por Tnglaterra, des-
es preciso considerar los equipos 1- materiales utilizados (le el 3-X-1952
en los principales centros de energía atómica que -con- Según los datos conocidos, durante los quince últi-
taminados por las radiaciones- deben ser renovados con mos años han sido provocadas unas 207 explosiones nu-
cierta frecuencia. Es verdad que estos desechos radiacti- cleares (131 , por EE. UU., 55 por la URSS y 21. por In-
vos, al igual que las transmutaciones provocadas por el glaterra), que produjeron tina energía total (le 1 1R 1. tne-
liombre y las experiencias efectuadas sobre la escisión v gatones --equivalente a la que habría originado la explo-
fusión nuclear, repercutieron en el sentido de alterar el sión (le 181 millones (le toneladas (le dinamita (TNT)- de
equilibrio radiactivo natural, incrementando la intensidad los que, 99 fueron producidos por la escisión (le núcleos
de la irradiación a que están sometidos los seres vivos. pesados, v R4 por la fusión de núcleos ligeros.
Sin embargo, estos incrementos de actividad v nocividad Esta última discriminación presenta gran interés, bah¡-
resultaron prácticamente insignificantes si se comparan da cuenta (le que: los megatones producidos por fusión
con los procedentes de los desechos radiactivos que han apenas dan lugar a lluvias radiactivas v, consiguiente
venido produciéndose artificialmente en la Tierra des mente, no llegarán a afectar considerablemente al ani-
de 195.

(') Durante la impresión (le este artículo se ha producido la primera

explosión atómica provocada por Francia (11i-II-1000 ) cu el Sahara.
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biente (le la biosfera; por el contrario, los productos de- plosiones, resulta que estos (los isótopos producen irás de

rivados (le la escisión nuclear caen, más o menos rápi- 24 millones de cu íes.
Entrelamente, a la superficie terrestre, afectando fundamen los restantes isótopos producidos por las explo-

talmente a los seres vivos. siones nucleares, debemos destacar el Sr" y, particular

Las mencionadas explosiones
mente, el I237 y el Ba"° que, como veremos después, tam-

de

producido tinana
procecau- hién intervienen activamente en los procesos metahó-tidad próxima a las cinco toneladhas

han

-
cos.

dentes de la escisión de átomos de Uranio y Plutonio,
1i

dado que se producen unos 50 kilogramos de productos
de escisión por cada megatón de energía liberada. 1. :Mecánica de la dispersión de estos radioisótopos

En cuanto a las explosiones termonucleares, debe te. artificiales.
verse presente que el efecto inmediato de las reacciones de

La dispersión (le los productos resultantes de la es-fusión es la producción de Tritio (molécula triatómica
cisión depende del tipo de explosión nuclear, y la fintende Hidrógeno) pudiendo cifrarse en unos 50 kilogramos
sidad de las irradiaciones que producen sobre el hombrela cantidad total de este radioisótopo producida a con
depende (le su situación geográfica respecto al punto ensecuencia de dichas reacciones ; es decir, una cantidad ciTr-
que se provoque la explosión.co veces superior a la del Tritio natural existente en toda

la superficie terrestre antes de 1945. Como es sabido las explosiones pueden provocarse so-
bre la superficie terrestre o en el aire; en este último caso

Por otra parte, como productos secundarios de la in- pueden efectuarse a diversas alturas sobre la superficie
teracción entre los neutrones, los materiales de las bom-

terrestre.
has y los gases atmosféricos (o las sustancias existentes

Tanto si las explosiones se producen en el suelo
en el suelo y el mar, en el caso (le que la explosión se como si se provocan en el aire, se origina una fuerte
produzca en la superficie terrestre), se originan otros

onda explosiva cuyo radio de acción está en razón in-
elementos, habiéndose identificado hasta 90 radioisóto versa de la altura sobre el suelo a que se produce la ex-
pos. Es cierto que entre ellos predomina el C'° pero, no plosión ; algo similar sucede con la intensidad y el radio
obstante, son otros (los (el Sr" Y el Cs137) los que, por su (le la onda térmica.
gran peligrosidad, absorben la atención y la preocupa En cuanto concierne a la dispersión de los produc
ción de los medios científicos y de los poderes públicos. tos radiactivos, es bien sabido que las explosiones pro-

Tanto el Sr" cono el Cs137 se producen en grandes vocadas en la superficie pulverizan y desparraman gran-
cantidades durante las escisiones nucleares. Las cxplosio- (les masas de rocas, lo que se traduce en una fortísima v

nos provocadas basta ahora haca producido unos 70 kti- rápida caída de los radioisótopos originados. En efecto,

lograaños de Si" quc generan una radiactividad total de se ha comprobado que, en el transcurso de algunas ho-

unos 9,2 millones (le curaos; sumados a los 15 millones ras, el SO por 100 de estos radioisótopos (que se disper-

de caries producidos por el Cs1t7 originado por dichas ex- san en el aire formando un área elíptica a causa de los
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vientos) caen al suelo, donde provocan una contamina- franqueen el Ecuador (es decir, que pasen del uno al

ción muy intensa y duradera. Cuando las explosiones se otro hemisferio geográfico) pues, de esto, se colige que

producen en el agua, los radioisótopos generados se los radioisótopos gen erados por una explosión y expan-

concentran en torno al punto de explosión, de tal modo dados era la tropos! ro terminan por desceiader a la su

que un 20 por 100 de los mismos aparece condensado en perlicie ru el hemisferio donde Sc produzca la explosión.

las inmediaciones de dicho punto. Naturalmente que este descenso de los radioisótopos

Esta intensa contaminacion en torno al punto de ex- resulta acelerado por las lluvias y, consecuentemente,

plosión sobrepasa los limites de la resistencia que, tren tanto la rapidez de cuida como su dispersión geográfi

te a tales radiaciones, poseen los animales y las plantas. ca, dentro de cada hemisferio, resulta condicionada por
el régimen pluviométrico.En efecto, la explosión de una bomba de un niega

ton de potencia se traduciría en una irradiación de ra- Habida cuenta de que la mayor parte de las explosiones
atóuaicas luan sido provocadas cn el hemisferio boreal,

yos y -producida por los radioisótopos resultantes-
se comprende que el incremento de la radiactividad pre-

que resultarla mortal para todas las personas que, no

protegidas especialmente ¡rente a tales efectos, estuvie-
serte mayor intensidad en nuestro hemisferio.

ser situadas en un área de varios millares de kilómetros Pasando ahora a la consideración de las explosiones

cuadrados en torno al punto de explosión. Por otra par- nucleares de gran potencia, se comprende que los radio-

te, basta considerar los efectos del Sr" para deducir que isótopos resultantes sean lanzados a mayor altura y so-

su concentración en el suelo acarrearía su esterilidad en brepasen las tropopausa (capa limite entre la troposfera

zonas todavía más extensas y durante varias generacio- y la estratosfera), alcanzando zonas donde la mezcla ver-

nes humanas. tical es mucho más lenta y en la que no se producen pre-

Lógicanmente, cuando las explosiones son de poca cipitaciones. Por estas razones las diminutas partículas

potencia (100 a 200 kilotones), aun cuando se produz
radiactivas permanecen flotantes y derivan durante pe

can en la superficie terrestre, sus productos de escisión ríodos que pueden oscilar entre algunos meses y varios

se dispersan por las capas más bajas ele la atmósfera, años, durante los cuales son transportadas por los vien-

que constituyen la troposfera. La fuerte turbulencia ea- tos de aquellas alturas sobre extensas zonas de la su-

racterística de esta zona atmosférica es alimentada por perficie terrestre.

las corrientes de convección, que determinan una rápida A decir verdad los científicos previeron que estas par-

y constante mezcla del. aire situado en las diversas altu- líenlas quedarían permanentemente reclutadas en la es-

ras ; esta es la causa (le que aquellos produtos (le escisión tratosfera; es decir, que sería poco menos que imposi-

dispersos por la troposfera desciendan a la superficie hle su retorno a la superficie terrestre. No obstante, se

terrestre con bastante rapidez (basta el decurso (le muy ha comprobado que la caída (le dichas partículas se produ-

pocos meses). ce con relativa facilidad, hasta el punto (le que, según los

En este momento conviene puntualizar que, en la cálculos efectuados, las ?/3 partes de los radioisótopos

circulación troposférica, no es frecuente que los vientos artificiales que han descendido a la superfiic terrestre
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proceden de la estratosfera y, en consecuencia, consti- rimentan intercambios gaseosos a través de la «corriente
tuyen la fuente principal de la radiactividad artificial en chorro)> ; según las últimas observaciones, el aire es-
introducida en la superficie terrestre por las explosiones tratosférico se renueva , mediante estos intercambios, cada
nucleares realizadas hasta el presente . dos años.

La primera sorpresa acaeció cuando , poco despues Sencillos cálculos han permitido demostrar que la
de efectuarse las explosiones soviéticas, se observó que caída desde la estratosfera de los radioisótopos produci-
habían desendido hasta la superficie terrestre las partí- dos por las experiencias soviéticas ha podido ser provo-
culas de los radioisótopos artificiales que habían alcan - cada por el movimiento del aire estratosférico y a través
zado la estratosfera , de la »corriente en chorro » hasta la troposfera, desde

De este hecho se coligió que, lejos de constituir una donde habrían descendido rápidamente hasta el suelo
barrera infranqueable a la miscibilidad de los gases que por efecto de las corrientes convectivas y las lluvias.
constituyen la estratosfera y la troposfera , la tropopausa
debía presentar alguna particularidad que permite el in- 2. Distribución geográfica de estos radioisótopos
tercambio gaseoso , artificiales.

Sabíamos que la tropopausa está situada a unos 16
kilómetros de altura sobre el Ecuador y creíamos que Las explosiones atómicas más potentes provocadas
esta altura decrecía de un modo uniforme y bastante rá - por los Ele:. UU . y por Inglaterra fueron efectuadas en
pido hacia ambos polos. Sin embargo, los estudios rea- lugares próximos al Ecuador (polígonos de Los Alarnos
lizados para encontrar la explicación de las mencionadas y Las Vegas (EE. UU.) y polígono de Womera (Aus-
anomalías permitieron comprobar que , en las latitudes tralia) y, consiguientemente, puede considerarse que sus
medias boreales , la troposfera presenta una brusca rup- radioisótopos se han distribuido uniformemente por toda
tura que se traduce en un descenso (hasta los 9 ó 10 kiló - la superficie terrestre.

metros de altura) del borde del casquete troposférico Por el contrario, las explosiones soviéticas fueron
situado entre el polo y dichas latitudes . También se ha efectuadas en las proximidades del lago Balkacli y en
descubierto que en estas latitudes los vientos altos, diri- Nueva Zembla (Ártico); es decir , al N. del paralelo
gidos desde el W. hacia el E., circulan canalizados en 7)0 ° N. , consiguientemente, se comprende que la in-

dicha discontinuidad , creando una breclia en la tropo- mensa mayoría de los radioisótopos producidos por estas

pausa y constituyendo la denominada « corriente en cho- explosiones han quedado acantonados en el hemisfe-

rro». Más recientemente se ha descubierto que, hacia el rio N. Así pues , una gran parte de ellos ha alcanzado

centro del Atlántico, este «chorro » se bifurca hacia el ya (o alcanzará en lo sucesivo ) la superficie terrestre

E., pasando una de sus ranas por los países escandi- en la zona templada septentrional que, precisamente, se

navos y la otra por las inmediaciones de la península caracteriza por presentar la máxima densidad de pobla-

ibérica . Son muchos los meteorólogos que se han mcli- ción humana.

nado a suponer que la estratosfera 'e la troposfera expe- El esquema atrihuído actualmente a la circulación at-
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nwslcr:ca permite prever, con cierta probabilidad de cambio análogo al observado en el caso del Sr" y, por

exactitud, la repartición geográfica presentada en la ac- consiguiente, puede preverse la situación actual y futura

tualidad y en el futuro por los diversos radioisótopos de lis 15 millones de curies producidos por el Cs13' y de

producidos por las experiencias nucleares. los millones (le curies producidos por todos los restan-
Concretándose al Sr", puede afirmarse que, de los tes radioisótopos.

nueve millones (le curies producidos por este isótopo has- 1R;sumiendo, podemos afirmar que el 22 por 100 de los
ta ahora, unos tres millones han alcanzado ya la superfi- radioisótopos artificiales producidos por las explosio-
cie terrestre en las arcas circundantes a los polígonos nes nucleares se depositarán en la superficie -eminen-
americanos v al polígono inglés que, en buena parte, se teniente oceánica- del hemisferio S. ; un 3 por 100 de
extienden icor el Océano Pacífico. dichos radioisótopos se depositará en la superficie ecua-

Por el contrario, las explosiones soviéticas fueron, torial r el 75 por 100 restante se extenderá sobre la su-
en su casi totalidad, aéreas y, consiguientemente, los perficie -esencialmente continental -del hemisferio N.,
seis trillones (le curies producidos alcanzaron la estra- donde los radioisótopos aparecerán concentrados a lo
tosfera y, hasta octubre de 19,5S, ya habían regresado largo de una franja que se extiende desde Inglaterra
3,1 millones (le curies a la superficie terrestre según se hacia el S. de la península escandinava, pasando después
colige de un reciente estudio --a escala mundial- de por el N. de -Alemania, Polonia, regiones centrales de
la cantidad de Estroncio existente en el suelo. De esos Rusia r China, Japón, v, luego de atravesar el Pacífico

3,2 millones de curies, 2,I1 millones (7.í por 100) 1 1 an raí- y los Estados Unidos, atravesará el -Atlántico hasta In-
do sobre el hemisferio boreal, mientras que los 800.000 glaterra.

curies restantes (.?+i por 100) lean caído sobre el lternis-

ferio austral. l.a concentración máxima del radioisóto-

po a que nos vetnnros refiriendo (Sr") es de unos 10 mi- 3. Repercusión etn los seres vivos del incre-
licurtes por knr° Y queda localizada en una zona que rc- rn.ento de irradiación [reducido por estos
corre el hemisferio boreal entre los paralelos de 40" y radioisótopos artificiales.
50°; es decir, sensiblemente coincidenrte, con el recorrido

de la ��corriente cu chorro». Durante el tiempo i ue los citados radioisótopos per-
Respecto a los 2,S millones (le curies existentes toda- mauecen en el suelo, su influjo traduce únicamente

vía en la estratosfera, los datos sobre la circulación at- en un incremento de la irradiación natural a (lile estamos
mosférica permiten prever que, en su inmensa maroria, sometidos todos los seres viras. Es cierto que, casual y
habrán alcanzado la superficie terrestre hacia 106:1), para afortunadamente, la mayor parte de los radioisótopos
cura época se duplicará la radiactividad producida por el producidos artificialmente por la escisión v fusión nuclear
Sr p° en la superficie terrestre. no intervienen en las reacciones metabólicas (le los se-

Lógicamente, los restantes radioisótopos producidos res vivos. Pero es preciso considerar que muchos de
por las experiencias nucleares realizadas segttiráu un ellos co responden a elementos químicos que intervienen
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ordinariamente en la formación de moléculas orgánicas , Por 1orutar compuestos ralas solubles, talitu los ca-
y así se comprende que puedan ser absorbidos del suelo tiones alcalinos como los alcalinotérreus son los que,
por las raíces de las plantas y queden incorporados a ¡os naturalmente, intervienen más frecuente) aoundante-
tejidos vegetales, desde los que puedan llegar fácilmen - mente en los procesos ntetabálicos de los seres vivos.
te a los animales herbívoros naturalmente , al hombre. De aquí se desprende que los radioisótopos alcalinos y

El hombre puede ingerir radioisótopos a través del alcalinotérreos producidos artificialmente sean los que
simple proceso de respiración ; a través del agua con- lilas preocupan e interesan desde el punto de vista (le
taminada (que puede contener en disolución o suspen- la vigilancia de la salud pública.

sion tales radioisótopos) ; a través de las verduras, ce- Ahora bien, el comportamiento químico general de
reales y frutas, en las que los radioisótopos pueden estar uno y otro grupos de metales es netamente distinto en
condensados en su superficie (por haberse depositado en razón del diverso grado (le solubilidad. En efecto las
ella al caer en forma (le lluvia radiactiva) o incorporados sales y compuestos (le los metales alcalinotérreos (Cal-
a los tejidos internos (cuando hayan sido absorbidos del cio, Estroncio, Bario, Radio, etc.) son mucho más in-
suelo por las raíces) ; y, finalmente, a través de la carne solubles y, por esta razón , entran a f orinar parte de las
de los animales herbívoros (que hayan ingerido v asimi- partes doras o esqueletos ele los animales. Por el con-
lado vegetales contaminados) o de los diversos produc- trario, las sales v compuestos (le los metales alcalinos
tos animales, tales corno leche, mantequilla, queso, et- (Potasio, Sodio, Litio, Cesio Y Rubidio) presentan la
cétera. etc.. solubilidad máxima y, por ello, sólo pueden quedar in-

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que una vez corporados a las partes blandas (le los animales y plan-
ingeridos por los seres vivos, la inmensa mav((ría (le los tas en forma (le compuestos protoplasmáticos que inte-
radioisótopus que interwicnrn en la bioquímica, lejos de gran las células v tejidos.

ser eliminados quedan retenidos e incorporados definiti- Entre los radioisótopos alcalinotérreus artificiales
vamente al organismo, en cuyo interior se opera, conse- merece especial interés el Estroncio (Sr')`), tanto por su
cuentemente, un proceso acumulativo. Así, pues, adc- relativa abundancia, corno por el hecho de que su perio-
mnás de sufrir los efectos dc1 incremento de la irradia- do es relativamente grande (veintiocho años). También
ció)/ externa o ambiental, las Plantas, los animales p' el figura en este grupo el Sr que tiene menor interés por
hombre estamos sometidos a las irradiaciones, mucho -más producirse en menos cantidad v, a la vez, por tener un
intensas, que los radioisótopos concentrados cn cl ititc- período mucho más breve. 1'or último, también debe
vior de los organismos, emiten desde los huesos y los mos incluir el 11a110, cuyo periodo es inUV pequeño. El
tejidos blandos que forman el rticrpo. metabolismo (le estos tres radioisótopos es análogo al

En resumen, las células yy tejidos vivos quedan sonie- del Calcio e, igual que este último, terminan por deposi-
tidos a estas radiaciones que, si rebasan cierta intensidad, tarse y concentrarse en los huesos del esqueleto.
pueden provocar su destrucción v muerte v, cons�guien- Entre los radioisótopos alcalinos artificiales merece
icmente, la (le los seres vivos. ser destacado el Cesio (Cs''7), tanto por su período re-
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lati vainente elevado (treinta anos), como por ser uno de tes de la fierra, lo (lile corrobora la exi ste ncia (le zonas

los radioelementos más abundantes entre los p roduci- 0 países mucho menos afectados que Otros.

dos en las experiencias nucleares. "También pertenece a Pero la mayor preocupación científica, política N" nn-

este grupo el I �> °' (de pequeño período) que también se litar estriba en el hecho lógico }, comprobado de que,

incorpora a los tejidos blandos, aun cuando -como es por las propias exigencias del desarrollo de su esquele-

sabido- el 1 se acumula preferentemente en la glándula to, son los niños quienes asimilan e incorporan a sus

tiroides . huesos una mayor cantidad de Ca iy, paralelamente, de

Considerando la magnitud (le los períodos de desin- Sr" lo que, a la larga, podría ejercer 1 11 1 influyo impor-

tegración de todos estos elementos , resulta que la abun - ¡ante y masivo en la población humana de toda la Tierra.

dancia del Sr"9 del BaL00 del 1" -cuyos períodos son Es verdad que algunos investigadores han cifrado

pequeños- decrece rápidamente a partir del momento en que la peligrosidad del Sr"" requeriría un aumento de su

que son generados y , por consiguiente, los efectos per- concentración, en los huesos, del orden (le 5.000 por 100

niciosos (l e sus radiacciones también disminuirán rápi- de ello ha sido colegido que, en el caso de que continúen

damente. efectuándose explosiones nucleares, la concentración

No sucede otro tanto con el Sr y el Cs'-`, cuya abun- de Sr" en los huesos alcanzaría un valor equivalente a

dancia y nocividad decrecen mucho más lentamente, pus 1/5 de la dosis máxima permisible ; valor que quedaría

las cantidades generadas quedarán reducidas a la mitad reducido a 1/20 en el caso de que fuesen definitivanien-

al cabo de veintiocho años (Sr") o de treinta años (Cs"') ; te suspendidos tales experimentos.

es decir, que, in a ves asimilados o incorporados al orga- También se ha dicho que, a principios de 1959, la irra-

11 isn 1 o, este sufrnü las irradiaciones de aquellos isótopos diación experimentada por el hombre a causa de los ra-

durante toda la vida, lo que resulta especialmente veraz dioisótopos producidos por las explosiones nucleares to-

en el caso del Sr", por la razón (l e que el tejido óseo davía resultaba menos intensa que la irradiación proce-

es el que experimenta las renovaciones menos impor- cíente (le los radioisótopos naturales. Es decir, que en

tantes en el decurso de la vida (l e los organismos. el momento actual puede considerarse que los seres vi-

Así se comprende que los investigadores hayan po- vos están sometidos a una irradiación de doble inteiisi-

larizado sus esfuerzos hacia el estudio del contenido de dad que hace quince años. Precisamente este nicremento

Sr90, presentado por los huesos humanos después de las de radiactividad (que lógicamente viene incrementando

citadas experiencias nucleares. constantemente la irradiacción «de fondo,, captada por

Según las últimas referencias, este contenido ha au- los detectores) ha alcanzado tal intensidad que, eu algi-

mentado un 50 por 100 en los V E. CL. Y una cantidad vas áreas, imposibilita ya la reallznrióii de algunas ¡u-

algo mavor en Inglaterra. Sin embargo, el aumento qu,- vestigraciones tan interesantes cual is la determinación

da reducido a uu 30 por 100 cuando se considera el valor de la edad absoluta (ti- los restos orgánicos fósiles por

medio obtenido para los habitantes (l e las diversas par el método del ('''.
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Por otra parte, todavía no ha sido determinado, con s, se producen desechos cuya actividad y peligrosidad

la exactitud necesaria, el valor medio del incremento ex- ceden presentar grados intermedio o elevado.

perimentado por el contenido de radioisótopos en el Lógicamente la naturaleza de estos desechos depen-
cuerpo humano tampoco se conoce, con la precisión esencialmente, del tipo de combustible utilizado y
requerida, la dosis máxima de irradiación soportable por tratamiento empleado para la regeneración del com-
los seres humanos sin menoscabo de su salud. Istible.

Y la mejor prueba de estas incertidumbres es el En cuanto a su estado físico, diremos que pueden ser
hecho de que -teniendo presentes los informes más Iseosos, líquidos y, sólidos.
exactos y fidedignos- la 0. A. U. se pronunció por Los primeros consisten en gases cíe escisión y en ma-
la suspensión (le las experiencias nucleares. opartículas radiactivas su,, )endidas en un gas inerte

¡re o nitrógeno).

V
Los líquidos (le elevada actividad consisten en diso-

ciones acuosas (le productos de escisión (le los com-
)nentes inertes (le los combustibles nucleares irradia-

Los PROIn.E yIAS DIMAvADOS DE LA CTIIJ7,ACIUy D1', LA ESEE-
)S que, luego (le sometidos a un proceso de extracción

ciA ATóMICA cos E!yES r.tcírrcoá
ediante disolventes, solamente contienen vestigios de
ranio y (le otros elementos pesados,

.-\un en el supuesto de que, efectivamente, .ean sus-

pendidas las explosiones nucleares, no es posible con-
Los líquidos (le actividad media se obtienen al redu-

siderar que los efectos (le la radiactividad artificial que- el volumen (le los deseclios (le alta actividad, bien sea

den reducidos a duplicar la irradiacción a que estamos >r concentración o por reciclado interno. Conviene te-

sometidos los seres vivos. Ello es debido a la necesidad 1 presente que la actividad ele estos líquidos puede lle-

de considerar el incremento (le las irradiaciones como ir a alcanzar la cifra (le 111.000 curies por litro.

consecuencia (le los radioisótopos contenidos en los re- Los desechos sólidos consisten en materiales de cons-

siduos o desechos (le las instalaciones --cada vez más Licción, revestimentos (le protección, material (le la-

numerosas e importantes- donde la energía atómica se )ratorio, residuos (le animales contaminados por haber

transmuta en energía eléctrica, calorífica, etc. lo utilizados en las experiencias, cte.

En los centros donde se elaboran materiales de com- Teniendo presente la creciente trtilización del ]'luto-

bastión radiactiva, en los laboratorios donde se procede o como elemento combustible v- habida cuenta (le que

a la separación de isótopos, en las plantas (loada se pro- is productos (le desecho, así corno el Americio, el Cu-

dueen materiales para reactores, en las que existen reac- ) y el Rutenio"", son altamente nocivos v Jean con1en-

tores en funcionamiento, v en las instalaciones donde se !do va a, constituir uu grave riesgo para la salud pi-

procede a la recuperación química del Uranio e el Flu- i¡ca, se comprende la naturaleza del problema y la gran

tonio contenidos en los combustibles nucleares irradia - •gencia (le la indispensable necesidad de aislar tales



250 c. GA1BAte-PGERF.\s Los £LSBCxod R.\Ui.Ci11us 251

desechos, entre los (lile figuran las grandes cantidades um err aconseja someterlos a tratamientos conducentes

de Kripton`,. que se producen cuando son utilizados es- una reducción del mismo antes de proceder a su eva-
tos combustibles artificiales. nación.

Por último, dada la gran expansión previsible para la
producción de emergía mucleoeléctrica , es preciso consi- Tratamiento (le los desechos radiactivos.
derar que , lógicamente, va a iniciarse ua considerable y
creciente incremento de la cantidad de desechos radiac- Ya hemos anotado que los desechos se producen en
tivos de toda índole. us tres estados físicos y que su actividad o peligrosidad

puede ser baja, intermedia o elevada. Para dar idea de

u abundancia relativa diremos (lile, aproximadamente y
1. Volumen de los desechos radiactivos . por término medio, se producen n la siguiente propor-

ión: por cada volunicn de desechos de alta acti vi dad se

Para dar idea del volumen presentado por los des- producen 5 volúmenes de desechos de actividad media

echos producidos, diremos que en las instalaciones (le 100 volúmenes de desechos de baja actividad.

Hartvell (Inglaterra) se producen cada semana tinos Lógicamente el tratamiento a que deben someterse

150 m ' (le desechos sólidos que pesan unas 29 toneladas. stos desechos persigue la reducción (le su nocividad,

En cuanto al volumen de los desechos líquidos ano- )¡en sea mediante procesos (le dilución v dispersión, o

lastaremos (lile, considerando solamente tuna de las plan-
é

tnicas

utilizad

ración

as

y aislamiento.

son diferentes

Como

según

vamos

el

a
estado

ver,

físicotas norteamericanas que funcionan en Los Alamos (Nue
vidad presentados por los desechos.la actividadMéjico), se producen semanalmente un promedio de

0.000 litros. En cuanto a los desechos gaseosos, d.rellloS que, en

Las previsiones pe
as chimeneas y tuberías (le ventilación, el aire es puri-

rmuten calcular que la industria
-nucleoeléctrira morteamericona habrá producido en 1970

izado mediante filtros o sistemas (le filtración por ro-

iado. Los gases producidos durante las nampulaciones
unos 3 . 000 millones de caries disueltos en un volumen

utleares son descargados en la atmósfera a través (le
de 27 mrillotes de litros y que, en el apio 2000, la produc

himeneas, teniendo ( o no) en cuenta las cr�nd`.'ones me-
cióii )abra aleonado 60.000 millones de caries disueltos eorológicas . En el caso de que la actividad de estos ga-
en 1.100 millones de litros,

es sea baja o intermedia, antes de evacuarlos se les
Teniendo en cuenta que , en el año 2000, el 88 por lace pasar por filtros de elevado poder (le retención

100 de los radioisótopos más peligrosos producidos por :mando se trata de gases muy activos debe procederse a
escision estarán acumulados en los sistemas de evacuación u depuración química, a la separación del Todo en reci-
que se adopten, se eonrpremderá la i reste ice importan- tientes (le Plata, a la extracción (le 1ns —ases nobles y.
cia que irán adquiriendo los problemas relacionados con inalmente, a su filtración, antes de ser descargados en
la evaruacion de los des-el,os radiactivos, rayo gran vo- a atmósfera.
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El tratamiento de los desechos líquidos persigue Su cambio Túnico, el tratamiento biológico, la evaporacion
dilución hasta extremos que su concentración en radio- y la extracción, mediante disolventes, para obtener alea-
isótopos alcance valores d .spreciables, o la concentra- ciones o dispersiones de Zirconio, Aluminio, acero inoxi-
ción de radioisótopos en fangos más o menos espesos. dable }' los productos de escisión.

Al refrigerar los reactores se originan grandes can- Cuando los desechos proceden de la regeneración de
tidades de afluentes que contienen varias docenas de ele- combustibles muy concentrados -generalmente alea-
mentos activados por irradiación neutro'nica que, en ciones o dispersiones de Zirconio, Aluminio y acero uno-
su mayor parte, tienen un corto periodo (le división. xidable- son extraordinariamente voluminosos porque,
Cuando estas aguas presentan actividad muy baja pue- además de contener el diluyente del combustible, englo-
de intentarse su descontanr:nación mediante evaporado- han todos los productos de escisión, no gaseosos, asocia-
res (evaporaciones sucesivas) u mediante floculacion,s dos al mismo; cuando los combustibles contienen Zirconio
por procedimientos químicos combinados con procesos presentan el ión F- y cuando contienen acero inoxidable
de intercambio iónico o adsorción que permiten fijar los se asocia el ión SO.1-.
radioisótopos en minerales muy divididos, tales como Cuando los desechos proceden de combustibles poco
mica, cuarzo etc. (el Sr"' se fija más difícilmente que el concentrados (es decir, (le un núcleo de U revestido (le
Cs137 y el t2 ). Todavía es posible incrementar la des- Al, Zr o acero inoxidable) pueden ser:
contaminación mediante un tratamiento final de desiom- a) Desechos de gran actividad (contienen casi todos
zación eléctrica, aunque, en realidad, cuando se com- los productos (le escisión en una disolución diluida de
prueba que la contaminación de estas aguas es realmen- NO,H), que se obtienen durante el tratamiento del nú-
te débil, no es preciso extremar los tratamientos. cleo (le los elementos combustibles.

En efecto, en las plantas (le las instalaciones nuclea- b) Desechos de actividad intermedia, que contienen
res norteamericanas de Hanford, las aguas pr,,cedentes aproximadamente el (1,1 por 160 del total de los produc-
de la refrigeración de los reactores (reactivadas por irra- tos (le escisión y proceden de la disolución química del
diación neutrónica) son vertidas d*retaniente al río Co- revestimiento de Zr o de acero inoxidable en soluciones
lumbia, habiéndose observado que gracias a la corta de floreros o sulfatos, respectivamente.
vida presentada por los radioisótopos contaminadores- El volumen de los desechos evaporados oscila entre :
las aguas (le este río pueden ser utilizadas (y de hecho 0, 8 litros por kilogramo (le U en combustibles poco con-
son utilizadas) como potables, desde 55 kilómetros aguas centrados r -500 litros por kilogramo de U en combus-
ahajo (le aquellas cloacas. tibies muy concentrados.

Refiriéndonos a los desechos lígu:dos de a. tic idad En los T.R. UU. se obtiene un promedio de 5 litros
úitermedia, diremos que su tratamiento presenta mayor (le desechos de actividad intermedia v elevada por cada
complejidad. Hasta ahora ha sido estudiada una gran kilogramo de U.
variedad de procesos, entre los que destacan la reten- En las instalaciones de Hanford (FE. UU.) se han
clon v mnnitorajc, la dilución, la fluculación, el inter realizado investigaciones experimentales, a escala indus-
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trial, utilizando los desechos líquidos luego de enfria- rentan una autucuncentración que reduce su volumen

dos. Los resultados obtenidos demuestran que la adición un 30 por 100.

de K, Fe (C\), y Ai, (SO4), a una solución (le pH re- En el caso de los líquidos que presentan una activi-

gtilado permite -por sedimentación libre- aislar el d elevada, las dificultades los problemas son mucho

Cs13' v el Sr"" procedentes (le la escisión. Luego de ais-

lar estos (los radioelementos de largo período, se adi- Los investigadores vienen preocupándose por la dis-
[nución (le tales dificultades, habiéndose propuesto ydonan los productos químicos, y el líquido que sobrena-

da puede ser evacuado directamente en el subsuelo. ilizado diversos métodos entre los que citaremos :
a) La reducción del voltnnen de los desechos me-

En las concentraciones por simple floculación, eva
zote modificaciones de los tratamientos.

poraciones sucesivas, etc., se consigue reducir al 20 por
b) La concentración de los desechos mediante un

100 el volumen total de los desechos líquidos, mientras
Hipo especial o por autoconcentración en tanques de

que en el precitado método se logra reducirlo al 10
nacenantiento.

por 100.
C) l.a solidificación de los desechos líquidos mediante

En las plantas (le Los Alarnos (Nuevo Méjico) estos ncentración, utilización del cemento portland, adsor-
desechos líquidos son trasvasados a un rotántero, en el ' 1, el, arcillas v otros minerales naturales, o calcina-
que se introducen las dosis necesarias de [,'e, (SO,), Sil.
NaOH, CaCl2, v (le un agente que coadyuve a la coagula- Cuando los lodos resultantes presentan una actividad
ción. Luego de mantenerlos durante quince minutos en ja o media, puede procederse a un proceso de conge-

un floculador, se dejan sedimentar durante dos lloras y :ión o fundición mediante el cual son destruidos los

se pasan por filtros rápidos de arena a una velocidad loides, a la par que se aumenta el rendimiento del fil-

de 1.800 litros/m' hora, pasando a los tanques (le reten- tje v se obtiene una disminución del volumen de los

ción definitiva, donde los efluentes filtrados son some- se:ho,. Las torras (le filtración se almacenan en reci-

tidos al monitoraje antes de ser evacuados. Natural- entes especiales.

mente que cuando el monitoraje revela que estos eflu,n- Recientemente se ha ensayado la fusión vítrea de las

tes son todavía excesivamente activos, se les somete de rtas de filtración, transformándolas en ladrillos silica-

nuevo al circuito descrito. Estos fangos son trasvasados dos que contienen hasta 50 caries (le productos (le ese¡-

periódicamente a un tanque especial para la retención de ín (con periodos de cinco a seis años) por kilogramo

fangos (cuya cabida es de unos 5.500 litros ) y, mediante peso.

la inyección de aire comprimido, se pasan a un filtro (le En el caso (le los desechos sólidos, cuando se trata

vacío. El denso fango resultante constituye la torta (le materiales fuertemente contaminados, debe proceder-

filtración que se recoge en tambores de tinos 200 litros a su descontaminación inicial «in sito» -utilizando

de cabida, que se tapan y preparan para su inhumación ilumnas (le intercambio iónico con un total (le 1 m3 de

sirva, lignito, etc.- antes de ser trasladados al verte-en el vertedero contaminado. Estos lodos todavía expe-
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alero. La reducción de su volumen puede lograrse nle secuencia de sus reacciones con las superficies del sue-
diante su incineración (cuan(lo sean combustibles), o a lo; pero, en otras ocasiones, se ha comprobado que,
través de un proceso de trituración compresión, se- tanto el kadiorutenio como los iones i\0, de los des-
guido de un embalado a presión y fusión vítrea. Los echos, se desplazan con velocidades tres a cuatro veces
principales problemas estriban en el logro de un método mayores que la del agua. Por otra parte, ya dijimos que
satisfactorio para su recogida v cuando, luego de empa- cuando se producen grandes volúmenes de líquidos
quetados, requieren embalajes espec,ales, el problema de bajo nivel radiactivo, pueden ser evacuados directa-
queda concentrado a su transporte hasta el vertedero. mente (en los ríos o en el mar) en cantidades perfec-

Como ha podido observarse, en las operaciones que tamente controladas.
integran el tratamiento (le los desechos radiactivos son Los desechos líquidos de actividad intermedia tam-
utilizadas grandes cantidades (le productos químicos, bién pueden ser vertidos en profundos pozos practi-
además (le requerir costosas instalaciones adecuadas a callos en formaciones arenosas, ya que tanto por sus
la finalidad perseguida v una constante v estrecha viga- abundantes espacios intersticiales, como por sus pro-

piedades para el intercambio iónico, tienden a retener los
El coste de un tratamiento concienzudo puede eva- radioisótopos. Además de los pozos de inyección o

luarse en unas 360 pesetas por metro cúbico de desechos vertido de los desechos, es preciso practicar otros po-
líquidos. zos (le seguridad que sirven tanto para disminuir la

presión en el orificio (le los pozos, como para realizar
un control radiológico para dirigir los efluentes, de

3. Ez�aruncró�2 di, los desechos radiactivos. tal modo que se aprovechen al máximo las formaciones
sedimentarias utilizadas. En las instalaciones nucleares1-a hemos expuesto los métodos y precauciones que
canadienses, estos líquidos de actividad media son mez-deben adoptarse para evacuar los gases a la atmósfera.
dados con cemento en tambores que son apilados y en-Los desechos líquidos de escasa actividad pueden ser
terrados totalmente en zanjas de hormigón.evacuados (como lo hacen algunas plantas de Canadá),

en pozos excavados en areniscas, que se llenan con pie Respecto a los líquidos de actividad elevada ya he

(Iras (le pequeño tamaño para impedir que los líquidos nos expuesto los tratamientos que permiten concen-

entren en contacto con el aire. En las instalaciones nor- trarlos. En la planta norteamericana ele ldaho estos lí-

teamericanas de Hanford se estudió el desplazamiento quidos son almacenados en tanques de dos formas dis-

de las aguas suberráneas que, en lugar de la evacuación, tintas, cuyas capacidades nominales son (le 110.000 y
recorren una distancia de treinta y dos kilómetros cada 1.100.000 litros. Con ellos se persigue el principio de
1 80 años. Parece ser que los radioelementos contenidos «concentración y almacenamiento», ya que el almace-
en estas aguas (posiblemente con la excepción del Rute- namiento (le productos sólidos presenta las siguientes
nio), se desplazan más lentamente que el agua a con- ventajas :
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(1 ) Siempre es mayor la semejanza entre los des- irradiación y contaminación, por lo que es preciso adop-
echos y los materiales del suelo. tar medidas muy especiales. 11alton A. Rodger (de la

b) Presentan menos peligro de dispersión que los Chemical Engineering División, Argonne National La-
líquidos activos. boratory III), ha calculado la intensidad (le la actividad

c) Presentan plenos movilidad. de los desechos que deben transportarse, los peligros in~
d) Ofrecen el mínimo volumen. herentes al transporte, y el costo de tales operaciones.
e) Por haber sido previamente eliminados los iones Ciertamente que tanto el tratamiento como la es-a-\- SO4` contenidos en los líquidos activos, es mucho cuación de los desechos radiactivos supone cons'derables

menor la corrosión que producen en los tanques de al- sacrificios económicos; sin embargo, cuando estos gas-
macenamiento. tos se reparten entre el número de unidades (le energía

f) Se simplifican los tanques-almacén. eléctrica producidas, se observa que suponen una P'que-g) Producen menos gastos, y ña cantidad respecto al coste de la unidad de energía
11) Queda la posibilidad de separar determinados producida.

productos de escisión para su ulterior utilización.

Por último, los desechos sólidos que presentan acti-
vidades pequeñas o intermedias vienen siendo enterra-

VI
dos en zonas aisladas o hundidos en el mar. Cuando

presentan actividad elevada se colocan en excavaciones
EL PROBLEMA DEL CONFINAMIENTO DE LOS DESECHOS RA-

revestidas (le acero o de tubos de hormigón.
DIACTIVOS Y LAS POSIBILIDADES DE SU SOLUCIÓN -MEDIANTE

Habida cuenta (le que la desintegración de los des-
IH1%ESTIGACIOSES GEOLÓGICAS

echos radiactivos sigue una ley exponencial, tanto el

blindaje como la refrigeración (le los desechos pue
den ser simplificados si se adopta la precaución de man-

A lo largo de los párrafos precedentes se ha visto que,
a causa de las experiencias nucleares, se ha producido

tenerlos previamente almacenados durante cierto tiempo, una contaminación radiactiva general en nuestro pia-
lo que, no obstante, plantea importantes problemas téc- neta y que, por ello, todos los seres vivos estamos so-
nico5 v económicos. metidos a irradiaciones cuya intensidad media puede ser

Por otra parte, razones de orden ecollórnaco, psicoló- evaluada en el doble de la presentada por la irradiación
gico y de seguridad aconsejan que el tratamiento de los natural. También vimos las circunstancias determinan-
deseclios sea efectuado en emplazamientos cuidadosa- tes de que dicha contaminación artificial aparezca dis-
mente seleccionados, lo que muchas veces exige el trans- tribuía muy irregularmente sobre la superficie terres-
porte de grandes cantidades de actividad durante ciertas tre, v (le que sus valores máximos corresponden a una
etapas del proceso. banda que recorre todo el hemisferio boreal entre los

Como puede suponerse, al igual ilue durante las ma- paralelos de -40° v 50°; es decir, que la contaminación
nipulaciones, el transporte (le desechos ofrece riesgos de aparece condensada en la zona templada boreal, donde,
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congo es sabido, quedan localizados los países más po-
blados y civilizados. El problema de la selección del emplazamiento

Por esta última circunstancia se comprende que sea en de las plantas o laboratorios destinados a las
dicha zona donde haya comenzado a desarrollarse la uta- in-,,estigacioues y beneficios nucleares.
lización de la energía nuclear para fines pacíficos y, con-

siguientemente , donde se presenten con mayor volu- De lo anteriormente expuesto a propósito de las ex-

nten y gravedad los problemas que plantea la produc- riencias nucleares, se colige una gran probabilidad para

ción de desechos radiactivos. Debe tenerse en cuenta previsión (le que, en el futuro, el hemisferio boreal

que, en este caso , no se producirá una dispersión de los soltará mucho más afectado que el hemisferio austral

radioisótopos a la escala terrestre (cual sucede en el r la contaminación radiactiva producida por las diver-

caso de las explosiones nucleares ), sino que los terribles s fuentes.

efectos se condensarían en áreas relativamente pequeñas Por otra parte, dentro del hemisferio boreal, la par-

situadas en torno al punto de producción (le los desechos. más afectada por la contaminación será la compren-

Por otra parte, debe considerarse que la intensidad de la en la zona templada, tanto por su mayor progreso

la contaminación y, consiguientemente , de sus efectos , se- mico (capacidad contanminadora), como por quedar

ría incomparablemente superior a la producida por las jo la «corriente en chorro,,.

más intensas lluvias radiactivas consecuentes a las ex- Consiguientciiicittc se comprende que en la zona tem-

plosiones atómicas. Finalmente, debe tenerse en cuenta 'da boreal sea donde, precisamente, sea necesario adop-

que una planta atómica industrial es una compleja y las nrá.r-unas precauciones al elegir el emplazamiento

costosa instalación destinada a funcionamiento pernea- cualquier tipo de instalaciones nucleares.

nente; consecuentemente la producción de desechos es La necesidad (le transportar y evacuar considerables

continua y, por esto, la intensidad (le la contaminación utidades (le desechos radiactivos, así congo el gran cos-

ambiental será acumulativa. Y riesgos entrañados por la primera (le dichas opera-
mes, pueden, a primera vista, sugerir la conveniencia

De aquí la necesidad de adoptar medidas urgentes en
efectuar tales instalaciones en las zonas litorales, para

torno a la solución de los complejos y diversos aspectos
;agitar la evacuación (le los desechos en el mar. Sin empresentados por el problema. Comprendiéndolo así la
ego, vamos a revistar sucintamente los graves peligros

UNESCO, convocó una conferencia internacional que se

celebró en Mónaco durante los (lías 1(i a 21 (le noviero- plisados en tal sugerencia.

bre de 1959 y a la que asistieron 312 representantes (le

32 paises (entre los que figuramos cuatro españoles), sien- Los peligros de la contaminación oceánica.

do presentadas y discutidas cerca (le 100 comunicaciones,

relativas al problema que nos ocupa, cuyos resúmenes Contra la suposición, más o menos teórica v excesi-

vos han inspirado y documentado al redactar estas líneas, mente divulgada, (le que resulta prácticamente ilimita-
la capacidad (le absorción (le contaminantes por las
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aguas oceánicas, puede ser esgrimida una serie de he- radioisótopos que, al ser ingeridos por el hombre, ter-

chos que evidencian todo lo contrario, al menos en lo minarían por fijarse Y concentrarse en sus huesos y en

que atañe a los desechos radiactivos. sus tejidos blandos.

La evacuación de los desechos líquidos en el litoral En resumen, la contaminación radiactiva de las aguas

determinaría inmediatamente tina contaminación de in- litorales determinaría enfermedades o muertes masivas

tensidad progresiva en las aguas litorales. Los radioisó- de los seres marinos (tina de las principales fuentes de

topos serían incorporados a los tejidos blandos y duros nutrición v de riqueza para el hombre) Y se traduciría en
peligrosísimas concentraciones de radioelementos en lasde la fauna nerítica entre la que, como es sabido, fiar

ran todas las especies explotadas por el hombre. Los ani- distintas partes del cuerpo humano.

males superiores (moluscos, vertebrados, etc.), acumula- La evidencia de estos graves peligros aconseja evitar

rían en sus entrañas los radioisótopos, bien por su in- totalmente el desagüe en el mar de colacas que transpor-

gestión directa, o a través de sus alimentos orgánicos ten líquidos radiactivos.

H(rnicroorganismos)eontaminados. Dada la aran mae'nitud Habida cuenta de que la vitrificación de los desechos
de los períodos de división presentados por algunos de los sólidos, o su reclusión en masas de hormigón, dificulta la
radioisótopos entrañados en los desechos, puede prever- expansión de los radioisótopos en las aguas oceánicas,
se que la contaminación radiactiva de los peces, molas los físicos y químicos nucleares han supuesto que tales
cos, etc., persistiría durante toda sil vida. ladrillos silicatados v bloques de hormigón podían ser

De esto se coligen dos peligros evidentes. sumergidos en profundidades oceánicas superiores a

Por una parte, ya henos visto que la contaminación 1.000 metros que, como es sabido, suelen corresponder a

radiactiva natural de las aguas oceánicas presenta una parajes un tanto alejados de la costa y, por lo tanto,

intensidad muchísimo menor que la existente en la super- de las aguas litorales explotadas para la pesca.

ficie terrestre emergida. Esto quiere decir que los ani- De hecho sabemos que en Inglaterra y en algunas de

males marinos están sometidos a tina irradiación na- las plantas nucleares norteamericanas se viene utilizando

tural mucho menos importante que los animales terres- este sistema de evacuación para los desechos sólidos sin

tres y, consiguientemente, es previsible que los animales que, a nuestro juicio, havan sido suficientem-ente estudia-

marinos presenten un umbral o límite de tolerancia dos, ni debidamente comprobados e.rherionentalme�rte.

mucho menor que los terrestres. De esto se sigue que la los resultados prñcticos que puedan dimanares del con-

contaminación radiactiva del océano tendría una fuerte finamiento de tales bloques 1, ladrillos silicatados.

e inmediata repercusión en los procesos fisiológicos de La corrosión química del agua oceánica puede llegar

la fauna marina que, en consecuencia, acusaría fuertes a desintegrar tales bloques artificiales, provocando la
trastornos o, incluso mortandades masivas. liberación (le su contenido radioisotópico en colabora-

Por otra parte, en el supuesto de que la fauna no 11e. ción con los centenares de atmósferas a que -segtín la

gase a morir, es evidente que tanto en su carne como profundidad de inmersión- havan quedado sometidos

en sus huesos se acumularía una creciente cantidad de los bloques.
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Por otra parte, es indudable que, en cualquiera de sus pueden constituir los vehículos de transporte de los ra-
profundidades, los fondos oceánicos están sometidos a dioisótopos hacia las regiones más superficiales, en las
procesos de erosión mecánica, cuya intensidad v caracte- que el plancton -principal fuente nutritiva para la fauna
rísticas varían considerablemente (le unos sectores a otros, marina-- puede ser ingerido por las especies pesqueras
como consecuenia de la diversa intensidad presentada por explotadas y utilizadas por el hombre. Por otra parte,
las corrientes profundas, N- particularmente, del influjo no debe olvidarse que ciertas especies de peces utiliza-
ejercido por los rasgos topográficos de cada sector. (los ordinariamente por el hombre también han sido cap-

Finalmente, debe considerarse que, en las laderas sub- turadas a profundidades próximas a los 1. 000 metros, lo
marinas suficientemente abruptas se producen, con cier- que demuestra una gran capacidad (le emigracion verti-
ta frecuencia, importantes desplomes o avalanchas de cal que, indudablemente, coadyuvaría al transporte de los
sedimentos que, en varias ocasiones, han producido la radioisótopos desde las grandes profundidades oceánicas
ruptura (le los cables (le telecomunicación transoceánica. basta el cuerpo humano.

Es evidente que estos aludes sedimentarios pueden coad- En resumen, parece evidente la imposibilidad de uti-
ytnar de un modo importante, a la erosión fragmen- linar los ámbitos marinos como vertederos de los des-
tación (le aquellos bloques de vidrio u hormigón. echos radiactivos, dadas las graves consecuencias que

En resumen , parece muy probable que, en un plazo ello puede reportar para la fauna marina , lo que se tra-
más o menos prolongado, los radioisótopos contenidos duciría en una gran merma (o, incluso, la desanaricióu )
en dichos bloques queden libertados Y desparramados por de esta importantísima fuente de riqueza y, lo que sería
el fonído oceánico y, en tal caso , es necesario considerar más grave , en la creciente concentración de radioele-
si los radioisótopos podrían pasar desde los �rauder abis- memos en el cuerpo de la población humana..Asi lo hizo
mas oceáncios al cuerpo Irunrano. constar el autor de este trabajo en la Conferencia Inter-

Sabemos que las aguas del fondo marino están some- nacional convocada, al efecto, por la UNESCO.

tilas a renovaciones periódicas y que, tanto ellas como Por consiguiente. es preciso buscar en los terrenos
las sustancias nutritivas concentradas en la superficie emergidos la solución al problema planteado por la eva
del fondo oceánico, alcanzan la superficie marina a tra- cuacrón de los desechos radiactivos.
vés de corrientes ascendentes bien estudiadas. Por otra

parte, sabemos que -contra lo que venía suponiéndose

hasta hace muy pocos años- el plancton puede vivir, y 3. Posibilidades y precauciones para la evacuación

de Hecho habita, en grandes profundidades y que es de los desechos radiactivos en tierra firne.

arrastrado por dichas corrientes ascendentes.

En virtud de estos hechos, es perfectamente admisible Vistos los peligros previsibles en el caso de conta-

la suposición de que los radioisótopos dispersos en aque - minación oceánica, es preciso prescindir de las zonas cos-

]las profundidades pueden ser asimilados y quedar con- teras a la hora de instalar plantas nucleares.

centrados en los seres planctónicos que, por otra parte, Pensando en las regiones interiores, la primera y más
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elemental de las precauciones consistirá en elegir asna
serie de puntos que queden alejados varias decenas
de kilómetros respecto a núcleos urbanos de cierta im- 4. E igencias gcológiras de los diversos tipos
portancia. de confinamiento.

Las explosiones soviéticas efectuadas en el lago Bal
kach quedaron a menos (le cien kilómetros de dos ciu- Según su naturaleza y actividad, los desechos radiac-
dades de más (le 100.000 habitantes : Smipalatinsk 1- Rub tivos exigirán un confinamiento nulo, mínimo o máxi-
zovsk. También es verdad que uno (le los polígonos mo, en el substrato geológico.

utilizados por los norteamericanos (e1 (le Las Vegas), (lis- Cuando se trate de gases que hayan (le ser libertados
ta 110 Km. de esta ciudad v que el otro polígono (Los en la atmósfera, o de disoluciones que presenten una
Alamos, en Nevada), (lista solamente 300 Km. (le Los actividad muy baja v hayan de ser evacuados en cursos
Angeles, 400 Km. de San Diego y 600 Km. de San Fran- superficiales de agua, se presentará el caso de confina-
cisco. Por Último, el polígono inglés de Womera (Aus- miento nulo. En este caso, será preciso tener presentes v
tralia) queda a 000 Km . de Sidney y a 900 Km. de 1v1c1- aplicar convenientemente los conocimientos sobre la di-
bourne. námica atmosférica , o investigar : los coeficientes de la

En todos estos casos se trata de explosiones nuclea- difusión turbulenta presentada por las corrientes acuá-
res aisladas y, dichas distancias, permiten salvar el área ticas y sus relaciones con otras variables, la influencia
en que se produce la expansión (le los radioelementos . ejercida por los líquidos evacuados sobre la flora v la

Ciertamente que en el caso de plantas nucleares in- fauna acuáticas , los efectos de adsorción e intercambio
dustriales no se producen tales expansiones instantáneas fónico previsibles según la naturaleza de los sedimen-
y violentas ; pero no es menos cierto que, en ellas, debe tos acumulables a lo largo del lecho v, por último, la
preverse una expansión lenta, pero continua, cuyos efec- traslación v lugar de depósito previsibles en los sed`men-
tos pueden , a la larga, ser perfectamente equiparables a tos transportados a lo largo del lecho de los cauces.
los que de una explosión nuclear . Esto viene a justifi- Cavando se trata de enterrar, a escasa profundidad.
car las mencionadas precauciones en la selección de em- desechos vitrificados o incluídos en bloques de hormi-ón,
plazamiento. lo mismo que cuando sea necesario inyectar en el substra-

Por otra parte , se procurará que los puntos elegidos to descargas de desechos líquidos, bastará un confina-
queden próximos a pequeños arroyos tributarios de ríos, miento menos hermético. Si se trata de soluciones será
cuyas aguas recorran tramos de la mayor longitud po- preciso estudiar los desplazamientos que puedan experi-
sihle antes de que alcancen núcleos urbanos importantes . mentar los radioisótopos en el subsuelo , así como -el efec-

Luego de realizada esta elección previa , deberá proce- to mixto de su arrastre por las aguas subterráneas v su
derse a un detallado y completo estudio geológico , te- retención por las rocas entre las que vayan a circular
niendo presentes las condiciones exigidas por el tipo de estas aguas . Si se trata de desechos envasados o vitrif-
confinamiento requerido . callos, debe preverse que los radioisótopos pueden pasar
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al agua, constituyendo disoluciones , por efecto de la lixi-
de intercambio jónico presentada por los materiales que

viación del agua subterránea , que puede ser incremen
las integran.

tala por efecto (le la descomposición o putrefacción (le Aun cuando se elijan, u resulten indispensables , los sis-

las sustancias orgánicas . Consiguientemente en estos ca- temas de confinamiento medio o total, los procesos de

sos, es preciso investigar las propiedades (le cambio jónico adsorción previsibles en los materiales envolventes del

presentadas por el subsuelo. así como los procesos (le
sistema de evacuación de desechos presentan un gran in-

succión previsibles según su porosidad . terés, dada la posibilidad de que se produzca un ac-
cidente o ruptura.Finalmente, cuando los desechos estiba integrados por

En las plantas nucleares norteamericanas de Han-productos de escisión que presenten una actividad eleva
lord, los desechos sólidos son vertidos en el subsueloda, será preciso someterlos a un confinamiento máximo.
aprovechando la circuntancia de su naturaleza calcárea,Las investigaciones geológicas deberán enfocarse hacia
pues parece ser que la caliza puede eliminar el Sr yla comprobación de que el substrato reune las condiciones
otros radiolementos osteófilos activos.

necesarias para el aislamiento y la estabilidad de los des
Pero, en lineas generales , las investigaciones actualesechos. En cuanto sea posible , los estudios geológicos per

se orientan hacia la discriminación de si es preferible ut -mitirán aconsejar el tratamiento a que deben ser soine
Tizar rocas dotadas de una gran capacidad de intercam-tidos los desechos para hacerlos compatibles con la idio-
bio jónico (arcillas, pizarras, etc.), o rocas más permea-sincrasja del medio geológico en que vayan a ser eva
hles que permitan establecer un contacto más amplio en-cuados. Entre las formaciones geológicas más propicias
tre su superficie y la (le los desechos. Estas últimas ro

para este tipo (le confinamiento , figuran las masas sa-
cas presentan los inconvenientes de que suelen contener

linas y las formaciones permeables profundas.
valiosos recursos hidrológicos y de que el monitoraje re-

De lo que acabamos de exponer, se colige el gran jn soltaría mucho más difícil en caso de riesgo contamina-
terés presentado por el estudio (le los procesos de tivo.
adsorción e intercambio iónico que pueden permitir la fi- Guando se p retende nn confinamiento total (sin ad-
jación (le los desechos radiactivos en el subsuelo . sorción ), es preferible la uutilizacióii de formaciones iinn-

Cuando no fueron previamente efectuadas las reque- permeables , tales como la sal connrín o las pizarras.
ridas investigaciones geológicas , han surgido grandes La utilización (le la sal gema presenta numerosas
dificultades por desconocerse la naturaleza y caracteres ventajas y algunos inconvenientes . Entre aquéllas men-
de los lugares a los que irán a parar los efluentes líqui- cionaremos: la gran antigüedad (le los yacimientos sa-
(los. Esto ha provocado la necesidad de construir artifi- linos, la impermeabilidad (le la sal para el agua, la amplia
cialmente grandes columnas (le intercambio iónico ente- dispersión geográfica (le los yacimientos salinos, las
rradas, formadas por rocas trituradas cuyo monitoraje enormes cantidades disponibles , su resistencia estructu-

resulta más fácil ; estas columnas son abandonadas tan ral , su elevada conductividad térmica comparada con la

pronto sea comprobado el agotamiento (le la capacidad de otras formaciones geológicas , la relativa facilidad
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con que pueden practicarse oquedades por medios me- practicando profundos orificios llenos de agua salada es-

cánicos o por simple disolución, la escasez de terranutos tancada, método que resultará particularmente ventajoso

en las áreas donde existen grandes yacimientos salinos, para la evacuación de grandes volumenes de desechos

y la posibilidad de recuperar, en el futuro, productos de baja actividad.

de fisión a partir de los desechos evacuados en las forma- Cualesquiera que sean el estado fisico y grado de ac-

ciones salinas. Entre los inconvenientes de su utiliza - tividad presentados por los desechos que hayan de ser

ción figuran su extraordinaria plasticidad, su gran so - abandonados en el, substrato , deuen considerarse básicas

lubilidad y el inconveniente d.manado de los fuertes in - las investigaciones geoh�drológicas y, particularmente,

crementos térmicos previsibles durante la desintegración las inherentes a las modalidades que pueden presidir el

de los radioisotopos . Consiguientemente seria preciso desplazamiento de los desechos líquidos en medios Po-

realizar un previo y exacto cálculo de las temperaturas rosos no saturados . En el estudio del desplazamiento del

y tensiones que se producirian ; quizás, si tales desechos agua a través del substrato se utilizan las diversas sus-

se dejasen enfriar durante un par de años, podrian ser tancias trazadoras.

almacenados en las formaciones salinas sin que las tem- Una cuestión fundamental es la consideración de que,

peraturas rebasen los 100 °C, pues los ensayos realiza- si bien es cierto que las formaciones geológicas son con-

dos en el laboratorio parecen demostrar que, ni la con- sideradas como homogéneas e isótropas desde el punto

ductibilidad térmica ni las propiedades estructurales de de vista estadístico, en la realidad presentan numerosos

la sal, experimentan fuertes alteraciones cuando es so- elementos heterogéneos que ejercen una influencia con-

metida a los efectos de grandes dosis de radiación . siderable en la dispersión de contaminadores.

En cuanto concierne ala utilización de las pizarras , di- Las experiencias realizadas en el laboratorio con me-

remos, que efectuando perforaciones mediante procedí - dios granulares homogéneos han permitido demostrar

mientos especiales (por ejemplo , utilizando, como en las que las constantes de dispersión son mayores que las di

industrias petrolíferas , presiones suficientes para frag- fusividades moleculares. Consecuentemente es previsible

mentar la roca), pueden ser inyectadas en las forma- que la dispersión resultará proporcional a la raíz cuadra-

ciones pizarrosas , mezcladas de barro, desechos y ce- da del tiempo y, por lo tanto, a la distancia media reco-

mento que se solidifican por sí solas. El mayor proble- rrida por las disoluciones.

ma planteado en este caso estriba en la dificultad de pre- Sin embargo , en la práctica no se obtienen los mis-

ver el tipo de fragmentación que se producirá y, por mos resultados cuando se extrapolan, a las distancias

lo tanto, la distribución real que presentarán los desechos reales, las constantes obtenidas en laboratorio. El án-

luego (le su evacuación ; en cualquier caso, resultará de- gulo de dispersión, lo mismo que los tiempos de disper-

cisivo el factor entrañado por la tensión residual de la sión longitudinal, presentan valores que resultan va-

roca . rías veces superiores a los previsibles teóricamente. Tam-

Cabe todavía pensar en la posibilidad de utilizar un hién ha podido comprobarse que las disoluciones CINa se

método mixto (confinamiento mecánico v adsorción), diluyen mucho al recorrer los 200 primeros metros v re
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sultan muchísimo más diluidas cuando han recorrido se prevé la instalación de plantas nucleares, lo que re-

2.000 metros; estos resultados experimentales son ohte- quiere la realización de un completo estudio geológico,

nidos mediante controles efectuados a través (le pozos que no solamente se apoyará en minuciosas observacio-

o sondeos . nes superficiales , pues deberá ser refrendado por cente-
nares de pozos efectuados en las áreas circundantes y en
el mayor número posible de datos y muestras obtenidos

v. Principales líneas directrices de las inr�r�stign mediante sondeos mecánicos por rotación, percusión y
nones geológicas necesarias. batido.

A lo largo de los parágrafos precedentes ha podido Lógicamente estos estudios deben ser acompañados

observarse que los problemas plantearlos por la evarnia-
de los indispensables trabajos topográficos y, sobre todo,

ción de los desechos radiactivos tienen, en última instan de las investigaciones geofísicas que en tan alto grado

cía, un carácter netamente geológico, puesto que la Tie coadyuvan al Conocimiento de las propiedades del sub
suelo; a ser posible, las exploraciones geofísicas seránira es el único lugar en que pueden ser evacuados los

desechos radiactivos, confinándolos (si son concentra-
aéreas y superficiales, v comprenderán los métodos mag-
nético, radiornétrico, gravimétrico sísmico.

dos o dispersándolos (si son diluidos).
También deberán efectuarse estudios sedimentológi-

Es verdad que, generalmente, tanto los especialistas

profesionales como los técnicos de las industrias uuclea_ cos, (le capacidad (le intercambio catiónico presentada
por los materiales, (le composición geoquímica y de losres, han tardado en comprender y reconocer el papel,

fundamental y, crítico, que corresponde a las Ciencias caracteres químicos mostrados por los suelos.
Otro grupo (le investigaciones entraña las relativas aGeológicas en dichas irrdlrstrias. Yero no es menos cier-

la hidrología regional, v comprende el estudio de la per-
to que, por otra parte, los geólogos han tardado has-

meabilidad presentada por el substrato, el caudal v la
tante en comprender v aceptar, en todo su alcance, la

dirección presentados por las corrientes subterráneas y
responsabilidad que les incumbe en este nuevo dominio

científico.
la distribución (le los elementos naturales en las aguas

.
Actualmente la Concisión de Energía Atómica (le los subterráneas.

Estados Unidos comprende perfectamente el gran finte- Una vez efectuadas las precitadas investigaciones, se
considerará la clasificación regional (le los problemas

rés de tales investigaciones geológicas, y la mejor prue-

ba de ello es el hecho de que, durante el período 1950- planteados por el emplazamiento de las futuras plantas,
atendiendo a la naturaleza de los desechos radiactivos y

1960, ha venido atribuyendo mayor importancia a los
a su comportamiento en un medio físico determinado vproblemas relacionados con la evacuación de los Bes-
en función (le] tiempo.

echos que a la prospección (le los criaderos de -nrcnera
Rs preciso realizar un municioso estudio del compor-

les radiactivos.

Las investigaciones geológicas deben comenzarse por tamiento, real v potencial, de los desechos de actividad

el análisis y la evaluación (le los emplazamientos donde baja n intermedia en los distintos tipos de macizos geo-
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lógicos autóctonos, tales como los volcánicos, calizos, disoluciones de distintos elementos constituidas por las
cuas subterráneas.pizarrosos, elásticos groseros, etc. ab

Debe estudiarse la posibilidad de utilizar las cubetas Las investigaciones geotérmicas serán necesarias pa
estructurales, los sistemas de d.aclasas, los lechos estra- ra la evaluación del problema térmico que plantearía la
tigráficos, los domos salinos, etc., para la evacuación inyección en el substrato de desechos dotados (le eleva-
y confinamiento de los desechos de elevada actividad. da actividad.

Hay que efectuar estudios radiontétr.cos profundos También será necesario investigar el grado de estabi-
para conocer la radiactividad natural de aguas y de lidad química presentado por los desechos disueltos

las rocas, conocimiento que servirá de base para calcu- cuando son depos'tados en formaciones geológicas de

lar la irradiación total, luego de los posibles incremen- los distintos tipos (le facies litológicas.

tos producidos por los desechos. Finalmente, será preciso efectuar estudios petrográfi-

Es necesario realizar estudios geobidrologicus que cos análisis cualitativos y cuantitativos de las fraecio-

abarqun todas las fases y aspectos del agua copio re- nes sedimentarias nt,is finas (arcillas), con el fin de pre-

curso natural indispensable, como agente geoquimico y ver la importancia v características que presentarán los

como agente erosivo v- sedimentario. Aquí queda ira- procesos de intercambio jónico.

plicado el estudio de: los procesos naturales eje purifi-

cación del agua (intercambio jónico, adsorción, pre-

cipitación química, evaporación y concentración bioló- CONcr.EBró -,

gica), los procesos naturales (le dilución (difusión, dis-

persión, dilución isotópica v mezcla turbulenta), los pro- En los párrafos precedentes se ha visto que los pro-

cesos de dispersión e difusión operados en las aguas su- gresos efectuados por la Ciencia Nuclear se traducen en

perficiales v subterráneas, la velocidad que preside el la producción (le una larga serie (le radioisótopos, algu-

desplazamiento (le los elementos contam1nadores en una nos (le los cuales presentan períodos de división has-

corriente, los procesos del flujo (le las aguas subterrá- tante considerables.

neas a través de los materiales detríticos v de las rocas Por otra parte, está perfectamente demostrado que

compactas (calizas, eruptivas, etc.), el comportamiento cierto número de estos radioisótopos quedan intjdi:ados

del agila v (le las soluciones químicas en la cona (le airea- en las reacciones bioquímicas intee-rantes de los proce-

ción (donde el agua se desplaza en forma (le vapor o (le sos nietabólicos ordinarios, terminando por fijarse en
los tejidos duros (huesos) o en los tejidos blandos deflujo nn sahrrado). etc.

Con el fin de observar el desplazamiento de las aguas los animales v el hombre.

subterráneas. podrán ser utilizados elementos trazado- Esto explica (11 1 : la creciente contaminación radiiac-

res o bien los métodos dimanados (le la detección del tiva ambiental se traduzca en un incremento proporcio-
nal de la cantidad de radioisótopos fijados en los tejidospotencial eléctrico d � los terrenos geológicos y (le las
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animales y ele la irradiaccion a que estamos sometidos

los seres vivos.
Siendo previsible para un futuro inmediato, un am-

plisimo desarrollo de las industrias electronucleares, et-

cétera, es fácil atisbar que, de no adoptarse las debidas

precauciones, el incremento de irradiación rebasará los A N T o NI 0 D G E RO J o, s. l.

umbrales o límites (le tolerancia de los seres vivos y se Director del observatorio de cartuja ( Granada

traducirá, cuando menos, en graves trastornos o dis-

funciones orgánicas.
EL PRONOSTICO EN GEOLOGIA

Los desechos producidos en todo tipo de instalacio-

nes nucleares contienen una considerable cantidad de ra- h a S u -NI E,

dioisótopos \ . por consiguiente, es preciso proceder a Lt extrapolación hacia el futuro de los fenómeno, geológicos , ,t,,s

su atslanl'.ento, dado que nos es posible acelerar la des- dificil que en muchas otras ciencias naturales. tiene especial interés prac-
tico: 1) en el estudio ele los glaciares, indicadores de las tendencias de

ti ULL o11 de tales radioelementos variabilidad de los climas terrestres,) en la observación de los prcce-
En el estado actual (le nuestros conocimientos puede sos volcánicos, frecuentemente diversos en (1'fe:enies volca!'es. y 2) en

afirmarse que no existe garantía alguna para la utiliza- la predicción sísmica, donde a falta (le un com,ciiniento ascqu.ble del
estado interno de la corteza y manto en rada si'¡,, y momento, es for-

ción de las depresiones OCeá11Ca� como vertederos don- ¿oso limitarse a una estadística regional lo nti» localizada posible.

(le puedan acumularse los desechos radiactivos. Por el

contrario, cs fácil prever que, en plazos relativamente
jl at al .�H 1

corte, los radiois ()topos contenidos en los desechos ver

tilos en el [llar a 1.000 'he foreeasting ol ge��logic pheuoutena, muro difficttlt than in niauyñ 2.000 111. (le profundidad, pue
e practical: 1� i advanre or

dell haber sido asimilados por el 11011 bre.
other naturalore ,cieuces, is speeially
regress of gaciers, true alceather vanos» or indexes of general dimato-

Consiguientemente, los desechos deben ser vertidos logical trends; 2) in the survcy of volcanic activity, avhose processes
are frequently different ¡ir divers volcanoes, and 3� in seismie prediction,en tierra flrnle t' S11 al slalnletlto puede ser ConSegltd0
where the study of its inaccc,ssib'le cause for every case is to be ,ubsti-

aprovechando la Natura leza y caracteristicas de las for- tuted bv statistica! reginnalizatiun, so tnuch locally restricted as possible.

oraciones estratigráficas.
Fin resumen, es muy probahlt: que sea en las inves- "Modas las ciencias naturales cuya aplicación práctica a

tigaciones geológicas donde radique la verdadera solu- la vida humana se traduce en forma (le prono')sticos útiles,

cirro del grave problema planteado por el desarrollo de se esfuerzan por conocer la ley que rige los diversos fe-

la Ciencia Nuclear a la salud v, posiblemente, a la sub- n(ímenos observados l expresarla gráficamente por me

sistencia misma de la vida en ciertas regiones terrestres. dio (le una curva cuya ecuación se pueda determinar, a fin
de lograr sobre ella una extrapolación segura o al menos

Recibido el is-'-t9ho probable, en que consiste propiamente el conocimiento
del proceso futuro, continuación del pasado e presente.
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En este sentido también la geología histórica admitiría mutua, semejante a la (le las aguas frías o calientes (le ]os
una proyección hacia adelante, prolongando l as curvas Uceanus. 1'()r otra parte, y ello se ha tenido en cuenta al
que cifran la evolución terrestre bajo diferentes aspec- incluir los glaciares entre las materias que han merecido
tos; claro es que semejante labor científica carecería de particular atención durante el AGI, las líneas generales
la actualidad adaptabilidad a las necesidades diarias que (le este proceso podrán llevarnos a enormes distancias

cronológicas: pero indudablemente hay inflexiones SICtiene, por ejemplo, la meteorología; pero no faltan en el
terreno geológico asuntos de suficiente interés para jus cundarias en su curva, que por su trascendencia merecen

tificar un trabajo de previsión que hasta nuestros días se ser conocidas y prevenidas ahora.

ha venido realizando en diversos campos de investiga- En efecto, los copiosísimos datos glaciológicos desde
ción: de algunos de ellos vamos a reseñar aquí los resol- julio de 1957, y que aguardan como los demás un largo
tados obtenidos y sus perspectivas futuras. examen analítico, es (le esperar que contribuyan eficaz-

mente a la determinación del estado actual de las tenden-
cias climatológicas mundiales a un plazo relativamente no

EL PORVENIR DE LOS GLACIARES muy remoto, sobre todo después (le haber sido eonvcn:en-
teniente encuadrados en el conjunto (le datos históricos
de que son natural complemento. Las universidades fran-Uno de los factores interesantes en geología tísica e
cesas (le Caen, Reunes - 1'oitiers publican conjuntam.ntetntimamente relacionado con la histórica es sin duda el

árticala revista NOROIS, donde se mantiene al (lía la inglaciarismo, objeto de especial atención y estudio durante
formación recogida a este propósito en los países del _�tel largo ato Geofísico Internacional que acaba de ter-
láminarse oficialmente, aunque sus trabajos, éste entre ntico Norte : (le esta y otras fuentes es fácil deducir
algo (le esos resultados más generales que aún tardaránotros, se prolongarán todavía en años sucesivos. En no

pocas regiones este género (le exploraciones se verifican varios años en hacerse públicos.

sistemáticamente con fines inmediatos de orden local, co El retroceso sistemático de todos los glaciares, indicio

mo es el conocimiento previo del futuro volumen (le agua indudable de una evolución universal hacia un clima más

con que se puede contar para el abastecimiento (le ciuda- templado, parece ser un hecho en nuestros días : la dis-

es v campos en el consuelo urbano y en el riego ; seme cunda excepción de la Antártida, donde algunos han creí -des

pronóstico no lo es sino en sentido muy amplio. Por do ver una compensación térmica (le senado contrario,

razones completamente opuestas carece (le interés prácti no ofrece sólidos argumentos o al menos sufici,ntes para

co el que a larguísimo plazo enuncian las conocidas teo- una seria duda, así por lo escaso Y demasiado reciente de

rías sobre probables períodos glaciales o interglac.iales. los datos recogidos en la exploración de tan difícil terri-

Ade-más ocurre que las grandes masas móviles (le hielo torio, como por estar en contradicción con la tendenc`a

aprisionadas entre montañas. en cierto modo no son can de los ;lactares andinos y neozelandeses, en latitudes no

sa, sino efecto de las alteraciones climatológicas profun- muy distantes, y que participan (L1 retroceso genera].

das, aunque es verdad que hay una especie de causalidad En el Norte el caso se presenta notablemente claro e
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incluso con caracteres que pudieramos llamar urgentes ; un largo pas.;o hasta mus- avanzado el valle... El de
desde 1880 el calentamiento (lel vasto territorio siberiano 1letscü es el principal en Suiza, por lo mismo ha sido
es manifiesto, constante y en cierto nodo acelerado: el objeto de múltiples exploraciones durante el AGI; su re-
mar (le Laptev va perdiendo s_ns:hlemente el hielo que gresióu es incesante después (le un avance máximo hacia
solía cubrirlo en forma (l e grandes islas-témpanos, como mediados del siglo srx: de 1880 a 1950 ha retrocedido
ha ocurrido con la de Semenosvski, que en 18'?3 medía 15 1.700 m. e continúa al presente, aunque con ligeras fluc-
kilómetros (le largo y hoy apenas uno : de la de. Liakhov, tuaciones. En Escandinavia hubo tuna notable recesión
al E. de la península de TaiInvr, casi no queda nada. El posterior al siglo xiv 1 - un avance entre 1740 v 1745.
banco (le hielo correspondiente al amplio sector de la Si- Como se ve por estos ejemplos, entre muchos que se
beria ha perdido en un siglo un millón de kilómetros coa- pudieran citar, todo el problema está cifrado en saber si
drados, y durante los últimos cuarenta años su espesor la presente inflexión (le la curva térmica se halla al prin-
ha disminuido en 50 crn., hasta el extremo (le que varias cipio, al medio o al final de la anomalía observada, y para
docenas (le barcos (le carga circulan actualmente por el ello es preciso tener en cuenta numerosos facu,res capa-
llamado ((paso del Nordeste», abierto en 1933 por el ron- ces (le influir en la resultante final : tales son el retraso es-
pehielos ruso (Sibiriakov),, juntamente con el navío taional sistemático que parece notarse en la actualidad v
Tscheliushiue, , utilizado durante la segunda guerra que podría irse sumando cada año en orden a un aumento
mundial, con (laico de los aliados, por el crucero alemán progresivo (le las temperaturas medias; la convección de
«Donan». El avance hacia el Norte del rurr.lota (tierra aguas oceánicas también progresiva, como lo muestran
permanentemnete helada) compro! ado desde 1S70, ha sido las emigraciones de fauna e flora marinas hacia latitudes
(le 50 kilómetros, y como datos bastante recientes se pue- cada vez más altas ; la adveccionn (le masas (le aire tropical
de citar la temperatura media del ni,-.,; (le julio (l e 1957 en advertida por los meteorólogos en combinación ceo cer-
la estación siberiana de Vorkouta, junto al Artico sové- tas variaciones constantes de la presión atmosférica: el
tico, que llegó excepcionalmente por primera vez a 30 régimen autórtico, desconcertante con su clima ultrapolar
a semejanza (le la anual registrada en la isla de Disco, (los hielos flotantes llegan a una latitud equivalente a la
Groenlandia, que en los últimos veinte años lea subido de España) y de influjo hoy mejor conocido, gracias a las
5 °C. exploraciones oceanográficas (le corrientes submarinas,

Los glaciares del Parque Nacional de los Estado; Uni- etcétera...

dos ha retrocedido un tercio de su longitud en un siglo v Nadie duda de que el indicio más seguro para determi-
el (le Sperrv dos tercios, a raz()n de tres metros anua'es: nar la tendencia del glaciarismo general está en las va-
el del Ródano, junto a cuya lengua final se construyo en riaciones del nivel del ruar, esa cota cero que marca el
1850 un hotel, suponiendo fijo el límite y con vistas a la origen de la escala (l e altitudes y sin embargo, prescin-

conxJdidad (l e los turistas, se encuentra hoy notablemente rliendo (le las enormes diferenc'as que por diversas causas
alejado, y el inter_san'e 1 anorvna (le antaño sólo se puede presenta ese nivel en medio (le los océanos, aun el de las
ver l)( )Y las tarjetas postales, a menos de emprender costas admite discusiom en cuanto a su validez: en Rrest
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se ha mantenido constante desde principios de este si- volcanes que se creían def:nitivannente apagados o que
glo, al paso que en Noruega ha descendido, sin duda por no existían en absoluto, como el ya famoso Paracutín;
la conocida elevación progresiva del suelo escandinavo;' en agosto de 1957 hubo algo parecido en la región vol-
ea otros mareógraios las cifras varían para las costas at- cónica de Virunga, en Kivu, Congo Belga : la erupción
lánticas , asimismo en función de los movimiento bradisís - fué repentina, aunque precedida de sacudidas sísmicas pre-
micus continentales ; de aqui la asignación diferente por monitorias, y en cuarenta dos horas fueron emitidos
diversos autores de la el, v-ación secular (le] nivel marino : 750.000 metros cúbicos de material sólido (lava y bombas)
5 cm. según Thorarinson, 12 según Gutenberg, etc. ; para por tres cráteres alineados de E. a \V., hasta formar un
el Mediterráneo daba Poli 7,5 cnm. entre 1890 y 1940, de nuevo cono de 120 in. de largo con 40 de altura; por pri-
los cuales 2,7 corresponden a la última década. mera vez en tiempos históricos, como demostró el estu-

Como se ve, la extrapolación es difícil ,- peligrosa, y dio geológico del terreno, las eyecciones eran de carácter
por otra parte los estratos alternos de arena y arcilla ma- ankaratrítico (12).
rinas y los de turba lacustre hallados en las costas occi- Además de la vigilancia y observación de cuanto suce-
dentales de Europa son pruebas claras de un régimen al de, se suelen realizar sistemáticamente registros de todos
terno en tiempos pasados, en lugar del aumento constante aquellos fenómenos que se relacionan con el proceso erup-
que se quiere pronosticar para el futuro (11). Acaso� las tivo, tales como los sísmicos, gravimétricos, eléctricos,
medidas recientes más exactas s completas, relativas a radiactivos v térmicos en sus diversas formas, así como
una extensión también mayor , darán luz v orientación también las modificaciones en la estructura superficial y
para llegar a la solución deseada. mediante recursos diferentes, asimismo la interna. En la

ladera oriental del volcán Usu, al SW. de Hokkaido, en

el lapón, se formó de 1943 a 1945 el cono parasítico de

PREDICCIONES VULCANOLÓGICAS Showa-Shinza, a manera de cúpula de lava viscosa: des-

de aquella época de actividad hasta la actual de calma, la

Decimos predicciones en plural. porque la impresión temperatura del material volcán`co, registrada de un mo-

que se saca (le los numerosos trabajos realizados por los do continuo, sólo ha experimentado un descenso relativa-

vulcanólogos es que no existe una norma universal apli- mente pequeño, (le 1.000 °C a 800, y parece que ese calor

cable a todos los volcanes, al menos en los pormenores actual se debe a una mera conductividad en ausencia de

del proceso, mucho más interesantes de ordinario para ulteriores aportaciones por parte del foc). Igualmente las

un pronóstico eficaz que las líneas generales comunes a deformaciones del terreno en las proximidades (le un vol-

todos. Son muchos los observatorios o estaciones instala- cán activo, según medidas de nivel (le gran precisión y

das en las cercanías de los focos de erupción, en cuanto lo triangulaciones en diversos tiempos, se ha comprobado

permite la prudencia más elemental, v muchos más los que afectan (los formas diferentes : d'presión circular (le

observadores eventuales que acuden a estudiar sobre el gran extensión, atribuida al cambio (le astado del magma,

terreno los fenómenos que inesperadamente ocurren en y elevación poco extensa (le un área cercana al cráter, de-
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birla a extrusión de lava (6). En las observaciones y me- dad, hasta el punto de que en más (le un siglo no ha
elidas de la temperatura del suelo en hagoshima, cerca del habido otra desgracia personal que la de un fotógrafo
Sakurajima, se han podido apreciar varias clases de va- imprudente, -que falleció a consecuencia de las quema-
riaciones : de largo y (le corto período (estas últimas del duras al caer en la corriente de lava. Las grandes, pero
orden de un año), y las repentinas e irregulares ; aquellas tranquilas efusiones de material fundido, al rojo blanco,
parecen debidas a cambios térmicos en el magna volcáni- cuyo cauce inedía en la de 1950 unos 40 kilómetros de
co, transmitidos por conducción al terreno circundante, largo . 1,6 (le ancho, son ocasión de espectaculares luchas
mientras que las rápidas pueden constituir un medio efi- con las aguas del mar, que hierven hasta dos kilómetros
ciente para la predicción de nueva actividad, pues ocurren más allá (le la orilla; rarísima vez hay explosiones o llu-
pocos meses antes de las erupciones (16). La temperatu- vial de cenizas v barro caliente. El observatorio del Vol-
ra (le la lava dentro (le las grietas accesibles fueron ob- cán, don( 1e se centran los estudios acerca (le las activi-
jeto (le observación continua desde las estaciones perora- dales volcánicas del territorio, está dotado (le muchos y
nentes instaladas en la cima del volcán Miharayaw.a; en valiosos instrumentos (le reg'stro, pr'ncipalniente sismó-
otras situadas en su vertiente S. en el margen circular grafos e inclinómetros ; en tina reseña (le stis trabajos du-
del aliviadero, las temperaturas han crecido gradual o ni- rante el año 1954 se leen interesantes referencias al carác-
pidamente antes de las erupciones y (le los enjambres sís- ter (le los sismos previos a las erupciones, muchos de los
micos concomitantes. cuales tenían su foco bajo la caldera v a lo largo de la

Los volcanes hawaianos se estudian con notable finte- zona oriental (le grietas (leí kilauea en especial (los muy
rés, no sólo por razones científicas, sino también por las fuertes muestran su procedencia prolvible (le una falla
(le orden práctico, ya que allí la predicción suele ser has- normal, localizada por este m1todo ; las inclinaciones del
tante eficaz; y se da la circunstancia, acaso única en la suelo en el borde del cráter revelaban una tumescencia
historia del vulcanismo, (le que la inminencia dV una crup- gradual por la creciente presión magmática, con la par-
ción, lejos de ser para los habitantes (le las islas un oro- ticularidad de (inc después (le una erupción de cuatro días
tivo de alarma y una señal para emprender la fuga po- (31 (le mayo a 3 junio) no se amortiguó dicha presión, an-
nerse en salvo, lo es para intensificar las campañas (le tes siguió aumentando todo el año (4).
propaganda que atraen a numerosos tur;stas. El Mauna Otro estudio especial (le la relación entre terremo-
Loa, donde las variaciones de nivel e inclinaciones anor- tos volcánicos r sus manifestaciones superficiales se ha
males del suelo preceden cada nueva fase (le actividad, hecho de 1938 a 1957 en Osluma respecto del volcán ja-
como indicio (le una acumulación (le materiales cn fusión poués (le Miharavaina ; los focos sísmicos se hallaban
ya próximos a la superficie, presenta (los clases de crup- al N. y NE. de la caldera, y los enjambres, cada uno de
dones periódicas: las que tienen su origen a un nivel los cuales tenían sus focos muy localizados, solían comen-
muy alto y suelen ocurrir cada 3.3 años, v las proceden- zar mniv repentinamente y calmarse después de un par
tes de grietas laterales cada seis : a pesar de haber des- de (lías, sin que fueran acompañados por erupciones o emi-
trnído un poblado en 1936, es proverbial su inofensivi- sirnies de huno. Tales sacudidas son de tinos cuarenta se-
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gundos y aumentan gradualmente en número de día en a pocos siglos; desde que Colón descubrió la isla
(lía, y decrecen luego igualmente durante un espacio de de Guadalupe N- empezó ésta a ser habitada , no se re
tiempo que varía entre medio mes tres meses, sin que corlaba erupción alguna violenta en La Suffriére hasta
tampoco se siga actividad alguna superficial a esta clase fines del siglo wi<< mucho más entre 1536 y 1837;
de temblores. En camb.o, los continuos sí suelen ser se- desde entonces su prolongado reposo, a pesar del des-
guidos (le erupciones y prosiguen durante ellas, y comien - pertar (le otros volcanes vecinos en las Antillas, hizo
zan entre pocas horas v varios días antes; todos los focos creer que estaba definitiv-aumete extinguido. Pero en la
situados bajo la caldera son de escasa profundidad hipo- noche del 19 al 20 de octubre de 1956 se inició una nueva
central (8). A veces las anomalías geomagnéticas regis- fase activa sin señal alguna precursora manifiesta, sal-
tradas junto al foco magmático de un volcán pueden su- vo un pequeño grupo (le débiles sacudidas sísmicas du-
ministrar valiosos datos sobre su estado interno, pues el rante el mes anterior , algunas de ellas debidas a fractu-
campo magnético cercano al cráter indica la magnetiza- ras internas, a juzgar por el carácter (le los registros
ción media de la montaña, y sin que sea necesario supo- otros sismos débiles se siguieron en noviembre con dis-
ner el conocimiento previo de la magnetización absoluta tancia epicentral v profundidad focal del mismo orden
uniforme del cuerpo total del volcán, bastan las diferen- (le magnitud (unos diez kilómetros), correspondientes
cias de intensidad y sus variaciones relativas para obte- probablemente al fondo del depósito magmático; dos
ner útiles resultados. Hasta se han hecho sondeos sísmi- meses v medio después las fumarolas se calmaron sin
cos a través del mismo depósito magmático, y las velo- nuevos paroxismos, y al parecer definitivamente por
,cidades (le las ondas P han permitido deducir consecuen- ahora. Los datos cronológicos por medio del Carbo-
cias acertadas sobre la naturaleza 1 estado de los diver- no 14 revelan que las emisiones que formaron el cono
sos materiales allí conten`dos, como también sobre la evo- actual datan de hace ti nos mil años (1). Mucho más re-
lución del proceso general : la experiencia posterior ha cientemente, desde fines de septiembre de 1957 hasta
mostrado a los vulcanólogos japoneses la validez d-e este julio de 1955-, hubo un notable recrudecimiento (le acti-
procedimiento. vidad volcánica submarina en la isla (le Fayal, Azores :

Los datos históricos de épocas más o menos remo- precisamente el grupo denominado Pico Naval es el más
tas son, sin duda, Útiles para completar el cuadro que activo del archipiélago, donde en t:empos históricos se
ahora, con medios perfeccionados, se puede trazar del han producido 17 erupciones, siete (le ellas submarinas

modo de ser (le cada volcán ; así ocurre preferentemen- en el período 1931-1950, la cantidad media (le terremotos

te. por razones obvias, con el Vesubio Y- el Etna, si- volcánicos es de 21 por año en dicho grupo, contra 7 en-

tuados en el núcleo mismo (le la historia antigua ; para tre los restantes : la intensidad (le estos terremotos no
otros pertenecientes a países conocidos muy posterior- ha sido excesiva. pero entre 1932 t- 1953 hubo 45 (le
mente. los elementos (le inicio deducidos (le la explora- grado superior al IV F. M. y a una profundidad fo-

ración geológica suplen a veces parcialmente esta falta cal inferior a los treinta kilómetros. El análisis (le es-
o hay que contentarse con referencias que alcanzan ter sacudidas ha permitido estudiar las reacciones del
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flujo plástico a pequeñas profundidades. La erupción ci- terráneos ; aumento (le temperatura en las fumarolas y
tada, que ocurrió en Capelinlios, apéndice occidental de aparición (le otras nuevas en sitios donde antes no las
la isla (le bayal, fué anunciada por dos terremotos el lntbo, con anterioridad a la erupción de La Suffriére, en
día 24 (le septiembre (le 1957, seguidos al día siguiente Guadalupe, inmediatamente antes (le la erupción del 19
por un enjambre denso; el 27, a las seis y inedia (le la al 24 (le octubre de 1936, y fuertes sacudidas sísmicas
mañana, aparecieron los primeros vapores a un kilo- (los horas antes (le la del Boquerón, en El Salvador,
metro al \\V. del faro de Capelinhos y al largo de la el 7 de junio de 1917, "Todo ello prueba suficientemente
costa, donde empezó a hervir el fiar, y en pocos días lo que al principio quedó indicado acerca de la diver-
emergió una nueva isla formada por un cono de 80 me- sidad (le procesos en cada lugar, y la necesidad (le ex-
tros de altura, que se hundió el 30 (le octubre siguiera- tremar la vigilancia y estudio de los caracteres propios
te, después (le un mes escaso (le existencia. Las mani- de los volcanes individuales, al menos (le los qu-e pueden
festaciones volcánicas fueren espectaculares y a'guna ser un peligro serio para los que viven en sus cerca-
de ellas gravemente dañosa, como lo fué el terremoto lías, atraídos frecuentemente por la feracidad propia de
que asoló Horta, población de la misma isla; durante os terrenos volcánicos.
esta crisis el volcán (aldeira (del que ha tomado su nom- No hace muchos años que se ha extendido la inves-
bre técnico universal la depresión limitada por paredes

igactón vulcanológica a un aspecto práctico nuevo, en
ovaladas, resultado (le ev'>ceración o hundimiento) su

virtud de teorías recientes acerca (le los posibles efectos
frió también un recrudecimiento (le su actividad con dos

le sus manifestaciones superficiales. En la URSS se han
explosiones que cubrieron (le polvo lino traquítico toda

levado a cabo interesantes estudios sobre los 67 volea
la isla : el `'14 (le octubre de 19:58 el Capelinhos entró en

tes comprendidos en su vasto territorio, aunque restrin
fase délrlmente fuinarólica, final del proceso (9).

>idos al (le la Península (le Kantchatlca y las islas Kuri-
Digno es también (le inencionarse el caso de la última es (28 en la primera y 39 en las segundas), ya que en

erupción del Stromholi, que dure') cuarenta y un días a 1 resto (le Siberia v Rusia no hay ninguno más ; se han
partir riel 1 (le febrero (le 1951, el más largo período de nalizado periódicamente los caracteres geológicos del
actividad conocida en la ya remota historia del volcán, erreno, se han publicado la descripción, historia, tipos
notal)le asíntislno por la falta (le fenómenos sísmicos

e actividad, composición química (le sus productos, et-
nremnnitorios o concomitantes Y ausencia de actividad étera (13) : y además se ha hecho constar el resultado (le
explosiva en las primeras fases (le fusión (le lavas, así rabajos realizados conjuntamente por científicos rusos
como por los rápidos cambios (le posición en sus con japoneses, en que se demuestra una correlación entre
doctos superficiales durante la fase final v por la basi- n actividad volcánica (le las dos regiones citadas v el
cidad inusitada die los productos emitidos (2). En can

proceso (le generación (le tsuuamis que desde allí se pro-
pio, es bien sabido que un par de semanas antes del na-

agan hacia el S. por el Pacífico : la consecuencia prác
cimiento del Paracutín hubo una sensible actividad pre

ic;t será la intensificación ínittra (le] estudio (le la ach-
monitoria en forma (le terremotos locales v ruidos sub-

idad sisnuwolcánicn cn la depresión Kannchatka-Kuri-
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les (10) ; nótese aquí el modo unificado de considerar te número (le mareógrafos estratégicamente instalados
las manifestaciones sísmicas y volcánicas como proce por este medio se podrán conocer los caracteres in.eiales
(lentes de una fuente común, cual es la energía térmica cl l fenómeno y avisar a tiempo para prevenir sus efes
contenida en el fondo (le la corteza terrestre, a mayor o tos posteriores; en particular, para el análisis sísmico,
menor profundidad dentro del manto, teoría ya roen- sirven los registros electrónico-mecánicos de visión di-
cionada en reseñas anteriores de esta revista y defendida recta, que permiten una vigilancia instantánea de la for-
hoy por no pocos autores (15). Respecto de las olas sis- ma que afectan las primeras ondas. Todo esto es fac-
micas, es indudable que pueden ser provocadas por una tible, por conocerse suficientemente los sitios donde los
erupción cuando ésta ocurre cerca de la orilla del mar terremotos (l e foco costero suelen producir tsunamis de
o en una isla, al producir variaciones considerables de albuna importancia especialmente en la línea sismotec
volumen en el fondo, del orden (le varios kilómetros cú- tónica del N. del Pacífico (3). Como se ve, aunque el
bicos: tal parece haber sido el caso del Krakatoa y (l e aviso rápido y oportuno (le que la ola sísmica va se ha
la violenta tmi que siguió a la explosión (14). Son in Producido no es propiamente un pronóstico sí lo es en
teresantes los estudios hechos sobre el terreno en las cierto modo el conocimiento previo (le la posición geo
islas Hawai.i con ocasión de la del 9 de marzo de 1957: bráfica y topográfica (le los posibles núcleos (líneas tec-

tónicasexaminados atentamente sus efectos a lo largo de todo tónicas activas ) volcanes), eu cuyas cercanías es pru-
el litoral, se ha demostrado primeramente que cada ola (lente la vigilancia y registro sísmico continuo; y te
tiene caracteres propios, por no decir únicos, y en una Hiendo el, su favor la velocidad relativamente moderada
Husma costa puede producir damos graves en un sitio con que se propagan estos movimientos en el mar, pue
muy moderados en otro, con la particularidad descon den llegar a tiempo los avisos par,) aquellas cosas don
certaute de que entre uno y otro caso pueden cambiarse (le asimismo un estudio conveniente haya determinado
entre sí estas diferencias la explicación radica en cir- el riesgo probable (le los daños que se trata (le evitar.
cunstancias fortuitas, tales como coincidir en fase o in

terferir con factores muy locales capaces de influir en la

alteración del nivel del mar, así cono la orientación de La PREvISI, Sfs1IIa1
cada trozo de costa respecto de la propagación de la

ola sísmica ; las barreras (le escollos pueden ser una 1;s mu antiguo' y a v sobraclailJentc justificado el cona
eficaz defensa amortiguadora, y al revés, la entrada fá- to humano por saber cuándo, dónde y cómo se va a pro
cil a una bahía de fondo estrecho en forma de embu- lucir un terromoto, y al nacer la sismología moderna se
do puede triplicar la altura a que alcance el agua. De concibieron esperanzas (le (111- se llegaría por su asedio
aquí que la solución del problema consista en inves- a descubrir las fuerzas naturales que lo producen, v Si
tigar a fondo las condiciones estrictamente locales, no dominarlas, al menos conseguir un pronóstico se
además del sitema (le avisos rápidos, basados en un re- guro, semejante al de otros fenónuuos geofísicos; pre
Bistro sísmico cercano al lugar (le origen, y un suficien cisamentea base (le esta semejanza se edificaron las
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tativas posteriores (le este género, aunque sin pretender
primitivas teorías, hoy reducidas a un recuerdo histórico, instalar un aparato capaz (le avisar con anticipación. Co-
aunque persistan a veces en ciertas tradiciones folklóri- cocida hoy suficientemente la cansa v mecanismo del Ce-
cas de nuestros mismos días. El método más obvio fue rremoto, el único procedimiento directo sería el que
desde un principio relacionar el movimiento sísmico con usan los ingenieros de minas al recorrer, martillo en
diversas alteraciones sensibles (le origen principalmente mano, los pozosv galerías para reconocer el estado de so-
meteorológico, aun entre las personas cultas, que adu- lidez v firmeza de que depende la seguridad de los mine-
cían para ello la autoridad de los filósofos griegos: en ros que allí trabajan ;pero ante la inaccesibilidad de foco
el tratado aristotélico «De meteoris» era éste uno de ellos mismo y sus condiciones de equilibrio mecán`co, sólo
y su explicación se buscaba en acciones complicadas de resta el camino indirecto, que en cierto modo también se
la presión del aire, de las aguas subterráneas en las ca sigue en meteorología: la estadística.
vernas terrestres, etc., y hasta se llegaban a enunciar
pronósticos copio el de Plinio: «_Aunbquant intremis

Hay grados diferentes, sobre todo bajo el punto de

cunt terrae, nisi sopito mari caeloque sereno» (Nunca
vista de la utilidad, en este estudio (le los efectos en or-

tiembla la tierra, sino cuando está el mar en calma y el den a descubrir las tatuas v trazar aquella curva sus-

ceptible de extrapolación en que consiste propiamente el
ielo sereno). En las regiones de alta sismicidad, sobrec

todo en América, se formó entre el pueblo una especie
pronóstico: el principio fundado en experiencia secu-

de cuerpo de doctrina parecido al que con más o me
lar de que «donde ha temblado la tierra, volverá a ten

nos fundamento hay en todas partes acerca de los fe
blar», tiene una aplicación inmediata en el examen de

los mapas sísmicos que se suelen publicar todos los
nómenos atmosféricos; aparte de la ignorancia o el error

arios apenas hay diferencias sensibles entre tinos
sobre las verdaderas causas, tales dichos suelen fácil-

mente adquirir autoridad por la razón evidente de que
otros: los puntos representativos de los epicentros di-

siendo frecuentes las sacudidas sísmicas, iuevitablemen
bufan siempre las mismas figuras alrededor del océano

Pacífico, en las costas meridionales del Mediterráneo
te ocurrirán en un tiempo más o menos próximo a los

\
presagios y además la deficiente crítica de observación

� a lo largo de la S que marca la cresta central del 9t

lántico ; nada más fácil, pero también nada más inútil
se presta a confundir signos precursores con manifesta

que anunciar para el año siguiente una repetición (le
clones posteriores, debidas al terremoto.

tal proceso; porque lo que verdaderamente interesa es
En el terreno científico se buscó con ilusión la clave

la determinación exacta en tiempo, lugar e intensidad,
del problema en el registro de factores geofísicos que se al menos de aquellos terremotos que pueden dar lugar a

presumían relacionados con la actividad tectónica, tales daños graves en comarcas pobladas. Más práctico, den-

como el efecto piezométrico, que al aumentar las tensio tro de la insuficiencia, es el remedio general de la arqui-

nes internas diera lugar a variaciones apreciables en las tectura antisísmica, aplicable a determinados parajes dr

corrientes telúricas ; algo parecido a esto constituyó la conocida frecuencia en sacudidas violentas ; fué nota])],,

base teórica del ya olvidado «preavissatore sismico„ de el estudio realizado hace años en el Japón, de las condi-

Stiattessi a principios (le este siglo, v no han faltado ten
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ciones peculiares (le cada terreno , geológicamente consi- pleja, incluida, por ejemplo, la periodicidad o irregulari-

derado, que lo hacen más o menos peligroso y suele influir dad (le las sacudidas imp,rtantes. En orden a la construc-

en el precio del solar para edificaciones . Pero la tenden ción de edificios otras obras , la intensidad máxima regis-

cia novísima en este punto consiste en perfeccionar estos tralla probable , son una garantía necesaria , al menos

procedimientos elementales y llegar a lo que se tia ]la- en primera aproximación, para las nuevas construccio-

mado re,gioiialisacióii sísmica v mejor aún tnicrorcgioira mes (le casas , puentes, etc. En la URSS se hizo ya una es

lización, que se reduce a tina investigación a fondo de fa pecie (le mapa catastral con valor oficial, y a él deben

geología, la historia v los datos tectónicos (le cada loca- sujetarse los proyectos futuros. I.a parte histórica (le esta

lidad, lo más restringida posihl asignarle un coefi investigación ha de tener mu y- en cuenta la densidad de

cíente de riesgo sísmico del que se deduzcan consecuen población (le cada lugar en cada tiempo , a fin (le evitar

cias verdaderamente prácticas. Los sismólogos rusos han el error (le considerar firmes y seguros los territorios

publicado recientemente un mapa de su extenso territo donde faltan datos sísmicos , porque hasta ahora no ha

rio, cuya sismicidad está casi exclusivamente circunscrita bían sido habitados. Hay que considerar a este propósi-

a los límites meridionales de Siberia . en el que aparece to un factor importante : el emplazamiento de los gran-

una división en parcelas de distinto grado (le sismicidad ; (les núcleos (le población suele estar por razones obvias

o en laun trabajo semejante se hizo para la región norteameri a orilla del piar o en los valles, generalmente pró-

cana de California y para todos los Estados Unidos, éste limos a algún río, y por tanta en terrenos sueltos (le

último, naturalmente , menos pormenorizado que el pri- aluvión, donde la intensidad de los terremotos es mayor

mero (7). que en los rocosos , por la conocida causa , ilustrada en

Las normas seguidas por Richter en este estudio con las clases (le física , (le que si vibra tina placa metálica

prenden el uso de los elementos de juicio arriba citados, con amplitud reducida , la arena esparcida encima salta

procurando la mayor fidelidad en la recoll ección y repre con amplitud muchas veces mayor ; tal es el caso de los

sentación gráfica de los datos ; por ejemplo, no basta frecuentes sismos sentidos en la ciudad (le Granada, edii-

expresar sobre el mapa los caracteres geológicos y la fre- ficadá sobre los aluviones del Genil , donde siempre alcan-

cuencia sísmica local, si no se representa al mismo tiem- zan en la escala de intensidades un grado más que en el

po el factor magnitud ; tampoco sería exacto el factor observatorio de Cartuja, construido sobre una colina in-

frecuencia , si no se tiene en cuenta la circunstancia pe- mediata de roca caliza tortoniense, comienzo del mioceno

culiar (le estar próxima una estación sismológica, euvo que se extiende hacia el F. de la Vega granadina; sería

registro introduce nn error relativo si se compara esa un error equiparar el coeficiente sísmico (le la ciudad

región con otra donde para los terremotos menores no con el de esta comarca adjunta, desconociendo la diseon-

registrados hay que limitarse al dato macrosísinico de la tinuidad existente entre ambas.

información personal . Para los efectos económicos (se- En general , son nicho irás re acotes los sismos de

guros contra riesgos catastróficos ), el mapa debe indi- menor magnitud (a a 5) (lil e los (le grado superior (6-8),

car claramente lo que en sí es una estadística muy coni copio deniuestran los datos mundiales, de los que el
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SO por 100 corresponden al cinturón circumpacilico pero de la sicología humana. cuvos errores (le apreciación

aunque allí se (la cierta homogeneidad (le réginien apa hace falta corr.gir : no tienen el mismo valor objetivo

rece clara la proporción entre la frecuencia (le sacudaias las informaciones recorridas en una gran ciudad, donde

de diverso grado, esa regla no puede aplicarse indis- abundan las personas cultas (le juicio sereno, aunque

tintamente a otras regiones del globo, donde a veces a mezcladas con otras muchas (le imaginad "m indiscipli

un número determinado de terrenos menores no corres- nada, y las recogidas laboriosamente entre campesinos

ponle siempre la misma proporción ele los mayores, y y demás moradores de distritos rurales. Y puestos va a

viceversa. El ritmo secular observado en no pocos ca- dudar (le la fidelidad de los informes, quizá tino (l e los

sos para las grandes catástrofes sísmicas, suele inter- testigos sospechosos sea el mismo foco sísmico, (le cuma

pretarse como si ése fuese el tiempo requerido para acu constancia en el modo (le proceder pudiera decirse algo

malar de nuevo tensiones suficientes a romper el equili- semejante a lo indicado antes sobre los procesos capri-

brio precario conseguido al producirse un movimiento chosos de los volcanes : pero sin duda el mayor enenr-

interno de gran violencia : así parece haber ocurrido a go del pronóstico deducido de la regionalización es la

lo largo de la línea sismotectónica que recorre la mitad insuficiencia de datos de la que no tiene bastante con-

inferior (le Italia. cuyos focos activos se lean desplazado ciencia el que se aventara a sacar consecuencias poco

por ella con intervalos casi seculares de tiempo; y ara- fundadas: ya en 1931 eran censurados con justicia lo s-

so en la falla del Guadalquivir sea ésta la razón (le estar métodos excesivamente confiados que empleaban al-ti-

tan distanciados cronológicamente los terremotos vio nos atttores, contra los que se escribió un artículo (le

lentos ocurridos en su porción occidental y los de Jaro título harto elecuente : oE.arthquakes : the futility of

hace pocos aüos. predicting them» (5), y en la actualidad la naturaleza mis

El factor geológico está naturalmente relacionado ín ma del movimiento sísmico, que alguna vez se ha cali-

timamente con la estadística sísmica, hasta el punto de ficado de esencialmente imposible (le pronosticar, con-

que Richter no vacila -en admitir en primera aproxima- firma cada vez nmáts, a medida que es mejor conocida, si

ción, a igualdad de elementos tectónicos deducidos de no la imposibilidad absoluta, al menos la enorme dificul-

los signos exteriores, una equivalencia entre las intensi- tad de su previsión futura.

Jades probables de grado IX en la escala Mercalli modi-
ficada, y los aluviones cuaternarios o las (lunas de arena ; B 1 I, l - 1 U r, a v r I

el VIII correspondería a las terrazas cuaternarias, el
ll Baattnnr:, I..: (Í,,' rec ul ni,nirjeshrhoe c'alnruique de la Suffriere

VI a los sednnentos mesozoicos y rocas ígneas. Como de )„ (;�i�rdirb,uhc, el Naturcn, v. 55, oían. 1(262, yríge. 48-51),

se ve, el problema es complejo y requiere un largo y febrero 19.7.

enoso trabajo, sin descuidar uno solo de los factores que
r'í Crcui+�� tin-vrsTrai, S.: La detlr, .Stro»ró��li (febr.-

a, níuu. 1. págs. °Gp mnr. 1954), �,llollet :1ccad. Gioen¡a,,, ser 4, Y.

influyen en su acertada solución, desde los más estables y at, 19+«5.
objetivos, cuales son el análisis del suelo y las estadís- (a ) te.>>rai. G. I).: 'flie Isnrnani oÍ march 9, 1957, oía Ilie island of Ha-

wai, «Ball. Seism. Soc. Amere, y. 49, núm. 1, págs. 79-90ene-
ro 1959.
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«Bull. Seisnl. Soc. :1m.,,, v. 24, núm. 2, págs 100-108, abril
1934.

6) NEuoto, T. et al: Reporot ort the geological, gcophvsical vid
geothernrical studies of Csu so(cano, «Grol. Surv. Japann, Repurt
nímt. 1'70, 19.7. JgdQC'I\ GOME7, DE LLARENA

71 RICHTER, C. F.: Jeismie regiunalizatinn, «Boli. Seisnt. Soe.
V. 49, núm. 2, págs. 12,3-1W, abril 195:1.
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1.: Charaeter

o
j

tii
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10, EDINTSEV. G. B.: (_>?1 thc topographr of (he Kurile-Ramclratka ira
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Paris Compt. Renda, Y. 246, niuu. 20, págs. 2.0172.1'8, 1958. sin nlodificaci losÓn alguna ; con dos astenscus
13) 11. 00 aVETES, V. I.: 0n tsunanri related lo volcauic erupüuus,

«1'vull. Soveta po SeySnu,, miro. 2, págs 2730, 19511. vocablos en los (lile se ha introducido alglltla variación

(14) - Pm,. R. I. y GoRsn, G. S.: Catalog of the active volcanes respecto al texto original sin signo alguno los v0-
oj Kamchratka and Kuvile Islands. «.ikad. Naus SSSR Lab. vule.
Itvulb,, mim. 25. págs.:,-17. 1957. cablOS n u e vos.

151 1nNn,.,,t,, L: Gnergetira in active t'olean oes, «Tokio U niv. eartbq. Dada la finalidad de estos vocabularios (la unifica-
researsb Instit. Bull.», v. 35, part. 1. págs. 7595: 99-107, 19 .5 7, cn (le las nomenclatu ras y términos de Geología y

IG, '1O 1I1 toxa, J.: 0n the volcanic activity of 5akuravima unid soil
t.un perature al Kagoshima, «mart. Journ, Sei imn, v. 21, núme- Ciencias afines en los paises (le habla española), en el
ros 35-43, 1959. que aquí presentarnos se definen con la mayor brevedad

posible las formaciones estratigrlficas que tornan parte

en la constitución geológica (l e la Península Ibérica,

especialmente de España que, por tanto, son de más

frecuente uso entre los geólogos españoles. Hemos de-

jado (l e incluir, según esto, bastantes de las voces del

Diccionario de Novo, que, por el contrario, abarca la

terminología de los países hispanoamericanos. Para una

completa anotación de los términos estratigráficos de

las formaciones sedimentarias de todo el mundo, véase

el «Cuadro sistemático (le las formaciones geológicas v

de las fases de plegamiento, Madrid, segunda edición,
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1945, «Nueva aportación» Madrid, 1947, originales de A estos términos geocronollígicos corresponden, res-
José María Rías. ,Se halla próxima a aparecer una mie pectirunente, las siguientes divisiones sedimentarias
va edición conjunta de ambas obras). Por excepción,

Serie, sistema, grupo, piso, zona.
figuran también al;un�Is términos estratigráficos de for

'les : tramo, hori-maciones no representadas en la Península Ibérica, to- zonteQuedan
, nivel,

todavía

paquete,

divisionesones
hmásasta

s
llegar a la verdaderamalos de la geología de otros continentes. El resto de

«unidad en la escala estratigráfica», que Haug detienelos vocablos corresponde a los empleados en la geo
logia de Europa. Se incluyen algunos propios (le pues-

el

en la zona y que, por nuestra parte, entendemos que es

tro país, que tienen caracteres bien definidos pro- «estrato,) trismo, sobre todo cuando, como ocurre en

, yallesense). el caso del fhsch típico, muestra sus caras superior epíos (asturiense, ])ellas¡ ens utrillense
¡unto a los términos especiales de las formaciones estra- inferior bien formadas, que lo separan, por hiatos o in-

terrupciones en la sedimentación, (le sus contiguos a él,tigráficas figuran algunos recientes d_, uso general, que
superior e inferior respectivamente.estimamos conveniente incluir aquí (ciclotema, diastenta,

etc.), además de otros ta consagrados por todos desde En uno de los repetidos ensayos de unificación de la

]cace tiempo, como, por ejemplo, los relativos a las divi- terminología, el Congreso Geológico Internacional de

siones en la escala estratigráfica (era, período, etc.). París del año 1900. propuso el sufijo jlo para caracte

Prescindimos, en cambio, (le incluir términos generales rizar los diversos períodos geológicos y sus correspon-

de la Estratigrafía que, en parte, pueden figurar en dientes sistemas. Muy pocos han atendido esta reco-

otros vocabularios (tectónico, fisiográfico, paleontoló- mendación; los mismos autores franceses han }techo
gico). poco caso o ninguno de ella. En cuanto a España, en

Si en cuanto a la terminología general no existen di- parte anterior a tal propuesta, existe una divergencia

ficultades gramaticales ui de otro orden en Estratigra- tradicional, que, probablemente, no ]ta de ser ya supe-

fía, no ocurre lo mismo al tratar (le la nomenclatura y rada. Unos autores usan el sufijo -jarro para los períodos
(le las categorías que deben (larse a las formaciones se- de la era paleozoica (cambriano, siluriano, devoniano y
dimentarias. En principio, todos los tratados (le Geolo- permiano), mientras otros emplean el sufijo -ico (cám-
gí.a están conformes en la designación (le las grandes brico, silúrico, devónico y pérmico). En cambio, todos
divisiones, pero varían sobremanera en las que siguen a se hallan conformes en el uso del término «carbonífero»,
aquéllas. Aquí nos hemos guiado, sobre todo, por los en vez del de «carbónico,>, que sigue la propuesta del
siguientes autores: Emile Haug, 7'raité de Géologie Congreso (le París. La terminación en N- o va siendo la
París, 1908-1911 ; Maurice Gi noto Géolonie strati-g � más general en los países (le habla espaiiola. Aquí es la
grapktqu.re, 4.` édition, París, 1950 ltoland lrinkmann, que usamos si bien, anotamos también los sinónimos
Abriss der Geologie, Stuttgart, 1954. Haug, loc, cit., pá-
gina 561, establece la siguiente escala estratigráfica:

en jarro. En los períodos (le la era mesozoica reina uní

Era, período, época, edad, hémera,
formidad en los dos inferior (triástco, lurstsico) y di

vergencia en el tercero (cretáce(), cretácico). En los pe-
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riodos de la era terciaria domina la terminación ceno, si
*ACUÑ.AMIENTO = Terminación en curia de un terreno.
**AcHELENNSE = Piso segundo del paleolítico antiguo.

bien algunos emplean el sufijo cénico. *AGNOSTOZOICO =Arcaico.
En la denominación (le los pisos se emplea el sufijo *ALSESSE (gaultl = Piso superior del cretácico inferior.

ense o icnse. Esta terminación es la que más dificultad *ALFIENSE = Albense.

encuentra en una aceptación general. Hasta ahora do
**AI.cóyQurco = Período, de gran duración, que sigue, dis

cordante, al arcaico y que constituye la parte alta de 1
mina la icnse, tal vez por afinidad a la usada por ios era arcaica.
autores extranjeros, franceses sobre todo. P. (le Novo, �`�`ALTAAMIRESSE - Parte del magdalenense o piso más alt

basándose en razones más bien históricas que gramati- del paleolítico superior (tipo : la Cueva de Altamira, e

cales, lisa el sufijo case cuando la palabra que ha dadu
Santillana del Mar, Santander).

*ALTERX.ACIór = Acción y efecto de alternar diversas capa
origen al vocablo no contiene la i, que, por el contra- en una formación, repitiéndose sucesivamente. Tipica e!

rio, obliga al sufijo tense (por ejemplo, albense mejor tratificación de esta clase es el Flysch.

que albiense , ya que el término se deriva de Alba, non- **ALUVIAL = Holoceno o actual (aunque se refiere, sobo
todo, a los depósitos de aluvión de los reos, se expres

bre latino de Aube cenomanense de Cenomanum ; aqui-> con este término la época geológica actual),
tan tense de Aquitania; en cambio, no sigue su propia *ALUVtós = Avenida impetuosa de agua. Terreno depos

regla en el caso del turonense, que se deriva de Turonia, talo por las aguas corrientes, constituido por cantos rI

y no del nombre actual, Turena. Aun entre los autores dados, arenas y arcillas, en proporción variable segó

que siguen la regla del Tense se ve con frecuencia el su-
los sitios.

a -NiEAi.uvIU= Nombre genérico de los depósitos aluviales,

fijo case. Aquí, en principo, estimando aceptable la pro- su conjunto.

puesta de Novo, predomina la terntinacion i'Rse. *AsuueiElsE _ Turonense superior.

Tratando de acercarnos a la forma más correcta en **ANISENSE = Triásico medio inferior, es decir, musclielka
inferior o caliza ondulada inferior v parte inferior d

castellano, simplificamos los términos originales para grupo de la anhidrita.
hacer su pronunciación niás fácil: caloviense en vez de **ANTRACOLíTICO = Nombre (lado al conjunto de los peri

calloviense ; cttvinense en vez (le eouvinense ; hetangense dos carbonífero y pérmico, justificado por la elevada ca

en vez de hettangense. Los vocablos con s inicial se tidad de caracteres comunes a ambos. Sinónimo de él
el término

aquí en otros con es, en lugar de aquélla :
* rmino pernocarbonífero, usado por otros autore

* ANTI(orozorcO = Pleistoceno, así llamado por haber ap
esparnacense en vez de sparnacense ; escitiense en vez reciclo entonces la especie humana.

(le scitiense. **APTFNSF = Piso superior del eocretácico o neocomiens

*APTIENSE = Aptense.
A *AQuIT?,,uco = Aquitaniense.

**.AouiTyNTENSE = Subpiso primero del mioceno.

ABICARRAD:� _ :1 renisca. &uutsandstein. ARc:AUc.v -- La era geológica que sigue a la fase más antig

'*AALEN'ENSE = Piso primero o inferior del jurásico medio cosmogónica del planeta Tierra (e. Arcaico).

(jura pardo o dogger). **ARCAICO = Conjunto de los terrenos más antiguos v pI

A13FYn.LENSE - Piso más bajo del paleolítico. fundos que se conocen, y que forman el substrato

**AcAiIFNSF = Piso medio del cámbrico. resto de las series estratigráficas.

*ACTru. (era, época actual) - Holoceno. *ARENIG - Arenigense.
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**ARENTGESSE = Piso segundo del subsistema o suhperiodo **BERTUASENSE = Subpiso primero del valanginense.

ordoviciense.
*BOLONENSE Bononense.

**ARGI)�'tESiE =Subpiso inferior del lusitaniense. **BoxONENSE = Subpiso inferior del portlandense.

ARMORICANA = Término frecuente para designar la cuarcita *BOTNtENSE = Parte superior del arcaico sueco-finlandés.
- UR.aDEO�<DENSE = 1. Batonense superior en Inglaterra.del arenigense .

Devúuico superior en Norteamérica,**ARTINSRENSE =Piso segundo del pérmico inferior (Rot-
**13ÜHLMtEZSE = Estadio de retroceso glaciar del pleistoce-liegendes ), con sedimentos marinos.

no superior.AESSR = Oesar.
*BL"NTSASDSTEIN = Piso inferior del trías de facies germá-**ASTARTEXsE = Subpiso inferior del l<imeridgiense,

*ASTI:ENSE = Subpiso medio del plioceno. rica. Sin. Arenisca abigarrada.

ASTL'RTENSE = Nivel prehistórico comprendido entre el azi- **BURDIGALIENSE = Piso segundo del mioceno (comprendi-
do entre el aquitaniense y el ]telvetiense),Tense c el neolítico.

*ATURENSE - Parte superior del senonense , que comprende

los subpisos maestrichtiense y campaniense.
*AURISACENSE - -ClNidel paleolítico superior. C
**ASHGII.ENSE = Subpiso último del ordovicense.
**AOTUsENSE = Subpiso del pérmico inferior (Rotliegen- **CvLABRTFNSE - Piso primero, preglacial, del pleistoceno

des) de facies continental. *CALIZA DE MONTAÑA = Facies caliza del dinantense marine
**AUVERSENSE = Piso medio del eoceno, de Asturias. Sin. : Caliza de foces, caliza de cañones.
**AZILESSE =Nivel inferior del mesolítico. *CALIZA DE T.OS e.íRAMOS = Caliza lacustre del pontiense
*Azoico = 1. Terreno sin restos orgánicos. Conjunto de que forma los páramos o alcarrias del mioceno continen.

los terrenos más antiguos de la corteza terrestre, en los tal de la Pen;nsula Ibérica,
cuales no se han hallado sedales (le organismos. Sin. Ag **CALIZA CONCIiíFERn = Sin. : poco usado de Muschelkall
nostozoico, Arcaico, (piso medio del trías de facies germ-lnica).

**CA T.ovIEysE - Piso superior del dogger (jurásico medio
jurásico pardo).

B *CA MBRIANO - Cámbrico.
*CÁroBRrcO = Primer período de la era paleozoica o primaria

**BAJOCENSE = Piso segundo del Dogger (jurásico pardo o **CAMPANIENSE = Subpiso medio del senonense.

jurásico medio). **CAMPISENSE = Subpiso superior del mesolítico.

*BnjocTENSE - Bajocense. **CAPA = Estrato.

**BANCO - Capa, estrato, hilada de roca compacta. **CAPSF.NSE = Nivel de la cultura paleolítica del norte dT
**BARREMENSE = Piso medio del cretácico inferior. Africa y sur (le España, comprendido entre el auriñacen

*B.ARREMIENSE = Barremense. se y el solutrense.

-**BARTONENSE = Piso del eoceno superior (comprendido en- **C:vR:vnoc Subpiso del ordovicense superior.

tre el auversense y el ludense). **CARATIO CENSE = Caradoc,

.,-*BATONENSE = Piso tercero del dogger (jurásico medio o **CARBONÍEER(I - Penúltimo período (le la era paleozoica I

jurásico pardo, comprendido entre el bajocense y el ca- primaria.

loviense). **CARNIENSE - Piso inferior del triásico superior de facie

**BEDULIENSE = Subpiso inferior del aptense. alpina.

**B 1ELLASENSE = Facies especial, portuguesa, que abarca **CFy.J) r1NENSr - Piso primero del cret'tcico superior.

desde la parte alta del albease hasta la baja del cenoma- **CENOZOICA - Terciaria, Neozoica (era).

ucase. **CICI,O rEOLI'>I,tcO Conjunto de fenl',menos geolúgico
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que se desarrollan en un cierto orden desde su principio '-*CHELE -\ SE -- Piso medio del pleistoceno ; segundo piso del
hasta su fin. paleolítico,

CICLO SE1IMENT A RU) = Sucesión de sedimentos de diversa
constitución litológica, que puede repetirse en el mismo
orden, completo o incompleto, un número variable de D
veces,

*D\cIENSE = Subpiso superior del plioceno de la región cás-CicLOTEet A =Sucesión de estratos depositados durante un
pica.

cicl o sedimentario .
**D,v.ReDIEySE = a.l�ón meo su erior de l'scocia.*COBLENCENSE = Piso segundo del devónico. a 9 I%

COLUMNA ESTR :1TIGRÁFICA = Conjunto de todas las forma *DASENSE = Piso superior del cretacico.

dones sedimentarias marinas terrestres , ordenadas cro- `*Dax s = Danense.

nológicamente , desde la más baja conocida , hasta las que '�l )vuN = Estadio de retroceso glaciar en Alemania , de edad
mesolíticase constituyen , esolítica (aciliense).

*COVIACESSE = Subpiso inferior del emscherense . DrvO�i.�.vo = De�ónleo.

*CORRIDA = Se dice de aquellos afloramientos suficiente- *DEVo\ieo = " tercer período de la era paleozoica o pri-
maria.mente continuos para que de un golpe de vista se pueda

UtasTr:vLa =falta de sedimentos en una serie de estratos,apreciar sobre el terreno la dirección de las capas o es-
de menor duración que la laguna estratigráfica.tratos.

*Cu1'LNExsE = Piso inferior del devónico medio. Sin.: Eife pleistoceno.
*DINANTESSE -= Piso primero del carbonifero inferior.líense.
*DoGGE�t = Subperíodo medio del jurásico. Sin. : Jura par-*CRETA = Cretácico , Cretáceo.

**CRETdcEo = Cretácico. do , jura medio.

y-*CRET .ácIC() =Período tercero y superior de la Era me- DOMERESSE Domeriense.

sazoica DOMERIENSE - Subpiso superior del charmutiense..
**CIusr:\toríttco Lstratocristalino . DOWTONIENSE = Piso superior del silúrico.

**CGAR'r.vRIO = Cuaternario ( forma más usada aunque me-
nos correcta que la de cuartario ) .

"CUATERNARIA = Penúltima era de la historia estratigráfica E
de la Tierra ( para otros, periodo cuaternario ).

1?i)AV = Dentro de las divisiones establecidas en lstratiora-**CUATERNARIO = Período comprendido entre el final de la
fía, la edad corresponde al piso ( \-canse pass . 300-301).era terciaria y la época actual . Sin.: antropoioico , pleis

toceno, diluvial.
*rE'bE11IESsE = Formación interglaciar centroeuropea com-

prendida entre el rissiense y el u urmiense.e
Francia.

= Facies arenosa del ipresense (eoceno inferior )
* I',IFELENSE = Piso inferior del mesodev i inivo . Sin. : cuvi-de

Francia.
.s*{,UL1[ = Facies afh, sclw, de areniscas , grauvacas y piza-

vense.
*LnrsemaRENSE Piso tercero del cretácico superior (com-

prendido
del carbonífero inferior.

prendido entre el turonens (, y el senonense).
l' MsI ENsE = Piso tercero del devomico inferior. Sin. : Co-

CH blencense.
*EOC Ntc�> Eoceno.

**CIIARMUTrNSF Piso tercero del liásico ( jurásico inferior , *EOCEN0 Período segundo de la era terciaria.

jura pardo). E.pocA - En Estratigrafía este trrnuno (le époiu se emplea

*Gtcrrrs;r: Sol (piso superior del oli��oreno, para designar las suhdivisiones (le los periodos ( v •anse pá-
ginas :{00-"01).
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ERA = División estratigráfica y geocronolugica de primer
orden.

ESCALA ESTRATIGRÁFICA = Conjunto de divisiones de distinto G
grado que se emplea en el estudio de los depósitos cons-
tituídos a lo largo de la historia sedimentaria de la Tierra. *G.1RG.vsEySE = Subpiso superior del aptense.

*EscITIESSE = Piso inferior del triásico alpino, sincrónico *(i.�RU�t.�F�SF = Facies salobre y lacustre que se desarrolla
del Buntsandstein . desde el Maestrichtiense hasta el Montiense.

*FSKIDAR-ENSE = Subpiso del ordovicense inferior . *(xAI L1 = Albense.
*ESPARSACESSE = Subpiso tercero y último del paleoceno . GEDISExsr: = Primer piso del devónico.
ESTADIO = Este término se aplica para designar, limitada- *GEORGENSE = Primer piso del cámbrico.

riente, cada una de las fases de detención o retroceso de *GIVETFSSE = Piso cuarto del devónico (o segundo del meso-
los glaciares cuaternarios . devónico).

*ESTAMPEYSE = Facies caliza y arenosa del oligoceno medio GOTI..1NDEy5E = Subperíodo superior del silúrico.
y superior. * *GJtuPU = Conjunto de terrenos constituidos durante la

*EsTEFAxENSE = Piso superior del carbonífero, sincrónico «época».
del uralense . **GscnxITZ = Estadio de retroceso glaciar cuaternario en

*ESTRATIFICACIóx =Disposición de los estratos en un terreno. los Alpes, de fines del pleistoceno.
*ESTRATIFICADO = Terreno constituido por estratos. *GUNZESSE = Primer período glaciar de la era cuaternaria.

*ESTRATIGRAFíA = Parte (le la Geología que estudia la dis-
posición y caracteres de las rocas estratificadas.

**ESTRATO = Masa mineral o rocosa constituida por sed¡- H
inentación mecánica, química u orgánica, limitada por
dos superficies más o menos paralelas, de extensión y ll.u.LSTAru:xsE = l'poca correspondiente a la primera edad

espesor variables. del hierro.

**ESTRAT(1cRISTALINO = Se aplica este nombre a los terrenos *HAUTERIN'F.IE = Subpiso segundo del neocomiense.

estratificados y cristalinos de edad antigua, anteriores al �IHEI,vECIESSE = Subpiso tercero del mioceno.

cámbrico. **HEMERA = Tiempo geológico correspondiente a la zona.

ESTRUNIENSE = Subpiso último del devvónico superior. *HETASGENSE = Piso segundo del Básico.
IIETERÓPICO = Depósito suurhico de otro, pero de distinta

F facies que éste.
**HIATO = Solución ele continuidad en la sedimentación.
*H

**FACIES = Conjunto de caracteres litológicos y paleontoló-
Or,OCExO = Epoca geológica actual. Sin. : postglaciar, ac

°'icos t ue definen un terreno en un lugar determinado.
tual ahlvial.

*FAtIExExsF =Piso penúltimo del devónico superior,
fíoMoT:íxico = Depósito (le igual facies que otro, pero no

sincrónico con él.
**FL.ANDEvSF = Se dice (le la transgresión marina acaecida *HmuzOxTE =División de la escala estratigráfica de me

al final del pleistoceno.
**FLVsCII = Terreno sedimentario constituido por la alter-

nos amplitud que la zona y que corresponde a cireuns-

nancia de estratos duros con otros blandos v de distinta
tandas particulares petrográficas o paleontohígieas.

composición petrográfica que los primeros.
*1Ttrr.r.ERO - Carbonífero,

**FORMACIÓN = 1. En Estratigrafa se entiende por « forma
HOROVIAVO Al"onquico inferior,

ción», la serie sedimentaria que corresponde al periodo.
Conjunto de rocas que presentan caracteres geológi-

cos y paleontológicos comunes.
*FRAFSFVSF - Piso penúltimo del devónico.
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*L:1SllESE.N E = Conjunto de los subpisos tanetense y es-

parcense (paleoceno medio y superior).

I l.ITO)RFEXSE = I'iso inferior del oligoceno. Sin. : sanoisen-
scnse, tongrense.

*ICESESSE = Depósitos marinos del cuaternario antiguo de °*l,:vc! FSns:� = Formación de gneis r granitos del arcaico

Inglaterra. superior del Canadá.
-LEuESSE = Subpiso del eoccno medio. Sin. : bartonense.* 1S IDRRSSE = Subpiso compuesto por capas lacustres, (¡tic

corresponde a la parte superior del v-indohonense. LEn ISIENSE _ Arcaico superior de I::scocia.

1soPtc = Línea que une puntos (le igual espesor de un se- *Lf:vs = Liásico.
dimento. —Llxstco = Subperíodo inferior del jurásico. Sin. jura ne-

**IsóPlco = Depósito sincrónico de otro v de la misma fa- gro, Lías.

cies que éste. I,ITóFvCIES = Suma de caracteres litológicos (le una for-
mación sedimentaria.

LITOTUPO -- Area de sedimentación uniforme.

J °LOYUISENSE = Subpiso inferior del eoceno. Sin. ipresen-

se, cuisense.

*JATULIENSE = Algónquico inferior (le Finlandia. *I,or:v INGIESSE Subpiso del Básico medio.

*JURÁSICO = Segundo período de la era mesozoica. �Lt�DENSE =Subpiso superior del eoceno.
**LUDEnvCENSF = Subpiso superior del gotlandcnse.

LCSrr-luE�sE = Subpiso superor del oxfordense (Malm in-«

K ferior).
A¡XTECTESSE = Subpiso del eoccno medio.

*K.1.ALEt'IEXSE = Algónquico medio de Finlandia.
*KARRO 0 = Formación continental principalmente pérmico-

triásica del Sur de Africa. LI,

**KAZASEySE = Pérmico superior.
**KEE�i'ATI O =Arcaico superior del Canadá. LL:1SllE11,EvSE = Subpiso medio del ordovicense.

**KE['PEIt =Piso tercero del período triásico. En sentido LI.�srxn'ERIESSE Subpiso inferior del gotlandense,

estricto piso tercero del período triásico en su facies ger- *LLANVIRSTENSE = Subpiso del ordoviciense medio.

mánica.
*KE��EESa�� IE\SE _ -Algónquico superior del Canadá.
*KTMERIDGENSE = Piso medio del jurásico superior (malin m

o jura blanco).
**KUNGURESSE = Subpiso superior del pérmico inferior (le "ALIESTRICJTESSE = Subpiso superior del senonense.

los Urales. 1L1G S:�LFSh;�SE Período del paleolítico superior.

IN Lv.u Jura blanco, jura superior.
AIE�6Cn'.SSr: = Acadiense superior.

L �'AII:�"rncu Meotiense.

`ALEO TIESSE = Capas de paso del sarmatiense al pontiense.
**LnnLNF"�sE = Subpiso, de facies alpina, del musnc e lhalk `-MESOZOICA Era segunda de las formaciones sedimenta

(triásico medio), rías fosilíferas. Sin.: Era secundaria,
*I,AGUNA ESTRAT[GRÁu'ICv = Falta (le estratos en una serie se- **Mn..�zE�.�l: Terraza marina correspondiente al estadio iii-

dimentaria determinada, terglaciar gunriense-mindeleusc,
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**MIVDELESSE = ( ;locución segunda (le la región alpina (co- *OoLírrco Suhs istema superior del período jurásico.
rrespondiente al pleistoceno antiguo). ORUOrtcl:�SE = SubsÍStema o subperíodo que constituye la

*1IIOCEXO = Periodo tercero de la era terciaria, parte inferior del silúrico europeo.
*MISSIPIENSE = Carbonífero inferior de Norteamérica. ORllovíciCo = Ordovicense.
*MISSURIEXSE = Pensilv'aniense superior de Norteamérica. OSRORDESSE = Piso primero del jurásico superior (Malm,
**MON aSTIRSSE = Terraza mediterránea correspondiente al Jura blanco).

estadio i r:nterglaciar risiense -wurmiense . Sin.: Tirrenien-
se II.

**MONTIENSE = Subpiso primero del paleoceno. P
**MOSCOVIENSE = Piso del carbonífero superior, (le facies

marina, sincrónico del nvestfaliense, de facies continental *PALEo)cESO = Piso primero del paleógeno o terciario in-
**MUSTrERESSE = Piso de la cultura paleolítica media. ferior.
**MUSCHELKALK = Piso medio del período tríásico de fa- *PALEÓ(;ESO� = Numulítico, terciario inferior o antiguo.

cies germánica. *PALEOLfTICO = subperíodo prehistórico (le la piedra tallada.
*PALEOZOICA = Segunda de las eras en que se divide la his-

N toria sedimentaria de la Tierra.
*PF,9SILVAVIEnsn Carbonífero superior de Norteamérica.

*NAMURESSE = Piso primero del carbonífero superior. **PERÍODU = Div-isié`n estratigráfica de segundo orden.

*PERML\No = Permico.NEOCOIIIESSE = Cretácico inferior, que abarca los pisos va
�*PÉRNrICO = Quinto y último periodo de la era paleozoica.lendiense o valanginense, hauterivense, barremense y

aptense . **PERnio-TRí.-vS = Nombre dado a un terreno cuya facies, si

*NEóGENO = Nombre dado a la parte superior del terciario faltan los fósiles, muestra caracteres que pueden corres-

y que abarca los subperíodos mioceno y plioceno. ponder a uno u otro de estos sistemas (se refiere, sobre

*NEOLírrcO - Se dice de la cultura humana caracterizada todo, a la arenisca roja).
por sus utensilios de piedra pulimentada. **Piso = Division estratigráfica de cuarto orden.

*NEOZOrcO = Terciario, cenozoico. *PLASEyCIEN SE = Subpiso inferior del plioceno,

*NIVEL = Conjunto de estratos caracterizados por una de- *PLEISTOCENO = Cuaternario.

terminada circunstancia (f)siles, facies, mineralización , *PLrESSR OI'ENSE - Subpiso inferior del charmutiense.
etcétera). *PLIOCEyO - Piso superior del neógeno (terciario superior).

*NORIENSE = Piso medio del triásico superior de facies al- **Po\TIESSE = Subpiso del mioceno de facies continental.
pina. *PORTLANDESSE -- Piso último del jurásico superior (Jura

*NUMULÍTICO = Conjunto de los terrenos paleoceno, eoce- blanco, Malm).
no v oligoceno que contienen numulites. Sin. : Palehge- *POTSDAliP:SSE = Piso superior dei cámbrico.
no, terciario antiguo. **PRECÁIiBRICO - Término impreciso que se aplica al con-

junto (le terrenos anteriores al cámbrico y más limitada-

mente es sinónimo de algónquico.
**PRLvsoNF.NSE = Piso superior del eoceno de los Alpes ita-

lianos.
**OE5AR = lomas morrénicas de rumbo normal a las morre- *PRIMARIO, A = Perteneciente o relativo a cualquiera de los

nas frontales depositadas por las glaciaciones cuater- terrenos o formaciones de la era primaria o paleozoica.
narias, *PRTMTTIVO Término usado para designar los terrenos

*OLIGOCE\'O = Período tercero y superior del paleógeno, más antiguos. Sinón.: iAgnostozoico, precámbrico.
*ONTARIANO = Arcaico inferior del Canadá, Prhr:RuiENSE = Pontiense Superior.
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**PTFROCERSSE = Kimeridgiense medio. Slsr�it R1ENsr; = Piso segundo del liásico.
**PURBECKENSE = Suhpiso superior del portlandense. **Slsrr:.\ia - 1ivisión estratigráfica (le segundo orden, que

corresponde a la geocronológic i del período.

*SoLUTRENSE = Piso penúltimo del paleolítico superior.

St'E")vENSE = Facies de lignitos de edad esparnacense.

RAl RACIEN.SE = Suhpiso medio del lusitaniense.
1�ErIE�sF = Suhpiso de transición entre el triásico y el juró- .1.

sico.
RISIEYSE = Tercera glaciación alpina.

1Ar.A NN „ N (;otlaudense medio.
*RÓTIi = Facies de arcillas abigarradas, salinas y yesosas del *"hARDENntsF�SE Nivel del mesol,tico.

buntsandstein superior.
hoTLIECF ' DES Prrmico inferior.

**hAL'SCSESSE = Suhpiso del sicgenense.

E S
Rri�FLE N sF = Subpi;o medio del oligoceno,

**THANETENS =uhpiso medio del paleoceno.

TURISGIESSE Subpiso medio del pérmico superior.

* CIRRESE\SR = Terrazas marinas pleistocenas (tirrenien-

S
se I, sincrónica del interglacial Mindel/Ris : tirrenen-

se Ii, sincrónica del interglacial Riss/y'v'urnT).

* CITósIcn Portlandense.
" �AIIELESSE = Facies marina del mioceno superior (pon *'I'nARCESáE Piso superior del liásico.

dense) de lfrica.
*SANDISENSE Facies lagunar t obre del oligoceno iu-

*'1'oSI,aI:�>i' )líguceuo inferior. Sin. Sanoisense, Lator

sal
ferior.

fiense.

"T)RTUNENSE - Subpiso cuarto del mioceno.
SANTOYIEYS : = Suhpiso comprendido entre el emscherense Tt RvrsESSE; Suhpiso inferior del dinantense,

e el seuouense,

S.-nl�tA'rllasi: Suhpiso del nüoceno superior.
7 RAatn Térmmo estratigráfico (le orden uunediatamen-

SAJoNIENSE = P"Irmico Medio,
te inferior al de subpiso,

*"1' RE��.aiwclrssr: = Suhpiso inferior del ordovicense.
SECI'SD:ARLt = Un Estratigrafa, Anónimo de mesozoica

*TRíAS = Triásico.
(I?ra).

*SECUASENSE = Suhpiso superior del lusitanicnse.
*TRiÁsico = Primer periodo de la Era secundaria o meso-

zoica.
SECUENCIA = Sucesión de niveles litológicos según un orden *TURONENSE =Segundo piso del cretácico superior.

determinado v continuo.
**SEDIMIENTo = Materia que habiendo estado suspensa en un

líquido o en el aire, se posa y acumulándose, forma es-
Utratos.

SERIE = División estratigráfica de primer orden que corres-
ponde a la geocronológica de era, li RALFNSi; = Equivalente marino del estefanense.

'*SICILIENSE = Terraza marina de los 90-100 metros de edad *'t'RrONLn�o facies caliza con rudistos del barremiense

pregunzense, y aptense.
**SIDEROI.ITtco = Depósitos ferruginosos continentales de U-rRn.I.ENSE = Facies continental, lacustre v salobre del

edad nttmulítica. albense. con lignitos.

**SIEGE ', r:NSE = Piso segundo del devónico inferior.
*SILúRICO = Segundo período de la era paleozoica.
*SILURIANO = Silúrico.
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V

**V LavGINE�>E Piso inferior del neocomiense. Sin.: Va-
lendineose.

JORGE DOETSCH-SUNDHEIM
�' \ AI,ENI)INENSE _ Valanglllense.

V-.LLESENSE = Pontiense inferior.
N R R A L O G 1 A*VEaetcnso = Complejo de areniscas y conglomerados, de V O C A B U L A R 10 D E M 1

colores abigarrados del rot'.iegendes superior. D E S C R 1 P T 1 V A
*1'KSL'LENSE = Batonense inferior.
1'n.L:uxANQtENSE = Facies continental del cuaternario in-

ferior. PROLOGA
*VINnI�nmESSE = Mioceno medio.
VIRGLORIENSE = Anisiense. El presente vocabulario es una aportación más al en-

*VIRGULENSE = himeridgense superior.
*VISEENsE = Dinantense superior, cargo de la Comisión Nacional (le Geología de unificar

**VOSGIENSE = Tramo inferior del buntsandstein. las nomenclaturas v términos de Geología y Ciencias
**VRACON-ENSE _ -ylbense superior. afines, para presentarlos a lit Comisión Internacional (le

los Países (le Habla Española.

1V No es una obra acabada. Es más bien un ensayo va-

riado que, con el consejo de especialistas en esta materia,
*\�"EALDEN,E -- Facies lacustre que comprende desde el

purhequiense hasta el neocomiense, podrá tomarse como base para la definitiva elaboración

*IVENLOCK = Gotlandense medio. del vocabulario español de Mineralogía Descriptiva.

*tiWRFENENSE = Escitiense. Esperamos que sean copiosos los consejos que podamos
*WESTFALIENSE = Piso medio del carbonífero superior. recibir en el transcurso (le los próximos meses y ya, des-
**WILDFLYSCH = Complejo de pizarras arcillosas, arenis-

cas y brechas poligénicas con bloques, a teces enormes, de ahora, se los agradecemos muy de veras.

de rocas exóticas, que aparece intercalado entre el fjysch A manera de guía tenemos prescrito el vocabulario

normal . (le Mineralogía del doctor J. Garrido, que figura en el
*WCR5IEVSE =Glaciación cuarta del cuaternario de 1?urop`t' diccionario (le Geología v (le Ciencias afines, dirigido

por el eximio ingeniero Pedro (le Novo, y a esta obra

y nos hemos atenido. Se señalan con un asterisco las voces

51'KESENSE = Subpiso inferior del eoceno. Sin. cuisense. tomadas (le él sin cambio. Con dos asteriscos figuran las

voces que han tenido que ser reformadas, mientras que

Z aparecen sin señal alguna las voces introducidas.

La Mineralogía, como es sabido, se divide en (los

* Z ECHS.l.EIN = Pérnlico superior, grandes partes : La primera (le ellas se denomina Mine-
**ZONA = Conjunto de estratos o capas caracterizadas por ralogía General. La segunda Mineralogía Descriptiva.

la especie fósil que les da nombre .
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El presente trabajo tan sólo hace referencia a esta se- nominan por los símbolos (le los elementos químicos que
guilda parte. integran tura aleación determinada seguida (le una

En la Jlincralugia Descriptiva, entre otras cosas, se serie (le cifras que forman un número simbólico, que re-
ha de tener en cuenta la materialidad de los nombres de presenta el tanto por ciento (le aquéllos en la aleación
los minerales v su agrupación sistcnuítica, Tanto el uno en cuestión, se nos ocurre pensar si no sería posible
como el otro aspecto están plagados de dificultades aún hacer una cosa parecida con los minerales. Así se podría
no bien resueltas. Así, por ejemplo, la misma definición poner término (le una vez al desorden tremendo que re-
(le mineral, la (le especie mineral y la de variedad de rara gistra el estado actual (le la nomenclatura (le minerales
especie mineral están en ]a actualidad sujetas a delibe- No sólo no se luan tenido en cuenta las características
raciones que se luan (le llevar a cabo todavía por la más fundamentales (le las definiciones que hoy rigen,
1. M. A. (International Mineralogical Association), que sino que no se han preocupado siquiera de estudiar la
ha de recomendar las definiciones (12 estos términos, sustancia mineral a la que se le daba un nombre nuevo.
copio guía para el minerálogo. Así tenernos nombres de minerales antiguos v modernos

Es necesaria la uniticación y racionalización de la no- que no corresponden a mineral alguno, puesto que falta

menclatura ele los minerales. Así, por ejemplo, en lo re- la homogeneidad (le sustancia, característica (le un mi-
ferente a los nombres (le minerales determinados, habrá neral. En concreto, cl,msene recordar aquí que ni la

que tener en cuenta la historia, la prioridad (le un nom_ mezcla eutectoide, (le composición química definida, pue-
bre sobre todo, el presente uso en los diferentes países, (le ser considerada como mineral en condiciones norma-

les. Por ello, en el presente vocabulario aparecen granlos problemas lingüísticos, etc. Por ejemplo en los ca-
sos siguientes esfalerita blenda, arserropirita=naispickel, número (le voces con la simbolización (N. e. (l .), que

etcétera. Llevados por la prioridad del nombre del sul quiere decir noullrc en desuso, bien porque la sustancia

furo de plomo (galenita), el autor de este vocabulario la a que se refiere este nombre no es un mineral propiamen-

ha preferido, generalmente a galena, (le mayor uso, no te dicho, bien porque otro nombre ha hecho más fortuna.

solamente en España, sino en los países (le habla inglesa. Tampoco las sustancias en las que ha intervenido la
Además es verdad que los nombres no han sido (lados ruano del hombre, como son por ejemplos aleaciones,

algunas veces con acierto, pues en casos, por ejemplo clineker (cemento), escorias, etc., pueden ser considera-
de la cuuguenita (PbS . Sb,S,) el nombre induce a creer das como minerales, como tampoco aquellas sustancias
que se trata (le un mineral (le cinc, en fuerza de su eti- que se han obtenido sintéticamente en el laboratorio. No
urología, y- sin embargo no lo es. Parece irremediable, cabe duda que todas ellas avud;nr al conocimiento de los

al menos (le mnomento, este mal. minerales, pero a ellas no se las puede considerar como
Puestos los ojos en la valentía, que tuvieron los que tales.

se dedican a los estudios metalográficos, de introducir En cuanto a la sistrnra#i,^acrón Y agrupación de los
en la barahunda (le nombres de aleaciones la sistematu_ minerales aparecen diversos problemas que requieren so-
zación ho\, internacionalmente admitida, en la (lil e se de- hución. Son especialhnente los silicatos los tlue nmestran



VOCABULARIO DE MINERALOGÍA DESCRIPTIVA 32
320 JORGE DOETSCII-SUNDHEIN

mayores impedimentos para una certera clasificación sis-
dicaciones teniendo en casos que señalar los grupos es

temática. Puede, claro está, seguirse alguna de las ya
paciales diferenciadores, como en el caso de la rutila

de la anatasa, etc. Hemos utilizado la simbolización in
conocidas o mejor será esperar a que vean la luz pública

los trabajos que se están realizando en diversos Centros ternacional Hermana Mauguin.

(le ciencias en diferentes países de'. Mundo. La redacción de la explicación de las voces »tuncra

El principal empeño ha consistido en representar el les es telegráfica, (le suerte que hemos suprimido gene

nombre
los artículos, etc. Para mayor facilidad Tiernore del mineral en castellano lo mejor que se pue-

inar '.a gmainerales e�da. Y a este propósito se nos ha ocurrido dividir los Procurado term a < )'orín de los t
a. "l'ambién leemos omitido casi siempre el sistema y 1,nombres de los minerales en cuatro grupos: en el pri-
clase cristalina o nru>o puntual en que cristaliza el mi

mero de ellos se comprenden los nombres propios; en 1 1 q

el segundo los geográficos : en el tercero los nombres neral.

que reflejan la composición química (de alguna mane- En ocasiones no se dan las explicaciones a los nom

ra), y en el cuarto los demás nombres. Referente a los bres, quedando el lector remitido al sinónimo o sinóni
mos. F.stu sucede especialmente en la letra D. Otranombres pertenecientes al primer grupo se ha (le respe-

tar lo más posible la ortografía : por ejemplo, la broo- veces se pone el sinónimo a continuación se encuentri

kita la podríamos escribir brugltita. A todas luces sería el lector Cf., el mismo nombre sinónimo, por ejem

un disparate hacerlo así. Para los nombres (le los gro- peo en la letra A. A veces se ha remitido al lector a m

pos segundo (1) y tercero se debe (le utilizar -el nombre sinónimo o una explicación mediante un �ICf.I� ; otra

castellano geográfico químico y finalmente, para los veces no. De suerte que se pueda elegir lo que mejo

nombres del cuarto grupo existe mayor libertad de tra- parezca. 1'ero esto, por superfluo, se ha omitido co
mítnmente. También parece, en apuna manera, superducción.

En cuanto a la representación (le la composición quí f1,10 citar todos los nombres extranjeros que comienzal

mira, henos hecho nuestra la que en casos ha usado por selt, st, etc., poniéndoles una e delante, especialmen

tanthién Garrido, por ejemplo en las fórmulas de óxidos te ahora cuando en todas las carreteras se encuentre

complejos (método que se funda en el número de iones el célebre telegráfico stop. Pero, sin embargo, se h,

por celdilla unidad estructural). Asimismo henos procu- hecho y así la letra E contiene muchas voces prefija

rado utilizar los fórmulas estructurales va corrientes en das con e,

la representación de silicatos. Sólo se citan los elementos y�t.íutdcns mincralofor

Dada la importancia que tiene el polintorfislllo (mo- Inatrtes o Jnireerulri.�Ino.v son éstos los si-rientes

dificacinnes en sentido estricto y modificaciones-varias Ag, Al, A.r, Att, B, Ra, Re, Bi, C. (a, Cd, ('�, Co
tes de estructura), hemos hecho oportunamente las in

Ca Ir, T. I,a, Li, _11g, ,1I ) 1, HO, Na

--- Ni, Os. PI . 1'd, Pi. l,"'. S. ,SI , Sc. Sc, .Si, Sn, Sr, Ta
(1) A veces se conserva la escritura primitiva y otras veces no, c��D ,]'e. Tlt, Ti. TI, V. V. IP, y, %It, Zr.

objeto de que el lector pueda apreciar la diferencia, por ejemplo loellin-

gita y loelinlgita, etc.
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Rogarnos insistentemente nos manden sus observa-

ciones a la Comisión Nacional de Geología. Instituto

Geológico y Minero de España, Ríos Rosas, 9, Madrid.

"'"0
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VOCABULARIO DE h1INERALOGIA DESCRIPTIVA

.A) Bibliografía general.-Cf.:
Diccionario de Geología N. ciencias afines. Tomo I. Mineralogía.

por JULIO GARRIDO. Barcelona, 1957. A

B) Bibliografía especial.-Cf.:

STRUNZ, HUGO: Mincralogische Tabellen. Leipzig, 1957.

HEINRICH, E. üsl.: Mineralogv and Geology of radioactive tato *AABAM.-IN. e. d. - Nombre que daban los alquimistas

rnatcrials. New York, 1958. PLOMO.

Revistas �nbieralri�ua;. �AARITA.-N. e. (1.-Cf.: grita.
ABATIR.-N. e. d.-Cf.: abdir.
*ABBADINI (¡tal.).-N. e. d.-Pizarra de techar (ROCA).

SIGNOS CONVENCIONALES ABCIASiTA.-Variedad de tremolita.
*ABDIR (AILADiR).-N. e. d.-Nombre mitológico de un cant

(al) = alemán. rodado.

(ar) = árabe. ABERNATIIYITA.-K2[U02 1 As04j2.8H2O.
(art) = artificial, sintético. *ABICIITA.-N. e. d.-Cf.: clinoclasa.
(cf) = confer = véase. **ABKiiACITA (ABKIIAzITA).-Sin.: abclursita.
(fr) = francés. **ABKIEAZITA (ABKI1ACITA).-Sin.: abchasita.
(hip) bipot tiflo. ABI,IKITA.-Sin.: ablvkita.
(in"-, n in) = inglés.

ABLYKITA.-Mineral arcilloso. Oriemna un diagrama Debvc(N, e. (l.) = Nombre en desuso.
Scherrer similar al (le liollo�,sita.(sin) = sinónimo.

-IABRACrra.-N. e. d.-Cf.: gisnunidinn,(?) = Nombre o composición dudosa.
El número (le coordenacién, cuando interesa, se arre ABRTnenASITA.-1�ariedad ferrífer<1 de ;laucofana.

ga en forma esnonencial al símbolo del elemento químico. ABSITA.-Nombre sunerf.uo de braimerita torifera.
por ejemplo: Al["1 A'bl [0 1 Si04] (andalucita). *AABUKUMALITA.-(Y, T11, Ca),[(l,, (1) (iPO,. _A10,),

*Ac (sueco).-Variedad de a rtfibol.
**ACADTALTTA. - Sin.: acadiolito. Variedad color carne d

citaasila (Nueva Escoria).
ACAD1C)J iTA.-Cf.: acadialita.
**AcAVrrurcmA.-N. e. d.-Sin.: Akanthikon (al),-Cf.:
epdota.

*ACANTTCO,5ITA.-N. e. d.--Variedad bacilar de cpidota.
**AC.AyTITA.-Sin.: 41'antit (al.). Modificación polimorf

(monocl'ni(,a)
AC:1V1°IrBr.-NI, e. dVariedad de diripsida (cristales alar

vados v punt�a�rndasl.
**Acr:cnF (arao.).-Sin. 711n oto.
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*ACEITE MINERAL.-Siu.: nafta, petróleo bruto.
uegerina si presentan color verde dimita si san (le cc

*ACEMASOR.-N, e. d.-Cf.: cinahri°' lor pardo.
*ACENTELA.-N. e. d.-('f. cristal de roca. Acu�rp (fr.j. Cf.: aclui�ita.
*AcERDESA.-Sin. ; mangolúto' Acno"nRrT.A.-Clase (le meteoritos.
*ACERILLO (1).-Galena de grano fino (Perú). **Acii kFAI:ATlTS (') (ACREAISrIT.�). __ Mezcla probable de m
*ACERILLO (').-Rutila de Horcajuelo (Madrid!.

nzetrsita v molibdato cíe plomo.

**AAcIBrR..-E.
e. pl : azabache, ACHIwIr:A (ACRnITA ).-Sin.: acroita. Variedad (le tip-mal

N,
e
e. d.-Cf.

:
: plomo. ua. Es incolora o verde claro.

*ACICULITA.-N, e, d.-Cf. : aikinihr' AcrrRU�r.ArrA.-Sin.:

*

acroa�laita.
*ACMAN , e. d.-Cf.: dIledn. :

anfimo'II0
**ACHTARAGHITA (ACTÁRAGUIT_Ai.-Mezcla de silicatos prob<

Ac�IAN
(á
(árabe).A�, e, d. Cf

f
.: ' demente pseudomórficos según hidrogranate.

*Aes�iaTrra.-N. e. d.-C.f. epidota. *ADASLINTE.-N, e. d.-Cf, diamante.
*ACMITA.-Sin: achmita• e. rliamantc.
*Ac�nTSrGITA. Piro.rrna, amarillotrurea, de composición in-

*ADÁMIN.n.-Zn.,[OH ! _1s0 �.
termedia entre aegerina augita (Italia). **AnAAISIT:�. Variedad de musco��ita.

*Acoels.-N. e. d.-Piedra preciosa que posiblemente fuera *:ADELFOLITA (AnFUrr1l�.rrl�. -- N. e. mossita (de��
topacio (?). compuesta).

-N, e. d,-Posiblemente es �cntmina. *kADEI.ITA -('a1[o 011 AsO,

*ACREBITE.-N. e. d.-Cf.: azufre. Aon;ErrA. 1-linera) fibroso, quizá estrechamente liado
O.*ACRE-Sin.: arhremntita. crisotila. Composición::iMg0.:1Si(�,.(3 -4)II2

gcancotinrrA.-Sin.: ul°ruehordita. :ADINO L (1).-Variedad de albita.
tln. M' . L)Hi, !ASO.,],.OH,O. AulNUr.A f_'j.-Clasr de ROCAS.

* \cRO1TA.-Sin.: achroita, *ADINOLE odio ola.

ACROMAITA. - Sin. ao'lnroruaita. Variedad de liornablenda, *.A�rFAT.-N, e. (1.-Cf. mercurio.

incolora, cuya coml>osicibn se desconoce. ADIPITA.-N. e. d.-Cf, chabasita,

*ACI'ARAGDITA.-Sin. : achtaragdita. ADIPOCr:R.A bIINER.IL. Sin.: adipocerita (2).

*AcrARANDITA.-Sin. aclltaragdita. ADIPOCERIT,A d.-Cf.: pirocloro (descom"uesto

**AcTINOLITA.-Sin.: oktinolita, octiuola. -Na,Ca, (NI.g. Fe) ,, *ADIPOCEkrT.A (2)__\Z. e. d.--Sin.: adipocera mineral. ('e¡

[(0H),Oz 1 Si,,(),,]. fósil o sebo mineral.

**AcTINOTA.-Sin.: aetinfolita.
**ADULARIA. - Variantes (le hahitus de ortoclasas hidrote

ACURET,-N. e. d.-Cf.: plomo. males.

*°AEDELFORSrr.v.-N. e. d.-Se aplicó a wollastonita (impi
ACHAT (al).-Cf.: ágata.
AcITAVALITA.-FeSe. rai y a laumontita.

ACIITARDITA.-N. e. d.-Cf. : D'Achiardita. AF.DRLCG\.-N. e. d.-Se aplicó a natrolita y a prehiIita. (N

*AcrrIRITA.-N. e: d.-Cf.: dioptasa. es .sinónimo de adelita.)

**ACHLUSITA (?).-Sustancia mineral no bien definida. Pa *AT:(,ERIS1. Sin.: e,gerir�n. NaFe+ [Si„Ofi].

reciclo a eslcatita. Es producto de descomposición del 1r:clauNA-�uGrrA.-Variedad de aiI,{rito (contiene 1?aFe+*+

topacio.
AEGP:Itt'ry.-Nombre comercial de un betún similar a elat

raurtrilltn
*ACIIDIATITA.-N , e. d.-Cf.: epidota. rito a

1Eu1-Sin.: atra,riderita.
**AcnuJTA. Sin : admita, admita. Variedad de ae;erinn,

TA�i�rrr� mi osiderl. (Na. (al(he �, Ti. Al. I r*++
en la que Al, 71 } Fe sustituyen a fe, lis corriente de-

[O3ShO [ (?)•
nominara los cristales traslúcidos en seccirm delgada,

AEO'TT�.-N, e d f.: ae.;�°nhl.
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**AÉRINITA.-Variedad azul de leptoclorita cálcica. **AGALí11ATULCI:1.-Sin.: Bildstein (al.). Variedad compac

*AERIZUSA.-N, e. d.-Jaspe, azul celeste. de pirofi li ta.
AGÁRICO MINERAL,-N. e. d.-Cf.: creta fina (ROCA).

**AEROIIIDRO o AEROFIDRO.-Se aplicaba este nombre a mi- **A GATA.-Subhariedad de calcedonia. Estructura fajeada
nerales que contienen uses o líquidos, o ambos incluidos.

en bandas
a cierta variedad de calcedonia a ciertos

ndas diversamente coloreadas.
p Y r.IcEL.-�sTll.-\. e , d—Una Roe.N.

cuarzos hialinos. *AGERIT.A.-N. e. d.-B 1 tnnien del grupo (le la elaterita (i
*1AEROIDE.-N. e. d.-Cf.: berilo. *AGIRISA.-Sin.: aegirina, e girUia.
*AEROLITO.-Sin.: meteorito. *.AGL:IITA.-N. e. d.-Cf. : mico hidratada parecida a la fi
*AEROSITA•-N, e. d.-Cf, pirargirita. ta. (Massachusetts, USA).
*AERSTEDTIDA.-N. e. d.-Variedad de titanato de circonio. *AGLAURITA. A. e. d.-Prtosn que refleja tonalidades az
**AERUGITA (?).-Arseniato nignelífero dudoso, les. (Procede de un pórfido cuarzoso.) (Teplitz, Bohemia
**AESCIII'xITA. - Si l] .: aesquinita, aeschinita, aesquinta, es- AGNESIT.A.-1Iineral similar a esteatita.

chinita (Ce, Th, Ca, ...) [(Nb, Ti, Ta)2061. **_IGNOt.ITA.-\ombre inútil. En realidad es mesita; se pu
**AESQUINITA.-Sin.: aesquinta, eschynita, a.eschinita, eschi- equivocadamente.

hita. (Ce Th, Ca, ...) [(Nb Ti, Ta)a06**AGRICOLIT:1.-\ombre inútil. En realidad es enl�'tina;
*AETITA.-Sin.: piedra de águila .-N. e. d.-Concreción de puso equivocadamente.

hidróxido de hierro (limonita esferoidal). *AGUAM%RINA.--Piedra preciosa. Variedad del berilo de 1
*AFANERIT:\.-Sin.: afanesa. lor verde mar azul
*AFANESA.-N. e, d.-Sin.: aphanbse (fr.) ; strahlerü (al.).

*,AGUILA, PIEDRA DE.-Sin.: acota.
Cf.: clinoclasa. **.AGUrLAluTn.-Paramorfosis de [x-Aa,SeS], de menor

*AFANESITA (AFANITA).-N. e. d.-Cf. : clinoclasa. metría, según [¡i-Ag4SeS) (cúbica).
*AFERESA.-N, e. d.-`=f.: libethenita. *AGL'STIS:1,-Sin.: agastita.
*AFRICIT:1 (APURTZITA).-Variedad ferrífera de turmalina. *AGUSTITA (:IOUSCtNA).-\i. e. d. Generalmente se apl
*AFRITA.-Pseudomorfosis del aragonito según el yeso. al fosfato cálcico,
*AFROCALCITA.-N, e. d.-Cf.: tirolita.

AIiLFELDITA.-NI[Set� [ `F1 O.*AFRODINA.- N. e, d. -Cf. cobre (nombre de alquimistas).
**AIDYRLYIT._I (AImvRLIT

.
I).Probable mezcla de hidrar�ril

*AFRODITA.-N. e. d.-Cf. sepiolita
*AFRONATRON.-N, e. d.-Se denominaron así ciertas sales ópalo y

sódicas naturales con apariencia de espuma. **AIICINITA (1).--2PbS.Cu2S.Bi,S.,.

**AFRO5II)I?RITA.-Variedad de dafnita. *: rA (_'>. If'nifraniihi en pseudomorfosis según scl�
lita.

**A
Sólida).

e. d.-Glaseritu (con Na.,SO4 en disolución

lita.

**AIMAFI$RITA. -N. e. d.-Sin.: heniafibrita.
. (fr.).-Sin. magnetita.

*AFTALOSTTA.-N. e. d.-Sin.: af tulosa.-'.'f.: glaserita.
AIT[;1NT, PIHKItI:

*AFTITALITA.-Sin. : aftalo.ra, glnseritn.-Cf.: laserita.
�rNa ti (1 ) . N. e. d.-Probable variedad (le casiterita

**AFTONITA.-N. e. d -Cf.: frcilicr,iZita.
contleue 'T'a.

**AFwrT.LITA.-Ca,[SiO'1O11).2 . 311.0.
A tapio¡

lita
"_I. d. Probable mezcla de casiterita y

*AGADITA.-N. e. d.-Variedad de talco que se emplea en la pi.

fabricación de papel. *AINIGII.ATITA.-N, e. d.-Sin.: aenigniatib.I.
Arre.vI.IT..-N. e. d.-Cf. : asholana.

AGAFITA.-N. e. d.-Sin.: turquesa. AJKAiT.A.-Resüia similar al ámbar.
*A.GAiTA.-N , e. d.-Variedad de moscovita. AKANTota Sin, : akanthik on, acnultiron.-N. e.
*AG.AT.TTA.-N. e. d.-Producto de descomposición de ens-

CfCf.
:
:

ep
i
d
otn.

teatita.
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AKANT1111,0NA (AKAN11K)NA).- Sin.: acantllikonita .-N. e. d. *ALJSITA.-\a [AlSi3O8j.
ALCA�I�>R.-N.Cf.: epidata. e. d.--Cf.: p lata.

\KASTHITA.-Sin.: arantifa, Modificación polimorfa (mono- ALCAN.St L. - Sin, all auasnl•-( f.: alnnita s�odica (Sala-
clinica).-[x-Ag2S]. manca, Chile).

*AKANTITA.-Sin.: acantita. *ALCAPARRU:.L-\. e, d.-Cf.: nleianterita.

*AKERITA.-N. e. d.-Variedad de <'spinelo de color azul. *ALCUFUL.-\. e. d.-Cf.: antimonio.

**iAKER�,IANrrA.-Ca_Mg. [51207]. *ALCOIU,i. DE ALFAREROS.-Nombre que recibe la galena en

*AK-,wrA.-Sin.: acmita. Cf. acmita. su variedad hojosa.-Cf.: alcohol de hoja.

**ARONTIT:I.--N, e. d.-Cf. glaacodofa. ALCUn1IIL. DE iO)JA. 1)esi, ración minera de la galena ho-

**AKRncxcRDDITA.-Sin.: a(rocordita.-Cf.: acrocordita. jora.

AKT1 oI.ITA.-Sin.: aetinolita.-Cf.: ac tinolita. *ALCONE.-N. e. cobre.
*ALABASI):1, N. e, (1. - Variedad de mármol (Bocal (.Asia *ALCÜEUrrE o ALCRIBl"fE o ALCLR. N . e, d.-Cf. : azufre.

Íi
Menor). ALDA.NITA.-Variedad de thorianita..

**ALABANDINA.-Sin.: Manganhlenda (al.). Modificación po- 'ALEACII,N. - Mezcla (le metales. En la Naturaleza se en-

limorfa cúbica [7.MnS]. cuentran algunas.

**AL:IBASTII1TA.-1 ariedad sacaroide v translucida del yeso, ALEG:1Srl'A. Sin.: alleghanyta.-Mn, [(OH)2 1 (SiO4)2].

apto para ser esculpido. ALEIANUxrrA (ALExANnarTA).-Sin.: crisoberilo.-Cf.: cri-

**AL:IBAs.rRo (1).-)'eso compacto (apto para ser materia soberilo.

prima de esculturas). Se le denomina también alabastro ALEJASnROLITA.-Variedad de halloysita con contenidos va-
yesoso. riables de cromo.

**ALABASTRO (3). - Se le da impropiamente este nombre a tLEMMONTITA.-Sin.: allernontita.-íylezclas eutectoides de es-
calizas v mármoles que presentan buenas cualidades para tibarsénico con As o Sb.
ser esculpidos. ALEJWNTIT.1 u Mo(a NEa. - Sin.: estibarshnico.-Cf.: esti-

**ALACTITA (ALi.AxTITA).-Mn7 [(OH),, As0,[2. hrrrs�'oico.
¡ **AI.ACTITV (ALLACTITA).-Mol [(O IT), 1 Aso,],. Ar,F.SIT:1 (.AJ.LESITA).-Sil. pentahidrita. -Cf.: p entahidrita.

* A I.:IGITA.-N. C. d.-Sin.: allagita, Rodonita recubierta con AT.EVARI>I'CV (ALLEVIR1irTr1. Variedad estructural de la
rodocrosita (producto de meteorización). nrmhn�nilloraita.

**ALArrA.-Parece que es VO2OH. ALExJEJENITA.-1lezclas de sustancias orgánicas.
ALALITA.-N, C. d.-Cf.: dióptida. **ALGERITA.-N. e. d.-Cf. escapolita (descompuesta).

*AT.A]rB:1R.-Sin.: ámbar. *ALCEZ o As,'.n:z o 1I.joR.-N. e. d.-(f.: yeso.
AI,AMOSITa.-Pb [SiO.,]• **ALronoNri.A.-Ct1 As.
*AI.uA.-Nombre corriente aplicado a tierra rojiza que sirve .ALINGITA.-Resiu�r recicla al ,ínibar.p.

para bruñir objetos (le oro. **ALIPITA.-N, e. d.-Cf.: rocttisita.
*ALANITA (ALLANIT.a).-Sin.: urtita.-Cf.: ortita. *. LISnI,rrs. N. e. d.-Mezcla de calcusina y de ,glena.
**ALARGENTITM.-Fase 6 de (Ag, Sh) (con 8-1,5 %, Sb)• \tizrr.l. N e. d.--Variedad (le pimelita.
**AL:1SK:IITA.--Mezcla de aikinita, rnatildita v otros, junto N. e. d.-Cf .: alcanasul.

con benjamita . .1 t.ArlGnr o AL�racRA.-Nombre corriente. Sin. ocre rojo,
\T.ALINSPAT (al.).-Sin.: alnnita. -Cf.: alnnita, hcurutiles rola terrosa.

*ALAUSTETS (al.).-Sin.: alnnit (1 (alumbre potásico). \aMaCr,Eirrrn.-N. e. d.-Cf.: rirrcosita.
**ALB.4Nr'I':1.-�Teulas de sustancias or--ánicas, :AI.ArINOiNI.-ise++_112[Si0 ].,.

*ALBERTTTA (?).-Producto o ( mineral» de asfalto. *Al,MÁR1.A(;;1. N. e, d.-Cf.: Jitar irlo.

*AT.BTCT.ASn.-Sin.: albiklasa.-N. e. d.-Cf.: albita. ALnias.-Nombre oriental del diamante

ATBIN.A.-N. e. d.-Cf.: apnfilita (meteorizada), *ALV srnrr1 N. 0, d.--Cf.: ímbar (azulado).
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*ALMAZARRóv.-Sin.: ocre rojo. ALUMINJ0 (2).-Al cristaliza en el sistema cúbico.
**ALMERAITA.-Composición probah'.e: **ALuMINITA.-Al2[(OH)4 1 (S04)3].TH,O.

KC1 NaCl.llgCI,.H20. ALUUOAxTIGORIT.�.-Sin. ; antigorita alumínica.
*ALMERIITA (').-Parece similar a mendocita. ALUMOBERESo«-sKITA.-Siu.: beresozcskita alum;nica.

Fe'[(OH), AIB,33 Si3,17 OI„)°,at *ALUMOCALCITA.-N. e. d.-( f.: ópalo (¡m--tiro).2.17AL-NONTROxIT.4 1 Nao ,, (H,O)4 * *ALUIIOCAI,coSiI)ER1T,v.- Cristal de mezcla de turquesa y cal.
**ALOCLASA (ALLOCLASA).-N. e. d.-Se aplicó a danaita bis - cosiderita.

rnntífera, bismutita, bismuto natiz'o y escutterita nique - ALUMOCROMITA.--Sin.: rronrito alumínica.

Jifera. ALUMOCROMPICOTITA.-Variedad ele rnagnesiocronzita.

**ALOCROITA (ALLOCROITA).-N. e. d.-t'f.: andradita. (Mg, Fe) (Cr, Al)2O4.

**ALODELFITA (ALLODELFITA).-Nom',re dado a una sustancia ALUMIOCRISr,TU.u.-Cf.: crisotila alumírnica.

mal estudiada. En realidad es sinadelfita. ALLMODE1CF�LrrA. ','f.: de.iey,lita alumínica.

**ALÓFANA (ALLOFANA).-Silicato de a'-minio con AI:Si = ALUAIOESCnRnnlTv. Variedad (le eseorodita con aproxima.
lamente 6 % A120,,.- 1:1.

ALUM' FERRU.vSCliARrr:v.-� 1.: ascharita ferroaluininica.AI,OF.4SO ID F,S (ALLOrANOInes(.-N, e. d.-Comprendía la alo-
jana, hallotvsita, Inonztnlorillonita, etc. **ALUMoGE I, . -SÜI.: kliacliita.-AIOOH +aq. (gel.).

**ALOFITA (ALLOFITA).-Sin.: lep tocl orita (contiene Al, Mg). **ALI'MOHII)ROCALCITA.-CaAl,[(01111 .3H2O (?)

**ALOGONITA (ALLOGOOITA).-N, e. d.-Cf.: herderita . ALUMOF.AJSM:1COSIDERITV (art.).-KA1,i(OH), (Aso,),].Sl1, ()
* *ALOISIITA.Cemento coloidal en tobas de Uganda (Afri- A Lt-NIOTRICIiITA.-Sustancia parecida a alunita potásica.

ca). Composición probable: (Ca, Fe, Mg, Na, H)4-S *tALUxrrA. IcAI,[(OH), 1 (S0,),].
** 1i,usi)r,Exo.-Al,[S0,],,,18H20'

*ALOMJTA.-Nombre comercial de sodalita azul (Canadi). *A].UUDI'I'.A.-Sin.: ahuandita,

**1ALOMORFITA (ALLOMORFITA).-En realidad es barita, pro- *ALhRGIT_s. )variedad de muscozita algo mangai�esifera.

hab'.emente en pseudomorfosis se' ún anJhidrita. ALrscIITIT.v. Mezcla (le dickita con hidromicas.

**ALOPALAnm (ALLOPALAnTO).-Modificación polimorfa exa- ALGARni.IT.1.-Sin.: nzau,anotantalito. Cf. nulriganotantalita

gonal de Pd. *AL\.ITA. l ariedad (le circón que contiene Hf, Th, v tic

*ALOXITA.-Nombre comercial de carborundo (USA). rras raras.

*:A1.mjIFUx (árabe). - Galetzita por su aplicación a la alfa- *Ai,i.ACiT.A, Y. U. d.- Sin.: ahz,ihz. ;'f.: rodnnita (im
pura).reria).

**ALSIIET)ITA.-Titanita (que contiene Y). ALí,CIL1R1'G1 I,'1. Sustancia mineral (le iomposici,'nn deseo

**ALSTONITA. - Sin.: barioara,,onita.. Cristal de mezcla de nocida. Onizaí idéntica con la estibina.

ara,ronita y 'zf'iterita, aLL:AxITA. -Sin.: almtita, ortita.

**ALTATTA.-PhTe. *ALLEGILA NN'1T-Sin.: ale,nnita.-1'[q [(OH). 1 (SiO)z].
**ALU.Ni.nTTA (.-ii.u \ nlTn). Ya�i (Fe+++ 1'in++)[P0,]. 1 \T.;.AMt. 111aci:'�n de nrrrrrn'io con otro metal.
*Ai,uM.-Nombre (lado en Arag.Sn y Murcia al alumbre. AMALGAm,v DE ORO . - Sin.: aiualnal;,nnu, uzuunuzl,,anta

**ALUMRRES.-Comprende el gru'o de alumbres tina serie

de su'ifatos hidratados con cagones medianos y muy *AyivRAxTITA. Fe+ .+[OH '� SO,].31L0.
grandes. El sulfato más importante es la kalinita o alum- **,kNIvRGOSITA.-Nombre comercial de bentonit(i.
bre potásico (Hiedra de alumbre). *. l.y .i.ilA. NaPc+++(St) ] 6H 0.

**ALUMIANA.-Parece similar a alunita sódica. '*ANi ATISTA (1).-Sin.: cuarzo anaati.sla. Va iedad de Cola
*Ai.U atv.n,-Cf.: rnrindón.-A1,0,, violeta (le ruarsn hialino.
*Ai,ITMlvm (1).-F,'emento qudmico número 13 de orden de AM:rrtsr:v ('2).--Sin.: am alista oriental, comandan amatistr

la tabla periódica Al. Variedad violeta (le corindón.
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**:1MMiOLrrA (?) (\M1ot,i'rAJ.-Probablemente es mezcla d(
composición 33CuO.Sb203.*AMATISTA BASALTINA.- Sin.: apatlta.

11AMATISrA FALSA.-Variedad violeta (le fluorita. -,Aniali'r.S.-Trama con que aparece un minera] en granos re

*AMATISTA ORIENTAL.-Cf.: ioriudou, transparente, violeta. dondeados y se aplica a diversas especies minerales, poi

*AMIATISTA VERDE.-A veces se lia denominado cuarzo prasio, ejemplo. pisolitas, oolitas, nieconitas.

AM:ITRIX (').-Probablemente son inclusiones de i'ardita o AAiAU�ciusa.-N. e, d.-Sin.: oro de ;ato. Mica amarilh

utahlita en calcedonia. en escamitas.
�. A11M )NALAONI"LA, Sin.: tsnc�rin ita. s H,Al[S0,]2.12H20
AMAL'SITA.-N. e. d.-Variedad blanca de ortosa (Suecia).

*A . 1AiONIAKALAUM. -Sin.: alumbre amm n iacal.
*A\IAzONIT.A.- Variedad verde de n�icroeiina.

*A\I)h'iSL1hS:1LPETEk.-Stll,: Salltl'C alnOM1ilaCal.
*AMBAR.-Sin.: herusti¡u (al), succilrita. Resina fósil de co

**ii1[Jf(iSII113ORiT . Sin.: Iardellerita.
lor amarillo.

**AsiuovirlBOBITn.-NH B 0 "'H20.
*AMB.ARITA.-Resina fósil (le color ..ris amarillo (Nueva ¡e- ° -'

landda). � ':en�Anu,NroJ.uu>srrA.-NH�Fe,�`+[(OH)�(;`0,)2].

**A nAIUNITA.-Probable conilosición es Sr (Ce, La, Nd)
*-AA vIOLIT:1, N. e. d.-Antinioniato de cobre y mercurio.

[0 ¡ (CO,),] y así se trataría (le o.riparasita de estroncio.
-lunxíACO.-NH,.

AMBERIN:A. Nenilire comercial de ariedad amarilloverdosa
1�au�tn-nrrir:�LrrA. -1 ariedad (le glaserita con 5.1 O�

(le calcedonia.
Ni I,),So—

*.Ayioi�3ir.v. Aonibre equivocado. Cf.: gcrsdolfita.
*AMR1:A.-Nombre que se aplica a surtan ias litlnniunsas en 1�m<rIA. .infihni rico en Si. Composición similar a cun

la India. uinglonihr o arLno[itrr.
*AMBLIGONITA.-LiAl [F 1 P011 **:1An Isr:v;EITA.-Mineral parecido a saurursl,ifa. Es niobat
*AJIBLISTEGITA.-Variedad (le hipersti'ua. A- titanato hidratado (le I', Y, Ce. Fe, etc. Aparece fri
*A111iRITA.-Resina que asemeja al ámbar. cuenteniente en epitaxis con eolunibita.
AMBRosINA.--Resina que asemeja al ámbar. Aslrn.-Ls una arrilhl rojiza (islas de. la Sonda) (ROCA).
"AMEi.ESITA.-N. e, d.-Variedad de sodalita• *:Ann'ri°rns MINERALES.--Se les atribuía cualidades especialem
*A\IF.LETITA (?).-dineral más rico en :1'a, pero parecido a p. ej., piedra imán, netita, granate, amatista, calcedonia

n.efelina (Nueva Zelanda). zafiro.
* \MELITISONILO.N. e. d.-Piedra preciosa, quizá granate AN A , rn;naA DF. tiro, : jacinto de i osopnstela.

rolo. * 1>�.vlracrrl.-Sin.: amlatler�ita.
r*:1MESIT.A.-Mg,, Al _�1�en6++'[(()H)8 -�l,Si201o] 1;.�caanrrs.-N. e. d.--Se trata (le un fósil (?).
AMFIGENA (ANFIGENA).-N. e. d.-Cf.: leucita. *'`_�,CAGESITA.-X111.: erOuiocverita.

;e*A,,irlLoGITA.-N. e. d.-Sin.: anfilogita. Cf. muscovita• A�n.nrrA.--112odihcación polimorfa (triclínica) de (Na, 1
t*AMFITAL.ITA (?).-Sin.: anfitalita. Fosfato cálcico-alumini-

co que contiene H2O. nIA. Na [.41si�n ].if,n.
*AMFOOEI.ITA.-Sin.: anfoderita. Pseudomorfosis de una \y:vrrrA.- Sin. analcima.

plagioclasa rica en anortita (muy alterada y- seritizada). 1,��r�ir�. ('a Fe! I'�l 11 f n.
*AMI, NTO.-Variedad fibrosa (le ani.fihnles. 1's asbesto hor * 1� 1oriTa. Nombre dado antiguamente a piedras pulidas

nabléndico. las que s1' atribuían cualidades mágicas.

*AMiANTOIDE.-N. e. d.-Variedad bacilar (le epidnia piso- � 1�.�rASA, 14odificaeión )polimorfa (ditetragonal-dipiran

lita parecida al amianto. ( an) 11 I /amd �. Ti".,.

**AMIATiTA.-N. e. d.-Cf.: hialita (ópalo hialino). e. d.- Cf.: natrón (- carbonato sódico r

**AMINO1ITA.-Ca., (Be, Al) [Si (Si. A1 ) O, 1 . 112( (?), toral).
*AMIOLITA.-Sin.: aimiiolita. -1:-\Sll'N UVA. - (-V, TI,), (OIT), 1 Si,n,,).

AMMERSnuu'r -Probablemente es ferri beidellita.
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*ANCILITA 0 ANCYLITA.-Sin.: ankylita. **ANRYLITI. -'In.; ancilita. Sr3(Ce, f.a, D y) 4[(0Ha1(CO3)]
ANCO.-Sin, : plomo ronco (del Perú). Es mineral de plata 3H2O.

de grano grueso. **A sa'ABERCITA.-Sin.: Vickeltblütc (al.). Ni3[AsO4]2.8H20
ANCUDITA.-N. e. d.-Cf.: caolinita. **ANSEROEDITA,-N. e. d.-Sarnarskita a'rededor de la cua
**ANDALUCITA.-A['il Al[',] [0 1 SiO 1,]. crece orientada niobita.
ANDERBERCITA.-N. e. d.-Es circón descompuesto que con- *ANNITA.-N, e. d.-Cf.: lepidomelana.

tiene Y. **ANNIVITA.-Tetrae�frita bismntíf era.
ANDERSONITA.-Na2Ca[UO2 (CO3)3].6H2O. **ANOFORIT:A.-Horuoblenda basáltica más titanífera.
**ANDESITA, ANDESINA.-Pertenece a la serie de las plagiocla- :1NOMMALIT. (?).-Compuesto de Mn Co Ni, que es pseudo

sas. Cristal de mezcla del sistema (albita-anortita ). La morfo de jcffersorlita.
albita está en proporción: (Ab,An„ - Ab3An1).-Cf.: pla- *,ANOnTITA.-Mineral que sólo se diferencia de biotita po

gioclasas. la posición anormal de los ejes ópticos.
*ANnoRITA.-_4PhS2Ag2S.6Sb�S3. *AyORTITn.-Ca [Al2Si,03].
**ANDRADIT:A.-Ca,Fe2+++[SiO,],. *A-Sin.: anortosa.-Cf.: microclina sódica.
*ANDREASBERGOLITA,-N, e. d.-Variedad de liarmotoma que *ANORTOSA.--Sin. anortoclasa.-Cf.: Inicroclina sódica.

aparece en filones de ga'.ena (Harz, Alemania). *ASOUERITA.-Sn1. ; altkeJ'lta,

ANDREOLITA.-N. e. d.-Cf.: harmotoma• **AETAMOKITA.-N, e. d.-Mezcla de petzita y calaverita.

* ANDREvVSIT..-(Cu, Fe++) Fe +++[(Olf )2 I P0114. 4NTIIOIEITA. - Producto de descomposición de menas d

ANEMOI.IT.A,-N. e. d.-Es estalactita de calcita. tungsteno.-A'[OH 1 WO.4].
A'yEMOUSITA.-N. e. d.-Es plagioclasa• �S"rIFDR1TA.-N, e, d.-Cf. : edingtonita.
**ANFIBOLES.-Grupo de minera'es de composición química 1sIICT..TrcoE- N.�.-Fs muy parecido a g'aucofana, pero k

similar a la augita. Pero su estructura es diferente. constantes ópticas varían.

*ANFICENO.-N. e. d.-Cf. - lencita. **AtNTICORITA.-Sin.: serpetina.-Mg,,[(0H)3 1 Si,01a]•

**ANFIUTCITA.-N, e. d.-Sin.: amfüngita.-Cf.: mnscozita. ANTIGORITA ALUMíNICA.-Variedad de la antigorita.

*ANFTTALITA (?).-Fosfato cálcico - alumínico que contie- **ANTILLITA.Probablemente es un producto de descomp,

ne H,0. sicibn de broucita.

**,ANFoDELITA. -Sin: amfoderita. Pseudomorfosis de una *ASTIAIONBLEIBENDE (al.).-N. e. d.-Cf.: boulangerita.
plagioclasa rica en anortita muy alterada y seritiaada, *ANTUIONIIT.ETKI'PFERBLENnE (al.).-N. e. d.-Cf.: bourn

**ANCAR:ILIT.A.-(Dig, Ca)2(.A l . Fe .. ),,1 0,(Sio,), l.
ANGELARDITA (?).-Sustancia que químicamente es parecida ANTIMONnIEISPAT (al.).-N. e. d.-Cf.: bindheimita.

a iudlam�ita. * 1NT1MONBLENDE (al.).--N. e. d.-Cf.: kermesita.

*ANCITO (ANGITA).-Y. e. d.-Sin.: augita. *:1ETiMO\BLeTE (al.).-Sin.: r�alentinita.-Modificación p

*.ASGL:1RITA.-N, e. d.-Cf.: berticritn. limorfa (rlímbicai.-Sb203.
'AYGT.ESIT.A.- [PbSO, ¡. *ANTIAIIISCLAAz (al.).-Sin.; estibina, antimonita, stihini l
\N( -(Pa, Pb) [SO ]. Shs.,,.
�ANIiTDRITA.-Ca[S0,]. *AVTrn+osto (1).- Elcmcflto qumico numero 51 de orden
**AS[T1DR1CAINII'A.- Prohahle constitución es: la taba periódica (le elementos.-.Sb.

KM;[' 1 1 S0,]• \yTiyfONlo (2).-Sb cristaliza en el sistema trigonal.

ANI![DR )C.A( I.í (art. i. Producto artificial de dise�acién. 1xrrMDNITA.-Sin.: esti6illa, alatinuntdIan� (al.).-Sb2S,.

*ANITrDROFERRITA.-N. e. d.-Cf.: ali isin. *A�nunsr.I!FER (al.). N. e. d.-CE: horsfnrdtta.

**.�NIATTRiTA.-(Ag, Sh). *ANTIpiONVTCNET, (al.).--.. e, d.-Cf.: hreithanplita,

*A�RERIT.4.-Sin.; anqucrita. CaFe[CO ],. *ANTTVIONNT(KFTrT.ANZ (a1.).---N, C. d.-Cf. ullntanltita.
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**ANTIMONOCKER (al.).-Sin. : rwncita: *AuuIRITA.-Variedad acicular de dioptasa.
(Ca, NaH �Sb,O,(0, OH, F). *ARAEOXENA.-Sin.: (i/-Variedad arsenífera de de

ANTIMONPIRi)CLORO.-Variedad de pirocloro antimonífera, cloicita.
*ANTIMONSILBER (al.).-N, e. d.-Cf.: discrasita. **ARAGOSITO.- Modificación polimorfa (rómbica).-CaCC
*A:NTIMONSILBERBLENDE (al.).-N. e. d.-Cf.: pirargirita. **AR,IGOTITA.-Mezcla de sustancias orgánicas.
ANTI MONSILBERGLANZ (al.).-N, e. d -Cf.: estefanita. **ARAPAWAITA (ARAKAVAITA).-N. e. d.-Cf.: veszelyita.
ANTIMONSPAT (al.).-N. e. d.-Cf. : valentinita. **ARA.IAYOITA.-Ag(Sb, Bi)S2.
ANTIPERITA.-Plagioclasa de desmezcla con bandas de or- **ARANDISITA. -Probablemente es una mezcla de hidroca,

toclasa. terita verde y cuano.
*ANTLERITA.-Cu,[(UH), i SU 4 ], *ARAoxENo.-Sin.: ar'ac ose no.
ANTOCROITA (?).-Variedad de diópsida. **ARC.ANITA.-Modificación polimorfa (rómbica).-'a-1{,[S0,
**ANTOFAGASTITA•-N, e. d.-Cf.: eriocalcita. *ARCANSrrA.-Sin.: arkansita.
**ANTOFILITA.-(Mg, Fe)7[OH Si,0,,],. **ARCILLA. - Denominación general de silicatos hidratad
ANTOGRAMMITA.-N, e. d.-Cf. antofilita. de alúmina en mezcla con otros minerales. Es ROCA.
ANTOINITA.-HAI[OH 1 \V0,]. *ARCTIC1T.v _Sin.: arkticita.
*ANTOLITA.-N. e. d.-Cf. : antofilita. *ARCTOLITA (?).-Sin.: arktolita (?).
**ANTosIDERITA.-Pseudomorfosis de caarjo e hidróxidos de **ARDEALITA.-Ca:H í PO4SO4].4H2O.

hierro según cuntrningtonita. iEn parte con restos de **ARDENITA. 1Tn,MnA1;[(01As)04 i (Si04)s].2H2(
cuarrrningtonita o gruenetita•) ARDMORCC-�,-Nombre comercial de bentonita de Ardmor

**ANTOZONITA.-N. e. d.-Sin.: Stin-kspat (al.). - Fluorita **ARDI-1NIT.v.-N. e. d.-(T : nrordenita.
de color violeta oscuro (a causa de sustancias radioacti- *ARFNDAI.ITv.-N. e. d.-Cf.: epídota.
vas y al ser golpeada huele a fluor libre (Antozono. **AREQUIPITA.-N. e. d.-Mezcla de bindheirnita y de toar,:

*ANTRACI'rA•-Carbón cuyo tenor en C es el mayor. **ARFVF.nsnnri -Na,Ca(1e++ Mg 'hi) Fe,++
*ANTRACOLITA.-N. e. d.-Cf.: antracita. [(OH)4 1 (Al, Fe14+)Si150„
**A,;TRACnxITA.-Cf.: calcita (impurificada con carbón). **ARGisTr;A. Cf.: calcita (lamelar con reflejos caracter
*ANTxneoxENO. - Resina similar al ámbar (de color pardo ticos).

oscuro por reflexión y rojo por transparencia. **ARGENTI'1.A.-Sin.: .�'ilberglaus (al.). Modificación po
ANTRAx.-N. e, d.-Cf. : rubia. morfa (cúbica).-Ag9S.
*ANTRIXOLITA.-N. e. d.-Variedad de hulla. kongsbergita.
**ANTRiMOLITA.-N, e. d.-11'lezcla de thoinsonita y natro- ARGExTonIS11LTI'I':1.-N. e. d.-Cf.: sebopbachita.

lita. ARf,F.NTnI:111ESnSITA.-Sin.: oIl� OI ceitn.
*AmIT.a. Betún natural. **ARGIiNTU)neuslTA.-A Fe++�[(0 11 )6 1 (SO4)2]'
*'*�APATELITA.-probablemente corresponde a rarf�Isiderita. ** 11iGENTnelluTn.-AgFe:S,.
**AraTITA.-Ca;[F 1 (P04)3]. *ARI�EZ (ar.l.-N. e. d.-('f.: yeso compacto en masa.
**APJo11NITA.-MnA1,[SO,],.22H:O. *ARrlllrr:L-N. e. d.-Cf.: argentita.
**APIRITA.-Variedad (le rr{belita. *ARr1RiTRi.N. C. d.-Cf.: litargirio.
*APIRO (APYRO).-N. e. d.-Nombre quk c di,'> a andaluci- *ARr,nlncl:RSrITA.-N, e. d.-('f.: rernr,girita.

ta y también al feldespato. **ARGII onlTA.-IAg,S.GeS,.
**APLOMO.-Variedad aluminita de andradita. �RGIRnYnUI"I-.. Ar. e. d.-Cf.: vodoargirita.
APoANALCIMA.-Mezcla de 7ratrolita e (?) lridronefelina. * iGlROPIRI'P.A. Ag�Fe-S
**APOPILITA.-KCa,[F 1 AR(aRoPIRoTINA.-N. e. d.-('f.: esternbergita.
APcroMo.-N. e. d.-Cf. celestina. *ARGIRnsA.-N. e. d.-Cf.: ar,gentita.
*AQIIA 11\111 NA.-Cf.: aguanrarina• *ARmITA.-N. e. d.- Cf.: gi.vrmndina.
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**,A RiTcv. - Sin. : aarita. Cristal de mezcla de composición
Ni(As, Sb), que se desmezcla en niquelina y en brei- **ARSENIOPLRITA, - Probab-entente tiene la composición
tltaliptita. (Ca, Mn),(Mn++, íbin+++ Mg, Fe+++)

* ARtzu�rrA. A. e. d. -La composición supuesta de [(0H),AsO,(0H)(As0,),
**ARSENIOSIDERITA,-C<1,Ee,1011 1 AsO,],.d11,0.Fe2T13O9 es debida a una mezcla de hematites y TiO2

(principalmente rutila) originada por desplazamiento de *-'\ItSESITA.-N, e. d.-Cf. : arsenolita.

aquél por este último. ARSE.NNicKELr1.ASz (al.).-N e. d.-Cf. gersdorf fita.
ARSENNICREL1IES (al.).-N. e. d.-Cf. cloantita.** 1Rn-1, <ns. - Sin.: arcansita. Variedad de brookita (de

habitus cúbico). *ARSI-s n,utDESITA.-Variedad arsenífera de arden'íta.
ARSEVOnisMITA.- IBÍ,,[OH 1 AsO,],.H20 (?).**ARKSL'TIT:1.-\. e. d.-CE. rhioüta impura.
:1RSENocLSSITA.-�ln,[(OH, I AsO,]z.**Ai}sJ J ,.-N. c. (1.-Sin.: arcticita.-,-f. escapolita. ARSENOCnB.ALTU.-Sin.: tltoddcrita.-CoAs.ARKTULITV arctolita (?).-(Ca. Mg)912H,Si3O„- ARSE�ociocIIT.--�. A. e. d.-Cf.: loeling1ta.AR -NrA�crr,.-11n,[As0,],.
ARSENOC( ) B IIE.-N. e. d.-Cf. : domevkita.* *ARy1P:SI"f .l. N. e, d.-Cf.: azurita.
ARsr;N ()IaTTRICOSITA.-Sin.: arsclroestihit(r. Variedad de el

**AR-Mr.)Z1Tn.-PaCa__'l (x_11 Siy0,,,]2H20. ti('iconita en (lile parte de Sb está sustituida por As.
**ARyT iITA.-1lineral parecido a antlerita. ARSENGr:ST I 1 11TA.-Sin.: arsenoestibiconita.
ARObiIT.A.-n1g A1,[SO ] .5fH O. tltlcrNOF:STxrrrrA (art.).-NH llg[As0,1.6H20.
ARQUERITA.-Sin. kongsbergita' 1u;r:xorERllrr:,.-Sin.: ioclin, itn.

*ARRITENITA (?).-Producto de descomposición de un ytriosí- ARSrvorn,rr:,.-N. e, d.-Cf. rlatrdetita,
lico-tantalato. **ARSES,,I y iPRTTA. Segunda modificación polimorfa de A

**ARanT:,nrr.,.-Na (1 e++. Mn++),[P0,],• (prohab'e estructura reticu'ar en bandas).
ARSES:ISTI]i( )S (al.).-N. e. d.-Cf.: alle nioniita. *AtiSEVOLTTA.- ,N7o(1tficaC1? ) 11 polimorfa (cúbica).-AS.O,,
ARSESANTI Ni oXNTCRELKTES e. (1 .-Cf.: korvnita. ARSEVO)IrE T. AVA.-N. e. d.-(f.: sartorita.
**AkSES:1RGESTIrA.- 1lineral dudoso. De composición proba- ARSESrMTLvRG1RIT.A. -N, e. d.-Cf.: esmithita.

b'emente similar a Ag3As• Ansr zmío1 r.:1..-N. e. d.-Sin.: niquelina. niccolita, NiAs
e. d.-Mezcla de arsenolita y de farnaa_ ARSENopALAnTNTTA.-Pd3,As.

colita.. *ARSFVOPiRITI.-Sin.: Arscril,,,ic.s (11.), Ilispickel (al.), Al

*ARSEyErsit� (al.).-N. e. d.-Está compuesto en parte de senirnl pt�rites (in<,-.), pirita FeAsS.

loclliligita. **:1RST:�o1Or.Ia:,srrn. Sin.: pcarceita.-p(�g Cu)2S.Sb2S3.
ARSESOROESSI.ERIT:1.-1MTgTI[ASO, ].71 I,05AnsESE1 ENSI\TF.R (al.),-Sin.: pItticita.
**ARSF.A'OSIDERFGL-NT. e. d.-�f.: belioi/a,

**_�RSI:SGL\Az.-N. C. d.-Cf. arséni c o (i mpur o).

*ARSESTC ARSEVosul.FtIRITA. N, e, d. 'Tezcla (le As y S.BLOOM e. d.-Cf.: arsenl liite.
ARSEV�ISTIT.T,,'TT.s.-Cu„(As. V)�,.

*AR�FSTCTT:1.-N, e. d.-Cf.: farmacolita• ** 1RSr�nTELtIRTTs (?). Proh,thlemente es una combinació
�A1;SG:�tc(I (1).-E'emento químico níúm. 33 de orden de la de Te.As v S.

tah'n periódica. As.
ARSENoTSIrNIEaMrrA.-Sin.: dultita.

".lusi:Elc () (2).-As.- ( rstal za en el sistema trigonal. Es ARSEv'OURAyTOCiRCTTA. Cmm�n;stn hipotético de com^osi
1o'intorfo.-Cf.: arsen ola mrata.1 h ción. T';ifU(l, � A<n,]., RTT.O (?).

ATISG:�1(n (:1)—_1s nativo (trigonal). ARSEVOanFim�1Ty. Sin.: endüchita.
h�ller:vsrrPER (al.).-N. C. d -Cf,: 1,untilita.

*ARSI:�rNE[,;T (al.l.-N. e. (i.-Cf 9r.crnkics (al.) = Ars(- *�rsr:�Sn.r,��R11r.F�uE (nl.) --Nr e d - Cf. p�nustila.
nopirita. *AuTivrTn. 11�.f(nTT. 1 í'O.,l `tTT,O.

*Ar,zr,I�vrr,.--Pb-fi1�(n. � Cl, S�T,i.iTL,n
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**ASBEFERkLrA-Variedad de dan nenrorita *)\i vCAMITA.-Cu9(OFi i3C1 -

**ASBESTO.-Generalmente se trata de asbesto de crisotila. **ATELESI I ITA.-l'i (1) ' O 11 � AsO4j.

Pero existe también asbesto hornabléndico de fibra corta. *ATELITA.-N. C. (1. Cf.: paralacanrita.

AsBoFI-rA.--Variedad de serpentina. *ATERIvSTITA.-N. C. d.-C.: /ne onitu l(Iescompuesta).

**,ASBOL.syA.-Cf.: -wad (cobaltífero). *ATiNCAR (ár.l.-Nombre comercial del bórax.

tAsaoLITS.-N. e. d.-Cf.: asbolana. AT1.ASERZ (al.).-N. e. d.-('f.: atlasita.

*ASCARITA.-Sin.: ascharita. *ATLASiTA.A. e. d.--Mezcla (le atacamita y probableme

ASCuARITA.-Sin.: es�nihrliito, canisellita, (i-ascharita, asea- te azurita.

cita. 1IgHB0,. e. d.-Cf.: roincita.
*ASCIE e. d.--Variedad terrosa de dolomita. **ATTACOi.1T.1 (?).-Fosfato que contiene: Ca, Mn, .41, pe

*ASGrESZIEt1Elt e , d.-Cf.: tar;nalina. de composición aún no definida.

*AsFALTITA.-Grupo de betunes sólidos puros para distin - **ATTAPULGITA.-Sin.: padt,,ors1 ito.

guirlos de las arseniscas s calizas bituminosas que co- *APERBACHI'rA.-N. e. d.-(T: circón (descompuesto p

mercialmente se denominan „sfalto, fuerzas radiactivas).

*_Asr.AL'ro.--Sin.: erdpeci (al. s. Mezcla de hidrocarburos de **AUERUTA. -Cristal de mezcla de torita y a•enotinw.

complejos moleculares. Es una unes. 'AUGET,ITA (1 ) .-N. C. d.--Variedad (le berlinita.

*AslCROrrus.-TKNa(Ca, 11„ M,Al,Si;,( ) .SH_0. AUGELIT:1 (2).-11,[(OHC I PO ).

*ASIITONJTA.-N. e. d.-Cf.: ptilotita. **ALGIT.1.-Sin.: ortobalita basáltica.

AsA:AStTS.-Jlineral igual o parecido a rniontntorillonito. Ca;,.,Na„.,FeMg�,(Al. Fe"*. Til0.[AI 11 ,St„,.,,,;0�

*AS\1.1AÍTA.--N. e. d.--(T: tridintita (en los meteoritos). A,t'cr's'rrrs.N. e. d.-Cf.: apatita.

**AsOSSsi<rrA: Fe, 1(()I[),,', PO I. *AUoUE.-Greda blanca para fabricar loza (ROCA).
(descompuestas.*AsrARArn�.tTA.-N, e. d.-.1patita verde claro. RAr-iTA,-N. e, d. C'#.: cordierita

*AsP.uiACCS srusE (ingl.').N. e. d.-Cf.: apatita. **AURAM ALGA )rA,-Sin.: nurnnrnlganra, anral anrn de o

**ASP:1SIot.ITA (?).-Cf.: cordierita (descompuestar da si- ,,.

milar a pinito. **Atnue.u.cr'rA.-Sin.: Ilessin,binete (al.).

»ASPEROLITA.-N. e. d.-Se aplicó a epidota y a crisocola. (Zn. Cu);((OT1)., I CO,

**AsPtnEr.rrA. N, e. d.-Cf.: titanita. Autuct PutA�A. Crisoles d ( soluciones :�''ida� crn parte

*ASPIDOLtTA (?). -- Variedad (le flo,,opita. que contiene AnCu3 y en parte de Au.,Cu..

sodio. AYlitPTCMESTA.-Sin.: oropinu°utu.- As �,.

*_AssiO. -- Piedra esponjosa. Variedad de la piedra pómez Auiirrnur,r:xTtTS.-A'aricd,ul df e'criruni. �'onr,o�icihu p

(Rne4). hable : Au,, Ag.

*AsTEaís.-tiro.: ojo de gato tcalcedonia). **A(1 )1tISMUTtN1TA (?l. Probablemente debe responder

*AsERITA.-Sin.: piedra estro!/ida. Es madrí'pora fosiliza- la composición: 3(Au, .Ag) S.T3i_�,,.

da por ágata. Atn;OESTI131TA.-AuSb,.

*AsTEROIT.A.-N. e. d.-� f.: hcder�hertrita. Al nM.vT,( . ---Sin.: rmral,unra de oro, artrantalgamt

AsTOcI]ITA.-Cf.: rirl+terihr sódica. A1_Hg,,.

*AsrRAKANtTA.-Sin.: hloerita. **ApR(,sAmTRTnTA.--Cf.: Os v .1u en solución sGlida en Ir

ASTRtDIT\.- Piedra ornamental compuesta principalmente *Atrut�v Purn;t.EAr Ttc Ai. -N. e. rl.-Cf.: Te nativo.

de jaspe cromífero. *Atrsrr';iT.A. CaZn[0TT 1 AsO,

*Asi iurntt.tTS -(N,, Na , (m)(Fe�+ Mn) (Ti, Zr) *AuroMOLTTA.A, e. d. Cf.: gnhuita
.[OH 1 Si O ],. **AI,Tt,yTTA Ca[1JO P0,1_—(10-12)I-L,(

1,1 (- (,mml)oSicir,n es: AtrTVSrFA Ar1'MíNTCA.--Fs sinónima, en realidad, de Sr

(Na. TK),TemA1, Fea+�-S1.Oe.ld.,t). gaüta.
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AUXITA.-N. e. d.-Cf.: estevensita.
**AVALITA.-Cf. : illita (cromífera). *B:AECRSrR()EMrr.A.-Cf. G cacitu_;rnuiin

AvnsrrA ('.L -Parece ser: Fe,o�Sí,O,s•9H,0 amorfo. Pero **B.AErA1LE�uTA.-Sin.: rlnrocalcita.
• .

BAGOTITA.-N. e. d.-Cf.: lintorrita.puede ser también una mezcla de ópalo y lirnonita.
''L'.u.RCrtusrrA.-\. e. d.-Cf.: ortila.AGELINoITA.-Sin.: cvr•1lovnta,
*BAIEItISA, A. e. d.-Cf.: niobita.AVENTURI\A.-N. e. d.-Cf.: venturina.

*AVOGk:ADITA.-K[BF,]. **13:uh.ai,[T,�.-Variedad de sa li ta.

AICARDITA.-Sin.: hierro níquel, ferroníquel .-(Ni, Fe). *B-AIKFI1Arc\.-Probab'.emente es variedad del nimbar.

**AXISIT:A.-Ca2(Fe, 1In)AIA:[OH 1 B0, 1 Si40„]. P,AREIUrA.-Cf.: daiolita (alrededor de la cuarta parte de
tetraedros (le SiO, (le dat(lita están susttuídosAYASITA.-Productos de oxidación de los siderometeoritos.
BO )*AZARACIIE.-Sin.: jet (ing.).-Variedad de lignito bastante

,OH .

duro y compacto de color negro ébano .
*BALA�ri�A. A. e. d. Nombre romano dado a un nnne.

*AzocUE (ár.).-Sin.: Inernlrio. de color bronceado y forma de bellota.
* P,ALDAt'rITA.-N. e. d.-Cf.: hnreanlita.**Af,RITA.-N. e. d.-Cf.: circón.

z RIT .-N. e.: .-Cf. pirita. *BAJ.DISERITA.-N. e. d.-Variedad terrosa de rna;�rnesita.

*AZUFRE (1).-Elemento núm. 16 de la tabla periódica.
*BB:Al.ALD, HITA. N.he.

un betún,
iedad de giaurouia.

**Az(.FRE (2).-S. Es po'.imorfo. [x-S] cristaliza en el siste-
.R:1SCLT:A.

ma rómbico [5-S] cristaliza en el sistema monoclínico
*B,íLSAAtO DE bIn�IIA.-N, C. d.--Glasé de asJultn que ser

cristaliza en el sistema monoc.íni -
para embalsamar muertos.(prismático) � [Y-S]

**IiALT131URTT:A.-N, e. d.- ('f.: irisotilo.co (prismático ) ; [E-S] (art .) cristaliza en el sistema exa-
*li,n.vRAmITA.-Composicion anrosmladagonal.

a. Mg)A1,113Si2(AZUFRE (3).-Nativo en sus tres modificaciones naturales ("
a �

Y
Es un producto (le descompasici�ín (paso a serpentiN

*AZUL DE MONTAÑA.-Nombre comercial de la awurita en
**il\LL.AS.-Masas radiofibrosas de diamante.

polvo. *r 1t:u.t.ESTr:RnsITy.-N, e, d.-Cf.: Pirita (estannifera).

*AzUI. ULTRA yLAR.-Nombre vulgar del lapisláculi .
*Ilasn.IrA,-N. e. d.-Cf.: sillinranita.

AZURITA.-Cu'[OH 1 CO ] Ii.A5.1LSITA.-BaNa,� AI,Si,O,]
**BANDA•LITA.-CU[Cl B(OIil,l.
B:AIIARTT:A.-(NiI,),�SiF ].

B B:ARPEIt'fnSl'1:1.-_11g�Cr,f (()11) ,, CO3]
**I'n�IiID:RIT;A, 14odifica�ióu dimorfa monocl'nica.-(Na.

**hAB9RrDAxrrA.-Variedad (le riebeckita. [(Al, Si),O,1 (IK aproximadamente igual al 8

**B.�RrvrTOVra.A. (Gi, l�c}. 1'cl�rt , �Sit1��:
B.ARROS.u.rr:A.-l;e._s, lee+++]OH ¡ 1)O,]2.

B*G\LI•rA.-Similar al ámbar. **I'ARCE\ITA.-N. e. d.-Mezcla de estibiionita v cirulb
*h'ARDIGLIn.-N. e. d.-3tárruol gris (C('rcega) -TamlBACIi.LARITA.-N. e. d.-Probablemente superfluo, pues se

trata (le caolinita en colunmitas que proceden de capas se llama a<í un ur,írutnl azul (. arrara) (ROCA).

carboníferas de Bohemia y Pranc:a. **i�9RD[)LiT1.-Agregados similares a los (le cloritu.

**BADDECKITA.-N. e. d.-Mezcla de hematites y leverrierita
**I;:Ailr:rrrrA. A, c, d.-Cf.; scrhenlina.

o cinrolita. **B�uursrum<<rnsrrA. A�, e. d.-�,ristal (le mezcla del
ema (r�iterita y e.strnncianita).*BAfle Tli.):ANTA.-Zr0,. (Puede contener apreciable cantidad *11 ARILIT,A.-Sin. borvlita.- Falte,[Si.,Or].de Th

**BADENITn.-N. e. d.-Mezcla de proporciones similares a *BaRIn (Tl. I:�emanto ríummico número 56 (le orden di

(Co, Ni. Fe)2(As, Bi). taba periódica. Ra.
' **BARIO (_').- Ra. Cristaliza en el sistema cúbico.
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BARIOALBITA. - Feldespato sódico-potaasico (con 14 % de **BARxnnxuTrrA. A. e. d. Cf.: nikopirita (alterada e

EaA12Si2O8). parte en calcosina y en co 'elüia).

BARIOAXEAIOUSITA.-Cf.: (mortita (que contiene bario). *BAROLITA.-N. e. d.-Cf.: witerita.

BARIOASORTITA.-Variedad de anortita (con aproximada- *BAROSELENI.IA.-:A. e. d.- ( f.: barita.

mente un 2 % de Ba). *BARRAC:NIT.A.-N. C. d.-Cf.: cnbanita (impura).

BARIOAR.AGONITO.-Sin.: alstonita. Cristales de mezcla de la **BARRAYDIT:1.-Cf.: estrengita (que contiene Al).

serie de aragonita. **BARRoIsITA.-(Na, K)8(Ca, Na),,,
50 22]BARIOAUTUXIT.A.-Cf.: uranocircita. (Mg.6Fe,,2++Fe,+++AIB Ci,),,, 1 lOl1, t )i Si,;,A l

BARIOCALCIT.A.-Cristal mezcla de la serie de calcita.-Nota: **BARSOAA'ITA,-Nombre impropio de anortita, debido

No se ha de confundir con la barytocalcita. equivocación.

BARIOFLocor1TA. -- Cf.: flogopita (con 1.30 % de BaO) **BARTIIITA.-Variedad de austinita (en que algo de Cu sus

(Mansjó, Suecia). tituye parte del 7,n en las partes exteriores de los cre

BARIOFOSFOROURAXITA. - Sin. : uranoclrclta, aleta-urannocir_ tales).

cita. **BARTHOLOMIrA (?).-Probablemente es ferrollat ita impl

BARIOFOSFATOURANYLITA (art.).-Ba[(U0,), 1 (OH)4) 1 (PO4)2] ra. Es producto de descomposic¡ ('In de pirita.
].8H2O. (Sint-'tico.) *B:ARYLITILv.-Sin.: barilita. Ba!'e0! Si,0 7

*BARIOHEULAYDITA.-Cf.: heuland it a (que contiene el 2,5 % *IB:5RYLIS1TA.-Sin.: harisilila, Pb [Si2I)7].

de Ba0). *J 1(\.TA.-Siu.: barita. lia[S

BARIOIIITCIICOCKITA.-N. e. d.-Cf.: gorcei.ita. **:°r.utr:nvrax.L-Sin.: baritahedifono. Variedad (le

liBARIOAruscovITA.- (K, Pa) (Al, Mg),[(0H, F)2 1 AlSi,,O18] (ly farsa con el 8 % de BaO.

(el % en Ia0 puede alcanzar un 10 °/o) BAR1`ronscLESrrA.-Sin.: haldtoauglesita, Variedad de la al
glesita, que contiene Pa.EARIOSF.FELI\ \ (art.).-Ba:11,Si,Ox (artificial). /

BAIU p.ARisITA.-N. e. d.-Cf. : kurdvlita. B,ARYTOCALCCf:A. : haritocolrita. BaCa[CO2 Notr

EARIOI .,u;IIoCLASA.-Cf.: p1a Nrinclasa (con 3 al % de Ba0). No se ha de confundir con la ba riocalcita.

EA12i0PR1DEeIT.A. CE.: pridcnito (en que predomina el Ba0). P,ARYTOCELESTINA. -Sin.: baritocelestina. (Sr, Ba)[SO.,].

BARIuS:ISil1IVA. .'f. : .caraidinu (con un 5 % de Ba( ). Pro- trata de un cristal de mezcla del sistema barita-celestin

cede de una feno'ita de Montana). BARYTOFILITA.-Sin.: harito{ilita.-N, e. d.-Cf.: cloritc

RARIStr.rr.A.-Sin.: barvsilita. de (que contiene Ro).
*BARIT:A o B.ARITIS,1.-Sin.: barvta. L'a[S0,]. *BnrtvTSAI,rETvI (al.).-Cf. : liitrobarita o nitrato de bar¡

BARITAITEDIF.Ax.A.-Sin.: barvtahedvfana. Variedad de. hedi- BASALTOC.AINIT:A. - N. e. d.-Cf.: anhl,drocainita (anhidr,

fallo (con el 8 % de BaO). cainita).

EARITOANGLESITA.-Sin. barytoanglesita. Variedad de la an BAs.\T.u rrNPIA.-Tiene igual composición grimica que gu

glesita que contiene Pa. dita, pero estructura diferente.
**1i.ARITIIGII.CIT:1. Sin. barvtocal cita PaCa[CO 11]2 (mono- *BASANITA.-N. e. (1 .-Cf.: lyd ita (lidita) ,

clínico). -Vota. Ao se ha de confundir con la bariocal- **PAS:1yvllrFr. 2\ y:A. -- N. e. cl.-Cf.: ihnenita (en formas i

cita. rosa de hierro).

*T1,ARITOCEt.ESTly:I.-Cristal de mezcla de la serie isomorfa **BASICERIy4A.-Es similar a hastaaesita.

barita y celestina.-(Sr, Ba,[SO.1]. BASILTTTA (?). Parece ser que su composición correspom

BAIIITOFILIT,I.-S:11. : harvto(ilita.-A, e. d.--Cf.: cloritoi- a 11(Mn. Fe)20,.Sb00;,.21H2O.

de que contiene Ba. 1BASORTSJMUTITA.-N. C. d.-Cf.: bisluutita.

**Bv 1 EVntrr .-(A;r. K),„Ca,l11i, , Pe . Ti- .(lr(H .U), Bssss�(T�. (a(SO ].?iT20.

[(0, OH) Al Si12O<,]. **PASSFTrTA. Fcfi'0 PO] .(10-1 )H O.

BARKI.YTTA.-N. e. d.-Cf. rubí. T31STrsiT.A.-Fosfato triclínico de Ti, Pe A- .11n.
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**BASTITA. Sin. Schillerspat (al.). - Pseudomorfosis de
* 'BECIIILITA.-N. e. d.-Mezcla cuyo principal component

esserpentina sesegún broncita,
un calcioborato.

BASTxAESIiza eIF CO3j. BEllEVI'CA.-Ca2(1Ig, Fe—, A1)51011 1 (Si. Al),0„]2.

*B,vSTUNITy N, e. d.-Cf. : biotita (alterada).
**BEEGERITA,-N. e. d.-Mezcla de schirnrerita y nratilditG

*BATÁN, TIERRA DF.-Es arcilla esnzrtica (absorbe grasas).
BEEKITA. - N. e. d. - Cf.: calcedonia (pseudomórfica fosili

zando conchas de moluscos.

**BATAVITA.
(DIg, Al)3[(OH)2 j A'Si3O,o lil� **EEFAx;1M1Ta.-Similar a thortz�eitita, pero parte del J

-
1Igo,3(H2O), está sustituido por 71,. También parte del Si parece esta

* , , sustituido por Al. Probablemente se la puede considera
*LATCHELnRITA.-Tarete ser pirofilita con exceso de Al,

como
vario
ariedad de tllortr�eitita.

BATH vrLLI'rA.-Resina parecida al ámbar,
**BEFF:ISI N, e, d.-Cf.: anortita.

**BATRACHITA.-Sin.: batraquita.-N. e. d.-Cf. inontice-
llita (Monzoni).

B
A12,J7 {(OH)2 Al, 83Si3,.O ,1°'°

** EI DELI J T \,-**BATRAnuITA.-Sin.: batrachita.-N. e, d.-Cf. niontice- Nao332(H20)4
hita (Monzoni).

* BEIYTr:v,-Probablemente :s un mineral ópticamente uniáx
BArnrssERITA.-N. e. d.-Mezcla en que predomina smg-
nesitt, co (Berijin) (1Iongolia). Lo; elementos químicos compc

*.u vente, principales son l,a, t e, Y, Er.PEAL"ERIT:1. - Producto final (le meteorizaci,: n de biotita .
**BELDONCIUTA,-N, e. d.-Cf.: psilunzehnra.Compuesto principalmente de SiO2+H2O.
BELGITA.-N. e, d. Cf.: uillernihl.** .B3L'LIT.I.-\, e. d.-1Tezcla de cuarzo y ortorlasa.

**BACnIHAGEIZITA.-.'11)b5.2As2S3 BELJa. NtiISITA.-SHl .: be/va)rklnita.

**BAUXITA.-Mezcla de boclimita, hidrargillita, d.aspora, Ca2AbZrTi ,j.O_„ i (011),7 j SiO4 j20H2C

alulnogel, hidróxido de hierro v otros minerales. l'erte- No está aún bien estudiada.

nece en realidad a las ROCAS sedimentarias. EELJASxrra.-Sin.: creedita.

**BAVAr.rrA.A'. e, dd.—-Varieedad de dnfnifll. *BEI 110YTITA (?).-T'rohablemente es un silicato de ploino.

**BAVEStTnCale. ari 27].112O. BELONIORITA.-Nombre comercial de piedra lunar proceder

BAYATA.-N. e. d.-Cf.: jaspe (pardo con cantidades varia te del mar blanco,

teles de hierro (Cuba)). *E,ELOxESrrA.-N. e. d.-Equivale a sellaita .
**BELOVITA.-N. e. d.-Equivale a aikinita.BAYERITA.-1Todificaci(iu metaestab.e (exagonal).

[x Al(OH)3]. BELOWITA (1).-Ca2M [AsO,]22H2O.

BAYLDDNIT.A.-PhCn, [OH A,0 ]
BELOWITA ((2).--Cf.: apatita (que contiene estroncio ) (33.6

BAYI.EYITA.-Mg2LU02 (CO„)3].1 11,0.
SrO, 21 % (le tierras raras).

BELVANKINITA.-Sin.. beljankinita.
**B,1zzITa.-Variedad del berilo (contiene escandio (Sc))

(Suiza).
.°1120.

.
no bien estudiado. Es o bien un crc

BEACONITA.-N. e. d.-Cf.: talco fibroso.

-'

**BFAU�toNNTITA.-Variedad de heniandita (contiene K2 O y
mato (le arsénico y plomo, o bien está constituido por un

un poco (le b9; 0).
mezéla.

BEMAGALITA. -Sin. teaffeita.
*(3r;AVrttITA.-Pb(Cu, Fe, :11)[(01 1 ) ,; (�0,)2I. **EEJIFSTIT:1. Aproximadamente:
**BECC,RTTA.-N. e. d.- (' f.: circón (verde o'iva ). (11n, Fe), 'j(011)', 1 SI„03 5
**B ECKFr.ITA.-Sin.: le ssit pita, pero éste tiene otras impu-

rezas.-(Ca, e, La, Nd),,j(0, OTT, F) 1 (S C),,).,]. BEao.;Li:x1Lv,-Cf.: �urbonatn de hierro (coloidal).
Ce,

del línzbar (que probablemente no
PENIIIEL.-Nombre dado al mercurio por alquimistas.

*PL�ITOrr.n.-B.ITi [ CI30„].contiene ácido succínico).
*BEV ntiINITA.-2PbS.(Ar Cu)2S21'i,,S

**11L:CnoFr,Fi,rr�, Gli't� (Olil., �.1TT 0 (?).
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**BENTUNITA. - Arcilla (lile principalmente está constituida BEI,,�siEIN (al.).-Cf. ünlbar.
por +r+o+atmorillonita. Posee facu:tad grande de espon- **BERTIIIERIN.v.-Sin.: cl+al+msita caolínica.
jarse, como también poder alto (le absorción y de inter- (Fe++ Fe+++ Al, Mg),[(OH)8 A115,Si2 010]
cambio de bases químicas. **BERTIIIERITA.-FeS.Sb2S,.

**BER:aux1Ta.-Fe3+++[(OH) 3 1 (P0,)21._'2 H2ll. **BExruONITA,-A. e. d.-Cf. : bournonita.
*EERENGUELITA.-Resina similar al ámbar. **BERTRASDITA.-Be,[(OH)2 1 Si04 1 Si0 1 ].
*BERESO1vITA.-:Mezcla de crocoita S cerusita. BERvLLITA.-Sin.: berilita. Posiblemente: Be3[(0H)2ISi04.
BERES(>\vSKIT,t.-Variedad de eronúta (con Fe:illg = 3:1). H2O. Producto fibroso (le transformación de epididvanitc
BERESUAFSKITA ALU)iíNICA.-1-ariedad de la cromita (Mg. Fe) *BERZELLt\IT.A.-Cu2Se.

(Cr. Al ) 204• **BERZELIITA.-(Ua. Nal,(�1g, Mn)2[As04]3.
BERGALITA.-N. e. d.-Cf.: deeckeita. *BESTEG (al.).-arcilla que acompaña a filones metálicos.
**BERGAMASKITA, - Cf. : l+ornablenda común (casi exenta **BETAFITA.-(Ca Ce, Y, U, Pb)(Nb, Ti, Ta)2(0, OH)7 (?

de Mg). BETAURANOFANA.-Ca(U02)2(Si0 )2(OH)2..iH2O (?).
*BERGIILAW- (al.).-N. e. d.-Cf.: azurita. EETECirrI ITA.-O(Cu, Fe)2S.PbS (?).
BERGGo1.D (al.). -N. e. d.-Es o r o nativo fil oniano. *BETFN DE J UDE.1.-Sin.: asfalto, erdp ech (al.), pltcli (mg.
*BEi2GGRÜN (al.).-N. e. d.-Cf.: malaquita. *BETÚN MINERAL.-Sin.: asfalto.
**BERNIIDLZ (al.).-N. e. d.-Cf.: paligorskita (en parte es **BEL'Dyv.rI C:1.-PhFe +++[(OH), SO4AsO4].

crisotila). *BEUSTITA.-\, e. d.-('f.: epidota.
**PF.RGKORK.-N. e , d. Se aplica', a n•isntila y a paligors BE�EI:rrA.-Cal)i,[0 1 C0112.

kita. **BEvRICIILrA.--AI parecer es pseudomorfosis parcial i
*Br:ur,rRisT.Li. (a'..1.-Sin.: n+ar, o hialino. -1 ariedad fa- rdolarita según millerita ,

neroeristalina de arar„° Br:Z�ILvR vIINER i..-Variedad pisol.tica y globuliforme
**BERGI,EDEi (al.).-Casi si;mpre es variedad de paligorskita calcita.

(en parte también scrpenlina 1l>msa alterada). *BIIRECKITA (?).--iN. e. d.-Es un silicato múltiple.
**BERGvIANI'rA.-N. e. d.-Cf.: natrolita (impura). **BIvII.I. -Probablemente es variedad de tavistockita (co
*BERTI. O (1).-Re. Elemento químico núm. 4 (le orden de tiene Mg).

la tabla perúídica de e'.ementos. *BIANC[rI'I'A.-(7n, Fe) {S04].6115 O .
**BERiT,I+1 (_').-Re. Crista'iza en el sistema exagonai. BID..LOT,TA.-N. e. d.-Cf.: antofilita.
EEUtu.rorEr,nesP�TO,-Variedad de feldespato (contiene 1.2 % **EIEi;eern�. : ritriolo de co balto. ('o[SO,1.711,0.

de Pe0). *BIEntOSrr.-�.-\T. e. cl.-Cf.: 6c�+danita.
BER[LIOMICID CU NA.-Cf.: beriliofeldespato•

fr

*PIFIZITA.-Rrsina similar al ámbar.
BERII.1( OErrrA.-Sin.: muromo!itita. Variedad de ortita. *IElrusrauvuTA (?).-Se trata (le un difosfato-NH4 (Guau
BERlrrovESov1.vN.v.-Variedad de �esur�iana *P,JGTO-B[ANCO (it.).-Variedad de rnárinol (Trápani, Ital
BERII.ITA.-Sin.: bervllita.-Posiblemente (ROCA).

Be„[( OH)2 1 SiO ,, ] H2O. **BiILVZr'rA.-Mineral similar a aga biza to lita.
Producto fibroso de transformación (le epididimita• *BII.DSTEIN (al.). - Sin. : agalmatolita. Variedad compa

RERTT.'.-_g1.Be„[Si,;O,„]. de pirofilita.
*BERT.LOSrrn.-NaRe[PO '�, **BILin'rTn.-Fe++Fr +++[SO, j,.o"H,O.

**BERIIyj( \.-Al[PO4]. BILLIET[T:1.-f[UO., (01-1 ) ., ].Ba(OH)2.4H 0 (?1.
**BER}.LUNrrn.-(Mn+}. 11g).(lln+++ hc.+�+�F *BIv.vRITA.-Sin. Rinurl'ies (al.).-N. e. d.-Cf.: arar

[(OI11, (POS 1 .1:11.,0. .sita.
*BE:RnutLUíN NATiVO.-Cf. cúiairin. *IiIS:IliR1E$ (al.).-Sin. : l,inarita.-N. e. d.-Cf.: +narcas

BERNnsrru UY-011i7,5 sea hidrato (le Ca-.91. **BiNmIKTRi,r4. -Pb _Sb - (0. OH,
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BIXRITA (1).-N. e. d.-Variedad de berilo (de color rojo).
**BINNITA.-N. e. d.-Se aplicó a tenuantita, sartorita y a *BtxaITA (2).-Sin. sitaparita, bi.rbyita. (Mn, Fe),0,

otros minerales (Binnental) (Alemania)? *EIxBPIi.A.-Sin.: sitaparita, bi.rhita. (Mn, Fe),0,.
*B1OTINA.-N. e. d.-Cf.: anortita, *BJEJKITA.-N, e. d.-('f. : cosalita.
**BIorITA.-K(Mg, Fe, Mn),J(OH. F), ¡ AlSi,010j. BI ACKCOAL hulla.
BIOTITA sÚDIC,I.-(Na. K)(_1l, Mg, Fe, Li),_,

[(OH, F ) , AISi,O ].
*BLACK OXIDE OF COBA r (ingl) -Cf.: asbolana.
*BLACKMORITA. Variedad de ópalo.

*BIRMITA.-N. e. d.-Q.: burmiita. *BI,-ACK\VAD (in l.).-Cf.: �e�ad.
BIRNE.SSITA.-(Na0aCaa,a)Mn�Ia (2,8)Hs0' **BLACKEITA.-N. e. d.-Cf.: coquinibita.
*BTRUS.1.-N. e. d.-Cf.: turquesa. BL.IETTERERZ (al.).-N. e. d.-Sin.: nena hojosa.-Cf.: na-
**BISBEEITA,-N. e. d.-Cf.: lettsonita. ita.
*BISCHOFTTA.-MgCi2.OH2O. BL,II.rreI sI;itPJ FIN (al.).-Sin.: serpentina hojosa. Cf.: an-
**BIS,IITA.-Modificación polimorfa (monoclínica). [x-Bi,O,). tigr orna.
*BlsMOCLITA.-BiOCI. BLAKEITA,-ES un telururo de hierro,
BIS11L-TAURITA.-N. e. d.--Cf.: nialdonita• BT.ANFORDITA.-Variedad de diópsida (color rojo, que con-
°*BISIIUTHINA,-Sin.: bisnzutinita• tiene Va, Fe y 2110 (India).
**BISVCTINlTA.-Sin. fVisiriiítclaii ni' ESPAÑA.-Creta terrosa (ROCA).
*BIS�fl'TITA.-Sin.: bVismutcarbonat 1 CO,]. *BL.aAco uE PLOMO.-N. e. d.-Cf. : cerusita.
BISMUTO (1).-Elemento químico núun. 813 de orden del sis- BLASTONITA.-N. e. d.-Variedad de fhrorita brechosa.
tema periódico dr ¿enientos. Bi. *BLAUBLI,IE:RZ (al.).-Sin.: nieva de plomo azul.-; f.: gala-

**BISMUTO (2).-Bi. Cristaliza en el sistema trigonal• Va psetidomorfa según p:romorfita.
BISMUTO (3).-Ri, nativo. *B�,nrrrsi,;NERUF (BLADE:SI?NÉR'I,) -Sin.: mena de hierro
BisMUTO :UURITA.-N. e. d.-Cf.: nialdonita. asnl.-N. e. d.-Cf.: vivianita.
*BISMUTO ESFERITA.-N. e. d.-Cf.: bismutita, Br,AI;OOARZ (al.).-Sin. cuarzo azul. (Contiene agujas finí-
**BISMUTO ESIMALTINA. - N. e. d.-Cf.: escutterudita (con simas de rutila.)

porcentaje exiguo de Bi). *BLAUSPAT (al.).-Sin.: espato azul.-N. e. d.-Cf.: lazu-
*BISMC'rOFERRITA.-N, e. d.-Mezcla de minerales de Bi lita.

y (le Fe. BI.EIANTIMONGLANZ (al.).-N. e. d.-Cf.: rizzekenita.
BIS MUTOJ.AMESONITA.-Sin.: jamesonita bisnzutifera -Varíe BLisIANTI110VI"f (al.).-N. e. d.-Cf.: jaaazesonita.

dad (le ¡aniesonita.-PhS(Bi. Sb)2S2 (con H: S1)=1,07:1 Bi,EIANT[MONPYROCIIT,oR (al.).-Sin.: a) piroclora plomo-
y 1,7 % Fe). antmGnica. h) nionimolita.

**BISyIUTOIS',Ipi(ITA.-N. e. d.-Cf.: bisnmtinita. *P,r-EIARSExcLANZ (al.).-N, e, d.-Cf.: sartorita.
BISMUTOPARKERITA.-Sin.: parkerita hisinutifera. Bi.EiCFIERCTIE cf.: uva'kerde, bentonita.
**BISML'TOPLAGIONITA,-Nombre de mineral mal estudiado. **BLE�DA.-Sin. esfalerita. Modificación no'imorfa cúbica.

Cf. : Í(11euOhi.smzit i, ta. V.-ZnS.
**BISMI'.rnT.vNTALITA.- Bi(Ta, Nb)0,. "lb.r:xnr DE POIX (fr.).-(f.: peclihlerula.
**BISOLIT.A.-Sin.: hl�ssr1litn. Cf.: anfibol fibroso (= as- **BT.OCKITA.-Sin.: penrascita.

pesto hnrnaTle°nrliro). **llr,nrorrA.-Sin,: astrakaizita. NaATg1SO
1IsractTA. N. e. d.--Cf.: diop.sida. **Br.no-i,STRAVniNn.-Sin.: priorita. (Y, Ce. Th, (-oi. \,a, t')
*BI'fTERSAI,7_ (al.).-Sin.: ep.somita. [Ti. Nh, Zr, Ta),0,,)
*BITTEIISPAT (al.) (1).-Sin.: nza,;zzesita,--MgCO,.**Bt.t?NrarncnrrA.-N. c. d.-Cf. : afahandizia.
PITTrRSPAT (al.) (2).-Se anlica a uiagzirsita y a dolomita. �*ft.i'Mrra.-N, e, d. Sc alllic's a hnebnerita y a bindhei
*BiTDMIVITA.-1i erina similar al .impar. mito.
**Brrrrrn.-GILiA'.,[(OITI, JAIBeSi,0,,,].
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°lirnrrttrrs. Sin.: ritriol, de cobre (eptahidratado),BoBiExxtTn.-:41g, [ PO,J , . , H,O.
Cn SO4 .7H,0.Boahnsc['rn.-1-ariedad de cápalo (con un 2,4 % s�l,U, y al-

BnnTnt�n
guiso

�stncNESírEaa.-Sin.: magnesiubuotóita, trtagnhs álcalis).
atna boothit (al.).

BoBxrnvFtTA.-N. e, d.-Ci.e
si

m�earrkita'.
BOR9ctTA (l).-Sin.: estassfnrtita. Modificación polimo:

**BODENBESllERITA.-N. e. d. -Cf : espessartirra.
fa

*BnDENITA.-N, e. d.-Cf.: omita,
B01,VCT'r.1 (° ) . Modificación polimorfa. J'1g,JCI 1 B 70 11

I3oECGILUITA.Aa,Sr2.A1,[F, PO,J. .�. ,
**BOEtIynTA.-Modificación polimorfa (rómbica dipiramidal)

Bnx.�t. Sin.: tint,alitu. Na�B-O;.lOH2O.

[Amam].-[y - AIOUH]
Bnrurr.v.-\. e. d.-Cf. : olzerrita.

. Boxousrr;�.-lleula t'1 de 1, on,,sher�ihr y de cloruro di
BOERZSoENVITA.-Bitehuuro incompletamente estudiado. dolo de A }. H-.
*Boc yt.4SC:ISÉSE (fr.). l ariedad de scmd. BorrsIFZiT.v -.�1,rfihol .50(11(-0 aun insuficientemente estt
**BOGiIEADCOAL (mg.).-Sin.: hituminita. Resina semejan- diado.

te al ámbar. 5�B�,RO.1Ror�irrt.-N. e. d.-Cf. jarosita.
B o nsr.ovs'SKITA.-Sin.: Kapfcrflau (al.i.-Cf.: silicato de Buttch�rr:�.-Cahe,'�+1�0H) ! (1O l,).3H,O (amorfo).

Co (impuro, es parecido a cri.socola). IinltX]IAHDTIT.1-Co„Se .
*Iom..-Cf.: bol. #BnisN1N.v.N. e. d.-Cf.: trhadiurita.
*'*B(IpNERZ (al.).-Sin.: mena pisulítiea. Generalmente está BuRNI'G1 (1 i. Modifieiei�'m polimorfa (rómbicaj x-bornit

formada por hematites parda, raras veces por lematites ('tr s.(¡:e, Cu)S.
roja q por otros minerales de hierro (rodados NI quebra- B(1RNLr.v ('?).-Modificaci�'m polimorfa (críbica), B-born
dos). El tamaño varía entre el de guisantes e el de hue Cu,S.(Fe. C'n)S.
o; corrientes. *L'nr,i . Iticmento rluímico níuu.:� de orden de la tabla p,

BoKspu1ils.-N. e. d.-'Mezcla de bismutita v de masicot. riodica de los elementos. N.
**Bnt..-Sin.: hohus.--11'lezclas (le hallo�sita e hidrñ.ridos de

r
&nidicrrv.- N. e. d. Mezcla similar a hechilito,

hierro térreos de grano fino. *B( Rl)..yi.v N?>1'f1. A. e. d. Cf. : ascharita.

Boi,us r,FSrrn. C,uNaMg[.A)F,(F. II3O)j,. 0BoRT,--Variedad hasta de diamantes asados para fines ü

*Bar.rrrn. ,'�PbCi,.�Cu(OEIi_:�g('l1 Ti_0. dustriales.

Br�i,wsal�a. Prohah'emente: al [(OH);, PO Pare BnsEnerrn. Fosfato coloidal de Fc++r. Probablemente l

ce ser idéntica a t ariscita. producto de dcscompos1c 1 ¿11 de s i<i�nrita (Penínsn

Kertscli).*P,� �LnznNA.-Ag:S.f Sh_S,.

*Buv.TvIANITn (�).-Es semejante a esta fuina.. *l;uvfr.uaxrr.�. Variedad de picheriagita (contiene Mn).

**BccclviI',1, N. e. d.--Mezcla de bisnuutinita N- de óxidos RnáTUNiT� (1 ) . N. e. d.- (f.: crisotila.

de bismuto. Bu;rnNITv (2). -NUnlbre de una une.v.

Boi.onNESFR SPAT (al.).-N. e. d.-Cf.: baritina. Bnru.r�ciirrs. Cu.,Inlil;('1.

BOLORETTNA (?).-Semejante a ficlrfelita. Bu"I'1?S711. N. e. d.--Cf.: hrssitn.

**BOt:roNIT:v.-N. e. d.-Cf.: forsterita. 1 OT1 O(i y..- Sill. bntrt0,cruu-AI�;I c i+ 1011 1 (S0,).,
iil

*Bnn.us. -Cf.: bol. - �.
Bot;r Woo DITn.-K21UO, SiO OH), ��I10 . `1tOT r�n.rrv , m. huht'olrfa A. e. d--Cf.: datolita.

BoslBrccTl -N. e . d.-Cf. hartita. ih rn, v ncb:��. >m.: ¡Otrlotiena. 1F 1011 (SO

BnS:U1tTA.--N. e. d.-Cf.: es ) nitlisonita. 7 1 1.,0.
1 un;v mu.rrv.- N. e. d.-- Sin. . hoiriolihr.-Cf.: datolita.

**B<�ssnnurrrrn.-Semejante a pinito, producto de descom-

posición (le cordierita.
Bou.u:zzr:rm 1 r. -N. e , d.-Cf. estichita.
P u cnsii . A' d. Mezcla de angirsihu v de

Bnr�nrrrn.- N. e. (1. Cf.: nrinr)i,itir (hetcrotneoL
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**I3REJsLasrr:�.-Cf.:
r*BOL'L:ISGERITA.-SPbS"Sl),S

ilvaita de fibra fina y aspecto lanos
3.

e, d.-Cf.: naelanterita. (Vesuvio, Italia). (Probablemente idéntico a lud,,,igita).
BOURIIne LITA.-U,

*B
BOU RGE(,IJITA.-Sin. psend oze'ollastonita. REITHAGI PITA,-NISb.

BoI RSI,sITA,-Siu.: raedelers (al.).-2PbS.Cu2S.Sb2S3. **BRECS�ERIT.a.-N. e. d.-Uf. : ferroniagnesita.
e. d.-Cf. : natrolita.* BRE\ISITA.-N.

In-ssl�r.AUL'nTA.-(NH4)2Mg[SO4]2.6H2O.B
Bov Ex1r.\.-N. . d.-Cf. : antigorita. **BREvySTERIT:v. (Sr, Ba, Ca)[AI:Si,016J.SH,O.

e
l ) VVLErIT.A,-�iu.: bityita. *BRICKERITA.-Sustancia mineral anal estudiada. Después

ha visto equivaler a austinita.
BuvvLUCiTA.-Sin.: saponita.

I1 xI'fllULl'CA.-Siu.: britolita. (Na, Ce, Ca),
Bnn uA�ITA.-1 ariedad de handinita.

LF (Si0„ PO4)3.
probertita (Calif., USA).

r13xlr�lLrr.-i.-Jin.: hritholifa. (V a, Ce. Ca)3
**BRAcKERUSCII1T .-Pb,(iln, Fe)(104 ]2 .H2O.
BIt:AllIFSIT:1.-Na3Mg�PO4 C03]. ¡ I• ('Si0„ PO4),

BRAGGIT:1. -(Pt Pd, Ni)S.
BR OCCIIITA.-N. C. d.-Cf.: chendrodita.
*BROCiIANTITA.-C 1 [(OH,; SO4].

**BRAC1i,A.\. e. d.-Cf.: fergusonita.
BRODRICKITA. -_1Iiea similar a folidolita.

BRAvNCIT.AITA.-Sin.: iece cara mita..
**BROEGGERIT:1.-V ariedad de uran.in ita (rica en torio).

BR_1SCIT:1 (�).-Se parece a hal- t'

BR.-vxJ)AOsITA parecer es variedad (le alniandino. I3ROGGITA.-N. e. d.-Variedad (le asfalto (Perú).

**BRyvDI*ITv.-1ariedad rica en hierro (le xantofilita.
BROSíAMOSIn (art.).-Sin. : bromuro de amonio, hrnlxai

nioninni (al.).NH.,Pr (sint.).
* Bk:1S 'rIT:1 .-Ca,1Iu[As0 ] 2 .'?H,O. BRoM.AM I.i\TUil (al). lart.J.-Sin.: bromuro de (imonio, br

*�BRA��rxrr_v. (Lr, Ca. Th, 5)[(Ti, Ire),0,]
BRvsILIAyTr.v (l).A. C. d.- ('f.: ,e'a�l'ellita.

nTnanouio.-NH4Br (sint.).

BR.ASILIASI'r.A (2).-NaAI,[(OHI 1 P0112-
*BROM.A (;IRir.A.-Sin.: broinargtvitu, broonvrliu.l'nonuritA

gBr.
*BRALSBLEIER7. hironlorfita'

RxrniARCYiuTA.-din.: hroni�rihi, brnnairihr. .3gBr.
BR.I['SEISF.SERZ (al.).- Sin. : helnatiteS parda.

BROIICLOR,ARGYRITA.-Sin.: Pilibo lita.-A g(Cl, Br).

* *RRAL'yIT:v.- .1111, lln;�-'-]O„ SiO,].
*BROMELLITA.-BeO.

[;R:ICSROHLE (al. .-``Ill.: h�il]t0.
Br/MM!Ri'G\.-Sin.: hro;nvrita, broniargvi•ita, broman irit

(al.).-A. e. d.-Cf.: nuni anitn.

*BRACSS\i.Z (al.).-N. e. d.-Cf.: fecticita.
BumiiT.A. A'. e. d.-Cf. broaia.rgyrita.

**BR.atzsrAT e. d.-Se aplic�í a ankerita y a do-
BROAMLJT..A. e. d.-Cf.: alstoalta.

)omita.
*BRoMo.-Elemento químico níim. 35 (le orden de la tal)

RR.vr NSTEls (al.).-Mezcla (le diferentes MnO., y otros mi- periiidica de elementos. Br.

nerales, especialmente pirolusita.
*BRU�it'Rn DE AMONTO (art.).-Sin.: Rrnman(rnon-inri (al.)..

*P,R:vvyT*1T.v.-Sin.: hidromus(-o,-ita, lcT�errieritn.°
.VTI,Br (sint.).

liR 1YRTT.A. Sin.: hronun�)rita, bruunrita.
*BRnrnTA. Sin.: pirita nilluelílera. (Ni, Fe, Co)S_

BRAZiLASiTA.-Cf.: brasilianita.
`*RR(1Cl'T'r. -(Mg, Fe). Si 05].

**BR.uTT.TT.v. . e. (1. v nntltívoco.-Se llamaba así, a) una
-*P,ROSCNT.vRUITy (1). Nombre de 11110 sustancia compact

•
uoc:v oleaginosa de Bahía (Brasil), b) también se le apli- Valuirale a dia .forita.

(2)
capa a haddelr��ita y e) a una mena (le circón, fibrosa. I>rovG�Lviii�rr;v .-Nombre de unos cristales minerale

PREAD, .At.R.AAIT.A. Variedad (le horilablenda.
1:yniali a una variedad de ar.;irndita.

P,REDIGIT:A (1).-Modificacii'ni polimorfa Írómbica) ]Pmnn]. `''llRnsn�iu,inn.-A. e. d.-Mezcla de glanberitaY de br

Ca]SiO �.
c 4antitri.

"xB 1, ooRrrv. Modificación polimorfa (ri')mhica, dipiramid!
BRF.Dl1i['f1 (°_).X. c. d.Dc�i�,naha ln modificaci(ín r' del

J Pcal, -TIO,.
silir�(o rdcico.
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BROSSITA.-N. e. d.-Cf. : dolomita (columnar).

*BxosTEN rT:�.-\. e. d.-Mezcla de poliauito psilomelnna R� rus�srrs, ha plagioclasa) a su tez cristal de mezcl

braunita. del sistema: (An) anortita C{AI_Si,O, y (Ab) albit

*BRUCIT.A.-1Ig(OH)2. \aj:11Si.,O, en la proporción Ab,An_-Ab,An,.

*B1UECKSERELLITÁ. - Resina probablemente parecida al

ámbar.
**BRUGXATELLrr:v.-^-�Ig 6 Fe--'[(OH), 3 CO3).1H�O. C;

BRUSCEITA.-ZAS criptocristalino. Similar a rleiofono. Ca13Ei.i.,�s oE 1 E�cs. Inclusiones de amianto en coa,'
BRUNNERr'L1.-Sin.: pruuerita.-\. e. d.-Cf. calcita. hialino.
Br1U��rcrlrTS.-N. e , d.-Cf.: apnfilita. CABEZA CALCA DE CIRCÓ1,—Sin.: Zirkon;laskopf (al.).-Pr(

ll t [l O l 1 �,AlSi3O„) hable variedad óptica uuiásica de 7. rO(Fe--, Al,
*BRuvsVrGITA.-� ( C'v r:za cst \ A NEGRA .-Sin.: Gtaskopf (srlrt[arserl (al.

(Fe A1g ) ,101{i.,
Nombre genérico que comprende los minerales de una;

*Ber'sUrTA.-CaH[PO4]._H_0. ganeso compactos r duros.
BL'GU2:US:ISGIT.1,-Resina similar al ámbar, CABEZA C.11.t.-A PUMA.-Sin.: Clos)ropf Ibranocr) (al.). V;

*BuenOLCITa.-A, e. d.-Cf.: silli m nnitn. r 1 edad del hierro acicular: liunonifu. De oricen gelifo

*BuC 1.A�urrA,-1[ezcla de omita y de cpidoto. me y radial-compacto.

BUECKISGITA.-N. e. d.-Cf. : rocmcrita. C A itr:zA CALVA ROJA.-Sin.: Glaskopf (roten)(al.).-Cf.:
BLTETsCIiLrrrA.-h,Ca,[CO,� .GH,O. ouatites roja (en sn variedad compacta radiofibrosa).

BL�Ln�'sirr.\.-l ariedad de ,crooculitu. -`i ariedad (le er'ansita.
**BuI.FFI NTEINTy.-C:L [l' Si0,0ll .H.O. °�CaeEi-:Rlr�. Variedad de tunobcrgita. Contiene
Br'S(.OSTT:1.-Sustancia mineral mal estudiada. F.u rea'idnd, (4,64-9,26 %) Mg(

se trata de lcucnnncrerita. Csnttrerra su2CEi.írral:�. Sin.: 1'íqucl cabrerita.-Cf. a'.
e. d.--Cf.: Lrcm�,ritn. n�rb,°� ita (tiene hasta nn 9,; % de M ,,-O).

Bt- Ni SEXITA.-.ViQ. *CACocLASrr,A.-Sin.: kakoklasita.

Bt'�Ti;crrer,Etr, (al.l.-Sin.: brnnita. CACO�E�s. Sin.: kako.rcna. Fe a++�OH PO ),,.1?H,C
*Brir:crlTS, �. e. d.-('f. : uurüulrita. **CACirEI.r.�rrA. A. e. d.--Mezcla de seleniuros (principa
Brtzaa�� rrs. Na.,(Ca, Sr, Ba, Ce, La),�CO �;. mente cíoustalilo).
*BuRKEIT:.--Na,;(CO:, (50, ) .,x. **C�ctn>r,oxr,�.-Variedad de ópalo de color blanco, esmn

BUR�trr.�,-Resina similar al ámbar. tado.

Bui sarr-�.-Probal,lemente: :,1 lS°Bi.,Sa. *C.�n�irs.-N. e. (1.-Nombre auti uo de minerales de Co

�PtscECnr� (ár.),-Cf.: tnrpursa, de calamina.

�'*Bi.,(Tv1II'L�, Ca11n[SiO.)�, *CyDyIIo (1).-Elemento gtúmico número -l de orden de

*Brszrrs.-A, e. d.-Cf.: 6astnocsita, tabla periódica de elementos. Cd.

131-TI a:LITA.-Sin.: hntinita. ,llantera fósil. Ao parece que e *CADMIO (2).--Cd.-Crl,,t,,iliza en u!

trata de un mineral. Clon-�L:vrElnT.�. A1(OIT 9(1.IH.,O (Chile).

*Br°rntrrs.-Cf.: hutirelita. Cursa-�. Ca,[:1sO P,(OH), �.TT 0,

**It TLEarrs.-Pe+++� OT[ 'SO, . 2 1 1 . , 0 . C IT1'R yTI,lTl.-�1n ('a�PO) EH,O.

BL'TTF.lt11TLCiTStT.BEE (al.).-Y. e. d.-Cf.: nstaalrlitn. (Ca. Aa)<, -11,((011)_ 1 AIS I :,O,,,j
**Bt rTCESrsciirrs, Cu, C'1 (011),2 1 (NO.,)2 + 2H20). Cs Tti.rrs.

*B�ssot.rr:�. Sin.: bissnlihr.-Cf.: uni ihnl fibroso ( a., ((( 11,0)

Tiesto hornabhndie„) lnii.i.fD(l!y. Sin.: ullerardita. Cf.: ullerardita.

B�srrnr;�nrv-1T S1,,0,. C�[1.Ln1 DE C.UVENNE (fr.). Sin. canto rodado de Cave
ne. (C'aar.::, ) hialino en paltos redondea(los.)
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CALCIOILIERRO OLICIN:A d.-Cf. munticcllita f
*CAINUA.-Sin.: kainita. rrífera (sólo conocida en escorias).
CAIRSGORMSTOSITA.-Sin.: cuarzo ahumado.

CALCI OJARO SITA. - Cristal de mezcla en el cual (Ca. Fe`
CAJUELITA,-\. C. d.-Cf.: rutila , sustituye a (K, Pe—) o bien Ca—,_ al K-.
**CALAEA -Sin. \, e. d.-Cf. : alunita.

'C-Variedad calcífera de larscnita.
*CALAITA.-Sin: kallait(i.
CAI.. IISA e. d.-Se aplicó a hemimorfita , a esmif1z

*CALCIOLAzuLITA•-Variedad de lazulita (en la que l/ll
(Mg, FeT+) está sustituido por Ca).

Bonita y a hi cita.
CALCIOIIAGNESIT:A. - Sin.: hidrodolomita, kalkniai hesita.

*C.AE:A II�A ('�).-�nl.: hemimorfita.
N. e. d.-Mezcla de hidromaguesita y de calcita.

CALAMINA (DE r.O: C. d.-Cf.: esniithsonita. CeLCroALU.AgCrr.A.-Sin.; kalkalalachita.-\, e. d.-t f.: n:
*CALAMITA.-A. e. d.-Cf. grammatita.

loquita (impura),
CALAA'ERIT.A. - Modificación polimorfa (monoclínica) de
(Au, Ag)Tez,

CAI,cIoMESOTIpo. Sin. Kalkmesotrp (al.l. - N. e. d.
Cf. : eskolzita.

*CALGASTIT.1. -Sin.: litriolo de cobre. Cu[SO 4,]..r5H20. CAr.C:1e i.: Kalkglinzniei, (al•L-\, e. d. -Cf.: nu
*CALCÁREO-BARITA.-Sm.: barita calcífera.

_ �IIi'lfa.
*CALCEDONIA.-V ariedad criptocrista li na de c M arzo.
CALCIBoRrTA.-Probable composición es : Ca; Bg0, 7 . CALCIOuLICIxA (t).-Probablernente es oll'ina calclfera (e

*CALCICLARA.-N. C. d.-Cf.: anortit (7 . 14 % Ca 0, 6,5 % MnO y 37,7 % MgO';.
*CALCIO (1). Elemento químico número 21) de orden de la C.ALCIOOLiVIN.-i (_').-Sin.: monticellita.

tabla periódica (le elementos. Ca. CALCIOFALiGORSKITA. - N. e. d.-Mezcla de pali,r;orskita

**CALCII (2).-Ca.- l:s polimorfo. Cristaliza [7.Ca] en el calcita ,

sistema cúbico r el [-e-Cal en el sistema exagonal. CrvLCIOpEC'fOI,ITA.-N. e, c1.-Cf.: roiolita.

*C:u,cIO-ASC)rrrA. Variedad de anrt,litrr en la que Ca pre CALCIOpIRO-,tourrrs.-Sin.: poliesferita.-Variedad calcifi

domina sobre Sr. de piromorfita.

*CAi,CIIIARSF.SI'RASrT.A. : urannespinita, meta-uranoes _ CALCIORIxKIT..--Variedad calcífera de rinkita (por susti

pinita, ción de Ce por Ca).

CALCroBARIOAU-YaETESIT.A.-Sin.: hedvfana .
CALCroRODOCÜOSrr:A.-Variedad calcífera de rodocrosita.

CAJ,CIOBARITA•-(Ba, Ca)[SO4].
**CALCIOS:AAI:ARSKIT:A. - N. e, d. - Variedad de sauiarsk

CALCIOBÍOTITA.-Variedad de biotita (aprox. 14 ,3 % de CaO
(con aproximadamente G % de Ca0).

que probablemente es debido a inclusiones de fluorita).
*CALCIosciiE,GI,I'r:A.-\. e, d.-Cf.: srlca,ita

v siderita.
e. d.-Cf. : mejonita.

CALCI0SIDlSRIT:1.-Cristal de mezcla de calcita

*CALCIOCARNOTITA.-\, e. d.-Cf.: tvwt'a7rrranita. *CAIcJoT.AS'r:Al,r'r';1.-N. C. d.-Cf.: tantalita (con cerca

CAi,cIOCFT,SIASA.-Variedad de celsiana con un 4 % de CaO. S % de CaO).

CALCICIDI:ADDCHITA,-\. e, d.-Cf.: rodocrosita calclfera .
CALCIOTrrmnsITn. A. U. d.-C'f.: thonisita calcífera.

CAtr'roEsl ESS nrrr� y.-Variedad de espessnrtma, CALCI0T ÜIRI'r:1 (' j. -Producto de descomposición de la

*C:V,CIDE5:IT��SCLI�IT.A. Sin: ennnonita. Cristales de mez- rifa (lile contiene Co.
CAr.crovoLBol'rt'r,A.--Sin.: tarit;'cita.-Cf.: tangcita.

(-la del sistema (,tiag-onito v estroncianita).

**C:Ar,crorr:r,Rrr.v.-(Ca. Mgl.,(Fc+++ Al) CAl,crr:A. Ifodificacrón polimorfa (trigonal).-Ca[CO„].

[(OTT) (PO l,].STT O. CALCITA GEI,IFORbrE,-Sin.: gel-calcita. -- Probablemente
gel).

C:u.croFosrnRr RASrr . Sin.: alrtunitrr, nretnauturrita .
CaCO„ (en estado (le

calcedonia, niar:.o s
C.Ar,emcnnnr.IxrTA.-Variedad calcífera de ,<,adolinita .

CALOu'rA( ATA. Mezcla fa¡eadZi (k
cita.

CAr,crnrrurA OT�uu. Sin. Kalk harmnton (al.).-N. e. d.-
: filipsita.

C:Ar.cLACrr.A.--Problablenuvh v, cloroacetato (le calcio.
Cf. (C.,T4 O,L,].511

CAr.crcrrrrr..RR�ESrrSSAr.Tr�A.
Ca[CI 1

Varicdad (le espes.sartiua.
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CAI,CU:ILCIR"C1. Cual [(O11) 2 SO,J.i1LO. CALINGASTITA.-Sin.: sommairita.

CALCOCIASIL1.-Sill.: CalcoCy'anita, l,id1'Uiianita. Cu[50,J. CALKISSIT:1. -(Ce, La, ...).[CO,]s.4H0O.
C:1L000ISCITA.-\. e. d.-Mezcla de calcita y cincita. CALL.ÁGIIANITA.-CaMg,Cn.,[(OH) 7 I CO 3 ]2._'H2O.
CALCOCIT.1.-\. C. calcosina. CALLAISITA.- .AI[PO,].'' H.O.
CALCOYASITA. - Sin.: hidrocvanita ialc uciaaita.-Cu[SO,]. C:ILMERSITA •-\. e. d.-Cf.: cubanita.
CALCODITA.-\, e. d.-Es una ferriestilpnomehrnu. CALOGERASITA.-Sin.: sinrpsonita.
CALCOESTACTITA.-\. e. d.-Cf. crisocola. **CALOAIELANA.-\iodificación polimorfa (tetragonal).
**C.ILCOESTIBIT.a. Sin.: colfshcrgita,-Cf.: toolisGer;ita.- [x-Hg2C12].

Cu2S.Sb2S3, ALIOSIGRITA.-\. e. d.-Cf.: pirolusita.
CALCOFACITA.-\. e. d.-Cf.: lirocoitita. CAr.ArTOLIrA.-\, e. d.-Cf.: circón.
*-*CALCOFAYIT.1.-Zn\1n,0,.3H2O. C:vMvCIT:1.-Sin.: kanrawita.
C.vLCOFILrra.-CuL8,AI,[(OH)1 SO1a'O,],..31;H,0. (1]IISIIL'l:t.-\onlhre (lado por los orientales al ónice.
CALCr)LAMPRITA.-Sin.: piro cloro. *C:1AUILITA.-Sin.: 1,°rnupllita.
CALCOLITA.-\. C. d.-Se aplia'r a ant in ita y a torbenita. ( 1AISELITA.-Sin.: ascirnrita.-Cf.: ascuarita.
*CALCO MMEytTA.-Cu[SeO,].'_'H2O. CvY.llsITA -\. e. d.-Cf.: diópsida.
CALCOrucLtNA.-\. e. d.-Cf.: bornita, l'.1s.-1llIAS .AS¢FsTOS.-Sin.: asbesto comercial.
*CALCOJSORFIT:1.-\. e. d.-Cf.: ett ingita ten parte des- **C'AARyT:1. - Probablemente es idéntica a hisin�ertaa.

compuesta). C'f.: hi.rin� eritn.
CALCmnri OyI1y Aa2Cu[CO.,]2.3H 0. Cy�cr,I�ITA,-(\a,. (_' a),[C0, ( 1 T,0),,, 1:11.Si0 1„ I.
*CALCOeIRIT:1.-CuFeS. (ANDAS nr LAS INDIAS.-Sin.: pirita (cristalizada en cubos)
**C:1l.copIRROTIy.1.-\. C. (1 .- (' f.: cubanita. Pero tambicri CASn7T,1.-A'. e. d.-Cf. rclionita.

se usa ahora para designar cristales de mezcla ('ASriELnIT:1. �_1g_S.(5n, Le)5 _
CnFeS2 I,c$). C,1.r�lrzaxlTl.-Pb P,i S„ (?)

*C.1re')srr)E1 TA. Cul�e,`*l(01 1 ), PO ] .4H O. CA�ro (rodado (le Caienne).-Sin.: Cuillnu de Cavenne
*CALCOSIy.t (1).-Modificación polimorfa (rombica).- (fr.). Cnar�o hialino en cantos redondeados.

v-n.,S1. (�ISTnSiT:1.-Pseudomorfosis de col,Clilla según �aleuita.
**CaLCOsl-,.v (2).-Modificación polimorfa (exagonal).- C:1oLíx.-Sin.: tierra dr porcelana.-Cf.: conlrnita blanca v

y Cu_S �. pura.

CALCOSI\.-1 (31. Pseudomorfosis (le [x-Cu,S] se, ún ucodi_ CAULt�rr.1, al x(011 1 Si 0 „].
CAPARROSA.A. e. (1. Aomhre genérico dado por antiguo:,e>uitn.

CALCOTEFROIT,1.-Sin.: {laniocro¡ta. a sales del ácido sulfúrico. C'f.: Iitriolo.
CALCOTRICÍI'r:1 (c.n1.COTRInUIi.A( Cuprita (presenta desarro- C:1rrLLITiTA. Variedad de rr�rlncru.cita (contiene bastante

Ilo acicular según una arista del cubo). Zn,++

CALCOURANIT:1.-N, e. d.--Cf.: autunita. Cnrn,Lns1.-\. e. d.--Cf.: n+illcrita

CALC )vvrI,FESIT.v.-\ ariedad de t,culfenita (con 1.2 %o Ca0). CAPNI ry. :A, e. (1.-Dado por antiguos al ruar.~o ahumado.
C:1Ln:1SI1':1.-\, e. d.-Mena de circonio que consta princi_ CAPORCIANIT.1.-A. C. d.-Cf.: Imunontita.

palmente de baddclryifa o de circón. CAt>rFLESrr:1. (I;a. Ca. ('e, Aal.,tl', Cu. 1.: 1 ),lil)0.1,
1u,Fess+[Si()] . CuI;rrrA. A'. e. d. Cf.: calcita (impura, procedente de

CALr:OO�rrA.-Ph;Cu,[(OT-11,, 1 (O (SO, I,1. Capri).
"CAi,ICIIE.-Sin.: nitral, de sodio (nitronatritl) (Perú). ( u-nit. A. e. d. .4uibar amarillo (asterias).

*C:11,IFORSI'I'1. A. e. d. 1'esirriuna (compacta). CvVc(I.I .A. Ph\a (111 Cl ! SC)

*C'1r.TAra.-N. e. d.-Dado por los antiguos al núcleo iuter (ARn((ERA ( ).-Sustancia orgánica mine contiene S.2 % de
no de la actita. tierras raras.
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C A RB<)C ERrr.v.-N. e. d.-Cf.: huta cita. *CASTANITA.-Se aplica a anrur�n+tihr s a Jiohmamita.
**CARBÓN, CARBONES.-Sustancias constituidas por mezclas .*CASTELNACDIT.1. N. c,

que en general están mal definidas químicamente . Son *C:vSTELLIT:1.-N, e. (1.-Cf. titanita.
*CASTILLIT:1. - N. e. d. - Mezcla de minerales de ZItROCAS,

CARBÓN BRILLANTE.-Sin. : t'itrlta.-COnstituvente mlcrosc0. Cl, A f.

pico de antracita . *CASTOR. - Sin. : kastor, kustorita, rustorita.-N. e. d—
CARBÓN DE CERA.-Sin .: piropissita, pvropissita.-Mezcla de Cf.: petalita.

sustancias céreas. *CASroRITA. -Sin.: castor.-N, e. d.-Cf. : petalita.
CARBÓN FIBROSO.-Sin.: fusit a.-Se trata de un constituyen - *CASWELLITA. - N. e. d.-Producto de descomposición d

te microscópico del carbón, biotita.
*CARBOyADO,-Diamantes que contienen grafito (de forma CATALINITA .Nombre comercial . Cantos siliceos rodado

redondeada).-Usos industriales . (pulidos) (California).

*CIRRONO (1).-Elemento químico aína. C) de orden de la *CATAI,INITA.-N. e. d.-Variedad de Ónice (colo res viv os)
tabla periódica de elementos .-C. **CATAPLEITA.-Sin.: katapleita.-Na,Zr[Si30 91.H20.

**CARBONO (2). - C.-Es polimorfo. ( 9-C) cristaliza en el *CAT:I5J,ILITA•-Sin.: kataspilito.

sistema cúbico (diamante ). (�.-C) cristaliza en el sistema *CATIIIíINITA.-N. e. d.-Cf.: saponita,

exagonal (grafito). (''-C) cristaliza en el sistema trigonal **CATLINITA.-Cf .: arcilla (IROCA).

(;rafitn). *CATOI'TRITA.-Sin.: katoptrita.

CARBONYTRTN1,-N. e. d.-Cf.: ten: tirita. CATTIERITA.-COS,.
CARBO.RUND0.SEC. *CAUCHO FÓSIL .-Sin.: hefzmn elástico.

*CARRI"NCLO,-N, e, d. Dada nor antiguos a piedra preciosa *CAICAC. - N. e, d. -- Variedad arcilla (amarilla, Antillas

roja oscura ( granate , rubí)? (ROCA).

-CneEOt.rr.�. : karfolita. **CAVOLINITA,-N. e. d. Mezcla de aefelina de da;'t'na.
C:IRBUR:IS.1.-N. e. d.-Sustancia parecida a la pez (con el CAVEtJXJTA.-N. e. d.-Nódulos (le pirita ricos en Is, Sh

CO.x) Ge. Mo, Ni, etc. (Cárpatos).
- Ca;AI, OHi , ) 3 '). Procede de 111g� (Fe—, pe—. _111,jlt`)H), **CEBOLLITA. (SiO

Ca DE\II. I, descomposición (le melilita se presenta en fibras blar
Í Cao,,(H,0cas rómbicas.

i_aROUe��Nrr.i. Se;uramente es dufienita, °CEnARrrn.-Resina parecida rd ámbar.
C4RLOSI'r.A.-Nombre mal puesto.-Cf.: neptuhita. CEGAMITA.-N. C. d.-Cf.: holcoiinita.
*CuINALITA.-ItCI.M;CI ,h1 ,O *CELESTINA.-SI1 S0 �.

cl.--Cf.: nocrita. *fCEI.ES...1 i:vRITA. Sin.: baritnrelesti�u�. Cristal de mezcl
CARNATITA.-N. e. d.-Cf.: Iabrudocita, del sistema (celestina-barita).
*C:11INF.OL1. 1 ariedad de calcedonia de color amarillento *CELSLINA .-I3a[Al,Si,Oa1•

a rojo sangre. CEIIENTITA.-Cf.: colrenita. Fe3C.

*('.ulsnTrr�. -K.,�10, 1'O j .:l-1 0, *CENIZAS DE GIJADAT.UrE.-Variedad terrosa v pulverulent

C.ARonBII"rA,-I�F. de labradorita.

e. d.-Cf. alofana. CFVUSIT..N, C. d.-Cf.: ainosita.
**,C:ntar.LITA.-Variedad de linneita ( cuprífera ). *CE� rR:u.LnsiT:c.- Ca,[Si 0 [.2 11.O.
*CARTÓN DE IONTA A.-Sin.: serpentina (hojosa. de consis -*CEOrIr.ITS. Sin.: ^er>fititu Ca l(01i. Pi ! Si U j.

tercia papirácea). **CFOLITAS.-N'omhre ,�ení rico que comprende miner11e, d
C�srrrRITA. SnO,, composición química A` de estructuras diferentes, pero (pi
*('v55INIT��. N. e. d. Cf.: cclsiuna. por otras cirotcristica� ífí:iro ,enéticrisl se conzidrra
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-- CIASOSITA.-\. c. d.-Cf. calrautita.

como relacionadas . Las más importantes: chabasita , filij *CI:I�urHicurra. Sin.: lctsomita.-

sita, barmatoma , hculouulita, desmina , grupo de las nabo Cu,AI,[(011) 2 j SOL].21i,0
CIeLnPEIT.I (�. Mineral parecido a una ih'aita de fibr ,lihrs, thoalsonita , lananon fihr, etc.

Cexa MIYER.Ii.-Sin.: o�ngncrita. fina.

CEa:ír,:vTv.-A. e. d. Dado por Plinio a Iariedad de ágata C[CLIIPI'r:1.-\, C. d.-Cf.: anortita.

(amarilla cera), CII=NIP11zrELrr:�. - Su composición es aproximadamente

CERa':1TITA.-Variedad de apatita. Ca\a,;LSO1J,. Probable mezcla con glauberita.

*CEIt.aRGIRITA.-Sin,: ilorourgiritu-.I,CI C[GL"ELI\:1.-\. c, d.-Mezcla de cuprita y linronita.

fosgcrita CILINnarr:�.-Sin.: 1 vlindrita.

Cea-vsIr.A.-Variedad de cordicrita. CIU.ITix.�, Sin. kpmatirza.

CERioo.ii_i.-A. e. d.-Cf.: boussiugaultit(7. CI�1.ITOLIr:I. - Sin.: kvmatolita. Mezcla de nnrscorita

*C�rEErORIT,�.-Sin.: thoccrita. (Ca, Ce)F2__3,3. albita en pseudomorfosis sc ún espodumena.

CERII0MILIT.A.-Probablemente es adolinita (cerífera). d.-Mezcla de arcilla y ahiuita.
Ctxv,rur. Sin.: riluraharita,

C- Zinnobcr (al.).-l[odificaExlaxrT:L-(Ca, ThiO_.

*
con polimorfa

uo bin

(trigonal).-Ng.S.*CERixa.-\. e, d.-Cf.: ortita.
defi 1CIcyu (1). Sin.: siak ( al.).-h.lemento quimico número*�'ERISJ"1'.1 (').-Ceolita definida.

CJ:ut�� 11 ). Elemento químico níml. ;,S de orden de la tabla de orden de la tabla periódica. Z.n.

periódica (le elementos.-Cc.
'CJ.\c (_)--Sin.: 7.u. Cristaliza en el sist. exagonal.

* CERIO (2).-Ce.-Es polimorfo. 3 C cristaliza en el sistema Cncv,I��ilxrr-�. 7..n.:U [(OH) ., SO,].2H_00
Clnc.ut.u�nSIT\.-Sin.: nicholsonifa. Cf.: aragonita

cúbico.
CERrO-ANKERIT.A.-Mezcla de anl;cri/ t y parisite. 1{I °!, Zrr).

(hast

*�'N:R['f.1.-(Ca, he)Ce„1T�((1H1, SiO1 Si().,,;)Crc.izrrrr�. ,tiro.: d.-Mezcla de sal

CrkoRl']T.1,-\ ariedad (le .mita (con el 20 0í, Ce.2O:,). fato de Zn h clrhonato (le Cu.
l:JyciI1>lrrrrv.--Sin.: �:inkhoutito--Cf.: cifera0. (cm ).*CEarr.Err:� (').-Cu_yl,l (0H), I AsO, .ii[_ bootitrr

*CF,RL'LEOE1 RI'f.A. A. e. (1--Cf. : connclita. G�cornIl.�t xrr:1 Sin.: sinkdibrrnrnita. Composición pro

�CFIit'LE1n.acTrr:�.-:11,10111„' (Píl,1,�.1H.,0. hable: Mn0_.!,"'/,nO.H 0 (algo plomifera) (amorfo).
CZxcruSSEitJTi Sin.: winkfausscrita Cf.: fau ss crita (sin

CERL'tiIT:1.-PbCC),,

-TINA.-Sin. cífera v con algo (le 1780).
z(ErII'.�: cstibüonita. .

Ctxcrrnni'ra. Sin. sinkfcrrita.-�', e, d.-Cf.: fronkliuuita**CF:us:uzol,rr.�,-:3ATn0_.PhO.H0.
e. hnpeita.CESI()HToTIT.A.-Variedad cesifera de biotita.

CESI'I' (art. L 1lodificacilín polimorfa (monoclínica pseudo Crxrirariu.�SSrrn. Sin.: Ñinkhausmanuihr. - �. e. d. -
Cf.: loctairita.

exa�onal L-Si0 ,.
**('EV1.OSIT1 (cEPLax1T:1).-Sin.: plcuuasto. Cr ir E;nn)Ir'f1.-Sin. �inkhl,cgbono/a.-Variedad cincífe

CEtss:�rrr:�. A. e. d Cf.. trípnli. ra de horgbomitn.

�sCl�srr:I. Sin.: distcna.- _11(x1 Al-';I [0' SiO,�. C[xrn� Sin. ta ZnO.

*CI��I>cvei .� (rl. Mineral parecido a crisocola. (Silicato Ctxr�ni lxntr.[ (1) Sin. rinku�rlru�trrita, sninlnairita -

(le cobre (lile contiene agua y árido fosfórico.) f.: niclaulcrita (cineífera). (Grial 11 (le mezcla del eiste

Cr:��ncrnrr:�. Sin.: ceonnn oihi, h (u�SO I_ (i�[,0. ma (melantcrita v el Hipotético cinemelanterita)) (2).

pisa iota. Clxc�rrt.:��Tt:rrr� (2 (Hip.). - Sin. 1.inkmclantcrita (D`

C[:��11rli.rr:I (1).--Probablemente es silicato de K, Na, Al, 7,n(SO �. 11 O hipotético, isotipo con melantcrita,
"( IN(cu)c�r.crrn. Sin.: sinkocalcita -Cristal de mezcla le�'lpta

CIANOLI A (
i(te
')C

-(-'co
l
it
a dudosa. Sistema (eeniilhsonita-calcit (7 ).

`Cr�xos�. A, c. d.---Cf.: distcna.
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*CLAUnErrrA. -�IUdiflCaC1U11 polimorfa monoclinica .-1As2O;Cinc-()LII-ENITA.-Sin. cinkoGe .enita.-�-ariedad ciucífera de
CL:1li ST:, L1"L:1.-PbSe.

olivenita.
*CINC,�NISA, - Sin. hirlrociniita• flores de cinc. - Zn, **CLAYITA.-\ e. d.-Mezcla compuesta principalmente d

'Obres griCo3]2 ses.[lOH)
**CISCOSITA.-Sin, : winkosita.-Zn SO4]. *CLEA ELANOrr.í. Cf.: albitu hojosa.

CINCPISANITA.-Sin.: inlzpisanita.-Cf .: nielanterita (cuprí- *CLEIOPAxA.-Cf.: blenda blanca.

fera con poco Zn),*CI,EYF.I'I:1.-hraninita con sustitución diadójica y que cor

CISCR�1cr aarOCEITA. -Sin.: inkrocI bridgeita. - ZnFe,++S tiene Y, !ir, ( e, i h, Ar y He.
[(0F1� (P0 )[3. 'CLIrTO�rr..-Sustíncia mineral procedente de meteorito;

CINCRODOCROSITA .-Sin.: sinkrodocrosita.-Cristal de mezcla Es pseudomorfosis de gra.fite según un mineral cúbicc

del sistema (rodocrosita- esmithsonita ). no bien conocido.

CINCROEMMERITA. - Sin. zinkroernerita. - (he 7.n)Fe2+++ *CLIycnANrra.-\. e. d.-Cf.: margarita•
[SO4]414H2O. CLI��c1ss+Fnsol,Es.-Sin.: k(üloamf1 oles. - Nombre genéric

CINCSAPONITA. - Sin.: zinksaperiita. - Variedad cincifera de que, comprende prácticamente los anfiboles monoclinieoi
saponita • CLISOn1'rIGuRITn.-Sin.: klinoantigorita .-Modificación m(

CINCVRFnENBCRGITA.-Sin.: Ñinkt ,rcdenburgifa. Concresci- noclínica de autigoriht. �Tgs[(OH(8 Si,0,o].
miento orientado de fronkliraita Y heterolita • (LISORaICR.�NnITA.-Sin.: klinobarrandita•- Cf.: elinostreng;

**CINSABARITA. - Sin. cinabrio. - Modificación polimorfa ta aluminífera.

(trigonal).-HgS. ** '(LINOCLAS.A.-$m.: klinoilasn.-Cu [(O11 13 i A'O,l•
*(1��)UEyIT.A.-Sin.: zinckenita.-PbS.Sb2S, M. .*CLi oc i,r1R:r. Sin.: klinoclora.
CINq ITA,-Sin.: zinkita.-ZnO. i11 . _lll,�(OH)_ _11Si(1 1
**CIrL1TA.-N. e. d.-Colofana (,mil-\- silícea).

*CIPRIS.A.-N. e. d.-Vesrívviana cuprífera (color azul). 17g,(OH

CIPRIT.-I,-N. e. d .-Cf.: calcosina. CLtsnciítsoríí.A, Sin.: klinoirisotilri• -- Modificación monc
*CrPRrsrrA.-Cí.: jarosita o natrojarosita. clínica de crisotila.
*Clacós. Sin .: Zirkón (al. ).-Zr[SiO.,]• *(LINO CR(ICOITA (?).-Sin.: klinocrocoita (? 1. - Sulfato d
C1RcúsF.IY.AS.-Sin.: -Probable variedad óptica

Al, k;e+++, Na y K hidratado.
nniáxica de ZrO2. CI.TNoEDRITn.-Sin .: klinrnedrita.-Ca2Zn2

CIRCoxio (1).--Elemento químico núm. 40 de orden de la ta Si 0;).H.C� (OH)2 z z

bla periódica . Zr. **CLINOENST:ITI.rA.- Sin.: künoenstatita.-Mg�[Si20,],
CIRCONIO (2).-,7r.-Polimorfo. Cristaliza: (a -Zr) en siste

CLIS(1PERR SIT.I'CA, Sin.: klino f errosilita ,-Fe2[Si20 ,].

ma hexagonal . ( (i -Z") sistema cú ) ico, > 840 C.
Cr,t�C�níPr:RSrES�.-Sin.: ':linohlprrsfeua.(11g, Fe),[Si,O,.

CTRCONPECTOI,ITn.-Sin.: �akonpectolita . - N. e.
*CI1TNOiJrMITv.-Sin.: klinoliuinita.-Mg ,,

ros enbí + scíiita. (OFI, ) _ (SiO,'I,
CIRILOFITA .-NaFe,+++[(OH). (P0,)1.2H2O.
**CIRTOLJTA.-fi, e. d.-Sin.: c Nirtolita.-Circón :. iterado (a CLINOPIRONES.IS. Sin.: klinoptro.1 nas. Aombre genéric

que comprende casi todils las puosenas monoclinicas.
causa de radioactividad).

CITR;1Te c.ií.cícO,-Sin.: ea,rlandita . Ci iVOSELi i)OVV-;rrrA.--Sin.: klinnsl,fe lo�,s1ita. M._(H.,O'.

*CTTRINA. - Variedad de iaar.n, fanerocristalina de color C'0 1 Si( )2.31TL0.

amarillo . Ci.tsnsníracrr.�. : klinnstrengita,, fosfosiderita.- Fe++

CLARAIN.-N. e. d.-Cf.: hulla lustrosa (,�lantikohle, al. ). [1'O,) °H2O.

**CLARiTA.-Se aplica a clarain Yr a euargita CLINOTSC ¡101 h6ITA.--Sin.: hlinnts,•Iic ff kinita.-(Ce. T,a)2T

C1.utxEJT�. (Na• Ca. Pb, Tb. TTL01U (O, TILO),. �0 �1.n;] (?)•
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CLISOCSGE3IACHITA, -Sin.: klinoRn emachrfa. - K,Na,,FeTT* **Cr,oxol'ILITA ('i.-Sustancia similar a finita (producto d o
[OH 1 (S0,) 2 j,. 9H,O. descomposición de cordierita) .

CLIyovARISCITA.-Sin.: klilroJ,ariscita.-A1[PO11.2H20. *CLOROMiAGXESITA. -MgCI,.
CLINOZOISITA.-Sin. : k1171u °.oisita.- Ca�:'1, *CLOROMA\GASOCALITA.- K,[Mnels],

[O j OH SiO, I S C L OROJIELASITA,-Cristales de m e zcla de color verde oscuro
*CLINTOSITA. - Mineral de igual composición que ratito- Los componentes entran en proporción aproximada: 1

filita, pero el plano de ejes ópticos es perpendicular al diópsida, 1 jadeita y 1 aegirina.
eje b. *CLORO)fELvSA.-N. e. d.-Cf. : cronstedtita.

*CLOANTITA.-Sin.: escutterndito niquelifera. Ni--1s,.,. CLORO-MERCURIO.-\. e. d.-Cf.: calomelana.
CLOPISITA.-Probablemente su composición es: (t. U, Tli) *CLOROSATROKALITA.-\. e. d.-Mezcla de composición apro.

[(Nb, Ti, Fe),Oe[. ximada (GKCl+1NaC1),
**CLORAPATITO.-Ca,,[Cl (P0,), �. *CLOxórALO.-1lezcla de nontronita con ópalo.
CLORARGIRITA.-Sin.: kerat,,irita, rerar;irita plata córnea, *CLOROPTTA,-N, e, d.-Cf.: delessita.

9gCl. CLOROTIUTÁ.-\. e, d.-Cf.: mi-I-ita.
*CLORASTROLITA.-Siu.: pnrnpelliita. *CLOROTIOSIT.A.-K,Cu[C1, s0,],
CLORITA NIQCELíFER\ (').-Sin.: níquel rlorita. CI,OROTORIT.v -\'. e. d.-Cf.: toro ;rnannrita

Mo Ni, Al). OH)� 1l, SitSi30 [ / CLOROZ.rnto.-V',uriedad verde oscuro del zafiro.
CLuROXIFITA,-Ph,O�CI .CuCi�,

�11g, Ail,(OH),, CLORI'RO DE ALUMIN I O (art.),-A1C1.,.
**CLORITAs (grupo).-Comprende las series de tale-cloritas; CLORURO DE HIERRO,- e, d.-C f.: delessita,

ferro-cloritas; ferro,ferri cloritas (leptocloritasl, Li-1i-Cr- * *CLUT:1r.ITA,-N. e. d.-Cf.: analc inla (meteorizada).
cloritas, rernürlllita-tnol�tntotdllauitn cloritas. **CoR:v,TIRn.-Sin.: kobaltglanw (,11.).-Co1sS.

**CLOR[ToluE.-Probablemente es silicato de estructura en : esferocobaltita.
islas (tetraedros SiO1). (Fe.( Mg)2A1, *COBALTO (1).-Elemento químico núm. 27 de orden de la ta-

[(01T1, bla periódica de elementos. Co.
CLORITUVLUI]ALITA,-Cristales de mezcla (con cloro prelalee- COBAT.TO (2).-Cn.-Polimorfo. Cristaliza (x-Co) en el siste-

te) pertenecientes a la serie de la escapolita (marialita- ma exagonal: (r-Co) en el sistema cúbico.
mejonita), xCORnr.TOnnAAlr��n.-Sin.: adamina cobaltífera.

CLORITOMEJoNITA.-Cristales (le mezcla (con cloro prevalen- COR;1LTO-cARRERrr.�.-Variedad de critrina con pequeña can-
te) pertenecientes a la serie de la esrapolita (marialita tidad (le MgO.
mej onita). *CORAI,TOCII.CT"C1 (I .-Cf.: calcita cobaltífera.

*CLORO (1).-Elemento químico núm. 17 (le orden de lit tabla CORAi,TOCALCTTA (°).-Cf,: esferocobaltita.
peródica (le elementos. Cl. CoRAi,TOCAT.CITA M.-Parece ser cristal de mezcla del siste-
CI1nRoAI,r�tI�ITA.-.A1Cl.6H 0• ma de dos componentes (calcita v esferocobaltita).
CLORO.ARSEXIAXA (?).-Arseniato o arsenito mang,ulisífero CoR:v;ro DE Escrnuns. -Sin.: .crl�lacken1 o7a1t (al.). - Cf.
**CLOROQILCITA.-Sin.: büumlerita.-KCaCi,. safflorita,
CLIIROESiI�ELA. - Espinela verde debido a su contenido en Counr,TOESFreosmrrrrA. 11',u•iedad de siderita con cerca de'

MnO.Fe+++ y Ctl,. °; (le Cn
0,

10 (le 111 ,0 v 10 01 de
._*CLOROFACITA (?).-I.cptoclorita ferrífera con propicdadc<

10
Colevr.o' (l 1 : safflorita.

similares a los geles. **C�PAr,..OAiF IT:1.-Un seleniuro de Co.

CLOROFANA.-N. e. d.-Variedad de fluorita. Cnn_ti,TnriRrrA. -S(aplica a pirita can el 11 % de Co. Sc
CLOROF:1VERIT:1.-\. e, d.-Cf.: �rlauionita. aplicó a linneila.
CT.OROrcvrcrrA.-(7.n, Mn),,[(0T1)7 1 vs0,1. COR.4T'fI1ROnonT/osiTn.-Rodnrrasita cobaltífera.
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COLLIE1 GL-1"ariedad calcífera V vanidífera de pironiorfit,COBALTORODOCROSPr,1.-Iiobaitnla»gartspat (al.).-Carbonato

de manganeso cobaltífero. *Co1•LISSIIa t�k:(�lg, Fel[PO,],.2H,0.

COBALTOSKORODITA.-Cf.: eskorodita azul (con cierta canti-
*COMPTOyIT:1.-N. e. (l.-Cf.: tllOnmso»ita.dad de Co).

COBALToSULFURET. - -N. C. d.-Cf.: jaipu ri ta . C(M iuCITa.-\. e. d.-Cf.: jrntresonita.
*COSc1IITA.-L, e. d. .Aragorr-ita fibrosa (que presentan laCOBALTO TERROSO.-Sustancia bien de color amarillenta o

parda (es mezc'.a de pitticita y de eritrina) o bien tiene co- conchas (le los moluscos).

lor negro (es asbolana ). *COSDRO.vRSENITA.-Sin.: cliondroarsenita.

C,B,U.TIo CITRIOLO.-Sin.: r-itriolo de cobalto, bieberita. - -"CoNDRoDITA.-Sin.: claondrodita.

Co[S0,].7H,0. CONDROESTJBIASA.-Sin.: cliondroestibianita.

*COBRE (1).-Elemento químico núm. 29 de orden (le la ta- CONDURRITA.-N. e. d.-Mezcla de minerales cupriferos pei
bla peri,�dica de elementos. Cu. tenecientes al sombrero de hiera en los criaderos de d

COBRE (2).-Cu.-Cristaliza en el sistema cúbico. ellos minerales.

COBRE (3).-Nativo (cubico). CO:VFOLESITA.-:A. e. d.-Cf. eaolinita (impura).
**COBRE GRIS.-Sin.: tetracdrita.-Ctt3SbS3_, (?). CONNARJTA.-Probablemente es variedad de arrti;,orita (set
*COCCINITA.-Su existencia en la naturaleza es aún dudosa.-- pentina).

IigJ,. CoxNELJTA.- Cti 1 ,,JC14 I (OH) 3 _ SO.. 1H20 1 .
*CoctsrilrrA. Su composición aproximada es: Cu4AgS. 1131(OH), j �1SiO„
**Crux�n.IT;t. Sin. : kokkolita. - Variedad ferrífera de la 000KEITA.-

1_i:al,(0H)diópsidrr.
* *CODA'LITA,-Mezcla de anl,erita y parisita. COOLGARDIT.A. -N. e. d.-Mezcla de teltiruros de Ata y fl
COFFINITA.-U[(Si.H 1 )04]. con coloradorita.

**COHENITA,--Fe3C (en meteoritos v en minerales de hierro COPALTAA.-Resina semejante al ámbar.
COUPERITA.-PtS.terrestres).

*CoKFI T a.Cok de origen natural. COORoxoIT,\.-Resina probx.blemente similar al ámbar.
**COLEJLvNITA.-Ca[B2[Il B[j] 0,,(0H)31.H20. CoPIArrra.-(1'e+', 11g) Fe4+++1OH (SO )3),.2OH 0.
**Cot.rit:vIXITA.-Variedad de peiinina o de corindofilita. CoriaFJT,t v.cMíxJCA.-Variedad de copiapita.
(OLIOIT,\.-Sin.: kolli,rita.-Mineral parecido o quizá idénti- COpi riTA At-ü',AESÍFERA. ma.graesiocopiapita. (El ¡(Si

co a alofana. Fe++ de copiapita es sustituido por >11g.)
COLOF:1xA.-A patita ruicrocristalina que por lo comím contie- COPPERASINA (?).-Parece ser sulfato de Cta y de Fe.

ne CO3 y F, siendo el principal constituyente de las fas- .OPPIT..-N. e. d. Cf.: tetraedritn.
foritas. COOU[

CGLOTA,A, e. d.-Cf. : rosrocita
rnrrt-Fe, (SO ].,.!li,O.

Clni:urra.--N. e. d.-Cf.: �rurrmit��.
COLOit.tia)ITa.-HgTe. COrcn„ DE tlnxTA .-t.-Sin.: Rer��,iork.

"COJ,eIR_IUns.-Nhlrrí:ridos r1c hierro (contienen cloruro de Counu:Rrr,t. Mo(1ific iei()n polimorfa, rómbica. -Mg Al
plata) (Méjico, Perú). (IISi 0� 1. ��

trova (Perú). Curnrnsnrrt. Sin.: hraunerita.
niobila (lee, Mn) (NI), Ta),0j.

Crnalxnr��. horund (al.l. _11.0.,.
Coi,eM �)Mici Probablemente es piro loro con ,Alh

COOKrra.--1'bfe,++�[(OTT) SO,PO,',
y Ta. C,>i:xt:t�A.--Variedad de s?cr.
COt.USrrA.-( u3(Fe. As, Sn)S,. Cnr,�rTrrA.-Cu.,[(OII13 ��0

**C(O.usiLt�nrA. A. c. d. Se aplir ¿ ;I IudaigiM y a piroA'e
CoalytOOTS (1). __silicato coloidal cupritero similar a crerncola

nn fcrrit�-,'�r.
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CORNUITA (3).-Probablemente es una sustancia proteínica.
CRIOLITA (°).- -Sin. l,rriulit I �'_'). 1lodifiraci)'m polimor

No es mineral (cúbica) t1, Na 3 N . AIF 6 ]; estable > iIO" C.
CORSULITA.-Sic.: Hornstein (al.). *CRIOLI'rIOSITA.-Sin.: krúvolitionila. Na,Li,(AIF6],.
CoR t�';tLIT,t.-Sin.: ermita. *C�ttrTntL-tii,rrt.-Sin.: hr)�htoholílu. (\H4 2[SiF,�.
CORoNAD(TA.-P]),9 Mn8016. CRIPTUIIEL.1AA.-Sin. kl.Ppfonlelanu. 1\ _- � 11n,,0 ,.,•
CORONGUITA.-N. e. d.-Cf.; birrdlleiuiita (argentífera). *CRIPTUPERT1'1:1•-Sin.: in'}ptoperühl, Ortoclasa con incl
CORONITA.-N. e. d.-Cf.: turmalikIa (magnesífera). siones de albita.
CORREXsITA.-Clorita vermiculitica con alternancia regular CRtsnasonssrlA. Sin.: rtlshauo<cskita.

de capas de vermicu lita v de clorita en la proporción 1:1. 1InI e,T�T[OH PO,],.H,O,
CORUNDELIT.A.-N. e. d.-Cf. : Ina.rgarita. CRISSIÁ'TIXA. -Sin.: crismatita. Mezcla de hidrocarburos.
* CORVUS1T-v.-\'.,0,1 .6VO,>-I-14 O CRISITISA.-N. C. d.-(f.: mass icot.

*COSALITA.-211 SL'i,S,. *CRISOBERILO.-Sin.: ale.randrita.-Al.Be0,

Cossn culiia.-Sin.: kosmoclora. *CRISOCOLA.-CuSi(),.nH,O.

*CGSSAIT..-N. e. d.-Cf.: paragonita. *CRISUEANA.-N. e. d.-Cf.: ciintonifa.

*Cn,srltiTa.-Variedad de aenigmnlito (con mayor cantidad **CRIsO1IT:1.-Oli�il)n (le cualidades convenientes para s

de 1,e usada congo piedra preciosa.

*CnTT.AITA.-N. e. d.-Cf.: ortoclasa. *CRIS)IPRAS.t.- 1 ariedad verde manzana de calcedonia.

*C)ITTERITA.-N. e. cuar.ro (con brillo de perla ana- **CRIS(TIT.a.-Sic.: ontigorifi (serpentinas.-Cf.: serpen

carado). na (fibrosa).

*COTUNNITA,-PbCI,. CRIsoTIL,t .ALL"Jti.AICA. al'tedad (le cl"ISOtila.

CouLSONITa.-Cf.: n)a netita (vanadífera) (India). CRISOTILv XIQUELíFERA. - Sin.: níquel crisotila, larnier;¡

CD RZITA,-Sin.: zeellsita. Variedad de crisotila.

**CO(5ER;UCr.1.-Sin.: cou.reranihl, Se aplica a dipiro (des- **CRISP1T .---\. e. d.--Cf.: sagenita.

compuesta) } a andalnsita. CRIST:IT. DE RICA Cf.: citar--o hialino y macrocristúlizad

*COU'LER\SITA.-Sin.: couseranita. CRISTLSSI:SII'�. Variedad de tridimita (contiene el :I %

*CGCELISA.-Sic.: Kupfrrindig (al).-CuS. (NaAIS102 ) en disolucilín sólida),

CRAIGTO\[T.4 ('1•-Dendritas que aparecen sobre granito. La **CRIS'IILIVITA.-\. C. d.---Se aplicl"1 a an0/tita } a filipsit

ón parece que consta (le los radicales AI,O,. *CRIsTORAT.ITA (1).-Modificación polimorfa (tetragonal).
composición

Si),.
7'e,0,, 1ig0, 11n0 y K.O.

(_RA1n;RIT:1.-\, e. d.-Cf. rleiofann )blenda blanca ). CRISrORALITA (2).-Modificación polimorfa (eilhicai.-SiC

*C)IASO-u.IT:t.-CaAI H[(OH i., (PO,),]. **CRTSTOBALITA cALCEDÓNICA. - Cristo{)agita que se ha de

**CREnvERI.rA.-Cu,Mn,O,,. arrollado similarmente a calcedonia.
**CRtsro1I�',t.-Cí.: blenda (muy rica en Fe).

*CRF.EDIT:A.-Ca,AI,[F, OH),, 50,1.2.11,0.
*CRnCOI5:1. Sic.: c rocoita.

CRENIADITA.-N. e. d.-Cf.: caolinita (del Colorado).

**CREVITA.-N, e. d. Calcita estalactítica coloreada de ama- *C)t)ICnrrs.-Sin.: l°rul,nita, crocoisu. I'b[t rO ].

rulo por sustancias orgánicas. *CRn--ne (fr.). Cf. rstauroli/o (macla en cruz) (Br
tagn),

'�*CRIarvluRi:rT.�.-Mezcla (1C tnbrrrnrnifa y <<illrita.

CIUCUTmrr��.-No es ilmcuita con exceso de Ti_O., 1?s un CIWMyR�nrt. Componente (le una diop.cida cromífera,
CROMEnRnrr..-\, e. d.-Cf.: fos�enita.

compuesto (le fórmula : 9.[Fe„++ +4�pú,.,,O,,,,
Cunni'r1. - 1cCr ,,O 1 .

*CRIOEIi.IT.A.-Variedad de .sinnct'aldita. CROnIITA .u.t.uí�rc:ú. Sin.: uhuuncroTnita. Variedad de
**CRIOLITA (1).--Sin.: 1(\olita (1). Modificación polimorfa

cromita. Fe(Cr, AI),0�.
(monoclinica), z-Na„[AlT�`„] : estable < r1 C. CROM)Cr I-tcvcsíi>Ert. -Sin nlrl,nesiorrnnúita. IgCr,(
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*CROxu (1).-Elemento qu mico número 24 de orden de la CUARZO AVENTURINADO. -- Variedad de cuarzo (con escaro

tabla periódica de elementos. ("l-. de mica amarillentas o verdes ocluidas).

CROMO polimorfo. Cristaliza (x-Cr) en el sis- CUARZO BABILÚNICO.-Variedad del cuarzo. Desarrollo est

tema cúbico.
leriforme.

CROMOAMEsITA.-1 ariedad cromifera de aniesita.
CUARZO ENCApcCUAUO.--Subvariedad de cuarzo fanerocris�

lino con propiedades morfológicas caractensticas.
CROMOASIIGORI"i:1.-l-ariedad cromifera de a�rtigorita. CuAlizo ES CENTRO.-Subvariedad fanerocristalina de cuan
CROMOBEIDELITA. - Variedad cromifera de beidelita (con el

1,12 % de
con caracter:sticas peculiares morfológicas.

CUARZO ESTRELLADO.-Subvariedad fanerocristalina de cual
CROIIOBIOTITA,-Uf. : biutüa cromifera. que contiene óxidos de hierro dándole coloridos det,
CROMOBRUGxATELIrA.-\olnbre mal puesto a una estichita. minados,
CROMOCIAx1TA.-Variedad verde de cianita. CUARZO FILOMANO.-Variedad fanerocristalina (contiene
**CROMl1CLORIrd.-Sin.: kBnrllereritn• titas de líquido).
CROMOFESGITA.-Cf.: mica c)-omífera. CUARZO HIALINO.-Variedad fanerocristalina de cnar"o,

*CROMOFERRIT.1,-\, e. d.-(- f.: cl"ol ) lita, CUARZO LF.C1foti0.-Cna)ÑO que contiene inclusiones. Por

**CRo>1IOIIERCISITA.-I'e(--�1, Cr),0,. común son gotitas de líquidos,

*C omoCOTPIA.-\, e. d.-Cf.: picotita (con algo más de CUARZO ('ROSADO).-Variedad fanerocristalina de color r(
cromo). claro (le cuarzo.

**CROMORU'1'ILU.-1%ariedad del rutilo con aproximadamente Crl;arra. V, e. d.-Cf.: cuarzo (cubano).

16 % de Cr,O3. Probablemente es subespecie de rutila *CUBASI rA.-CuPe,S,.

con estructura de scheelita. *Ct.BICITA.-N. e. d.-Cf. analciuul.

CRO11U"1'RE>U)1.11':1.-Variedad de treulolita, *Ci.ISOrra.- Y. C. d.-Cf.: analcima.

CROMOTURMALIx9,--Cf.: tumolalina (verdeoscuro, cromifera). Cuclrr:Ir�. -N. e. d. -(f.: foresita (Iesmina).

*CRo\1ovESUCI:1V'A.-Variedad cromífera de vaesutiana, CUt.r:BUrrA. Mezcla ele H{'Se y ele ZoS.

*CROVSTLDITA. 1'e+'1e [IOíli6', Si,O ' **ErísvCS:Frrn. t'. e. d.-Cf. ieffersita.

*CROI1hEsIT.A,-�Cu, TI, Ag),Se. *CUnIExt;EiTA. 5PbC1,.5Cu(OH),. H,O.

CROQUIDOLITA.-Sin.: asbesto (al plenos en parte), krokl' *Ct�MMt�r oNITA. Sin.: grnnerita. (Fe, Mg),

(1 olita. Na,(I�, ('a)3. 11g Fe' (h"e+++ l),., FOlí Si O„

[(OH), j Si160„]. CUMMINGTONITA MAGNESíFER.1.-Sin.: magnesio-cununing

**Cxu;sITA. Aa,Ca�.,1lg3,1Ie,_,44 (Fe+++ Al), nita. - Variedad magnesífera de cnlmmin,,,tonnita

[(OH), 1 Si16O44]. M, > Fe-'-'-.

*CRUCILITA•-Sin.: crocita. CuI'REIN.A.-N. e. d.-Cf.: calcosina.

CRUCITa (1).-Sin.: nucilita.-Cf.: clliastolitu. *CUi'RITA. : Rotkllprrerz (al.).-Cu,O.

CRUCITA (3(.-Sin.: crucilita. Pseudomorfosis de hidr,',xidos CuPun1TncsrrrA. Cu(WO 1 (casi puro). Vota. No d,

de hierro según maclas ternarias de arsenopirita. confundirse con cuprotnn,ustita.

**CRYFIOLIT;v. .1patita junto con .rellaita pseudonu'Irficas *CupROnunMINA.-Variedad cuprífera de adamina.

según �t�ngneritn.
('urROnrnuEuIT.v.-Variedad de ama), arana de plata que e

CsIKLOVAITA.-Bi2Te(S, Se),. tiene un poco de Cu.

**CUARZISA. N. e. d. - Cf, : lutecina (variedad (le calce- C�. Irn.ISRrn..w.-t. Sin.: lí upfersrllr,aerse (al.). Variedad

donia ).
pr`fera de la asbolaua.

( uPROSIIOil) (�). Sin.: uurlcu»rita,
*CUARZO (1) . -Modificación polimorfa (trigoual).--SiO,, CUhROUI��rI��. A'. . d. Cf.: binnih, (;nbn —r-;).e
CuARzo O3.-Modificación polimorfa (exag,onal).-SiOs.

1 Crrr,ni;isalt°rrrs.- Cu..S.1ti.,S„
CtTAuzo ArIUMADO.-SÍ11.: fail'71 lI YII1StOnifa.
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CUPROBOULANGERITA. - -Cf.; boulan�rcrita ¡ cuY rífera ) . *xLt.sPlunA. Ca [ F. OH)2 H I 20 7 ]
J 1 �

*CuPROCALCITA.-\, e. d.-Mezcla de calcita y de cuprita. CusTr:RrrA.-\. e. d.--C!.: cuspidina.
**(.L'PRUCASII-ERITA.-N. C. d.-Cf.: estanninu (meteorizada).
CuPRUCI -,KIT.-\.-Cf.: copiapita len la que ("u ha sustituido

el Fe++). Cf I
*CCPROCUPRI.r_% (?).-Probablemente es mezcla de Cu y de

*f( 11.vB.vSITA.-l zCa, Aa. AlzSi40,2] 6H U.Cu2 O . )[ 2

**CUPROnESCLOICITA.-N, e. d.-Cf. : iuottranúta.
CHACILTAITA.-CL pinita verde.

**CUPROESKLOnoWCSSITA.-Cu[U O 2 j SiO,OH]2. 5H2U.
CILSI,cnUUUITL.v.-Iadeita de los aztecas.
CHA

CUPRUFERRITA.-\. e. d.-Cf.: pisanáta. LCHLITA.-N, C. d.-Cf. turquesa.

*CUPROGOSLARIT.L -- ( f.: goslaritu (en mezcla con sulfato de CH.ALCOnI'G1. A. C. d.-Cf.: estilpi onielalla.

cobre).
**CHALILITA.-N. C. d.-Cf. tlionrsonita (impura).

**CIIALIPrr.A.-Fe2C (meteorito).
CUPROJAROSITA.-N. e. d.-Cf. : cuprokiroz,ita. CTIALYBITA. - N. C. (1. - Cf. : siderosa (que contiene Mn
CuPROSIROVITA.-Cristales de mezcla de la serie de -hielan- TIg, ca).

terita y que contiene llg.
: cuero„udva�aritu,

CrL��tnISIT.-L N. e. d. Cf: rhamosita.
CUPROLORTSCHORRITA-Sin.

**CUPRo IAGNESITA.-N. e. (1 .-Cf.: bootita (magnesífera) (Fc, Ile +) 1 OH)2 ¡:US1 0
In1�,•rr,L--

(Italia). � (Fe, 0H)0
CUPROUELASTERJTA.-Sin.: pisanita. "ristales de mezcla del CH.-AA1��slr:1 M,V.Mimc.A. - Cha111osita con aproximadamentf

sistema de (melanterita-bootita). (Fe. Cul[�t).,].TH2O. 1; 7 % de .1120,.
CUPRo Í NTIvIORILI,oxI' I'A.-Sill.: niednlolltita' CHd11�SITA C:11)LÍNICA, �III.: berthterlna.-
CuPROPI_hTINaa.-Cf.: platino (con el 8-13 % de Ctu. (Fe+s-, Fe'++ Al, "M-) j (Ofi) j Al,,SSt2,,,010]
CupROPUirr-t semejante a cubaiiita impura.

**C�rnRnPLOAIrrA.-Sin.: bayldonita,
**HA�Axcn.l.lTa. A. c. d.--Cf.: Innitilita (Chile).

**CrrroRlvAITA.-Mezcla de �lollnstonita y vidrio.
(.1I'cfv A�rrA. he ++

Co,*CHATAAIrra (?).-(Fe,, CoAii)AsS..
C[ PROSAPONITA.-Slll.: 711edniontita. e. d. bertierita.
CUPROSrPONITA.-Sin. iiicdnioritit(i. Variedad cuprífera de **CUELE[, I I i t N. e, d—Mezcla de bismuto y e.rkuteruddtn

saponita. ' CIrF1,�1.Srnanu�A.-\. e. d.-Cf. : escapolita.
**C1 iRosenEELrr.A.-(Ca, Cu)[W03]. ECHrAr.tlrsrr-t.-Resina algo similar al ámbar.
**CUPROTUNGSTITA.-Producto de deseomposici¿n (le menas *CnN:NEV�Srr.l. Cu,FI (ONi, (AsO., >),.H_O.

de tungsteno.-Cu2(OH 12í WO,].,frota: No debe con- **Cln?NOCn1'R n rr.1,-N, e, d.-('f.: (,akionzatita.
fundirse con cupritungstita• CHeu v rr t. (Ca, re, La . Th)[PO j.

*CUPROURANITA.-N. e. d.-Cf.: torbernita. CiIERvIKITA.--Sin.: tsrherniF,itn.
**CuPROVANAnITA.-Sin.: chileita.-N. e. d.--Cf.: descloi- *( nl:R��Rn't. 1ariedad blanca de pironiorfita.

cita. CJIERSFTT.A.-Sin.: tschrrskitn.

CuPROVITRi)LG.-Sin.: zvitriolo de cobre, bootita. *CnTarr síle.r.

Cuf SO, 1.71-120. **Cnrs>ti'LrrA.-\. e. d.-Cf. azurita.

OUPRnWUDYAWRITA.-Cf.: wi¡dyawrita (cuprifera). C. d.-Cf. : patita microclínica.
ClriSt rrSrrn,-Sin. tscliefl,inita.CuPROYOn.nRCIRITA.-N. e. d.-Cf. : iniersita .

CUPROZIPEITA.-Variedad de zipeita. **Cn[LISTOi,TTA.-Sin.: quiastnlita.-Variedad de andalucitz

**CIIRTTA.-3PSO.SUO,,.41120. con núcleo cruciforme oscuro formado por pigmentos.

CuRTISITA.-Sin.: idrialina. CHiRTNiTv.-Sin.: i�rtsrhnrritu,
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CHIKLITA.- Variedad manganisítera de anfibol.
**CHILDRENITA.-(Fe' 41n�AlL.OH)z I't),j.HaU.
CHILDRO-EnsFORITA.-Variedad de childrenita con D

Fe : d1e = 1 : 1.

**CHILEITA.-Mezcla de descloicita v de goetita. D'ACHIARDITA.-(K, Na)Ca[H,A12Si60..,j.6H20.
CHILE\11':1.°', Bi).( a
CHILICINI'1',-Sin.: schilkiRit°• **DAF•NITA.-

(Fe+. Al)3[(OH)_ 1
�

CHILLACITA.-Pb[(1'lo, 4V ) O,j (Fe, Mg),(0H)6

*CHILTONITA.-N. e. d.-Cf.: prehnita. DAFILITA.-N. e. d.-Cf.: tetradinrita.
*CHIAIBORAcITA.-N. e. d.-'.'f.: aragoriita. **DAHLITA.-Probablemente es o.rifrancolita.
CHINGLUSUITA.-Sin.: tscliinlglnsuita. DAITONSCIrn -EFEL (a'.).-Nombre falsamente dado al azufre

CHI\FOLOB\v'IT.A.-Nombre mal puesto a una esklodouwskita. alfa (rómbico).
CHINOITA•-Sin.: lihethenita. *DAKEITA.-N. e. d.-Cf. : schroeckiligerita (eschroeckinge
**CHIOLITA.-Na3 [ A1,h „] • rita).
CHIRCINSKITA•-Sin.: tscleüri'inskita. DAI.. RSITA.-k\i. e. d.-CE.: arsenohirita (Da'.arne).
**CxtviATITA (").--Probablemente es Pb Gi6SiL1. I'DyI.E .MnxciT. ( -,) .-Cf.: Ag,S (rómbico).
CHIZEHILITA.--Nombre mal puesto a una andalncita. DALi,I"rA.-Sin. dalvita.-K2Zr[Si60 6].
**CHKvLOVITy.-Sin.: tschkaloa.�ita. DAt.YrrA (DALIITAj.-Sin.: daliita.-K,Zr[Si601J].
**CHOCOLITA•-N, e, d.-Mezcla (le arnierita y timonita. **DASrouluTa.-N. C. d.-Cf.: moscovita de escama fina.
*CxoDNEWITA.-N. e. d.-CE.: rhiolila (impura). **DANAITA.-Cf.: arsenopirita (con el 6-9 % Co).
CHOYDRo.AR;ESiTA.-N. e. d.-Cf.: sarkinita• **DANALITA.-Fe,IS, 1 (BeSiO4)6].
CHONnxnnrr..v. Al : [(OH, h)_ 5i0 )2]. *D:vNIIUIITA.-Ca[B_Si_0, 1 .
CHONDROESTIBIANITA.- Oxido de .Sb complejo aíui. no bien "DANNEnu>RrrA.-C'f.: c+nnlningtonita (manganisífera).

conocido. **DAOH.RITA.-N. e. d.-Cf.: rubelita.
CHONIKRITA. - Ni. e. d. -- Cf.: feldespato (descompuesto y

mezclado con dialagal.
*DARAPSFITA.-Na3[SO, NO 1.H,O.
DARLINGITA.-N. e. d.-Cf.: lidita.

*CIIORLO.-Sin.: schnrla. "DARU'IxITA.-N. e. d.-('f.: 7uhitne3,ita.
**CHUBC'TITA.-N. e. d.-Cf.: clintonita. *DASHKESANITA.-Anfibol, parecido a hastin.gsi ta con 7,24 n/

*CHHM.Irf.--Nombre dado por Alonso Barba a una sustancia de Cl, (Dashkesan.)
mezclada con A,7 Y .1 n en los minerales de Potosí. Quizá **DATOLITA.-CaBt11[011 1 Si0,].
sea Pt. **DAURERITA.-N, e. d.-Cf.: zipeita.

`CHUSGUii.t.-Sin.: schvngita. **DAUBRÉEIT.N. - Se diferencia tan sólo de bismoclito po
**CI{URCHILLITA.-N, e. d.-Cf.: mendipit`I' una sustitución parcial de Cl por OH.
**CHUR CHITA•-Probablemente es un fosfato hidratado que

3'D.IUBRFELITA.-FeCr2S,.
contiene 51,87 % en peso de tierras ceritosas y 5.12 % DAUNrnLITn. -Mezcla de montlilorillonita con un 25 % d i
(le CaO. SiO_ (de origen organógeno).

,r*CHl srr v í ?l. 1'roducto de descomposición del olivino' *DAUFIxTT.n,-N. e. d.-CE : anatasa.
D. viDITA.-Ilmenita metamicta uranífera (U3O6 hasta apro

ximadamente 10 %).
'DAviDSONITA.-N. e. d.-Cf.: berilo.
**I),vvIESTTA.-C'.oruro de plomo (rómbico). Probablenient,

es isotipo o idéntico con mendipita.
DACISOINTTA. -N. c. d.-Apatita.
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DESMINA.-Sin.: estilbita (stilbita).-Ca[A1,51,0,g].7H,O.
*DAVITA.-N, e. d.-Cf.: alunogena. DESFINEZITA (DESTINECITA). - Tiene aproximadamente la
4*DAVREUxITA (?).-Vermicadita mangenisífera, composición de dia.dochita, pero es monoclínica,
**DAVYNA. -(Na, K)6Ca 2 [(SO 4), (AIHO )s].

DEV.vDIT:I. �\ . e. d.-Cf.: vredenburgita.
*DAtti'soNITA.-NaAI[(OH), 1 CO3]. *DF.1'[LL1NA. Sin.: «rz,oeigrita, herrengrunddita. - CaCu,
'DECH ENITA.-N. e. d.-Cf.: descloi. ita costriforme. I(OH)3 0 4 ] 2'3H 2 0.l l '5**DEECKEITA. - Pseudomorfosis de moderrita o de f errierita "DEVONITA.-N. e. d.-Cf. ea��ellita.

según m.elilita. -1 DEn-ALQUITA.A, e. d.-Cf. ardenita,
*DEGEROITA.-N. e. d.-Cf.: hl singerlta.

**DEVV'xTYDTITA.-Ph[(UO,], (OH 1 (POJ8H,0**BEHRxIT.A.-V-ariedad de apatito con exigua cantidad de
DIABANTITA.--Variedad ferrífera dee periaairra.

sodio.
*

,]'

*DIAROI,EIT:1.-3Pb.C1OH.CIT(OH),
DEICEYLI'I'A,-N . e. d.-Cf.: serpentina. *D IACLASITA,-N. e. d.-Cf. bastita.
**DE KALBITA.-N. e .d.-Cf. : diópsida. DIADELFITA.-N. e. d.-Cf. he;eatolita.
DEL:AFOSSITA.-CUFeO 3 . *DIADOCHITA (DIADOQuIT.A).-Sin.: geldiadochita.-Es amor-
**DELANUvITA—Sin. : delanouito. Alineral parecido a nlont- fo. Composición aproximada: Fe4[(OH)4 1 (PO4, SO4)3]

,m orillonita. 131120.
*DELATYNIT.v.-Resina parecida al nimbar.
DELANVATUTA.-N. e. d.-Cf.: ortoclasa (Dclat�arei. DIAF:ISIT:1. N. e. d.-Cf.: margarita.
** *DLUF(�1111 v -tPbS.3_�g,S.3Sb,S,.

DEI,ESSITA.
K'DTAT.:�G:�.-Ca;FI +M�>' Fe,,++AI[AI f, ,Si 0,, ., . ta., a]

(Mg, Fe--, I e+++)3[(OH)., I Ala-o.,Si,_,.,0,,, ¡ ( *DI:II,OG[TA.-N. e. d.-Cf.: rodocrosita.

OH),; ( **DI:UIISTP. Sin.: adamante (N. e. d.) ; adaptas (N. e. d.)
Modificacióne, d.-Cf.: freiesleberritn, odificación polimorfa. C (carbono) (cúbico).

**DEI. )RFNCITA.-(Delorezit1).-(Y, U, Fe. I i)I"I i,0, DIASA. �, e, d.-Nombre de alquimistas de Ag.
DET.FINITA.-N. e. d.-Cf.: epidota. 1)IANITA.-N. e. d.-Cf.: columbita.
**DELT:vI"I':1.-Sin.: crandellita.-CaAl3H[(OH), 1 (P04),,]. DT.nsociro MEvy. Coiicrescimientos de espodumena con la lli
*DELV.vUXEY.-N. e. d.-Se aplicó a delvau.rita y a horic- potética espodumena cesífera.

kiita. *DT;I.,PÍa .-Modificación polimorfa (rómbica dipiramidal
**DET,VAUxITA.-Fe++,[(OH) 3 j P0,]. 3bH2O (geliforme). [Pbnm]. [x-A100H].
*DFyi NTOIDE.-Variedad verdeamarillenta de andradita.. DIASPuRw)GELITA.-N. e. d.-Cf.: boehmita.
**DEMILANTSPAT (al.).-N. e. d.-Cf.: corindón común. *DI:vsT:1T1TA. Variedad de hornablenda negra.
*DFh1IDOFJT.v.-Varieda(1 de crisocola, que contiene fósforo. DTATOMIT:L-Sustancia opalina de las diatomeas.
**Di.y11:1R111'IT:1.-Mezcla de hidrocarburos. DICI.INsuyITA.-Na (�In++, Fe++)5[P0,],.
**DESNISON]TA.-Sin.: davisonita.-N. e. d.--Cf.: apatita. *DICKTTA.-Al,[(OI-I)11 SL,0,o].
**DEI21;V'r.rr.v.. FeO..íTiO,.Sb,O,, (?). DICKSRER(;IT:A.-N. e. d.-Cf.: rutilo (de Dicksberg).
DERTRERITA.-Sin.: allevardita. Illcru,T�r..-Sin.: cordierita.
**DERM.ANTINA. N. e. d.-Mezcla en la chal predomina al DruEIlTcnrrn. Sin.: rutherfordina.

parecer la serpentina. *DiuvaiiI':1 (DTD1MITA).-N. e. d.-Cf.: sericita.
�DERNITACHTTA.-N. e. d.-Cf.: beudantit (z, • ** 1)TDvMOT.T'rA (DTDTMOLTTA).-(Ca, M,-, Fe)AI 2 [SI 3O 0,] (?).
DERVILITA (DERVILLITA) (?).-En la composición entran Sh, *DTE\ERTTA.-NLi.AS,

Pb, Bi (?) y alguna cantidad (le S. Quizá se trate de fue Dn:STrrA.-Sin, : r andirsfihr.
loepita. DiETIIT II1Tv (nIT:TRTourr:�). 7.nAI [S0 ] .221120.

*DESAUT.6sITA (?).-Silicato de Ni, Zn hidratado. - Dnrrn:rr�. Ca ('rO (T0) ].
**DF,scLTnzITn (DESCLOIC I TA).-1 h(Zn. Cu) [OH 1 V0,].
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*DIGENITA. - Mezcla de calcosina y covelina. - Cf.: neodi- **DOELTERITA Ti02.H2 o bien Ti0,2H,0 colo
genita. dal que existe en varias lateritas.

*DIHYDRITA (DIHIDRITA). - Si n: ps eudoniala quita. - Cu, **DOGNACSKAIT-S (').-Composición posible: Cu2S. 2Bi2S3 (r

[(OH)2 1 PO4]2. ** DoLEROFANITA (DOLEROPHANITA).-Cu,, O SO,].
'DIHYDROTHENARDITA (DIIIIDR(YTEN:IRDITA).-N. e. d.-Mez DuLOAIIAN.--�.-\. e. d.-Cf.: hanyna.

cla de bloedita y tenardita. *DoulMITA.-CaMg[CO3]2.
*DILLENSURGUITA.-N. e. d.-Cf. : crisocola (de Dillenburg). . *DOMEYKITA donieiquita.-Modificación polimor

*DILLNITA.-N. e. d.-Mezcla de caolinita y de diáspora. fa (cúbica).-[x-Cu3AS].

*DIMAGNETITA.-Pseudomorfosis de magnetita según ilvaita. **DOMEYKITA (2). - Modificación polimorfa (exagonal). -

**DIMORFITA.-As4S3. ['1-Cu3As].
*DINITy.-Mezcla de hidrocarburos. D MISGCIT.y. A, e. d.-Cf.: .carreiritn.

"DIOCRooA.-N. e. d.-Cf. : circón (Monte Somma, Italia). DONIIASSITA.-(Na, ICa, '�'[g)Al,[(OH)6 A1Si3O10].

*DlóPSIDA.-CaMg[Si206]. +*DOPPLERITA li aidiu, erita.-Sal calcífera de u

DIOPSIDAJADEITA.-Sin.: nrayaita.-Cristales de mezc:a de la ácido húmico.

serie de espodumena. Consta de diópsida y jadeita en la l)o1'i.ERITv (2). -- Sin.: deickita. - Sustancia orgánica t(

proporción 1:1. rrosa.

**DIOPTASA.-Cus[Si,O,,](6H,O. 'D ORAN ITA. Sustancia parecida a analcina.

*DIOxYLIT.v.-N. e. d.-Cf.: lanarkita, *DuUGUTYI'r:� ').-Sustancia parecida a °aa,einbeigita.

**DIPIRA (DIPYRA).-Pertenece a la serie de la cscapolita y es *DOUGLAS1T.1.-K,l hc +('1 (H20),].

un cristal de mezcla en que los componentes son ina- DovERIT:1.-('at - F (('03);].
rialita (Ma) y mefonita (Me) en la proporción de Ma,Me2 **DRAVITA.-NaMg3Al61 1OH i,+3 (BO,I,Si,OIS].
hasta Ma,Me,. *DREFIT.A (DREELITA).-N. e. cl. calciobarita.

** nRFrrr.-t).A. Cf.: calciobarita.DIl'IRI'fA.-N, e. d.-Se aplicó a pirrotiva y a dipira. °DREELiT1 e. d.-(

DIPLOiTA.-N. e. d.-Variedad (le latrolita. DRI:U'I'LI. -Fano submarino que contiene ('aCO, (Flor

1)1'Ci.,AsIT.A.-Sin.: dvsklasita. da (USA).

DISCOÁGATA.-Sin.: diskachat. --Ágata con inclusiones en DROOf,.MANSIT:1 ('j. Esferas exiguas radiadas, de color rc

forma de disco. joamarillento, que se encuentran en las capas uranífera

DISKACHAT.-Sin.: discoágata.
de Kasolo, Katanga.

DISCOLITA.-Sin.: dvskolita.
*DusUlssoNt•rA.-Sustancia parecida a ni onon orillo nita.

xDiSCRASITA.-Sin.: dyskrasita.-Ag3Sb.
*DUCKTOW'NTTA.-N. e. d.-Mezcla de pirita y calcosina.

DISINTRIRIT:x.-Sin.: dvsvntribita. N. e. d. - Cf.: giese- `DUDGEONITA.-N. C. d.-Cf.: auna,ber,gita (impura).

ckita.
*DUDLEYITA.-N. e. d.-Cf.: biotita (meteorizada).

"^DI:FRFi(i.DT,í"I'1 (%).-Sulfoantimoniuro no homogéneo.
DISLUITA.-Sin, : d1�sllrita.-Variedad de ,gahnita' DUFRENInER.1USIT:1 (r).-Fosfato (le Mu, Fe hidratado pare
**DISNITA.-Sin. dyssnita.-N. e. d.-Cf. fowulerita (meten

sido a herauntt (1 .
rizada). *Di i I F:Nrr.v. l e -: T ) OH13 P0,11.

*-*DiSTENA. Sin. cianita (rl�araitai. -11'"' Al [0 1 Si0,]. Di ri i vOSIT� -2PhS AsS3.
DISTERRIT:..-Sin.: brandisita•

,,
Di FI i r. -1'hCu[OTT ASO,].

**DI'rTM.RTT:1. Probablemente: (NH )Mg TT;�P0 ] RN,(A DUFrITA. --¡ -Variedad calcífera de duftita (Ca sustitu)
(rómbico). parte (le Pb).

**DLII,M.AITA. --Sustancia mineral id:ntica a microlita. DcT I.vs1'I 1. N, e. d. -('f, clarito.
*DOBSCiiANITA.--N. e. d.-('f.: rersde,ffita (de T)ohscbnu) "�T)II�IiINrIT�. Pb,((i)ll�., I'O., I'O,i .3T1,0.

DonnATITA.-N. C. (1. -Cf.: hanvn (1 . T)I JORiiEuITa,- (\l. Fe)-fn„ (Si(
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**DUhfREICIIERITA, - Sil C0111pOSICión responde a Mg,A l 2 *EDMUNSONITA•-N. e. d.-Cf .: taenita.
[SO4 *EDWARDSITA. -N. e. d.-Cf.: ntonacita

**Dl NDASIT.A,-PbAI 2 [(OH) 4(CO 3),J.ZH,O (?). *EFESITA.-Sin.: ephesita.-(Na, Ca)Al2
DUNHAMITA (?).-Mineral de PbTe. [(OH), 1Al(Al, Si)Si2010J
**DUPARCITA.-N, e. d.-Cf.: r,csuzvialtn. **EGERANA -11;f.: v,esuziana (en agregados radiados).
DUPLExITA.-Sin.: bavenita. **EGGONITA.-N, e. d.-Cf.: esterrettita.
**DUPORTITA.-N. e. serpentina (impura, parecida *EGIRINA.-Sin.: aegirina.

al asbesto). **EGLESTONITa.-Hg6C14O.
**DURANGITA.-NaAI[F J AsO4J. *EGL.EIITA (?).-Parece ser un producto de oxdicación de vi
**DURDENITA.-N, e. d.-Cf.: emfrnonsita. :'incita (probablemente no bomogcneo).
**DURITa.-Sin,: 1l1attkohle (al.).-Componente microscó- **EHLITv.-Cf .: psendonzalaquita.

pico de antracita. **EIIREvuERGIT�1•-1lineral parecido a afofan.
**DCSsERTITA.-BaFe,'++H[(OH) 1 (AsO,)2]. -*EIIRENvVVERTITA.-Probablemente es siderogel.
DUTOITSPANIT.A.-N, e. d.-Cf.: bultfontein.ita. **EICUBERGITA (?).-(Cu, Fe)Sb3Bi3S5.
**DUxITA.-Resiua probablemente parecida al ámbar . *Elcrn\:+LDITA. -Mineral (le composición igual a jerenie
**DYSAVaI,YITA.-(Ca, Ce, Y. Na...)(Ti, Nb, Fe)0,. jezz'ita cuyo núcleo forma, pero presente la biaxialidal
''*DYSKL,ASITA.-Sin.: disclasita.-N. e. d.-Cf.: okenita. de ejes ópticos, debido quizil a tensiones internas.
DvsKOLITA.-Sin.: discolita.-N. e. d--('f.: saussurita. EIKoTCR11A1,INA.-Mineral parecido a turnralina, excepto
DYSERASITA. -Sin.: discrasita. que no contiene boro y presenta la biaxilidad de eje;
*DYSLUITA.-Sin.: disiuita. ópticos.
**DYSODILA. - Resina que probablemente es parecida al EISENÁRU:R11ANrra (art.).- Sin. : ferroakeruranita.-

ámbar. Ca„ Fe! Si2O 1 (en escorias)
DYSSSITA.-Sin.: disputa. EISEYALAUN ('al.).-Sin.: ferro nluarrbre.-N. e. d.-Cf.: ha
DYSSYNTRIBITA.-Sin.: disintribita. lotrichita,

EI SENA-NTIGURITA.-Sin.: ferro-allti;orita.

EISENANTIMnYGLA\z (al.).-N. e. d.-!'f.: bertierita.
E EISFS.1STnP1 Yr.LITA.-N. e. d. -- Sin. : ferroantofilita. - SE

aplicó a hipersteua, a grrtenerita y a actiuolita,
EACLITy.-Sin.: eakleita. EISEYBERLISITI (art.).-Sin.: ferro-berlinita.-FePO,.
*EAKINSITA.-Mineral parecido a l oulangerita. *EISENBLI°ETE (al.).-Sin.: flores de hierro.-Variedad de
*EAKLEITA.-Sin.: eacleita. N. e. d.-Cf.: xonotlita. ma�rouita (de formas arborescentes).
*EARLANDITA.-Sin.: citrato cálcico. Ca3[C.H,07]2.4H2O. HISEyBURACIT.v. -Sin.: ferrol, ora cita.
*E.ASTUSITA.-N, e. d.-Se aplicó a biotita y a vermiculita. 1';ISB,crILoRCLI.-Sin.: cloruro (le hierro. N. e. d.--r"f.: de
*EB.IVU FÓSIL.-N. e. d.-Variedad de lignito compacto. lessita.
*EBELMENITA.-N. e, d.-Mezcla de polianita y psiloinelana . Etse�r,I.:e z (al.).- -Sin.: oligisto o hrmatitcs roja tbien ma
**ECiIEJ,LITA.-Sin.: natrolita. cro-cristalizada).
ECKER I\IASVITA.-Na0Mg,Al 2Fe,[(O, OIl, F),1 Si,,(),,] ElsF:Y l.r I�1Er, (7I (al 1. N, e. d-( f.: 11 pidonrelana.
ECKRITA. - Hornablenda, de posición intermedia entre arf- **EISrYGi,iNiVFR (2) oligisto rrricaceo.

vedsonita y iZlaucofana, Elsrsc� �isrrn. �' e. d.--Se aplicó :l eIecellita ferrífera
*EDENITA.-(Na, K)Ca,-,Mg8_7Fe1 (Al.+Fc, Ti) - a hidrafita.

[(OH, O), Al Si .,O„]• EISENTTYPERSTHieNA.-Sin.: hipersteua ferrífera o ferrokii
*EDIVGTn�;ITA.-Ba[i.Al Si,O,,,[.:1H,O. perstena.
*1?DISnNiT.A.--N. e. d.-Cf.: rutila. *h:rsFNI lFs (al.). -Sin.: pirita,
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*EISESKILSEL yal.).-Sin.: cuarzo j errífero ( rojizo). ELFSTURPITA. - Arsenito u arseniato de Mn** hidratado
EISENKNEBELITA (al.).-Sin. : ferrokrlebelita . rómbieo (?).
�:ISLNKnBALT.ILS (al.). ,\. e. d.-Cf. saflorita. *ELHLYAR1IA.-\. C. d.-U.: alofana.
ErsESx.1T1I J.ITH (al.).-A. e. d.-Cf.: natrolita impura . *ELIASITA.-N. e. d.-Cf.: glunnnita ( gomita ) (impura).
EISESSICKEL (al.).-Sin. : ferroníquel. ELKUNITA.-Sin.: eleonita.
EISESPECIIERZ (al.).-Sin.: fcrropechercita. - N. e. d. - Se *ELPASULITA.-Kz\a[.Uhej•

aplic'I a estilpuosiderita, a triplita y a pitticita. *ELPIDITA.-\a2ZrjSi6O55J.3H2U.
**EISEYSIxTER (al.).-Sin.: ferrosinter. - Mezcla compacta ELROQUITA (?).-Silicato de Al, Fe hidratado e impuro.

arseniatos , especialmente de escorodita o pitticita, *ELLAGITA.-\. e. d.-Cf. : escolcita (escolcita).
EIsI:ysTEISMARK (al.).-N. e. d.-Mezcla de ó.ridos de hie- *ELLESTaDITA.-Ca,[011 1 (S10„ SO4),].

rro y de manganeso con feldespato descompuesto . *ELLuNIT:+.-i\. e. d.-Mezcla de minerales parecidos a l
**ErssjAT (al.).-Sin.: espato de hielo.-N. e. d.-Cf. : sa- cimolita y atravesados por vetas de cuarzo.

n.idino. *ELL51CURTIIrra.-Sin.: piroclora uranifera.

EITELITA.-Na_1lg[C0,],. **EAtlso1,JT.-Sin.: bromclorargyrit(z.-Ag(Cl. Br) con pro
porcionespolimorfa (tetragonal). ones variables de Cl y 13r.

**EM131t VIVA (?).-Parece ser una bourrionita plom:fera puraPb,As0,1 n‹,
**ERyIAVITA.-

EME 1IL11A.-5111.: coicrvlita.

(Ire++, Mg. _\111, Fe1[(OH)2 1 (Si, Al)Si3O,0,]
1 IEUvLITA.-\, C. d.-Sin.: curerilita.-Cf, margarita.
E�u��n.rr,I. A, e. d.-. iu.: curpllolita•-Cf.: diaspora.

X, (H2O)2 *EMILDtsA.-Espcssarlinu ytrifera.
EKMAxzrrA.-N, e. d.-Cf. ekmaraita. *E>UtnvIT.A.-Sin.: calcioestroncianita . - Cristal de mezcl
EKTRu11TA.-N. e. d.-Cf. hemerrtita. (le la serie isomorfa del aragonito y estroncianita.
ELAE�)Lrrli..-Sin.: eleolita.-Cf.: nefelina (turbia, debido **1 MMOSSI'IA.-Ice,["feO J .__J-12°.

al desniezcle del componente potásico). I?mm��n.rrA.-tiro. clnfolitn.

**ET.as1[n>r a.-\. e. d.-Se aplicó a na;,vagita y a altaita . *E+1r1.Ec/ITA. uzS.Li�S,.

*ELATERIT,I.-Sin.: Erdpech (al.), osoquerita .-Variedad de **L.y1J RLSSrrA.-Sin.: esfucita. -Ag„Tee

osogrrcrita que contiene oxígeno. **Evntrra. Torito uran fera con mis del 11) % de UUz.

EL:ITULI'f:1-\, e. d.-Probablemente es CaCO3 magmat, **ESARf,[T:1.-Alodificacion poamorfa (rómbica). Cu3AsS4

geno que se encuentra en la sienita eleolítica de Kola. *ENCELADITA.-N. e. d.-Cf.: s�arsirkila, .ea�t�iquita.

*E1.i;Arrl (1 ).-Tnrrrurlina incolora, rosa o verde,- *EsnElril.n'A.-N. C. d.-Cf.: piro(-lo;-<z,

Va(Li. _A11,A1,;�(0Hi L'0,) Si6O a]• *ENDEI.T.Im1Tt.-N. e. d.--Cf.; bnurnnnitn.

hr.nArr.� (°).-N. e. i17 'aita. ENDEi.1.ITA.-Sin.:
to, nrsennnanidita. - Variedao**l',LISRJ'5sI.r:1.-Probablemente es ferribeidetlita. *Evn1.lci�rr..-Sin.I

U111
e
O
n
Y
d
S
l
I1t
q
a
u

.

Ei.coNIra.-Sin.: elkanila.-Mineral arcilloso su.sce—tible de arsenical de 7,,rrnidinita.

aumento de volumen debido a la facultad (le absorci.'n. EyDLTOUITA.-Sin.: endlirhita.

C. d.--Se aplicó a galerita y a cuarzo ir¡- **E�nrrrr:r,�nr-� (?). Sn>tanria mineral parecida a Iao[in ta

cado. EyEi.ECTRTTA (?).-Aluv pequemos cristales incoloros mono

**ELr:crr,I`>i. Sin.: Tlc1trlon (al.).-Aleación de .111 y A,; clínicos en el ámbar (le Manitoba.

(con más del ".i °,á (le A-). *Erchaa1vuDIT;1.-N. e. d.-Se trata de rir�0n en el cual pre

ELENTacs[ (al.).-Sin.: clertrunt. domina X101).

**l:r,Lrlr,rrA. Sin.: clacnlithrr.-C'f. nefelina (turbia, debi-
do al desmezc1( del componente pot")si('O). *EvlrmizrTn.-N, C. d. Geodas llena; de I�quido (a�ua).

iidéntico a bcralrnita. *EnJJTppos.--Glándulas dr rrrlrcdnne que en 1,111-te est�.l
EI,EOSíl.ITy.-hlincral
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aún llenas de agua . Las glándulas están totalmente ce- dudosa su clasificación entre las lepto- cloritas o si
rradas. trata de una diabantita.

*ENIGMATITA.-Sin.: acuigmatüa, EPlscoLcITA. - Sin.: episkolzita, episcolzita. - Cf. : mete
*ENOFITA•-N, e. d.-Cf.: serpentina. thomsonita.
*ExSTEATITA.-lNlg2[Si2O6]. EPISTII,BITA.-Ca[AI,Si(O,s].5H20.
*EVVSITA.-N, U. d.-Mezcla (le arcilla, de sulfato de Cu, EPISTOLITA.-(Na, Ca)(Nb, Ti, Mg, Fe, Mn)[OH I Si0,].

calcita etc. EPITHOMISONITA.-Sin.: metathonisonita.
**EOSFORITA.-Sin.: eospliorita.-(Mn, Fe-`-4-)Al *EPsosfIT,.-Sin.: Bittcrsalz (al.).-Mg[S0,].7H,0,

ll(�H�l PO 1.H2U. EPsoo IT.v NIQUELíFERA.-Sin.: niquelepsouiita.-Variedad
*EOSITA—Variedad vanadinifera de wulfevita . epsomita. Se conocen epsomitas con 12 % Ni0 v 10 '
EosPIIORIT,t.-Sin.: eosforita.-(Mn, Fe++)Al MgO.

[(OH), I i O,J.1120. ERBSENSTEIN (al.).-Variedad pisolitica de aragonita o co
EPIuEsIT..-Sin.: cfesita.-(Na, Ca)Al2 cita.

[(OH): 1 Al(Al, , ERCINIT.1.-:t. e, d.-Cf.: harmatomn.
**EPIBOULANGERII':1.-\, e. d.-Cf.: boulangerita• i!;RDKOBAr.T (al.).-Sin .: cobalto terroso .-Es sustauucia
**EPICr.oRITA.-Sin.: epiclrlorita.-Clorita en que la capa de color variable. Si es parda o amarillenta se trata (le lit

brtcita de las cloritas ha sido sustituida por la capa de mezcla de pillicita y eritrina, pero si es negra se trata c
hidrato (le las montmorillonitas-vermiculitas, _Así consti - asbolana.
tuve un paso de las cloritas a las vermiculitas. EaDMiANNI'GI (1). - N. C. d. - Probablemente es gadolo ii ii

EPtt.cttr,ouiT.a.-Sin.: epiclorita.-Clorita en que la capa de cerífera.
brucita (le las cloritas ha sido sustituida por la capa de ERD.NIANNTTA (2).-N. e. d.-Cf. : homilita (descompuesta).
hidrato de las ntontmorillonitas -vermiculitas. Así consti- **Em)MANNITA (3).-N. e. d.-Cf.: circón (alterado).
trae un paso de las cloritas a las vermiculitas. *ERnpECn (al.).-Sin.: oroquierita, asfalto, betún, pitch (ing.

**F,r>IIiESUINA.-Variedad de estilbita con habitus róómbico . MERE JrrA.-N, e. d.-Cf.: ntonacita.
*EP[DIDI tiT:1. Na[BeSi,O;OH1 h,Rlc�rra.-Sustancia polimorfa. Dos modificaciones: a-ei
EPtnor.t. Ca (11, Fe+ +)_ql.[O 1011 1 Si(), I Si2()7]. Gaita (rómbica) (estable < 313° C) y ericaita (cúbic<
FPIESFF,RI'IA (?).-Sin. epiespliaerita.-Cf. ceolita. (estable > 312° C) (Fe, Mg, Mn),[C1 1 B,0„].
EPIESKOLCtTA:-SiU.: epiescolcita, cpiesl,olzit�t. Cf.: meto- **ERIKITA.-Sin.: eriqu.ita.-Mezcla, como mínimo, de dz

tliomsonita. componentes, en pseudomorfosis, según un mineral rón
EPIESPIIAERITA (?).-Sin.: epiesferita.-('f.: ceolita. hico - pseudoexagonal. La composición probable es
F,PTF.STTLBITA.-Ca[AI.,Si„0,�,].iH�O. (Na, Ca. Ce)(,Al, Ce, l,a. Nd).,[OH I ((Si, Pi0,1;,1.H,(
**EPIFANITA. Sin.: epiphanita. - Es una clorita, pero es .acion Si: I aprox. = 1 :1.siendo la reJ

aún dudosa su clasificación entre las leptocloritas o si s,°

trata de una dinhnnlta,
1;IUVnvorvA.-Cf.: piropo (ytrifera).

c orn<callita. Cu, (011,. 1 AsO1]2.F,Rrsrrn (1).-Sin.
r

*FPn�osnrnutTA. N. e. d. -.Cf.: apatita. F.RINITA e. (1.-Cf. caicoofilita.
*> rrr,ENITa. �CuS.31�eS.As,S,. EPINITn e. d.-Cf.: memilmnrillurrila ( ferrífera).
**Frtci..nt�errn. Sust:u�cia mineral parecida a briishita *1raIÍC,1L('TT.4.-Sin.: autofa astün.-CuCI„2TT 0,
FPILLYrrNIT� (?I. tUO 1 (OH) ].H O• *FRIONiT\.-(K_, Na,. CaIíAlSi,(�,1_.(H,(l.
*FPJI.r:rcrTa. - N, e. d.-Mezcla (le ortocla.sa v nrizsraritu Famtrn'n.-Sin. erikita.

(pseudomorfa de lcucila)• F?urntr� .-Sin.: erlrthrina. Kobali/luctc (al.). -
*FP[N:rriz�n.rT� (?).-Producto de transformación (le sndrrli Co,1l1sO,],.RTi,(

ta, nn.veana v hainvna en las fonolitas. *l?I1TR1Ty (ruvrizrr,t, i.RYYraaira)-N. e, d.--Cf.: ortocl
RrmIr iTTS. Sin, epi{anua.-Fs una clorita, pero e< ;1(111 sa ( rojo carne).
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*ERITROCALCIIA (ERYTIiRUCIIALCITA ).-N. e, d. -- (.f.: erío-
ESCLEROTI\.5.-Slll.: sklerotina.-Resina (parec ida al ámbar

calcita. ESCLUVOvvSKITA.-Sin.: sklodocoskita.-

**ERITRUCO.VITA (ERYTHROCONITA).-N, e , d.-Cf. : tennan - Mg]LO,
tita. ESCUGBI)ELITA,-Sin.: skoyboclitn.-N, e. d.-Cf. : tapiolit

"E RITROSIDERITA.-5111.: e)'}' tlarostdcrita.-K,�1'eTr CI�H,Oj *ESCULECITA.-S111.: skolecita.-Cal Al,S I,U„]. 3H,0.
**ERITROCINKITA (ERITRUCISCITA). - Sin.: erythrO2ankita.- **EscuLESEROSA.-Sin.: skolexcrosa.-N. e. d.-Cf.: n2

Variedad manganisfera de Z,urcita (color rojo por trans - jolúta.
parencia).-(Zn, Mn)S. ESCOLITA.-Sin.: skolita. - Quizá idéntica con , Iauconil

Composición probable :ERMAR5ITA.-N. e. d.-Arcilla parda y parecida a cera.
K(Mg, Fe++, ('a)(1l. Fe+++)3H Si„OSu composición es similar a (Al. Fe),0,.3Si0,.2H,0.

**f?SCULOrsITA. - Sin. : skolopsita. - Cf.: roscara (ceoliERNIT:A (1).-Sin.: )elrnita.N. e, d.-(- f.: piroxena (al-
zafia).terada).

Entera (2').-Cf.: grosularia. Equivocadamente se le puso *EscoRODITA.-Sin.: skorodita.-Fe+a-+ [ A,0,].2H,0.
el nombre de ernita. **ESCUTIULITA (1).-Sin.: skotialita.-N. e. d.-CE.: hisi

*ERRITA,-N. e. d.-Cf. : parsettensita, gerita.
ERSRYITA.-N. e. d. - Se aplicó a incionita y a rnicroclina I?sclrrrlLlTa (2). Sin. scotiofitn.-Probable variedad

(Ersby). nontronita.

*ERL'RESCIT.4.-N, C. d.-Cf.: barrita.
ES(-1T.ITA.-Sin.: scor.a lita .-(Fe++ 1g)AI2(OH I'.),

ERUSIRITA (?).-Sulfato ferrifero dudoso.
EscOurLERITA.-Sin.: scoulerita.-N. e. d.-Cf. thomsoni:�

ERYTIIRISA. - Sin.: eritrina, �yohaltüfuete lal.l. - Co,
seav1LLIT.1.-Sin.: scoq'illita, rhahdofana.

[As0,],.8H,0. Esc1 TTERI�nrrA.-Sin.: skutterndita, esnialtina. - COAS.

ER�TnensluERIT..-Sin.: eritrosideríta f:,[Fe+++CI,H,0].
ESCYTTERUnITa YIgTTELíE'ERA.-Sin.: nigatelskutterudita.
ESCITANDEITA (?).-Sin. schadeito.-Quizá sea pllnnho,gui

ERl'T111tnZINRiT,1.-tiro, : eritrocincita, eritrocinkita. - Varie-
mita amorfa.

dad managanísfera de zk,iircita (por transparencia. color
Es ¡iota TZET.IaTA.-Sin.: sclinet„ellita.-N. e, d.-Cf.

rojo carne).-(Zn, Mn)S.
ira.

.>'*EIZZBERGITA.-;ti'lezc:a de aragonita y calcita (de forma más
ESCHAFAR7,IRITA.-Sin.: schaforvikita.-FeSb,O,,.

0 menos esta lactítica).
ESCIIA FFNERITA,-Sin.: scliaffn erita.-N. e. d.-Cf.: motu

EscASnIO,-- P�lenlento químico nínn. 21 de la tabla periódica Mita,(le elementos. Sc.
**ESCAPOLITA (serie (le la...).-Sin. skapolita (serie de la...).

ESCIT.AiRERITA.-Sin.: schaircrita.-c? Cl) S0,].

Nombre genérico que agrupa a crista'es mixtos del liste-
ESCn:v.ENiiT.ENUA.-Sin.: schalenblenda.-Pierda fajeada fi

orada nor nvurtzita v blenda (de cinc).ora de dos componentes te,')ricos niarialita ( Ma) : Na, Esc1L�T.LEIIIT:�, Sin.: srhallerito. - (117n, Fe),,[(Cl. SO4 , CO,) 1 (AISi,O,),1], y nieinnita (Me) CaK ((Old)„ (Si, .1s1„0,
I(Ci E, SO1, S0 3) 2 O (A1,SL,01)e1.

Esc.aa°rrrA,-Sin.: SCa7Ctila.-V-a]Si0„].Ca0),.2H,0.
FS(uyy�ausiaTA I . i. Sin : SIhan¡aos!itu.-Es idéntico

Esc1.ERETINITA. - Sin.: skleretinita. -- Resina (parecida al
olmno�el.

p(is( uAl'BACn1TA (1).-Sin.: schapbachita.-Modificación
ámbar).

[7. AgT1iS,].mórfica (rómbica)ESCLEROCLASA (1).-Sin.: skler•oklasa (1L-Mezcla de sarto-
rita y dufrenoti'sita. l?scii:mnseuiITA (2). �TOdi{c:icion ilo'imorfa (cúbic

*]?scl.I;Roli s (_').-Siu.: skeroklasli I_'i.-(Y.: sartt,rito. �I!', 1:P,ic_] (Estable a más de 22:5° C.) Perfectaulente lr

PhS.As S,. cible con galerita.
liidEsei.El USI':1TIT,� (?).-Sin.: sklcrn.epatila ('). 5alfafe hidra- l�,scn.nlizr:R1T.l,-`;in.: .rrl:ariNcühr.-Compuesto rocarl

larlo de Fe v Cr (parecido a buo.r7'llital. ralo que contiene nitrógeno.



392 JORGE DOETSCH-SUADHEIM VOCABULARIO DE MINERALOGíA DESCRIPTIVA

ESCHEELITA.-Sin.: sclteelita.-Ca[\V'0,f. EscHORLITA (2).-N. e. d.-Sin.: schorlita (2).-Variedad o
ESCHEELITINA.-N. C. d.-Sin.: scileellll]la.-Cf.: stoizita. t opacio (piknita).
LSCHF.ERERITA.-Si11. ; scliccI'ei'lta.-Mezcla de hidrocarburos. Esci[ORLOMITA.-Sill.: schorloasita.-Variedad de inelanit
ESCHEFFERITA.-Sin.: srheffevito,-Cristal de mezcla del sis- EscIIGRSUI'l'A.-Sin.: schorsuita. - Probablemente es crist

tema (diópsida-hedeubergital iproporción aproximada de de mezcla del sistema (pickeriagita-halotrichita).
1 a 1 (con sustitución, en parte, de Ca por -sin)). EsCHRAt3EITA.-Sin. schraufita..-Resina parecida al ámba

ESCHERSAKO\VITA.-Sin.: sclicr b (i kozcita. ESCHREIDERSITA (1) (?).-Sin.: es chreibersitaa (1), ( ?).-Cr,
(K, Ba),Na(Ti, Nb), ¡ S 1 ,0; meteórico (?),

I�SCHERRExCORALTO.-Sin.: ,srllcrbellCo6alto. -Variedad del ESCHREIBERSIT.1 O.-Sin.: srhereihersitn (2), rhabdita.-Fr
aséniro. cliente en meteoritos. (Fe, Ni, Co)3P.

*LSCHERITA.--N. C. d.-5i11.: ['pldoto. ESCHROECKINGERITA. - Sin.: scllroeckingerlta. - NaC

EsciIER MI Krr.v. -N. e. d.-Sin.: schernihita. musco- [U0, 1 F 1 SO 4 1 (CO3)3].1OH2O.
vita. EscIROETTERITA.-N. e. d.-Sin.: schroctterita.-Mezcla

ESCHERTELITA.-Sin. srlaertelitn.-(NFI )2M-nH2 haloysita con variscita.
1 F0, 1_. 41 1.,0- ESCHPBSIhoR-ITA. -Sin. schubiliko�aita,-Cloroarseniato

E SCIIETEIIGIT:1. - Sin.: scheteligita. (Ca, Fe. Mn, Sb, Cit. Ca. K.
Bi, Y)2 (Ti, Ta, Nb, 1V )2 (0, 0 11 ),. ESC1Il'C71.1I nTI"I';1. -Sin.: .schuchardtita.-Variedad probas

EscIIILKISITA.-Sin.: schilkinita. - Probablemente es hidro- de antigorita.
inuscot'ita• Esciivi:TZIT:1.-N. e. d.--Sin.: eschilezita.-Cf.: celestina.

ESCIILLLER5PAT.-Sin.: schülershat, bustita.--Psendonlorfosis sclisailüagita.-Carbonato de Cu, P
de serpentina segun broncitu. insnhcientemente conocido.

EscIIISlT:1. Sin.; eschpnita, aeschvmita. EsrHtr.n:�rrs. -Sin.: srhultenitrr.-PbII[,AsO ].
EscIIIRUERITA (1).-N. C. schirincrita (1).-Mezcla ESCnr'1JI:SI'I,1. Sin.: srhuhceita.- 1ineral parecido o (11

de lu, Ag, Te, Fe. zá idéntico a transvalita.
ESCIIIRMERIT:1 (2).-Sin.: schirmerita (1).--PbS.2AD.S.2Bi2S3. EscxuLZrrA. -N. e. d.-Sin.: schuhsitü.-Cf.: gcocroirita.
ESCHISCHIb1SRITA.-Sin.: sclilschiluslsita,-Mezcla (le perows EscnvvnrrA.-Sin.: ,rthuncita.-Antracita muy carbonizad

kita.esp1nela-niagletita-hematites. ESCHvVARTZEMBERGJTrv.-Sil .: sclrrz'art2er7¿her,it(1.
Escnizoi,i-r..-Sin,: schi.olita.-(Ca, Mn)2NaH[SiO3]3• Pb;,[(1,,0„ 1 10,
F,SCIIL:ISI'f:1.-Sin, : schlanita.-Resina probablemente similar F',zCIrn szrrs. - Sin.: schtra,^ita. Cf.: tetraedrita (nlecti

al ámbar, fera).
ESCIIMOELLIYGITA. - Sin. : schsnoellingita, s,�anoluokita. **Escnss� F:crrrA.-1'ariedad tantalifera de elitieslita.

Fe[SO1].H_O.
*1LscuXEEBERGITA.-Sin.: schsaeehergita.-Cf.: roisu�ita. �al iiurGrr:�. N. e. d.-Cf.: hematites (Impura).

F.scH�EinFluT.n.-N, e. (1. - Siu.: schneiderita. Cf. : Iau
F.sciivyEIZEEITA. N. e. d.-Sin.: sch-descrita.-Cf.: serte

tina (compacta). Generalmente se trata de erisotila, ac�
siloxtita.

dentalmente (le anti,orita. No presenta textura en t
ESCHOENITA.-Sin.: schoenita, tikranerita. -- K_Mg[SO,]_.

dinos,
(iH.,C),

EscliOEPITA.-Sin.: schoepita.-S[UO_ 1 (0H),1.,411,0. P scm'�rr.n.-Sin.: csclrislit,i, ae,rrhinita

1?sclm11\Rrrn.-N. e. d. Sin,: scJioharihr.- Cf.: barita fi *EsryI1RrrA.-Sin. silralrrita, hienda.-Modificación pc

brosa (mezclada con cuarzo). morfa (cn)ica) [x-7.nS].

FSCIioi,ZITA.-Sin.: scllol,citu.-Ca7,n,,[P0].2.21f,0. *1 sri:;A.-Variedad de titanita (cristales cuneiformes).

Esclrnri.ITA (1).-N. e. d.-Sin.: schorlita (1), chorlo.-- Cf.: **1?srr:xociA sphenoclasa. -Mezcla (le granate

schoerl (al.). i tiópsida.
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`ESFENOMANGANITA.-N. e. d.-Sin.: sphenormzanagnita.-Cf.: **Es1ARKITA.-N. e. d.-Mezcla de anortita, cordierita (m
manganita (habitus esfenoídico). teorizadas) y datolita.

**ESFERITA.-Sin.: sphaerita.-Mineral, quizá idéntico a va- **Es11EC'rTT:A,-NI. e. d.-Sin.: smektita.-Cf.: montmoriil

riscita. Hita.

*ESFEROCOBALTITA.-Sin.: espato de cobalto, sphaerokobal EsME(;M.vrITV, A. e. d.-Sin.: snmeginatita.-Cf.: montn i
tita.-CoCO, rillouita.

ESFERODESMINA.-Sin.: sphaerodesmina.-Cf.: desniina (en **EsmELITA.-N. e. d.-Sin.: snmelita.-Cf.: caolín.
esferolitos). *ES1TERa1ÚA.-Sin.: smaragd (al.).-Variedad verde del b

EsFERODIALOGITA.-Sin.: sphaerodialogita.-Cf.: rodocrosi- rilo (piedra preciosa).
ta (esfero'ítica). Elan-ii.-�LDa LITINíFERA.-N. e. d.-Cf. hidden,ita.

**E SFE ROE STILBITA.-Sin. : sphae ro?s tilbita.-Mineral paree¡- *ESMERALDA NIOUELIFER:1. - N. e , d. - Sin. : nigneles;ncri

do o idéntico a tlzonmsonita radiofibro,a. da. -Cf. : Baratita.
ESFEROMAGNESITA.-N. e. d.-Sin.: sphae ro7Jlagnesi ta . -Cf.: *ESMERALD.A ORIENTAL.-N. e. d.-Cf.: corin dón verde.

77 7 agnesita (en agregado, radiales ro s iformes). **FSIIERALD.ACALCITA. - N. e. d. - Sin.: snlaragdocalcita.

**EsFEROSIDERITA.-Sin.: sphaerosiderita. -Mezcla formada Mezcla formada por atacamita y dioptasa.
Dor siderosa arrifionada y arcilla . *ESMER.v.DSi1'A. N. e. d.-Cf.: hierro acicular (quizá mi

ESFR.A(;TDITA.-Sin, : sphragidita.-Cf.: arcilla (parecida al rubí) con H20 absorbido.
bol). ESMERALDyMALAQUITA.-N. e. d.-Sin.: smaragdornalaqui�

Esi1:ADITA.-Sin.: shandita.-Modificación polimorfa (rom_ Cf. : eucroita.

boédrica).-[(i-Ni,Pb,S,[. **ESyIITIIITv.-Sin.: sniithita.-Modificación polimorfa (rr

Esli_ANNONITA.-Sin.: slran)Ironita, mouticellita. noclínica).-�Ag S..1s,S,.

ESILVNYAPSKITA.-Sin.: shania,•skita.-Cf.: schanjazwwskita, *Es\íITI1s() IT.A.-Sin.: ZnCO,.

ESILvRPIT.1.-Sin.: sha?pita.-[UO, 1 CO,].H,O. EsA10LIANixovBFTA.-Sin.: sniolianinozewita.-Arseniato de C

EsIIATTUCITITA.-Sin.: shattuc kita.-Composición aproxima- Vi parecido a eritrina-annabergita.

da: (Cu, Ca),,[Si,O,].1,5H,O (crintocrista'ino). EsMvTiIITA.-Sin.: smvthita.-Composición probable: Fe,

EsIIEP.vRDIT.A.-N. C. d.-Sin.: sliepardita.-Cf.: brucita. *EsN:vit!yEIT.L-Sin.: suarumita.-Variedad de gedrita.

EsIiERIDANITA.-Sin.: grochaarita, rumpfita, sheridanita *EsP.ADAIT.A.-Sin.: spadaita.-MgSiO,2H20.

(Mg, Al)a[(OH)z .1 Al L-,.I,;Sias-O ]
Ese.IAvDITA.-Sin.: spandita.-Granate de posici(',n intern

�.� (ha entre espessartina y andradita.
M ,(OH)fi EsrAN(,ITA.-N. e. d.-Sin. : span,gita.-Cf.: filipsita.

I_S11n. INIT1.-Sin.: sliilkinita.-Cf.: schilkinita, *EsPANC,oT,TT.n.-Sin.: spangolita.-

}.SIIILKISIT:1.-S n.: shilé:uil�r. C'f.: .vchilkinita. Cur!11[(OH) 2 1 Cl SO,1.2)1121

EsnINKOLOBAvITA. - N. e. d - Sin. shinkolobzswita. - Cf. Esp.ANIOLIT.A.-N. e. d.-Sin.: spaniolita.-Cf.: schiwazita

sklodowskita. *EsP.vR1yCuIN.A. Variedad verde claro de apatita.

ESIIISIITMSKITA.-Sin.: sh ¡Sil inlskita.-Cf.: . �1hiSClr1711V1%ita. ESPARTAITA.-N. e. rpartaita.-Cf.: 1nan,gaaoc

ESTIORSIIITA.-Sin.: sharsisita. Cf.: schorsuita. cita.

I_SIIORTITA.-Sin.: shortita.-Na,Ca,[CO.,[,. ESPARTAT,ITA.-N. e. d. Sin. spartalita. - Cf. : cinqui

ESIIUBNIKOVII.A.-Sin.: slnihniknrita. - Cf.: schuhnikozait(z. cincita.
ESFiT uRNI'rA.-C'f.: seleniuro de Fe, Cu, (cíibico). EsPrrn>PTrTT..-N, e, d.--Sin.: spathiopirita.-Cf.: saff

**ESi.AVIKITA,-S:n.: ,rlavilrita.-Fc �O¡E 1 S0,].STI„O (?). rita.

ESi.O:�Nrr.V. A'. e. (1.-Sin. 5ioui E11a. Cf.: natrolita. ESPATO DE COBAT.TO.-Sin.: eslel'o('OTlaltita.-COCO2.

IiS 1A1,T1Nv -Sin.: shvtterndita srnalii7ra.-CoAs,-,. ESPATO DE TTTELO.-N e. d.-Sin.: Fis.spat.-Cf. sanid'ir
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EsPEC1ACITA .-Sin.: speúiacita .-Cf.: hrornablenda ferrifera sESrANLKITA.--Sin.: stanekita. - Cf.: resina (parecida
( quizá variedad de hastingsita). ámbar).

ESPECCLARITA.--Sin.: specularita . - Variedad de hematites *I TAExixA. -Sin.: stanazina. Probablemente polimorfa.

roja (oligisto) bien cristalizada . Cu3FeSnS4.

FsPECt�LIi..-Sin.: spceulita,-Telururo de :lg, .1 u, pare- EsTAS.NULITA.-N. e. d.-Sin.: staaniolita.-Cf.: casiterii

ciclo a silvanita . EST:1SSIiPALADINITA.-- Sin.: stannopaladinita .-Pd3Sn2.

ESPEYCeaITa.—Sin .: spelzrerita. Ln_(()H ¡ PO ].1 .SH,O. EsTAv rIENITS.-Sin.: stantienita.-('f.: resina (que casi
contiene ácido succínieo),ESPERRILIT:1,-Sin. : SpC)'Yl'hta.- PtAS2.

*EspEss:vzTlv.v.-Sin.: shessartina.-MH3A12(SiO,],. *ESTAÑO (1 )-Elemento químico numero oO de orden de

**ESPIICI'EIIIT:1.-N. e, d.-Sin.: spiauterita.-Cf ,: wnrtNita . tabla periódica .-.Sn.

*EsP1xFL .-Sin.: spinell, nza,rresioespiizela .--M,,Al_O,. ESTAÑO (2). .5'n.-Es polimorfo: ( i Sn] tiene estructura

*ESPISI:L:1 DE cinc.-Sin.: ,alrnita.-ZnAEO,. tipo de diamante. [p-Sn I (quizá estaño nativo) cristal¡

*ESPINELA DE TIIERRO , - Sin.: herc}'Hita, f erroespinela . en el sistema tetragonal.

_(),. Esr:veKE, IT:�, Sin.: ,rtarkerzta. dineral idéntico a leonhaiFeAi
ESPINELA DE MANGANESO .-Sin. gala.rita.-Mn ` I,,O,. tita.

ESPINELA NIOUELíFERA (art.).-NiAEO4. I sr_Ii<Lrr-1. A. e. d.-Sin.: starlita (sfarliglml.-Cf.: e

ESPI,\ELAS DE ALÚMINA.-Nombre genérico que recibe la se- rólz (azul). Propuesto como nombre comercial.

rie de espinelas de Mg, Fe, D7n, 7_n. Esr:ISITA. Sin.: .masita.-Cf.: deww'indtita.

FSPINELANA.-N. e. d.-Sin.: spin ella na.-Cf.: nos)°ana. EsT:TSSF[RTrrA. Sin. : stassfu rtita, j.-boracita. - Modifi(

*ESPINELT.AA.-N. e. d.-Sin.: spinelliua .-í'f.: titanita. ciún polimorfa (rómbica).-7. M, [('T 1 B7O„].

**ESPODIOFILITA (?).-Sin. : spodiofilita (?).-Mineral pro - haTASZIZrrI. -Sin. stas.�_ita .- Cf.: l:,onicalcita (cincífei

bablenlente similar a mica. de origen ,eliforme).

ESPODIOSITA.-Sin.: spodiosita.- Psendomorfosis (le apatita I,s.r�I-IDIi rra.- Sin.: sturoolita. Al lse' �[U j ( )11 Si()

segím mineral desconocida . F_.sTI:ADrFA (1) (art.).--Sin.: .meadita (1).--Mezcla eutécti

*ESP(1DUMENA.-Sin.: spodunzena.-1,1Al Si0O.], artificial de Fe esefi eibersita.

*EsPOPI?AIE-\aESSIFRALDA.-N, e. d.--Sin. : spodnmeizesme - ESTEy11rT1 (°l (art.). -Sin. steadita (2).- -Cf. : apatita s'

ralda.-Cf.: hirldenita. cífera (sustituci +'m i)rohable (le Si en lugar de P) arti

*EsronuyEyayIATISTA.-N. C. d.-Sin.: spodnrucnnnnltista.- sial (escorias).

Cf. : ku mita. e. d.-Sin. malita.-Cf .: chiastolita.

*EsPOROGELTT.a.-N, e. d.-Sin. : sporogelita. - ('f.: alu- ESTEARGILITA.-N. e. d.-Sin.: steargilita.-','f. : monta

mogel. rillnnita.

EsPU:11A ey LC.REA. -Sin.: Schaullzkalk (al.).-Cf.: aragoni 1;sIEArrrA. Sin.: �l�arit�r Variedad compacta de talco
te (en escamas , pseudomorfo según Yeso ). Psi EATOII)E.-Sili. :s lee'reo/ PSadOl110rfOSIS de serpe.

ESPUMA DE COBRE.-Sin.: tirolita.- a a según n lir'r'9za,

Ca,Cu„((OIT),,, (AsO1)1].1(ITT_,O. PsIEEl.rITA. N. e. 11. -Sin.: slee/eitn.-Cf. mordenita.

*ESPUMA DE MANGANESO ,--N. e. d. - Sin.: ;11mz,,nT�.rrhauin 1?srT:E�;srurri� r -Sin. steen.mrzrpina.-

(al.).-Cf.: wad. Naf'e(1rin, Ta. Fe ...)FLÍ(Si, P)O,

**EsprRRTT.a.-Sin.: spurrita. Ca;[('O„ (SiOl�], *ESTEF.ISITA Sin.: stephnnita.-�Ag„S.Sh,S,,.

ESntEMMATITA.-Sin.: .Lkennuutita.-Mezclar en quepredo-

minan psilorrlelana v polianita muy ferríferas . EsTETNUNETT,TTn.-\i, e. d. .meinheilita.-Cf. cara

*ESr,v�rrr.rrn.-N, e. d.-Sin.: staffelita.-Cf.: francofita. mita.

F,sTAISrERn'.n.-Sin.: stainieritn. Probablemente es variedad 1a'rETy-NIvvv11 � \ e. d.- Sin. sicinrnannita .-Cf.: gn

de dl., 6111111 n'al).trrlna's'anlih).
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*ESTELZNERITA,-N, e. d.-Sin. : stelsnerita.-Cf.: antlerita. ESTIBIUESARGESTITA.-Sin.: stibioexargentita. - Mineral f
ESTELLARITA. - Sin. stellarita. - Cf.: asfalto (Nueva Es- recido o idéntico a discrasita.

cocia). **ESTIBIOFERRITA.-Sin.: stibioferrita.-Mezcla formada pri
*ESTELLERITA. -Sin. stellerita.-Variedad de estilbita con cipalmente por bindheinrita y jarosita.

habitus rómbico. ESTIBIUIGAI.ENITA. - N. e. d. - Sin.: stibiogalenita.-Cf

ESTELLITA.-N. e. d.-Sin.: stellita.-Cf.: pectolita. bindheimita.

ESTEP.ANOWITA.-Sin.: stepaizowwlita.- **ES•rIBiOLVZOSIIA.-SÍII. st?biolu.Onlta , faniatinita.-Moi

NaM�Fe+++[C20,J3.(8-a)H.o. ficación polimorfa (tetragonal).-Cu3SbS,.

*FsTERCORITA,-Sin.: stercorita.-(NH,)NaH[P0,] SH2O,
F.sTJBIO+iICROLITA.-Sin.: stihioinicrolita.-Variedad de n

crulita,
**1 STERLINGITA.-N, e. d.-Sin.: sterlingita. - Mezcla de

damourita (muscovita) y cintita, *E�TTBJ( �i rrA.-Sin.: stihioniobita, stibiocolumbita.-

*ESTERNBERGITA.-Sin.: stern (', ergita.-AgFe2S3 Sb(Nb, Ta)C

**ESTERRETTITA.- AI3[(0H)3 1 (P0,)2]2,5H1O. *ESTIBIOPALADINITA.-Sol.: stib iop aladinita.-Pd 3Sb,
**ESTETEFELDTIT.A.-Sin.: stetefeldtita.- *ESTIBIOTANTALITA.-S in .: stibio tantalita.-Sb(Ta, N»0,.

A;,.,Sb2,(0, 011, H2O);. **EsiTnI TRIASO;ENTITA.-N, e. d.-Sin.: stibiotriar,gentii

EsTEA'ENSITA,-Sin, : stevensita.
Cf.: discrasita.

s *FsTii i,, .-N. e. d.-Sin.: stiblica.-Cf.: estibiconita.
Mg, tlBMno 02 0.0.2 +[(OH)2 Si O oJ *ISTTBNT.rA.-din. stibnita, an#inlonita.-Sb,S3.

'*17STIC}LITA.-Sin.: stichita.-Mg,,Cr2[(0H)„ I C0,].4H,,(

**ESTEvv yIcrITA (i).-Sin.: stewartita (1).- *EsTIEPET.MANNITA.-Sin.: ; tiepeln;annita. - Equivale a 11
MnFe,[OH 1 PO,�,.£II 0. remita.

F.STEVVARTITA (2).-N. e. d.-Sin.: ste-wartita (2).-Variedad stilbita, desmina.-Ca[AI2Si;0,A).7H2(

ferrifero-nrlbnética del bort (diamante). I',STII.EITA,-Sin.: stilleita.-ZIISe.

ESTIBAItSÍ?xtc0.-Sin.: stibarsénico.-AsSb. E.STir.OBATA.-N, e. d,-Sin.: stylobata.-Cf.: gehleiiita.

ESTIBERITA.-N. e. d.-Sin.: stiberita•-Cf.: Ide.rita. ESTILOBITA.-N. e. d.-Sin.: stilohita.-Cf.: gclilenita.

*EsrIBI.ANITA.-N, e. d.-Sin. : stibirniita.-Cf.: stibiconita. ESTILOTIPITA.-Sin.: stvlotv>pita.-Cf.: tetraedrita.

[ STIBDITII,A. -Sin.: stihiatila.-Oxido de Sh complejo aún **ESTir.PNOCIoioANA,-Sin.: stilprioclorana.

mal conocido. K. H20`(Al. Fe. Mg)„[(0IT. 0), (Si. P),073]

EsTIBICONIT.A.-Sin.: stibiconita.-SbSb,060H.
ESTIBIt.ITA.-N. e. d.-Sin.: stibilita.-Cf.: estibiconita.
*J'5(IBI�.+.-N, e. d.-Sin.: stihina.-Cf.: estibinita, **1"sTILPNOMELANA.-Sin.: stilpnomelan(z.

ESTIBI')BTSMI TINiT.v (?).-Sin.: stibiohisrnatrnita (?).-Mez- (K. TT20)(Fe++ Fe-1-++ Mg, Al), (OH)2 SI,O,o]

cla probable de composición aproximada (Bi, Sh),S.,.

EsrrBTnBlsA1I TOTaxrsr.rrA. - Sin.: Siibiohis;iiutotautalita.- **I;,ri.PVUSIDERITA. - Sin.: stilpriosiderita. - Variedad
Variedad de e.ctibintautalitn con -1 % de Bi2O3. Hierro acicular de forma escoriítcea (en parte amorfo).

*ESTiP,T COLUMu1TA. - Sin.: stibiocolnnibita, stihioniobita.- Esrrr.r.IIL.TTA. - N. e. d. - Sin.: stillolita. - Cf. : costra
Sb(Nb, Ta)0.,. úpalo.

*IisrtnronpMEV IT.A. Sin.: stibiodornet�kita. Variedad anti- Sin.: still,Cellita. - (Ce...13[B 0 ! Si 0

nionífera (le dome)�kita por sustitución exi ua de As irST.PTr:RiTA.-N. e. d.-Sin.: stvpterita.-Cf.: allriarí;rena
por Sb. Esrm (CITA. N. e. d.-Sin.: st��ptirihr.-Cf.: fihrnfcrri�

FSTrRiIIEVARGTTA.-Sin. : stihinenargiia. Modificaci,",n poli- ESTIRIANA.-N. e. d.-S:n.: stirürnu..-Cf.: gersrtorffita.

morfi (rrnnhica).-Cn,Shs . TaTntLncrrA. N e. d.--Sin. stiriingita.-Cf.: roepperi�
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1-ESTOECHIOLITA.-N. e. d.-Sin. : stoeclliolita .-Cf.: discra- ESTUDERITA. - N. e. d. - Sin.: studerita. - Cf .: tetraed
sita. (bismutífera).

ESTOFFERTITA.-N. e. d.-Sin.: stoffertita.-Cf.: brushita. ESTUDTITA.-Sin. : studtita.-Cf.: uranilcarbonato hidrata
ESTOKEsITA.-Sin.: stokesita.-CaSn[Si,O,].2H,0. fibroso.

*ESTOLPENITA.-N. e. d.-Sin.: stolpenita.-Cf.: montmo- ESTUEBELITA.-Sin.: stuebelita.-Silicato amorfo de Mn, C
rillonita . Al, Fe.

*EsTOLZITA.-Sin.: stolzita.-Modificación polimorfa (tetra - ESTUETZITL.-N. e. d.-Sin.: stueezita.-Cf.: enapressita,
gonal).-p-Pb[WO4]. ESTURTITA.-Sin.: sturtita.-Composición aproximada (M

EsTRAKoNITZITA.- Sin.: estrakonitzita, - Pseudomorfosis de Ca, Ma),Fe+++H,Si,O,,.IOH,O (amorfo).
talco según piroxena. ESVABTT:1.-Sin.: sz'abita.-Ca.,[F 1 (AsO,)3].

ESTRAMADURITA.-N. e. d. - Sin. : estraEnadurita , extrema- EseINBERGITA.--Sin.: ssvanbergita.-SrAI,[(UH), I SOPO
durita.-Cf.: apatita (compacta). EsWARTZIT:T.-Sin.: s,Iartzita.-CaMg[li0 1 (C0,),.12H,(

*ESTRATOPEITA.-N. e. d.-S i n.: stratoperta. -Cf.: rodoni- ESWEDESBERGITA.-Sill.: s7.ede)1bcrglta.- NaSbBe,O,.
ta (meteorizada ). EPVITZERITA.-Sin. ,��it�erito. - Cf.: srh�ecizerita (var

ESTRELITA.-N. e. d.-Sin.: strelita.-Cf.: antofilita. dad de serpentina).
*ESTRENGITA.-Sin.: strengita.-Fe+++[PO4].2H,O. ESVCIIX DIMITA,-N. e. d.-Sin.: s},chuodiralita.-Cf.
EsTRIEGIS.ANA.-N. e. d.-Sin. : striegisana.-Cf.: ,vavelita. rrollita.

ESTRIGOVIT:I.-Sin.: strigo7'ita.-Necesita de ulterior estu- ESZ,1Bo1TA.-N. e. d.-Sin.: 5 abolta.--Cf .: hiperstena.

dio para decidir si es una clorita . ESZ:IIBET,VITA. •-- Sin.: s^nibelTitn, ascharita, caansellita,

ESTROEMITA.-N. e. d.-Sin. : stroeanita.-Cf.: rodocrosita. Al —11 BO,.

EsTROGANOnvITA.-N. e. d.-Sin.: stro,ganozcuita.-Variedad isZAEAITA.--N. e. d.-szaskaita.-Cf.: sanithsonita.

de nrejonita. IESZECRENYIT1.--Sin.: szerhenpita.-Probable variedad op

*ES'rROMF,YERITA.-Sin.: stronieverita. - Modificación poli- ca de arfz'cdsonita.

niorfa (rómbica).--Cu.S.Ag,S. ESzMIKIT:T. -Sin.: szmihitn. Mn[S0 ].H,O.
EsTROATNITn.-N, e, d.-Sin.: stroannita.-Mezcla formada Fszf1:11oLS0GITA. - Sin.: esrlnunelhretzita, szoniolnokita.

por estroncianita y barita. Fe[SO ].H,O.
*ESTRONCLANIT:1.-Sin.: strofltianita.-SrCO,,. `*ET'TRIVGI'I':A. Ca„91 [(OFT),, SO.1]„26H2O.
ESTRONCIO.-Elemento químico núm. 38 de orden de la tabla EUCAIRII'A.-Sin.: eakairita.-t'u,Se.Ag,Se.

peri¿diea. Sr. EucEOLITy (F1-zEOI.ITR.A).--Mineral parecido a helilandita.
ESTRRONCTOARAGONiTA.-Sin.. strontiannarauoyrita.-Cf.: inos- *Et�cr,nsA.-Sin, euklasn.-Al[PeSiO OH].

Botita. EucLORiN.A p). --.4ulfato de potasio. sodio v cobre (r(r
EsTRfONCIOARSENOAPATTTA, -- Sin. Strontiurnarsenapatita. -- hico) (?).

Cf. : fermorita. EUCT,oRITa.-N. e. d.-Cf. : biotita•

EsTRONCro (FLÚOR) APATiTA.-Sin.: strontiwm (f ltor), apati- *EUCOT.ITA.-Sin.: cul,°nlila.-Cf.: eudiulüa que contiene N
ta.-Variedad de apat ta. EUCOLITA TI TAN íFERA (?).-Cf.: keilhanita (?),

*FsTROxcTocAT.cITA.-Sin.: strontiun,cadcita. -Variedad es **?EucRASITA.-Variedad de tonta.

troncífera de calcita . **EUCRIPTI��A.-Sin. eukrT�ptito.-LiAI [SiO, ],

*FSTRUFVERTA (1).-Sin.: struea'erita (1).-Cristal de mezcla *F,ucRnITA.-Cu,[OH .ASO ].3H_O.

del sistema (Ti0 y tapiolita) (en la proporción de 4:1). *TUCTIYSTDEIITTA.-N. C. d.-Cf.: hedcnber,izito,

ESTRUEVERITA (2). - N. e. d. - Sin.: strucrerita (2).-Cf.: "EtrDIALITA.-(Na, Ca, Fe),Zr[(OH, (-1) 1

cloritoide. ''F.UnInIMITA,-Na[BCSi,O;OTT].

Sin.: struvita.-NH,Mg[PO ).6TT,0. ETrmoFiTA.-N. e. d. - Cf.: analrinul.I eTRT �T�
CfIEUGT:NESTTA N. e. d. .: «Iln/aladinFsTTTcTTn.-Sin.: emprescita, stüzita.-Ag„Te,.
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**FAKELITA.-Sin. : plaakelita.-Cf.: kadiof ili ta.EuGE�GLA�z.-N, e. d.-Cf.:poGbasita�'
*

'�*hALxE;JAUCE.-Sin,: ojo de llalcóir.-Suhvariedad de cuar-EUEAIRITA,-Sin.: eaacairita,-Cu,Se.Aa,Se'
vo fanerocrista'.ino con inclusiones de crocidolita.

*EUIiAMPTIT.4.-N. e. d.-Cf. : biotita (a:,o alterada).
**FALKErvnAYxITA.-N� e, d.-Cf. : tetraedrita.

EUSL:ASA. Sin.: enclasa.-Al[BeSiO,OH],
FALKENSTEISITA (')`sustancia que por su composición seEUKOLITA.-Sin.: cucolita.-Cf.: eldialita (contiene Nb), ' '

Lu6RYPT!TA.-Sin.: eucriptita.-LiAl[Si0,].
parece a ashcrofina y por sus propiedades a gonnardita.

EULITA.-Ortopiro.reno encontrado en una roca eulisítica. **FALKMAXITA.-Mezcla de bou1angerita y de jainesona, a.

*EULITI\A.-Bi,(SiO, ],. **FALUyITÁ.-Sustancia parecida a pinito (producto (le trans-

EUyICITA.-Cf.: montnwwrillon-ita. formación de cordicrital.
*FAM.vriNIT-A.-Sin.: estibiolu.couita.--Cu3SbS,.'`EUOSMITA.-Resina similar al ámbar.

EUPHI'LLITA.-Sin. : eufilita.-(' ristal de mezcla del sistema F:AR vL1,<)N iTA.-Producto de descomposición de menas de

(paragouita-)mmuuscotaita). tungsteno.-2M O,1V,O,,.Si0.nlI,O.

EUPIRCROITA.-N. e. d.-Cf.: apatita ( impura). *FAR.ITSIUITA.-N. e. d.-Mezcla (le nontronita y caolinita.

**Eur..sLITA.-N. e. d.-Cf.: delessita. *FARGITA.-N. C. d.-t- f. ; natrolita (roja).

*EUSYSC}ITA,-N, e. d.-Cf.: dcscloicita (costriforme ). *FAR\LACiC\LCITA. -- Sin. pharnlal,,ocitalc ita. - N. e. d.-

*EuTALITA.-\r. e. d.-Cf.: an(ilcima. Cf. : olivenita.

*EUxECITA.-(1', Er, Ce, U. Ph, Ca) *FARMACOLIT.A.-Sin.: pharmokolita.-CaH[AsO�].2H,0.

[Nb, Ta, '1'i)2(0, OH),]. *Fr I M.ACOPIRITA.-Sin.: pharnnaknpirita.-N, e, d. f.: loe-

**EvASSITA.-Al [(()H)„ PO,11.6H,0 (geliforme). llingita.

EVF�r:rrA. C„H ,. **1'ARMACo SIpERITA.-Sin.: pharrnakosiderita.-
*Evlc'rucn:�. d.-(1 earh,.nitita• KVe +++1(01Vi, 1 (AS ),),J (G-7)H,O.
**F,x.ASTyLIT.1. A, c. (1. Se aplicó a sal de glaalber y a *FAROELTTA,-N, e. d.- -F,sferita.s fihrorradiadas de táonrso

Na,S0 °H,O. nita.
*EXITELI'f.1,-\. e. d.--Cf.: valentinita . *FA.SCICULiTA. -N. e. d.-Il�unahlenrla aÍ,aVillada.
*ExTUEMADURIT:A,-N, e. d.-Sin.: estrannadurita.-C'f.: opa- *FASERSERrESTIN (al,).-Sin.: crisotilo.

tica (compacta). **F:ASAITAA.-C<r e AI °e (Fe pi)„ A l. 1 Al ,,Si , a,s i-Ih(, a ]
*ETTi.ASDiT1.-N, e. d.-Cf.: sainarskita,

; +} -a
**FnuTASITA .-Na.,Ca [A1,Si,0„],.l } [,0.

*E7.TERi.-Cf.: jaspe (verde con manchas rojizas. América). **FAUSFRiTA-Mn[SO ITT,O.
TAUS"ri'r.A,--(Zn, Cu)A1,[(O]-T)., ! PO, !„ 1T-I,O.
*FAV1s.-Cantos rodados (le Ti0,, ZrO.,, etc., en las arenas

I' diamantíferas (Brasil),
S: 0,1

*F.ico rrA Sin.: phakolita, fakolita.-Variedad de chaba- FEDr:r,:u.AL�i I A A. e halotrichita.
sita. `*Fr.REREiiz (al.). -Jamesonita finamente acicular mezclada

*Fn :Arrl�irA.-Sin.: Phriah,tinit (al.).-Sustancia min, simi con cstihinita o con p'a.i ooita.
lar a rlclessita. "FErn;il�nrrTn.-Variedad de Piro.I no (ocu'Ia un puesto en-

*FAUrr:RZ (a1.i. Sin.: tetraedrita.-Cu„ShS,,_ (?) tre ae�irüaa y ae,irinnn�ita).
F.Anb:1'iTA.-(?1Tn, M„ Na)Fe,+++BC

**FatlnrarA.ros «,rnno (le ).--Se trata (le tos minerales li-
*FAnr,rsrrA.-Sin.: fnlünita.
1�nniciur.Drr,A (art.l.-K„Ca[Cn.,)-.

tonén:cos mas importantes v se 'os puede coas-cl,rar
como crista'es (le niezcla forma'lns nnr los tres co'nno-

*1 nillrirr rn ra. Ca.( Tn, Isc1[ VO,1..2Ti,n. na•nia s�m')es: nno'tría: C S„�)u)
**T Ar.�urra Sin.: phalLnlita. farotitn Variedad de ehaha-

a[Al (1n). - llhita:
Na A Si,O 1 (.q hl. Ortuciasa: T<[A'S;,0.,1 (Or).

lila.
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**FELDESPATO AVENTURIIVADO,PlagiOClasa con escamas de
iERItIRER„LITA I. Probablemente es Ter')"ip(ilygorskitR

mica intercaladas. ferrisepiolita,
**FELDESPATOS CALCI-SÓDICOS.-Sin.: kalknatronfeldspbte.-

Nombre genérico que agrupa a los feldespatos plagiocla- FERRIMETAn,v.(Ilsrrs.--\ ariedad ferrífera de nietalialoisita.
,_*1'ERRIMULIIBDITA.-Sin.: nrolibdita ferrífera.-Existe niolibsas, desde la albita hasta la anortita.

**FELDESPATOS PLAGIOCLASas. - Sin.: plagioclasas (grupo dita pura también en las muestras La composición es:

de ...).-Nombre genérico que agrupa los feldespatos cal Pe,T*T[ t'1oO l,• H O

ci-sódicos [sistema (albita-anortita)]. *FER�;U�OSrMURILLOyIT.a.

*FELDESPATOS POITÁSICOS.-Sin.: kalifeldespatos. (Al,,01e,,0++)[(0HIz �,llo,,tii O„f' "
''FELSITA (1).-N. e. d.-Cf. : ortoclasa. Na�.3(H )
**FELSITA (2).-Nombre de R OC A.

*FELSOESANYlTA.-AI,[(OH),, I SO,].5H. *FF.kJUU(scuerrs.-IíFe+++Al[(OH, 1')2 1 AISi3O,0J.

*FENAICITA.-Sin.: pli.enakita, fenaquita.-Be,[S ] O,], *1"ERRI';A'rR1-1-n.-�\a,Fe+'+[S0 1 ] 3 .3 11 --0.

*FESAQUITA.-Sin.: plienakita, feiiakita.-Be,[SiO,]. FERRIP.vvI.((,oRSKITA (no conocido con seguridad corno natu

o`*FESGITA.-Sin.: plieagita -K(Fe, A g)Al rail.-tiro.: pitolita (?).-(1Ig, Fc' ")_ _, I

[(OH, F), 1 (Al, Si)Si3O,7,]. 1 11,0 011 1 Si4 O1oj._'H_U

*FERSERrrA.-Fe[WO4]. I'EIIRtrlROnuRrrA herropiruuurita oxidada.

**FERGlf:1SIT1. Su compo;icii',n probable es: FERRIRICIPfERITA.-Sin.: ricílterita ferrifera, juddita. - Va

LiH[(UO0 )1 (OH), (V0,)2].2H,0. riedad ferrífera (l e ricliterita..

*FERCUSONPra.-V(Nb. Ta)O_,. FERI.Id.ll'OSITA,-Sin.: griffitluita, leuibergita.-Variedad d(
**FERMORITA,-Sin.: estro iicionrs,'iii,b(7p(hita,- Vari edad de sapun-uta,

la serie de la pironiorfita (?). FERRJSEPIOLIiA.-Sin.: �rrniibjurnita, x'lotila (al menos el
FERx.vSDIN1T:v.--( a1',+++++1VO parte).-(Mg, Fe+++ he++)

*FEITR:K:I.rA (?).- Fanos de. aspecto marfileño v de composi-

ción probable: (Ba, Pb),[P1^J.81-1,0 (Brasil).
(1 LO), 1 (Oil), 1 SI,O,,J.3H,0

*FERRIaLnrs��. !'ariedad de alofana en la que Fe++ sus- FEItIZISERA'1TA.-Variedad de sericita ferrífera.
**1�F.RRISJCKLERITA.-!.i.,(Fe+T-, 11ii )[P(),j.

tituve, en parte, al A 1.
**hERRInr.I1ÓGES4. Sin.: iectita -(,Al, Fe+++) *I'ERRiSY IPLLSSITA,- Fe,[0,,., (:1sO,j,].811 O.

So,],.18H,O. **FERRITA (art.).--N, e. d.-tic aplicó a serpentina ferrífe
FERRI-REIDEI.I.rrA.-Variedad ferrífera de beidellita. ra, al hierro, a lioionitu a sustancias de escorias.
FERRI-nERTIEIHIVA.-Varie(la(i (le fe rrober tierina al calentar- I'EERI'rl"r. N'aiioTITA.-Si n.: ferriaotarartu.

la a 400° en el aire. FERRITOESPIN't:LAS.-Grupo de espínelas que contienen Mn
FERRI-RinTITA.-Variedad ferrífera de biotita. Fe, Ni, Zri, Mri, con el radical Fe,O4.
irr•.RIII braiinita (?).-Probahlemente es una braunita ferrífera. **1�EREITI NGSrrrA.-Ca.Fe;'1'e2 [AV0,],.9H,0.
l'rR RI-CUAMOSiTA,-Clianiosita oxidad:t. FEERJVJ'rRIOLO.-Sin.: nielante rita, i,itriolo de hierro.

FERRICOPIAPITA.-Variedad de copiapita (en la que el ion FE RROVVO'IA.NYÍA. -Sin. : ferrititanobiotita.
Fe++ está sustituido en °!3 partes por Fe+++ I'ERE (AKEk11ANIT.v (art.).-Cf.: uk,'rniruüta ferrífera.

**FERRIERiTA.-(Na, KI,Mg[OH FERROALUMITRJ'..-Sin.; alu;nhre de hierro, halotrich(ta,
FERRIiIALOISITA.--Variedad ferrífera de haloi.sita en la que la *FEI OALUN(ín;h:No. N. e. d.-Cf.: lerrialuriógr u,e o (tectita)

proporción A1: Fe+++ es similar a 3:1. FERRO,t.vrn;or.rrn.-Variedad ferrífera de anti�'orifa.
I'ERRIIi.MEVITA.-Cristal de mezcla cayos cotnhonentes: lic FrER(taSTOF i.IT,4.-Sin.: antefi itu ferrífera,

m.ntites roja e ilnrrnita forman un sistema con laguna de P'ERRO-iIERIANITA (art.),-Variedad ferrífera de berliuita,-
mezcla. Fe[ 1'O, 1
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FERROLUDN'IGITA.-S ill.: p aigeita.FERROBERTIERi3A.- Variedad ferrífera de bertierina , estable
IERP.OblR61TA,-\. e. d.-Mezcla (le d.ridos de hierro

por debajo de los 400° al aire.
**FERROBORACITA—Variedad de boracita que llega a come -

111a 11 <`a ileso con feldespato descompuesto.

ner hasta el 36 % en peso de FeO.
FERR()yiy(\EsITA.-Cristal de meada (le la serie del sise

(sid Grita-magnesita),FERROCINCITA.-N. e. d.-Cf. : fralihlinita.
�FERRO�ATIUTn.-\. e. d.-Cf.: ferrinatrita.

IERROCINCRODOCROSITA.-Cristal de mezcla de la serie del sis-
*FERRONATROLITA.-U. natrolita (impura).

tema de tres componentes: siderita, esmithsonta y rodo-
crosita.

IERRONIOBJTA.-Variedad ferrífera de laiobita en la qt
orción Fe : Mn 3:1.

FERROCOBACi1T:J.-Sustancia parecida a glaucodota,
prop

**FEUxocoLOnlBITA.-Variedad de columbita en la que la pro**FERRnsígCEl„ Sin.: hierro rlígilel. - x-Fe, Ni)]. 1

porción Fe:Mn=3:1. no es sinónimo de auaruita o níquel ferrífero.

FERROCOI'IAPITA.—Cf.: copiapita. *FERROPAL-1DITA.-X. e. d.-Cf.: escbnioellnitcita.

*FERROCORDIERITA.-Variedad ferrífera de cordierita. FERROPECIiERCITA.-N. e. d.-Mezcla de estilpnosiderita

FERROCRISOTILA.-Variedad ferrífera de crisotila, plita y pitticita.

FERRODOLOMIITA.-Cf.: ankerita. FERROPERICLASA.- Variedad ferrífera (le pericl asa.
1' ERROESCHALLERITA.-Variedad ferrífera de friedelita , 1 ERROricKERINGITA.-Variedad de picheringita.
IERROESCUTTERIDITA.-Sin.: a rsen oferrita. **FERROPICOTITA.-N. e. d.-Cf.: espinela ( fer rí fera).

*FERROESJIITHS05ITA.- Cristal de mezcla de la serie del sus IERROPIGECI SIT:1.-� arledad (le pigeonita.

tema (siderita-eslilitlisonita). I'EuuuI'ilo . URJT,I, - Equivale a una hrniita ferrífer�

FERROESPINELA (1).-Sin.: hercinita.-FeA!20,. Al ('0_.Fe(O1 I)2.5Mg(011).4ILO.

FERRDESPINELA (-').-N. e. d.-Mezcla de hercinita y de pico *I'ERR��PLArisii. I�.l platino natiro (contiene cierta can

)iasta. (le hierro).

*FERRoES.IBIANA.-O x ido complejo de Sb , aún mal conocido . �IFERROPREUNITy.-Cf.: prelnlita (ferrífera en la que un
FERROESTILPNOMELANA.-Variedad ferrífera de estilpnolne - de Fc sustituye a A1.0,.

lana. *FERROROUncxosn -A.-Cristal (le mezcla de la serie del

FERROEsi IGrlvFr.A. Variedad de estrigovita. lila (siderita y rodocrosita).
FERROFERRILAZULITA.-Sin.: barbosalita. FERROSALITA.-Cristal de mezcla de la serie del sistema
FERROFERRJMARGARITA .-Variedad de margarita. sida-liedeliber,git(i), en la proporción diópsida: pede

FERRDFRAYK1.IslTA.-Variedad (le frankliriita. gita = 1: 2.
1 ERROFRIEDELITA.- Variedad ferrifera de friedelita . FEIIROSELITA.- FeSe2
FERI20GEI)RITA.-Si 11 .: ,geifrita. **FERROJSIJ.ITA.-Sin.: clinoferrosilita.

*FERROGOSJ,ARITA.-Cf.: goslarita (ferrífera). FERROSINTER (al.).-Mezcla compacta de arseniatos, esp

FERRODEDENBERGiTA.-Variedad ferrífera (le hedenbergita. mente de escorndita. o pitticita.
FERROHIPERSTENA.-Sil.: lii pcrstena ferrífera,-Cf.: hip er Tl'r1IDn0 de mezcla entre k ile belita

stena (con la proporción: Mg:Fe=1:3). fraile.
FERgrniORT(INOLITA.-('ristal (le mezcla del sistema (hortono hERUIITELVRiTA. Fea Te( 1 (r).

lita-faralita )• *I ialiluTASrAi,rr.n,-Variedad de tantalita Cu que la pr
*hEr,uon.MFNJTA. N. e. (1.-Cf. : niobita• ción Pe-Mn=3:1.
FERROJ0IJANNSENITA.-Variedad de diópsida que contiene al- Fi:rrrrrourr.l. -Verdadera ferntorihl (contiene 13

rededor (le 10 de FeO. Pe_0,).
FERRnK.\RPOr.ITA. FeAI.,�(011), j Si,OGI. FERROri� T rohab'enlcnte es una p<<udonr,rfo�is p
**FERROKNEBELITA. - Sin.: kilebelita ferrífera. - (Fe, Mn), de hematites roja según magnetita.

ÍSi0 �.
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*11ERROTITANITA.-\. C. d. Cf,: escho rl omita (art.). **I'ILLnR'IT9, �ü composición probable es:

FERrtnrrrRJoI.l. -Sin.: sifriolo de hierro, rnelanterita. Na ,(ibin". Fe—, Ca, H3)5LP0,],

FeLSO4].7H2O, *FtzrF tA�rrn.-PlrS]U (AsO3)3].
**Flnr;rra. 1ariedad de ópalo.*FERROS�oLFRA.NtITA.-N. e. d.-Cf.: lerberita.
FIRECLAI' ROCA sedimentaria.

FERROROLL.I�TOSI1':1•- Variedad de ,oollastonita que contie-
* *1'IS:ILIT.1. -Sin.: ph� 1salihr, prroph}sa lita, pine el 9,39 % deFeO.

rofisalita.

N. e. d.-Cf.: topacio (opaco).
FERRCCrra.-\a[T3F,].
FEasslaslTA. Na Ca. Ti,[(0, OH. FI Si0 ] (?).

*FISCIIFRI,r:1.-\, e. d.-;'f.: awavelita.
3 ' ' **FJTOCOLTTa.-Sin.: ph)'tokollita.-Resina fósil, gelatinosa

FERSMITS.-(Ca, Ce, Na)(N iu. Ti, Fe, Al),(O, OH, F)6. **I;lzrr.a°rra (I�IZFLi,rr, N) .-7PhS.1. 5Ag:S.5Sb,S,.
FERTRITA:-Probablemente es ilmenita nretanvcta uranífera **Fr._irsT.-�rrITA.-"I_I 90,.

muy similar, quizá idíntica, a davidita. *hLA¡nLOrITA.-Sin.: tripllh3,ita.
*FErz�asrrn.-Fe+++�\ O, J . 1-1 ,0. **FLISRIT,v _Mn,++Mti+++[(OFI), 1 AsO3]
FFSrrSCSACIraT (al.).-Sin.: ágata fortificada.-Variedad de **I'LINT (ing.).-Sin.: Tiuerstein (a1.), pedernal.-Variedal

ágata que presenta un fajeado, rizado y quebrado. de ópalo que se ha transformado en parte en calcedonia
**FECERRLENDE (al.).-Sin.: piroestilpnita.-Ag,SbS,. (en mezcla íntima con (')palo).
**FEL'ERSTEIS (al,).-Sin.: Flint (ing.) pedernal.-Variedad °FLnl;nhrra.-Sin.: phlu,opita. l��Ig ({Is, OH(, I AISi3O10]

del ópalo que se ha transformado (en íntima mezcla con FLUhrra. N, e. d.-(f.: ptilolita.
ópalo) en calcedonia. FLORES DE AvTIUO N IU.-Sin.: z,nlrntinita.-b2odificaciGn po

**FEUEROPAL (al.). - Sin. : ópalo de fuego. - Variedad del limorfa (rónlbica).-Sb_03.
ópalo transparente de color amarillo a rojo ladrillo. *FLí)Ri�a DE BISMUTO.-N, e. d.-Cf.: bismita.

*1IBROFERRrra.-Fe++T[0H SO,,].4',,11.O. *FLORES DE CINC.-Sin. flores de Ñinh, hidrocincita, hidro
*I'I73ROLITA.-N. e. d.-Cf.: silinrarrit(t (fibrosa). Ñirlkita -Zn;,[(0H);, (03]..
FicnTE1,ITA.-C18H33. FLORES nr: Coisat.r��.-Sin. er�trina. eritrina.-
FICINITA (1 )-N. e. d.-Cf.: hiperstena. 0031 Aso,, 2.8H,0
FICI�rr. (?).-I�i�danita descompuesta por disoluciones que FLORES DE IIIERRo.-`-in.: Eisenbluete (al.), flos ferri.-

contienen FeSO4. Variedad de ara,,on'ta de formas arborescentes.
FIEDLI?ItIT.A.-Ph3(OH I,CI *FT,ORFS DE N10UEL.-Sin.: annaber;ita.-Ni,I AsO 1
13.S1430FIELDITA.-N.

e. d.-Cf.: tetraedrita. FLORES DE URANIO.-Sin.: tiippeita.-
FILIPITA.-Sin.: philipita. Probable mezcla de un ferrisulfa- Í (GUO, a(t)11 ,{SO 1.121120

to v calcaatita. Su composición probable:
3H C)

¡
('uFI 1 SO, x,.121190. 3 1

*FII,TISIT.1.-Sin.: phillipsita,.-i ' a[_11 Si5016].GH�O. *Fi,r,itLS nr. znh. Sin.: flores de cinc, hidrocincita, hidra

*Flr.rr,ST,vDITA.-Sin.: plrilipstadite. ?�. e. (1 .-Cf.: liorna .rirll,ita.-7n,�(OH)„� C')„]_•
blenda (común). 9*Trr,oarvcrrA. Ce Al [ (OTT), i (P0,)2].

**FILMA (1).-Sin.: phhllita (1 e, d.-Cf.: ottrelita. Fí.nRI INA.-N. e. d.-Arcilla que rrinci^almente est`i corr

FILITA (2).-Sin.: phivllita (2).-Aoml,re de Roca. puesta por montmorillonita (Florida).

FILOCLORITA.-Sin.: phavllochlorita, Sustancia que requiere *Fr,IirrrnlTS.-\'. e. d.- f.: fosforita (dura) (Florida).

mayor estudio ; en primer lugar, para ver si es en rea- *PLns-Fr:Rrrt. Sin.: flores r1e hierro.-Variedad de ara,Ye

lidad una clorita, nito (le formas arborescentes.

*FII,ORE9T\:1.-Sin.: p1ivllaretina. Constituyente del ámbar, *Fi. 1':LLTT.4.-.�1F .IT 0.

parecido a kacirleinila. *FLjIn14ARTT.A.-N. e. d.-Mezcla de barita y fluorita.

*FI\ 130 TANTA1 Tr-A.-N. e. d.-("f. i.riolita. *Pr.unnourrn,-M„((F. 0H) P O31.
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**Fi.UOCERINA.-N, e. d.-Cf.: bastnaesita.
I'

*FLUOCERITATA,-N, e, d.-;f.: tl�sonita.
OSFOE560ROll1TA. - Sin. : pliuspl t osknrodita, fosfoescoro�

FLOCLOI . e. d.-Cf.: pirocloro. ta.-Cf.: escorodita (con .V,1. % �\s2O5 y 16,03 % P2O
*

*FLUOCOLOFAS.1.-Sin.: colofana,
*FOSFOFERRII'A•-Sin. phospltoferrita.-

*FLUOR.-Elemento quínüco número 9 de orden en la tabla * (Mn),[P0,]2.3H2

periódica de elementos.
* FOSFOFILl'rA,-Sin.; phosp,2up11}Ilita.-Zn2Fe[P0,]2.4H2

*FOSFOL (1. e. d.-Lf.: fosforita.
**F1.UOiTAUELITA.-N. e. d.-Cf.: ti lasita. *FosruRrr.

ITA
� (xuc,v).-Roca sedimentaria formada por

A.-A. apatita.*I�t.UORAPaTIT
ríos minerales; entre ellos descuella la colofana.

FLUO�Iórsr�A.-Sin. rnansjoeita. - Cf.: diópsida (fluorí-
-FÓSFORO (1).-Elemento químico número 15 de orden

era .

FLU>RFDESITA (art.).-Cf.: edenita (fluorífera).
la tabla peri¿dica de los elementos.-P.

FLUO RE ENITA F2,
FÓSFORO (2).-I. Es polimorfo. El fósforo blanco cristal

en el sistema cúbico (mo(lificación polimorfa) (en n
FLUORNORBERGITA (art.).-Cf.: norbergita (fluorífera). teoritos).
FLCORRICIITERFFA (art.).-Cf.: rich�terita (fuorífera).
FLUORTLEMOLIT:1 (art.).-f.: trernolita (fuorífera).

*'FOSFORU:ALUNóGE..\A.-Sin.: piiospkoralrrno,,cua.-
Al2[PO,OII (SO,),].15fi2

FLUrDSIDERITA (?).-.S'ilicato de Ca, btg, Al y cantidades pe-
**FósFOxocntcrlA,-Cf, : pscudoriralaquita.-

queñas de Fe y de Mn. Cu
FLUTERITA•-N. e. d.-Cf.: liehigita. Fó>FOR(rCERITn. �\. e. d.-Cf. : nio)iarita.
FOENICITA.-Sin.: plioenicita.-'ta foenicocroita . FósrorocxuMIrA. N. e. ivnuluclinita.
FOENTCr1Ci wITA.-Sin.: plioeuil,,ochroita.-Pb,l O 1 (CrO1)2]• *FósrrnTOOUMvIITy.-N. e. d.-('f.: gummita.
*FaI.GERITA.-N. e. d.-Cf.: pcntlandita. I�'ósror.OAinwnNES(>.-N, e. d.-Cf.: triplita.
**FnIFI JTA.-Sin.: phalerrta (pholidita. folidita).-N. e. d. *F')SFOROMIMETESITA, - Sin.: phoSphormimetesita, kanl

Cf.: dickita (de grano grueso). lita.
**FOLIpix.IT.A (?).-Sin.: piiolidolita Probablemente es flo FÓSFOROPI,OMO.-N. e. d.--f. : pironiorfita.

gopita libre de F y pobre en alúmina. ,
*FONITA.-Sin.: phonita.-N. e. d.-CCf.: elaeolita.

** FoSFOROR1iESSLERITA.--Sin.: pliosphorroesslerita.-

*FOOTEIT,A.-N. e. d.-Cf. : connelita.
Mg11[P0,1.7H,

*FORBESIT.a.-(Ni, Co)1-I[As01]33-1)H20 (criptocristalina).
*FÓSFOR()SITIERrrA,-Sin.: phosphosirlerita, clinosestreng

*FORCJIERTTA.-N. e. d.-Mezcla (le ópalo con As20 3 (co-
Fe-14[P0,1.2H.O.

loidal.
**FJ>sFUIIASILTTA.-Sin.: phospllnranl,lita.-

FORCHHAMMERITA (?).-Probab'emente es FeSiO8.6H2O.
Ca[(UO), ¡ (Oli), f (P0 ) I.RH

*FORESTTA.-N, e. d.-Cf.: estilbita.
*Fr15<<rNITa.-,\.phosgenitn.-Pb,fCl, C0,].

FORMA?,ITA.-YTaO.
*Fosir\ I[T.A. Cf.: billebrondit(1 (descompuesta).

].:I1T10.FOSxnLt.ASrrA. a3[Si207
**FORNACITA (?).-Probab'emente es cromoarseniato b)sico *Fnrrn,rr.A.- Sin.: hhotnlita.-N. e. d.-Cf. : pertolita.

(le Pb, Cu (monoclino) (?), **FOITIIFarrA. :`u com,�osición probable es:
**FORSTERTTA.-Mg2[Si05]• Ca(Fe++t Al),1(0T1(, I (Pt),l„1.711
FOSFATOALOFANA.-Sin.: pliospliatallophana.-Cf.: alofana *FOUOtTErrA. A, e. rlin(,tioisita.

(que contiene fósforo). FOUR1(ARiT?RTTA.-�[Ut), (>>IT12] °Pb(OTI)2.
F(ISFATrIESCnULTeVFr.4 (art.).-Phfl[P0,]. FOURNETCI';1. N. e. d.-Mezcla de ,��alen.ita con otros m
FOSFOCROMITA.-N. e. d.-Mezcla de larnran.nita con piro- rales.

nlorfita. *Fun-T,EitrrA,--(f.: rndnnita limpura, contiene l�e, Ca,
FosFOFSCORonrTA.-Sin. : phosfitioskorodita, fos{oeskorndi-

y ]l7,)
ta. Cf. esrnrnditn (con 26,12 % As2O2 y 16,03 % l'20,). **FR:>,ii,oNTIT.�. 7,n,:A1,1(fii ! (Sita l l 7ií2(�,
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FRAn1ESITA.- Variedad negra de hort.
'EFRANCKEITA.-5PbS.3SnS2.Sb2S3. G
'I*FRASCILLITA.-Sin. apatita carbonatada.-

Cas [ F (P041 CO3OH )aJ **GABBRONITA,-N. e. (1.-Se aplicó a elaeolita y a esc
*FRAVRL:1xDITA. -�\. e, d.-l:f.: ule.rita (impura), lita
*FRANKLIxITA•-ZnFe2O4.

*G:1EBll:1R DITA.- �. e. fr+clrsita.
FRAx S.IUE-,ITA.-' , e, d—0. eslai,ikita,
FREBOLDITA.-Modificación polimorfa (exagonal).-w-CoSe].

*G+noLlxrr:�.-I �FeBez�et Si0a]z.

*FREDERICITA.-N. e. d.-Cf.: tennarrtita.
�GACSrA (Ital.). Sin.: Jet, azabache.-Variedad compac

_ brillante de lignito.**FlREIBERCrra,-Sin.: leíraedrita ar,tientifei-a. - Cristal de
**GACEI"r:1,-A. e. d.-Cf.: leucofoenicita.

mezcla con sustituciones diadójicas de elementos quími- *GAxxrr:�.-Sin.: espirreia de c1rl-c.-Zn91,O,.
cos. De ahí que la expresión química de su composición

*GAJI�':� (?).-Probablemente es hidrodoloulita hidratada
no se conozca con exactitud.

** , GAt. r:rrrra,-Siu.: calofatihr,-\. e. d.-Cf.: alunita.
FREIESr.ExExtaA.-dPbS._Ag2S.'Sb2S3

d.-Cf .: natrolita.*
FREIRINITA•-("f. lovendlrlaraa.

*FRF\mNTIT:1.-Sin.: nahomorrtebrasita.- **l;:u.arr:crlTn, �'. e. d.-Se aplicó a hallo sito y a 97,,

nc\T Li orillorrita.

(
«OH, F) PO ]

l��in�rr:r. Siu cspinrlo de uunl,arrrso,--MiiA1,0,.
*FREx7,EL[a.l.-N, e, ;unnalnatita.
*FRFY\LI'I\. Producto (le descomposición de torito. GALlun, Aa.,](F. C1)501]

**FRIEDELIT.A.-(MI], Fc)„]�ON, CI)„ 1 Si4,O„], *�i.Ar1V-d. Sin.: ,aleraita, 1'6J.

**FRIESITA (?l.-A Fe S 8. **(;ALExrr:1.-Sin.: �alrruJ.-J'l. .

FRICIDITA.-N. e. d.-Cf.: tetracdrita (niquelífera). *G:�i.ESnsrssrul'rr:�.-Pb .L'i_S

FRIycr:Ll'rA,-Colorante fósil contenido en calcita sedimen- *GALivOCERATITA, A. c. d.-Cf.: fos,�cnata.

torio. *GAI,i.ITZISITA.-\. e. d.-Cf.: rutila.

**FRITZSC!IEITI.rA,--f'robahlemente es variedad de autunita G.nr.Ic(.�ulrre (art.).-Feldespato artificial con sustitución

(r)jica de Al por Ga.que contiene Mn y CO
FROHBERCITA.-FeTe0. {;,I�,In.I�orTrrA (art.).- Feldespato artificial con su;titu

FRONDELLITA.-(14In, Fe++)Fe,+++[(OH), j (PO,),]. diadójica
de
de .dl por Ga.

*FRtiGARDITA.-N. e. d.-Cf. ,,esn7,iana. GILIOOR'POCI, (art.). heldespato artificial con sustitc

*FucIISITA,-('f.: musco -, dhJ (cromífera). diadójica (le Al por Ga.
**FUELOEPPITA.-3PhS,4Sb,S,. *GALLIZIxlTA.-N. e. d.Cf.: oslarita (también ilurer
*FICCERITA,-N, e. d.-Cf.: ;ehlinita. GAL�n;I (al.).--Mezcla (l e esnnitltsonita ti' hemnnorfita,
*FUr.CIJRII'A.-Arena (le cuarso fundida por un rayo. GA}íAGARITA.-13a (Fc, Mn)11 O ] ',I"'0._12 -
**FUr.r.EREIRDE (al.).-Equivale a ah' orshita. GAylSIG (nnrrn. ariedad man anisífcra de hornablenc
*FL`I,L(-)xITA.-N, e. d.- (" f.: hierro acicular. *GA�c(EIl,rrn. (\a, K) (Mii. Al, 11 Ca),
**FUxkITA,-Variedad de coccolita. [(OH),(OII, 1I20)., I (Si, AbSi:o,,,]•
*FUSCITA.-N, e. d.-Cf.: escapolita, (,axnsL�Lrrn. Ph Ca,� l�)11) (Si_0,)„
*FUsiT.4.-Sin.: carbón fibroso. Constituyente microscópi- I,.vv))MyTITv - AJ:�eniatn de hierro cine contiene 1

co (le antracita. (amorfo).

(;.vPITA. A'. e. (1.-Cf. : rnorenosita.

e. d.-Cf.: crcur,rta.

( \RIVIDir�.- A. e. (l.-(f.: cr,,)rnt�ur;ita.
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**G.ARNIERITA.-Sin.: niquelcrisotila, crisotila niquelífera.- GEOLIT9 (1).-Nombre generico que agrupa las arcillas alaill
Variedad niquelifera de crisotila. Pánicas.

*GARNSDORFFITA.-N. e. d.-Cf.: pisofana. GEOLITA (2).-Designa ceolitas del suelo.
GARRELSITA,-(Ba, Ca)2[(BOOH)3 j Si04]. *GEO2,IrRICITA.-Resiiaa parecida al ámbar.
*GASTALn1TA.-Variedad de glaucofana• *GEURGIADESIrA.-Pb,[CI, i As0],
GASTI'YITA (?).-Agregados radio-fibrosos de un silicato de *GERAESITA,-N, e. d.-Í1. : gorcei:eita (impura).

Ca, Pb y uranilo. *GERIIARDTITA.-Cu,[1O 11), NO,].
*GAULITA.-N. e. d.-Cf.: tectica , *GER.MANIO (1).-Elemento qu:mico námero 33 de orden e
*GAUSLINITA.-N. C. d.-Cf.: burkeita. la tabla periódica de elementos.-Ge.
*GAVITA-Variedad de talco. GERMANIO (°).-Ge. Urista'iza en el sistema cúbico. Tipo e
*GAS'LUSSITA.-Na2Ca[CO3]2.5H2O. tructural del diamante.
GEARKsITA.-Sustancia que aparece en agregados similares a GERAIANIOALBITA (art.).-Sin.: albita gernianífera. Feldesp

los del caolín. Su composición corresponde probablemen- to artificial con sustitución diadójica de Al por Ge.
te a CaAI3(F, OH)11.H,O. (;ERMSANIOAX,)RTITA (art.).-Sin.: anortita germanífera. FI

''GEARKSUTITA.-Ca[-kl(F, OH),H,0]. despato artificial con sustitución diad'.jica de Al por G

**GEDANTTA.-Resina que parece no contener ácido succínico. ('ER1IASIOoRTOSA (art.).-Sin.: ortosa germanífera. Fe'de

**GEDRITA.-(Mg, Fe)0(Al, Fe)[OH 1 (Si, Al),0„],. pato artificial con sustitución diadójica de Al por Ge.

GEDROICTT;1 (?).-(Na, K1;Al,Si,0 o.2H,0. mGERM. NIT.A.-Cu,(Fe, Ge) 4.

**GEIIiFNIT.A.-Ca;:1ll I, Al)107] *GER:fARITA.-N, e. d.-Cf.: dialaga.

**GEIKIELrrA.-MgTio3. *GERSBvPr.a (?).-Fosfato parecido a lazulita.

*GF:RRUESESTEIS (al.).-('f.: (rnltidrita (compacta y rizada). *GERSDOIRFITA•-,ViAsS.

*GELB:ISTI\IUSERZ (al).-N. e. d.-Cf. : cervantita . GEttSTI.EYITA.-(Na,

*GELBBLEIERZ (al.).-Sin.: ii,ulfeiiita.-Pb[Mo04].
*GEYERITA.-N. e. d. - Loellingita (procedente de Geye

GELBERZ (al.).-N. e. d.-Sin.: imiellerina, kreatnerita.
(contiene algo de .S).

t iELCALCITy. - Sin.: calcita gelif orine, Probablemente es *GE)-SI(RITA.-Depósitos (le ó palo, originados por los ge

CaCO3 en estado coloidal. seres.

diadoclüta. Su composición probable: GIIASS<>ULTTA.-Cf.: veriniculita magnesífera. Probableme

Fe4[(OH)4 (P04, SO4)3].13H20 (amorfo). te será idéntica estevensita,

GELDOIIMIT..--Sin.: dolomita geliforme. Parece ser dolo- GIAXXEJI'r.-+.-.�ilirnto tric:imco que contiene Ca, Na, Zr,

mita en estado coloidal. Fe. Quizá es parecido a guarinita.

GET.ATAGNESITA.-Sin.: niagnesita geliforme. Parece ser inag_ *(JIIBSI 'f:1,--N. e. d.-Mezcla (le hidragilita, riclirnondita

nesita en estado coloidal, hibsiclüta.
'*CtESI(('KLrA.-Pseudomorfosis de inuscovita según iicfelir

GELOSITA,-Constituyente microscópico de bituininita .
**(;i,;,w'r(>i.rrA.-Pseudomorfosis de una mezcla (en partir

GEL1'IR[TA. Sin.: melnilrozcitapirita.
GET.TEN 1t1TA.-Cf.: tenorita (•geliforme).

lar nni.ccnrita) según cordicrita.
Glt,tnrrr.A.-Vlireral arcilloso del grupo (le ülontnnorilloiir

*GENEVITA.-N. e. d.-Cf.: ;,csar iana.
(rEV"I'nE1,VTV:1.-7,n,[5 ([leSi0 ),;].

*Gn.REI(TITA. N, e. d.-Mezcla de nacrila, caolinita y ini
roi'cta (frecuentemente CO pseudomorfa según topacio).

GEN'rlTn.-Probable ailfi,{'orifa (niquelífera)• *Gn.i.iar'rrn.-Balre[Si.,n�,].
I;E'>CERATNA.-II'esina parecida al ánihar.

G T1,r. TA.-N. C. d.-('f.: lüsingerita.
GE.OCERIT.A.-Sin.: gcoceraüia.

GEoCooNITA.-din.: {�enkronüa. :,fb .AsSbS,
GlLrtsrrn. N. C. d. Cf.: jnh ( uinttn.
Gu.si>vrr.A.-N. e. d.-Cf.: u•iiafaiha.

(rEOnoONITA.-Sin.: ccocronita.-,PbS.AsSbS,. GTanrrA.--Sin.: gyiunita,
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**GINILSITA (?).-Sustancia compacta de composición apro- *GLAUCOLITA (2).-Cf.: escapolita (azul a verde) (lago
ximada: (Ca, Mg)3(Fe, Al),[Si0,], 2H,O. Baikal).

*GINORITA.-Ca2B14O23.8H2O. *GLAUCO NIA.-Sin. : glauconita.

GINZBURGITA.-Nombre genérico que comprende los minera
GLAUCONITA. - S.n.: glauconia. - (K, Ca, Na),

)2 [(U H)2 A l O,35 S I3,6

,(Al, Fe-'
Fe , M

5O 10].les ferríferos parecidos al caolín.. GLAUCOPARGASITA.-Aufibol azul cuya composición es int
*GIOBERTITA.-Variedad de magnesita (quizá gelmagnesita)• media entre glaucofana y pargasita.
*GIORGIOSITA.-Mineral parecido a hidromagnesita (pero de *GLAUCOP1RITA.-N. e. d.-Cf.: loellingita.

estructura diferente). GLAL'COSIDERITA.-N, e. d.-Cf.: vivianita,
*Glps (a'..).-Sin. : yeso.-Ca[SO,].2H20. *GI.ENIIONITA.-Pseudomorfosis de calcita según glauberita
GIRASOL ORIENTAL.-N. e. d.-Cf.: Ojo de gato (zafiro). *GLESITA.-Resina probablemente sin ácido succínico.
*GIR-NARITA.-Variedad de hastingsita. GLINI1A.-N. e. d.-Mezcla de varios minerales arcillosos
*GIROLITA.-Sin.: gyrolita. *GI.TNXITA.-N. e. d.-Cf.: olivina (ferrífera).
*GlsMoNDINA,-Ca[Al2Si,O6].4H,O. I GI,OBOSITA (?).-Probablemente es estrengita.
*GIUFITA.-N. e. d.-Cf. : milarita. **GLOCnERITA. - N. e. d. - Probah'emente es siderogel c
*GJFLLLEBAEKITA.-N. e. d.-Cf. : wollastonita. II,SO, adsorbido.
*GLADITA.-2PbS.Cu,S.5Bi,S,. *GLOSSECOI.ITn.-Variedad de hallol,sita,
GLAGERITA (?).-Mineral parecido a hallovsita. *G,OTALITA (?).-Mineral parecido (quizá idéntico) a cha
*GLANZSPAT (al.).-Sin.: sillimm n ita. sita.
Y.*GLASBACIIITA.-N. e. d.-Cf.: .orgita o bien kerstenita• *Gr.UCr�ITn.-N, e. d.-Cf.: lrerderita.
*GLAGERITA.-Sin.: aphthitalita, aftitalita.-K,Na[SO,,],. *GMELISI'1'A,-(Na2Ca)[A12Si4O12].6112O.
*GLASERZ (al.).-N. e. d.-Cf. : argentita. **G)EI.UMITA.-N, e. d.-Cf. : vesuviana de Goekum.
G,AShnPF (n11.51:NEa) (al.).-Sin. : cabeza calva parda.-Va- GoERGLVIlrn.-Sin.: micheeu�ita.-K,Ca,[SO4]61�H2O.

riedad del hierro acicular limnonita.-De origen geliforme Gor:scIIvvITZITA.-Sin.: illita.
y radial-compacto. **GOET!I1TA.-Sin.: hierro acicular.-Modificación polimo

*GLASKopF (ROTER) (al.).-Sin. : cabeza calva roja. (róml:ica) (Pbnm).-[3.-Fe00H].
*GI ASKOPF (sdHwARZER) (al.).-Sin.: cabeza tolva negra.- GOETZESITA.-Mineral de composición aproximada.
Nombre genérico que comprende a los minerales compac (Ca, Na, AI);(Si, Ti),0 ;Fe
tos y duros de manganeso. *GOK,IITA.-Cf.: clinohiperstena (con un ángulo pequeño

ejes ópticos) (Japón).GLASOPAL (al.).-Sin.: ópalo vidrioso.-N. e. d.-Cf.: hia-
lita. *GOI.D IELDITA.-Cf.: tetraedrita (telurífera).

GLAST-RITA.-Silicato de Fe, Al y Mg hidratado, GOLDICIITTA.-KF+++[SO ],.4H2O,

**(iLy i(APATIT.A.-N, e. d.-Mezcla de nzonetita y apatita. *GOr.DSCITvlIDTINA.-Nombre mal puesto, es estefanita.
*GLAUBERITA.-CaNa,[SO 1 12. *GOr.DSCnAIIUrITn (?).-Probablemente es variedad de sil
*GLAUBERSAI,z (al.). - Sin. : sal de ;lamber, mirabilita. - mita.

Na,[S0,],10H20. Gor,DTUrAS.-Sin.: topacio (de oro).-Nombre comercial

*GT,AU'000ROITA.-CaMn[SiO11 la citrina que se obtiene calentando amatista.

-YGLAUCODOTA.-(Co, Fe)AsS. **C )NGYLTTA.-N. e. d.-Mezcla (principalmente nm,scovit

Gi,AUCOFANA.-Na,Mg Es parecido a pinita.
[(OIT), 1 Al„-,,;SI,,,,,;0 [, **Gi ..,NvRDITA.-(Ca, Na)5[(Al, Si),001 ,,].6112 O

GLAUCOFANA LITÍFER.A.-N. e. d.-Cf.: holrnquistita. (Mn, 11,x, l e+++) [(OTTI,(Si,Fe++f1Si.O
*Gr.AÜC'OKERINITA.-(Zf, Cu),�,Al.�[(OTI)., I SO,].2H,0. (,)NYERIT\.

(Mn, Mg, Fr+++) (0, OHI,;
*GLAUCnLITA (1).-N. e. d.-Cf.: sodalita.
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**GOUNGARRITA.-Mezcla de cosa.'itn y galerita. *GRANDIT,S.-1"ariedad de granate. Probablemente tiene po

**GORCEIXITA.-BaAl3I11(011), 1 (1'0,).], ción intermedia entre grosularia y andradita.

*GORDAITA.N. e. d.-Cf.: (errinatrita. *GRANULINA.-N. e. d.-Cf. : dpalo (pu'.verulento. que se

**GoRD)NITA.-MgAl2[OH 1 P0 1 ]_.SI-120. cuentra en la lava del Vesuvio).

*GORLANDIT:1.-N. e. d.-Cf.: mimetesita. *GRASTITA.-N. e. d.-Cf.: proclorita.

*Gos}IEyITA.A. e. d.-Cf.: berilo. *GRATONJTA.-9PbS.2As,S,.

11 GI>SLrRIT.-1.-Slll.: z'itriolo de dile.-7n[ S0,]. 7 I{.O. GRAUBRAUNSTEIN (a'.).-N. e. (l.--Cf.: pirolusita (crlptocr

GOSLARITA \IA(;NESÍFERA.-Sin.: inagnesragoslarita. - \tarle- tala la).

dad de goslarita, e. d.-Cf.: tectica.

*GossELETITA.-Mineral muy parecido, quizá idéntico, a vi- **GREDA,-Mezcla (l e arcilla. arena y algo (le carbonato

ridina. cal.-Es ROCA.

*Gurrll.-uznrrA.-N. e. d.-Cf.: dilfreriotsita. **GREENALITA.-(PC''+. he+ )�„[(OHia S1,O o]

GiIL"REiT:L - Mineral aún uo definido Sc,lo se sabe que es *GREENLANDITA.-N. e. d.-Cf.: niobita.
'*GREESOCRIT.-I.- iodificación polimorfa exagonal.-

uniáxico'
*Go T ERNEURITA.-Cf.: turmalina (magnesífera parda).

*GREENrnVrr.a.-\-ariedad manganisífera roja de titailita.
* _>`GOrACJTASin. : liamt?ni ta,-'rAl,fl[(O11),' (t0,11.

*(iREGORJTA (1).-N. e. d.-Cf. ilmcnita.
*G11.4EIIFITA.-C181-1„O, 0 bien CI, HI,Os.

GI2F.GORIT:1 ('),-Mineral prohab'.emente idéntico a estenti
GRAita ITA,-Variedad algo manganisífera de la brnnsvi

*(;Itla�r,RIrA,-Cf.: dolomita (mang-anisífera) (Tirol).
,gita

.

GRAE\ZEREr,A.-N. e. d.-Cf.: sanidina. GRE\.vri"f:1. N. e. d.-Se aplicó a estaurolita y a Ieucita.

*GRAFITO (1). - Modificación polimórfica diexagonal-dipira- GRENGE,TTA (2). - Producto radiofibroso procedente (le

midall.-[x-C].
descomposición (le una piro.reua. Fs nniv parecido,

GRAFITO (2).-Modificación polimórfica ditrigona'-escalenoé id�intico, a delessita.
**Gi2JFI -- ITIITTA.-Sin.: ferrisaponita, leniherr-ita. - Varied

drico).-[x=C].
GRAPCfOJDE.-N. e. d.-Cf.: grafito (compacto de grano fi- ferrífera (le srrporaita.

*CrRirrrA. (1In, Na, Ca).(A'., hln)J1)0,(0H, P)],,.
nísimo). GRJpharTA.-N. e. d.-Concrescilniento de ancita y granen

GRAFTOSJTA.-(Pe++; Níll, Ca),[P0, 12 . **( R1pIiAl.nvnl'ra.-Mezcla de rtrar�n e hidróxidos de hier
*Gli;lli:1'<IIT':1 (?).-Parece ser un am.neral de asfalto».

en pseudomorfosis según n•oh�dolita.
**GRA1ENJTA (?).-Piobab'emente es natronita. ** ,

(n;0CiTAUDTTv.-Sin.: eshcridan
**GRnnAI:ITIT STR:111LS'I'EJN : trcu1o11ta.

*GRODnrcrtTA.-N. e. d.-Cf.: ,{melinitn.
Ca,(Mz, Ee);[011 I Si0,O,

*GRAMMITn. A'. e. d.-Cf.: z(iolla.rtonita.
rGRnrrrrn, Pseudomorfos s (l e cordierita descompuesta.
*(�l?nROn.rrn.-N. e. d.-Cf.: ícad.

**Gn vv'yTE.-Nombre genérico que comprende algunos peso
*(ipOS,SJILARJA.-Ca.�AI_[S�°ri r.

ilicatos: **Grnrul�A.-.Silicato de gil, Ca y IIu. Probablcnlente es m

1
a lrnnndina calderita parecido a Irarst�itn.

cronlogranates
piropo urndradita. *(1RUrrnTA.-Var edar) de titanita y tiene posición iutermer

a'.uminiogranates entre titanita y beilhaldta.

1

�pes.cnrtirla han uta
fcrrigranates GroUTIrn.-Modificación polilmmorfa (rómbica).-

grosnlaria ir�f�arorcita rx tlnnnl-
* Gtlovrsrra, -(Mu. 11I��. All f(O1Tl ! (Si, �lll 0.,,�.Rn N A T rrA.-N. U. (L-Cf.: cstmr.rolita (roja).

"*Gps ninn:urrA. Na {IIC. Mg),(.�'n)„, **G1.VFwnTT .-N. e. d.- ez la de po'idinlila con bisrn

x(011) f 1 0, 1 (S`,O�l.1 tinita
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GRUENERITA .-Sin.: grunerita . *(;uRno1 L.N.v,-Sin.: gurhofita,-i\. e. d.-Cf .: dolom

**GRUENLINGITA.-Probablemente es mineral idéntico a jo- geliforme criptocristalina).

seita aun cuando su composición parece corresponder a GUa<�r.rrA.-�. e. c1.-Cf.: gyrolita.
GuYyQIJ1 ITry. : guavvaquilita.

GRL"BiS,DITA.T-Sin. : illita. *(_,� yiyI•ra.A. e, d.-Cf.: serpentina.

**GRUNERJTA.-Sin.: cllnrrnin gtonita.-(Fe, Mg), GTMINITA NIQUELíFEI<.v.-Sin.: nigllelg}'emita.-Mineral qu
[011 1 Si,0„]z. idéntico a antigoriha niquelífera.

*GUADALCAZARITA.-Cristal de mezcla de la serie de la blenda. *( ROLJTA.-Ca,[(OH I, Si,O,,,1.2H_0.

(H„ Zn) (S, Se).
*GU.anARRAh1ITA.-N. e. d.-Cf.: ilmcuita (radioactiva debi-

da a mezcla de nionacita). H
- GuANATB.vquiTA.- Pseudomorfosis ele calcedonia según fluo-

rita. *HACh�IA.�rrA.-1ariedad (le solalita (con algo S).
*GUAN:UcATIT,v.-Bi,,(Se, S)3. -* - �ll"rA,-N. e. d.-Cf.: nricrulita.
*GUANAPTTA.-N. e. d_`,e aplicó a sulfatos y a oaam.mita *IIArNi:r)Oa�rrA.-N. e. d.-Cf.: labradorita.

en el «guanon. *HA�ArALtTa.-( f.: irrón (contiene tierras raras).
(;U.�NiTI.-\. e. d.-Cf.: estro-zeta. **HAGEII:INSITI. A. c. d. Mezcla formada por raLetotriti
Gt uO.-Sedimento formado por aglomeracibu de eECre por tu omsenoh tu.
mentol de ares marinas. Es ROCA.

e
IACENnoxrrrA. (\ 1, Cal lh<. 11nL,�PO ]

GUvy0yTI11 ('). -1'1ob;lhlemente s sulfato de KNH4 hi I1(Fy VCERTTA.-Ca IT Aso, . H u)
di-atado (se encuentra en lme�os de aula n)'

*}IAIVTT:L-;ii:icato de Ya, Ca, Ti, Zr, triclínico r (le hr
( \NIIN.IT.u I ?).-Pi ohablemente es mezcla de sulfato de

tus acicular,
K oxalato de ,1'F1 '

sal dl• P'Cdra, sal común , sal gema.
**(;r.v<tNiTa.-Ca,Na7.r�1� HAI.1TC AmTA.-Sin.:

e. d.Cf. : enar,,itn. tanita.-Mezcla de cainita y balita.
*GUItiAC��rr.�.-A,
*GU:wArx n.rr:�.-Resina Parecida al ámbar. *HAT.oCALCJTA.-N. e. d.-Cf.: atacamita.

f I ALOTRIcIIITA.-Sin.: 11alotrrg 1( ita.-Fe++A1.[ S0,],.22H.C
*GL'DüPSDl'fA,-FcShS.

*GUr:�.IRTTA. N. C. d.-Cf.: �lolfs(Icr;ifla.
*H:v.o.n<TnuITA,-Sin.: halotricóita.
*HAId.Ele1TA. -Cf.: paragonita (litífera).

GL"EJIISELITA,-(K, 1I,O)(.A1,, M go.sl((OH, H0,), 1 AISi,O 1 J,
;i inn.TA. Cu.Fe+++1 (Oil), (SO,)7].14T120. **HALLTTA (1).-N. e. (1.-Se aplicó principalmente a alu

Taita (en parte a delessita).
GUrn:RM:wrrA.--A. e, d.-(f.: inrdaraito (impera).

GUMBRINA. - Cf.: arcillas (compuestas en gran parte por HAL.i.rrA (2).-Cf.: vernticidita (protorermiculita).

niontulorillonitrl Cl ranscaucasial. Al,1(01 )x 1 S¡,( „

*'(;ry1MI'r-l.-Mezcla de minerales de uranio, de aspecto de. **TTAT.T,ms�TA,
(TT,Oi, 1

doma. Representa la primera fase de la transformación

(oxidada e hidratada) de nraninita. *HAMARTITA.-N. e. d.-Cf.: bashlaesita.

*(,uUUCtoNrr-1.-N. C. d.-Rlenda N- aolart,-ita en mezcla , fa- **HAMRERGITA .-Be,[O11 1 B0,1.

leada 9 1(.lida por rejalgar. [JAMET.TTA (?). Sir.icato de Al Fe, Ah, hidratado.
U1(Ollj„

*(,rNNu<I11 ('l. Parece ser mineral idéntico a hentlandita . *111 STLINi'rA Sin.: i, o anta. Sr 113

UVNI1J:RATTA. -- Sin.: fwrisrhinlita, r tvlotila (en parte al

menos ). *[ Inslrui :N1TA.-N, e. d.-(f.: anhgurita-.

(;t'NNPsONriA.- N. e d. Mezcla de fluorita con un silicato. **1[ AME'SIn RITA. - Pseudomorfosis (le selrentina según

[;Tian�>rrrn Sin .: gurllnfianla. viva.
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**HANCOCKITA.-Sin. lt(zrtcoquita.-(Ca, Pb, Sr, Mn), IIAnVI,EYITA.-Modificación polimorfa (cúbica).-[x-CdS].
(A', Fe, Mn),[0 1 OH Si0, 1 Si2011. *HAYDESIT9.-V'ar'edad baritífera de cliabasita.

`HANxsITA.-KNa22[CI (C03)2 ((50,)2 j. HAYFSivA.-N. e. d.-Cf.: u e.rita,
I - NNAYITA.-(NH,)2Mg,H,[POI],.SH2O. HAVTor,IT:v.-Psetidoniorfosis de calcedonia según datolita.
HASLEITA.-Mg,Cr2+++[Sio,]3. HEADDEYITA.-N. e. d.-Cf. arrojadite.
HANUSITA.-Sustancia en pseudomorfosis según apofilita. Es **HAEzr.EtvooDIT,t.-Ni,S2.

muy parecida. o id-entica a estevensita. **HEBFTIN.-1.-N. e. d.-Cf.: -a'illenrita.
N1g,H2Si,0,.H20. z1TEt,RnNrrA.-N. e. d.- Cf.: nnrbli;onita

*HAPLOTYPITA.-N. e. d.-Cf.: ilmenita. HECAT(1LITA.-N. e. (1.-Cf.: piedra de luna.
HARROLITA.-Cf.: asfalto (duro y brillante) (Turquía). *ITECI )IiTT:A piroscna (descompuesta).
**H.ARBORTITA.-Mezcla de millisita y crandallita.

I
(Mg, l,i),[(()H, F), ¡

*H.ARDYSTONITA.-Ca2Zn[Si,O,]. HECTnRITA (2).-(
Na „iH..OI

HARINA FÓSIL (1).-N. e. d.-Cf.: reta.
*HARINA FÓSIL (2).-N. e. d.-Cf.: t r ipoli. * HEnisNiirRC,ITA.-CaFe[Si206].
HaRINGTONITA.-Su'furo de Hg aún no suficientemente estu- HF.DLEI'[TA. Pi "[e (con bastante Ri en disoluci`n s'lida)

diado. **IIEUI-FAN:A (IIr:DIFAN:A). - Cf. : mimetesita (que contiene

IIARKERITA.-Ca(Mg, Al)[(Si, BH)0,].CaCO,. calcio y bario).

*HARSrOFANA.-N. e. d.-Cf.: corindón. HEIn�IiNIT:A. Ca,,Ya[(11 (SO,1 P;OJOH)2].

HARJí11TOJiA.-Ba[A12Si„0,�]. 614,0. *TTEIS'TzrTA.- N. e. d.-Cf.: kalihorita.

**HARrtIN(TiNiTA.-N. e. d.-Cf.: faroelita (thoinsonita). HEIKnrrr:A.-.4mfihol com,tt'sto por 1) %, )mol) de riebec-

**IIAR RISITA.-1'seudotnorfosis de calcosina segúngalenita. kita y 30 % (mol) de glaucofann.

**IIARs.rI GITA.-(Ca, Mu, Mg),Al2[(OH) 4 I (Si2O 7 ) 3 ] (?). **T TEr,DRURGITA. - N. e. d. - Nombre mal puesto a un

*HARTiNA.-Sin.: .n,loretina. circón.

*HnI1.ITA-C12H2� (?). *iiELlonmLn.-Variedad del óerrln (color verdoso-amarillo a
amarillo).*11ART.MANTIT.A.-NI, e. d.-Cf.: breith(7xptita,

**HEi,I�rFn.ITA.-I1lodificaciún polimorfa (rómbica).-HARTSALZ (al.).-SÜL : sylairaita.-Mezcla de silvina y halita.
**H.ARTTITA.-Variedad de esvaubergito.-(Sr, Ca)Al 3

Pb„AsO<,, CIA,.

[(0H),; (SO,, PO,,)2J. **IIFr.InIITA.-Sin.: piedra de sol.
HASISGTONI'f:1.-Mineral parecido, o quizá idéntico a gua- *TTr:1.IO1.liol'-1.-SUhvarledad de calcedonia (debido a lnclu-

calcaaarita. siones, aparece más o conos opaca y de color verde con

**H:ASTINI:�Ff:1. 1Tineral cuya conmosici(5n corresponde a las manchas rojas).

hornablendas hasálticas, pero difiere en que Mg >Fe++ *IiEr.M1vT,A.-N. C. d-Cf.: ri�iorln!üa.

H:1tiTI"I':A.-CoSe2. *lTivrI'.Av.. A. r. d r'f b / ta (meteorizada)

*HATc!lIcrrINA,Mezclas de hidrocarburos. *lirr.vtv\.-(Mn, Fe, 7,n` [S2 J (Pe�r�.).,].

*HATC'IrETTIiL[TA.-N. C. (1.-Cf. pirocloro (uranífero). Er, Mu),, Fe)[H2�

*T1ATCIIITA (?).-Prohablenieute es sltljoarsenito de plomo, 1ir:nrAFnsitlTA, 1'ln;l(()i 1 AsO.].H2O.

**IIAUCITECoIINIT,A.-(Ni, Co),(Bi, Sb)2S, (?). * It:Ar:rriTA. A, e. (l. Cf.: licniatites roja.

*li .FRrrn. MnS2. IIrtALATrres (rneua).--Sin.: linionita.

**TTAItoIITONITA.-N. e. (1 .-CL: lepidonrela,na. *11eAtArrres (ROTA).-he O

**Hnr.eAlyNvITA. MnMn2O . II':ar:Arr ESi r)jA rr:RR )S.v.-Sin.: eec/el (al.), aTinegre, ocre

*ilAUntrrtu.r,rr,A.-Cf.: baóirrrita (calcífera).
**1 [AuvnA.-(Na, (a)„ 1 (SO,) 1 )�], I it:.usrnrsrntirr.A. �(�1n, I � ;O.Sh,O, ('}.
IIAwAUTA.-N. e. d.-Cf.: crisotile. *i1EM.ATnF.ANrr.A.-1PhO.l'h(('1. (il1 ._he�O,,.
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*HEMATOGE LITA. -Cf.: Fe203 (coloidal , en la bauxita). HETEUU.ur.� Ir\.-\, e. d.-Cf.: �cst+z�iana (color verde acei-
HEMATOKONITA (TIEMMATOCONITA).-N. e. d.-Cf.: calcita ( de- tuna).

color rojo sangre). **HErFRO11URFITA1-11PhS.fiSb2S3 (?).
**HEIIATOLITA.-(Mn, Mg, Fe);[(OH)7 AsO4]. **HErERUsITA.-(1'e+T� 1Iu�*+);P0 �.
*HEb1ICALCITA,-N. e. d.-(- f.: emplectita. HETEROTIPO.-N. e. d,-Cf.: anmfibol.
**HEyI1J10RFITA.-7n,[(OH), Si2O7].H2O. **HEUB.,CHITA. - Probablemente es variedad de traosuaalita
*HENGLEIyITA.-N. e. d.-( f.: bravoita o al menos es un mineral relacionado con ella.
HESKELITA.--N. e. d.-Cf.: argc)itita• **HE(.r yvDI"I:1. Ca[.A1,Si;0„ �.GH,O.
*HENRYITA.-N, e. d.-:Mezcla de altaita y Pirita. *H EVVETrJTA.-C al 1,1 V,(),7
**HENn- OODITA.-Su composición corresponde probablemen- HEXABOLTTA (EXABOLTTA). -Sin.: ltonazbletzda basáltica. lam-

te a: CuAl4H10[PO4]8.6H2O. proholita. (Na, Kl,_ Ca Mg..Fe. Ti8.2(Fe+++. Ai),.,
*HEPATITA.-N. e. d.-Cf.: barita (bituminosa). [(0, OH)1 1 Al,SiI,O„]-
*HEPATOPIRITA.-Cf.: marcasita (concrecionada). *HrxmIIDRIT,1 (Ex.unuiirTa�.-1[ [SO, 1.6H,0.
HEPTAFILITA. - Nombre genérico que comprende micas de *HIALIT.1.-Variedad de ópalo trasparente.

tipo de fórmula de composición similares a las de la Pa- **111AL vT,()F\N1.-Cf.: alotana (en mezcla con hialita ) .
ragonita, moscovita.-Cf.: octofilita. **HT:vt.or.ts�. - Sin.: hvalofmna.-(K, Ba)[Ai(Al, Si)Si008].

HERCINITA.-Sin.: hercynita. **l¡IAT,ostnERITA.-Sin.: hvalosiderita. - Cf.: olivina con
*HERCYNITA.-Sin.: espinela de hierro, ferro-espinela , her- 30-50 11101 % de Fe,Si04.

cinita.-FeA120,' ��*i [rAZ nn-:�UITA.-Sin.: htvalotehita.-(Pb. Ca. Ba),B
**11Ea11ExrrA.-C.tBe[(F, OH) 1 P0,]. [Si-;O,;(1", 011)[.
*IIERMANNITA.-N, e. d.-Cf.: rodouita' **HI sENrr.a,-Minera! muy parecido a hopeita aun cuan-
HER!ttaNNOLITA.-Nombre mal puesto a niobita. do su composición probable es :Z11,¡011 (P0 I, �,.fI I,O.

**HER)IESITA.-Cf.: tetraedrita (contiene mercurio). *HIBRERTITA (?),-Probablemente es mezcla de carbonatos
*1IERRENGRUNDITA.-N, e. d.-Cf.: devillirta, (le Ca y (le M.
**HERRERITv.-N, e. d.-Cf.: esnzithonzita (cuprifera).
**HERSCIIET.IT.4. - Cf. '. chabasita (en que (Na-K) su1;eran

IIInoNITA,-Mineral isotipo con nzagnetopluzzzbita.

al (C'a)), (Ca, Y, ...)(Al, Ti, Si,I�1,,018.

*Hal (CaSnS.
**IIIoSCIIITA.-Sin.: pla, olita, hidrogrosularia.-Is una va-

*IIESSEN13 ERCITAERGITA..--N.
e, d.-Cf. : bertrandita,

riedad ele ,rosularia. Ca3Al,,[(Si. H.,)0,], en que cerca de

(r�mbi_al.-Ag,Te,
1/21 de los tetraedros de Sin, estro sustituidos por OH..

**1IFSSITA (1).-Modificación polimorfa
**HESSrTA (2).-Modificación polimorfa (cúbica). - Ag,Te 111unT � i.r.v If.: espd n 50 ;1s0 ].

(estable por encima de L�a° C). *TimnENrrn.-Cf.: e.rpodunzeua (con propiedades de piedra
*.2 preciosa, (le color verde, debido al Cr contenido).iiESSnNITA (ESSONITA).-Variedad ferrifera de ~rosularia,
*l-Sin, : hefaerolita, **I I InR:�TTrIT.rra. Sin.: hl�drargillihr, gibhsiln (al menos er.

**11ETAEROI,ITA.-Zn1Mn20,. parte). �Iodificacirín polimorfa (monoclínica).-Y-A1(011),

*IiETFPOSII•A.-N. e. d.-r"f.: heterosita, *lIÍDR:IRGiR[0. N. e. d.-Cf.: mercurio.

*l IETETIOBROCUANTITn.-N. e. d antlerita. *1 irnRnRr,Ir,ITa.-N. e. d.-Cf.: nznnIrov'dita.

*IIr:TI,;r,OCt.ASA.-N, e, d-Cf.: braunita, HmROnr,nNrr .-Sin.: Itvdroailanita.-117ineral probablemen.

*HF:TER Cl.IN.A.-N. e. d.-E f.: rodolnta. te idéntico a ortitu.

*IIETrRr,rn.TTn -Cf,: biot;ta (uni'zxica ópticamente consi- IIToio McIIDo.. Sin.: 11,.l1(11oamfihol.-Mezcla (le (mnfibol A

derada). clorita.

**Ifcrrul�GEN1TA.-Probab'.emcnte es una variedad de trans- **HtnilO;vArrTn.-Sin.: hrrlrnnpatita. -Mineral probable
vattlita. mente id-,'tico ;I fosfnritn.
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HIDRURASALUKrxITv. -Sin.: hldrobasahurainito. HIDRnrIETAE:anLITa. - Sin.: hidrohetaerolita. - Variedad

Al,1 (OH)10 1 SO,[.36H2O. Jtetaerolita.-In(\'In. 1 ,),0,.

**HIDROBI ,TITA. -Sin.: hvdrobiotita.- *HIDnO91AGSESITA. -Sin.: hvdrormagnesita.-

(K, H.,JÍ(Mg. Fe+++, 11n), L(011, 11,0), AISi,O �]. Mg,-,[OH 1 (C01)212.4H

**HrnRnBts�rLTrT...-Sin.: ln'drobismutita. - Mineral quizá **I1rnROArEr,ANOTALITA .-Sin.: hvdromel(znothallita. Su co

idéntico a bisnndila. posición aproximada es Cu(CI, 011),.2H20.

**lIIDROBORACITA.-Sin.: hvdroboracita.- HIDRó.NIICAS.-Sin.: hidra;limnror, hvdroglrmmer.-Prodi

Ca111 .0 .(;H O. to de un proceso de meteorización y alteración por

*HIDROB'1RncALCJTa.-N. e. d. - Sin.: hvdroborocalcita .- cual las micas pierdan una parte de los iones alcalin

Cf. : t+lexita. que son sustituidos por el ion II.

HIDROBRAUNITA.-Sin.: hvvdrobraenita.-Variedad de psilo- **TlrnunArt�sa VJTA.-Sin.: hidrarrtusco<dta, brauaisita, les

melaua respectivamente de zuad. rrierita (?).-(K, 11,0)Al,[(1T,0, 01,) 1 AlSi3O10].

*HrnROCALCITA (1).-Sin.: hvdroca1cita (1).-Probablemente HIDROPARAGDSITA. - Sin.: hvdroparagonita, hramrrmllita

es CaCO4.2H2O. (Na, II,O)A1,[(H,O, OH), 1 AlSi3OL0].

HIDROCAr.CITA (2).-Sin.: b'drocalcita (2). ('f.: hidroco- **IIDrtoTAT,nt:rT:r.-Sin.: hvdrotalkita, hidrotalcita.

Hita. **HInR }T:11,CIr1. Sin.: hvdrotalkita, hidrotalquita.-

**HrnrncvI.UMITA.--Sin.: hvdrocalumita. 1Ig�A1 [(OH) 1 CO. ).4H?

2�a(OIT),:Al(OH),.3H.,O. *HmelrrnR[T.t. Siu.: ht'rtrothorita. Producto terroso

HmuoCAOr,íx.-Sin.: Indrokuolin, Irallovsita, descomposición de tina torita, alterada radioactivamen
4H_O. Opticamente 15'tropo.HIDROCASITERITa.-Sin.: In'drorn.citerita, snrtxita, z�arlalrrof- Composición: TliSiO.4

fila, casiterita hidratada. *ITrnrrnrann.rTr. Sin.: hvdrotrnilita. Parece ser FeS.nH

*HrnROCrar-siTa.-Sin.: hvdrocerltsihr.-Pb [OH 1 ('01],. (amorfo).
*ITTnRncr.rx[TA.-Sin.: calcocianim, hvdrncvanita.-Cu(SO4]. ITnrRnrusGS II'.v. -Sin.: hvdrotungstita, mevmacita (?)
**IrDROCrscrT.N.-Sin.: h}drn inl�ita.-�n,[(OH), 1 C01]2. bVO (OHI,.H0.
*HmencciITa (').-Parece que es CaCO,.5H,O.
*HmpnCJ'PRJT\.-Sin.: hvdrnntprita.-Cu.,O � aq formado a HrnRnx.u.rrr:RnrRrrA. - Sin.: hidro.ril-herderita. - Variec

partir de un ;el. de herderita en la que predomina OH.

**Hrn1tOPAVA.-Sin.: hrdr faca. Variedad de ópalo (por HIDRÓXIDO DE BTS)IUTO (art.).-Pi,O,.3TT,O.

pérdida de atta tiene aspecto lechoso turbio). **TT[ERATtTA.-T',,[SiF,,].

*I-IrnRoFh:RRrTA.-N. e, d.-.('f.: limno-nita. HIERRO (1). i1emento químico número 2f de orden del

TTIDRrIFn.ITA.-Sin.: hvliraplrilita.-CaCI,, terna Periódico de elementos -Fe.

**111DROFLocnpITA. - Sin.: hvdro fio,,npita. --- (K, H20)Mg, HIE' Ro (2).-Fe. - Es polimorfo. Cristali'a en el siste

[(O11. 110), ! AlSi,0,,,]. cúbico, -x-Fe, intuscyntrado : y-Fe, (le caras centrad-,

HTDROGADOTT-TTr.--Sin.: hetíro��adolinitn, Vari;dad ile ;a- 1-Fe, intuscentrado.

dnlinita. 11iERin (31. l c uatiro: (L7 Ice], �y Fe[).

Hrnar>r,Exn,-Elemento químico número 1 de orden (le la **HrFaE AIrc r.AR.-Sin.: gocthita. 1Tasta hace poco

tabla periódica de elemento. denominaba Iepidnnnifrt. Modificación polimorfa (rl

HinRboFxm-uRAVOSPTNTTA. - Sin. ittvdro,Len-ICranospinita. bical [P1)111111.- -FeOOH.

TI,1Un., 1 As0,],.STT.,O. *TIna1Ro nE PIST.txns. : .Sumpferz (al.l.-(7f. : lir

HIDROGLI)r➢IER (al.). Sin.: lnvirn�lin�rrrer, hidrnrrrira. Hita (originada en pantanos).

**ITrnanii-u.rrA.-Sin.: h dro1ialitn.-Na1'1 2I-LO. Hutr,anxíotrr:r..-Sin.: ferroni�tlcl, arrnrrtita. (Ni. Fe).

Hn,RO-rrASISAt�wxrTn.-Sin.: hvlrn hansmn in.itn. Variedad I-TIERRO Rur;i.-Sin. Ru+bincisen (al.).-N, e. d.- Cf. 1.

de hausmannila.-(Mn++ ITn+++l (r). ��lil docrocita.
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*HIGGINSITA.-Sin.: conicalc ita.-CaCu[OH 1 ASO,], **HInMITA.-N, e. d.-Se aplicó a holmesita y a calcita si-
**HIGROFILITA.-Sin.: lltivgroplciliita.-Pseudomorfosis de se- liciosa.

ricita según ortosa . HOLMouISTITA.-I.i3M;,h'e1-,++Fe +++ql-[(r )H), Si180„].

**HILGARDITA.-Ca,[Cl4(B,O,1),].41-I20. HOLLANDITA.-Ba,,. Mn8016.
*HILL.AEvGSITA•-N, e. d.-Cf.: dannemorita, *HOAIICIILINA.-N. e. d.-Cf.: calcopirita.
*HILLEBR.A-,DITA.-Ca,[Si.) ].H,O. *HooILITA.-Ca2FeB9[0 I SiO1]2.
*HINsnALITA.-PbAI,[(OH)8 1 S04P04]. *HONIGSTEIN.-Sin.: nzeflita.-Al,[C,nO„].18H,.
*HINTZEITA.-Sin.: heintrita.-N. e. d.-Cf.: kaliborita, *H01'F.ITA.-7n,[PO ],.4H20.
*HIPERSPENA.-(Fe, Mg)2[Si208]. **HoRB.ACHITA.-N. e, d.-Cf. : penllandita (en parte meteo-
*HIRCIN.k.-Resi)za (prohab'emente parecida al ámbar), rizada).
**HIRZITS.-Sin.: hircina. **HO1 ABLENDA (corriente).-(Na, K)0 ;..,Ca,-,Mg,-,Fe*+.,,
**HISINGF.RITA.-h'errosilicato con la proporción Fe+++: Si (Al, Fe+++) [(OH) j Al°,Si „ 0,]

casi igual a L:1. **HO1 vBI.FSD:A BASÁLTICA.-Sin.: cxabolita, lanlprob0lita.
**HISLoI,IT:v.-\. e. d.-Cf.: calcita (coloreada por glauco- (Na, K),.,Ca,Mg,.BFe.,Ti,.,(Fe +, Al),.

Hita). [(0, OH), AI4Si„0„].
**IIISTRINrrA.-1Tezcla (le sulfuros. **ITor.N:ABr,ENI), LABRAnoRIFERA.-N. e. d.-Cf.: ldpcrstena.
**HITCrICoCKIT.A.-N. e. d.-CL: plnmbogunmlita. **lJOIIN�x:ECRSII.BER (al.).-Sin.: kafomcl (al.), calomelano.
**HJET.MITA.-Sustancia mineral tan sólo conocida en esta- Modificación polimorfa tetragonal de temperatura baja

do de descomposición. Parece ser que fundamentalmente estab'e basta 126,3 °C a la presión ordinaria.
es una sal ácida de Ca, Fe, Mu del ácido tant'Ilico. IIORNSTEIN.-Sin.: cornulita. Opalo transformado en calce-

*HJoRruArrr.rr.A.-Sin.: guarinita. dnnia (en íntima mezcla con óp (z lo), aún cuando la canti-
TIOCIISCIIILDITA.-Composición probable: PbSn0.(5-6)H2O dad de ópalo incluido pueda ser nula en casos determi-

(Bolivia). Quizá relacionado con bindheimita. vados.
**IoprElssoNITA.-Aiineral probablemente isoti;;o con por- 11ORSF0 RDITA.-Cu1,Sb.

ber<,itn. Mn7.n,[(OH), SiO1]. *rIIORTmrT.A. Pseudonxlrfosis de esteatita según p,roxeno.
If(>EFERITA•-N. e. d.-Cf.: nontronita. **HoirrO�OLrrA.-(Iec Mg)„[Si0,].
H01?i:-AAI"rA.-Sin.: heganita.-N. e. d.-Cf.: natrolita. _lIOa aalrr:A. Psendomorfosis de h idrotalquita según espi-
**11 ()Er;BOMIITA.-Probab'emente es un mineral del gru,o de nela.

la ilmenitrr. Composición probable : (Al,. Fe,(Mg. Ti))0,, **Hnerr.-� (?).-Probablemente es Ca[HCO„ 1 � yue se encuen-
Hur:cn-ErrrrA. N, e. d.-Cf. : alvita. tra adsorbido en alofana.
*IIaEPFNERIT.v.-N. e. d.-Cf.: granunntita. *1TOU OENITA,--N. C. d.-Cf.: rhinstolita,
HnERSBERr,IT,A,-N, e. d.-Nombre solo. En realidad nunca *1 IOAri,ri�,. (a,� (I;OOB I, Si0 ].

se describió el mineral al cual s le atribuye este nombre. **IISMI rTSaruaTA. Variedad magnesilera de rodonita.
*1Ii En�EsrTA. IAIg �As') �,SHO. **ITr�nsr:AJ:AtirrA. ('f.: halita (con (3-l1) % AgC!).
**l l ievni ITA.-N, e. d.-Cf.: silvina. **HUASCOI.ITA.-N. e. d. --Mezcla de PbS v otros minerales.
HOEESrA�sITA.-N. e, d.-,-f.: (Helio,'ita o arsenopirita. **11ITDSOvEr,A.-La composición corresponde a hornablenda
*IToFyi y�srrn. N, e. d.-{-f.: hartita, basáltica, pero con la proporción Mg > Fe++.

1I0 1 I nANN[TA.-Fe ++- 1- [OI1 1 S0,1 1}111,O. *TTrF1INERITn,-A1n[\\'O,].
*1IOKUTnEIT.A.-Sin.: an,{�lc.obarita.-N. e. d.-Cf.: barita **TTarELA�ITA. Ne. e. d.--Mezcla de minerales (le Wi.

plomífera. IIa�Er,Ea,rr.A. Ph7n1 F 1 \()1 (?).

**FIoLUEyEIA.-(Mn, Ca),(7n, M-, Fe),[(OT1),,O2 1 As'-)j. ITrrrrxrtREOnELIT.A. (C a, Na) (Fe, Mnl.),1 P(_),],.

*11pr,MESITA. N. e. clinfonita. TIUr:'I°n:NBIOOnrn. N. e. d.-N. e. d.--Cf.: loelfingita.
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**HuLSITA.-Probablemente es una prigeita algo estannífera HYDROCALCITA.-Sin.: hidrocalcita.

*HULLA.-Carbón mineral que cont"ene del 74 al 94 % de C, HYDau>CALu aiTA .-Sin.: hidrocalunlita.

del 3 a'. 20 % de 0 y del 1-5 % de H. I-IrDIMCAOLíN.- S:n.: hidrocaolín.

**HULLITA (1).-Cf. : beidellita ( ferrifera ). H)DI;OCASETERITA .-Sin.: hidrocasiterita.

HTLLITA (?) (2).-Sustancia probablemente heterogcnea. HYDROCERIr.%.-N. e. d.-Se aplicó a lantanita y a basim

**HuMBOLDT1LITA.-N. e. d.-Cf.: nieli;ita (del Somina). sita.

*Huua0LDTINA.-Sin.: o.ralita.-Fe[C2O,].2H,0. llroni>CERUSITA.--Sin.: hidrocerusita.
**HuvÍBOLDTITA.-N. e. d.-Se aplicó a hurnboldtina y a da- 1fVDROCERVANTITA.- Sin.: estibiconita

tolita. HYDROCLORO.-N. e. d.-Cf .: pirocloro.
* *H UJIINITA.-Hidrocarhuro (parecido a lignito). HYDROCI>XITA.-Sin.: hidroconita.
**Hu3fITA.- 111g;[(0 1-1 , F)2 1 (Si0 1 ) 11 • HYDROCUOKEI'fA. -Cf. cookeita (hidratada).
HUIIAIERITA.-K2Mg2[V, ,, O28] .1 6H ;,0. II YI)ROCURRITA. -Sin.: hidrocuprita.
**HUSTERITA.-N. e, d.-Cf. caoiín. 1IV])RUCYANITA. -Sin. lridrocianita.
*HuNTILITA.-Ag 3 As (?). *HrnxouOLIrMITa,-N, e. d.-Mezcla de hidrornagnesita Y
HUNTITA.-CaMg 3 [CO3 ] 4 , calcita.
*HURFAULITA.- (\ III . Fe+),,H2[PO 4 1 4 .4H2O . HYDROCYAyITA.-Sin.: hidrocianita.
Huul.nuTITA.-CaBe, P0, 12.[ 1-IYDROFAyA.-Sin. : hidrofana.
**HuaovrTA.-N. e. d.-Plagioclasa muy básica y saussuri 1lvnaoFEaRITn. N. e, d.- ('f.: lirnonita.

fijada . HYDROFILITA.-S:11. : hidrofilito.-CaC'.2.
*IIPtijAKITA.-N. e. d.-Cf.: circón, IIYDRUFLUOCERIT,.-N, e. d.-Producto hidratado de d(
**HUTCITTNSONITA.-(Pb, Tl)S . Ag,S . 5As2S,. composición de fluarcerita.
HUTTONIT:TASi0,1. HYDtIr>Fr>RSTEr,ITA.-Substancia parecida al asbesto.*II-Cf.: estassfurtita (ferrífera)'

HYllROFRAyKLI�'IT.4.-N. e. d.-Cf.: ca!cofanita.
*HVRl,ITAT.-N. e. d.-Cf.: halotrirhíta ( impura ).

lIvoROCADOLINITA.-Sin.: lridro,rradolinita.-Variedad de z
*ITv.v.IT.A.-Sin.: Malita.
*l1VALOFANA.-Sin.: hialofana.

dolinita

*HYALOSIDERITA.-Sin.: hialosiderita . iIYDl,OGFN-I'a:UO.SPINITA.-Sin.: hidrógeno-uIranospinita.
e*HYALOTEKITA.-Sin.: hialofequitn. IlYUUOGTOaEirrrrA.-N. e. d.-Mezcla de liidroinagnes

**iIYTuÁTA.-Sin.: torogum�mita , (como principal componente) con otros minera'.es.
1 (

*l[YonsRCILLITA.-Sin.: hidrargilita, gibhsita ( al menos en [YDROtaI1ty1Ea (al.).-Sin.: hid

muy parecidaparecida a glockerita

HYDROAI,LASITA.-Sin.: hidroalanita.-Cf.: ortita (?). ilvuro(HEFIT. N. e. d.-Cf.: linronita.

TIYDRUAMFITOL.-Sin.: hidroanrfibol. IIAnuucitusUI. RIA.-CL : hibschita.

HYDI¿I>.NPATITA,-Sin.: hidroapatita. ITYDROIlALITA.-Sin.: hidrohalito.

HYDROBA.S.AT.i'6IINTTA—Sin .: hidrohasalnrrrinita, IfvnxonrunTrrrs.-Probablemente es hematites finamel

41��(0II) 50 .3f1l,0. disperso con 11,0 absorbido o quizá mezc.ado con 1N)

HvnROBIOTITA.-Sin.: hidrobiotita. rr'Ita-.

i11'oRrTTS11(ITiT,.-S�n.: hidrn1>i.ernutito. E[vna�:uAFSM-vN<IT.A. Sin. hirlrohausmannita.

HvuuniluRnciTA. Sin.: hidrohoracita. IIvn;;>ni.rlra:uirr.A. hirlrohetacrolita.

T[y r OTir1ROCAT.CITA -N. c. d.-Sin.: hidroborocalcita. i I.vDiunn:r;urBITA. Cf.: herderita (casi sin flour).

HFOROBItAnSITA S'n.:hidrohranrrito. TIYDUU1l.MEN�ITA. N. C. d.-(f : ilrnenita (descompilesta)

¡1YOOOi;hcnntziTA (?). Probablemente es un inineral (le inc l ivnunc,erT.í��. Sin. Iridrocaolin.

flor densidad que hucholjita. IIYino i;nSuoCTA.--N, e. d.--Mezcla de ceolitas.
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HYDROKLINOHL'DMITA.-N. e. d.-Cf.: titatohidrokliatokumita, HN'DROTTIORITA.-Sin, : Izidrotorita. Producto terroso
o sea, titanoclinohumita libre de fluor. descomposición de una torita alterada radioactivamen1

HYDROLANTAYITA.-\. e. d.-Cf.: lantanita. Composición ThSiO 0. 411,0. Onticamente isótropo.
HVDROLEPIDOCROCOITA.-( lepidacrocoita con H30 ad- 11VDROTTT.vN1TA.-,\. e. d.-Producto de alteración de per

sorbido. wskita.
HYDROLITA.-N. e. d.-Se aplicó a gmelinita, a enhvdros, 11viu OTROD,ITA,-Probablemente es FeS . nH,O (amorf(

etcétera. IlAur,OUOLI.:ASTOSITA. A. e. d.-Nombre genérico que agr
Ilrr)ROLOPARITA.-Cf.: metaloparita• paba crestniorita y riVersideita.
HYDRO11AGNESITA.-Sin.: Jiidromagnesita.

HYDROMM.-GxOcAT.cITA (13TDROi.osrITA).-N. e. d.- Mezcla de
HYDROTUSCSrITA.-Sin.: hidrutongsütn.

ht'droutagrtesita y calcita.
HYDROXYLAP,vTIT.v.-Sin.. liidro.rilapl)etita.
ElVDROXIL>-JERDERrr.A.-SIn.: hidro.rilherderita,

HY-DROVELANOTJIALLlT.v.-Sin.: hidrontelazotalita.
HYDRO-METACAuxITA.-Producto aun no bien definido de al-

i-IiDROZrxRII'A.-Sin.: hidrocincita.

teración de metavaltxita,
ATA GROPnhi.IT,A,-Sin.: higro filita.
H1rARGYRIT.A.-\. e. d.-Cf.:

HYDROMUSKoVITA.-Sin.: hidroniuscovita.
Iniargirita.

HYDROx:1STliRAx:A.-Representa un producto que en parte e.
IIvo' ci.nRTT.A. A. e. d.- Mezcla de cuarzo con bismutof

pechblenda oxidada. Sil composición: U02.kU03.nH,0. zt"'

11)DRriyEGEI,ITA.-Cf.: natrolita (originada por descomposi `'IlA101)1 An.AA, A. e, d.-Cf.: estilbita.

cilin (le el?nlita). HYPOSTI)ERTTA.-N. e. d.-Cf.: lintonita.

IIVDROPARAGONITA.-Sin.: hidropara{ooita bra niallita. HVPOSKLERIT/.-N. e. d.-Cf.: albita.

HvDl OP:UtAGOyITA.-Producto de transformación aíin no bien 11APOST:ATIT.A.-N. e. d.-('f, : minoimto (ferrífera).

estudiado de paraz'aurita, HSrrn?srri.errn. Se aplicó a estilbita y a lonlnzontita.

11rnRUrrrrLITA.-Sin.: hidrofilita. FIVPOTvPZnTA, A. e. d.-Cf.: ar,rroolnnzprita.

HyDROPn1T:v.-N. e. d.-('f.: serpentina (impura). 11VPOx:ASTIT:A. Sin.: terra di Siena.-Especie de M.

Hvmzo PTTT.OOOPITA.-Sin.: hidroflo{>opita. (K. 11,0) Mg3 hlvpostatita.-Cf.: ihnenita (ferrífera).

(011. 120)2 1 AISi3O,0,).
1-IN DROPITA.-N. e. d.-Cf.: rodonita impura.
HyDiioPT.TTMniITA (?).-Parace ser que su composición es I

3Pb0 . H2O.
!T)-DROPIRITA.-N. e. d.-C'f.: marcasita. **I:AxTIyITA.-IU02 1 (011)2] (-') o bien 2UO,.7l-1,0 (?).
HYDuooonOxITA.-N. e. d.-Cf.: rodonita (meteorizada). **IRERITA.-\. e. d.-Se aplicó a cordierita descompuesta
HYDROR(�MRIT.A.-Sin.: estibiconita, a ceolita dudosa.
HYDROSAm.llRsKITA.-N. e. d.-Cf.: �aozai-shkita. lcnT Iv P II LMA.-\. e. d.-Sin.: irtioftalnza.-Cf.: apo

HVDROSIDERITA.-N. e. d.-Cf.-lirnoitita. filita.
HYDRosrT.ICTT,1 (?).-Se aplicó a silicato hidratado de Ca y IL.TIO1'CAL11:A. N. C. d.-Sin.: irhthpnphtalma. Cf.: upo

;T1{ v a kerolita. filita.
1TYDROSTEATiTA.-N. e. d.-Cf.: esteatita. .EIDDINGSrrA.-Cf.. serpentina (ferríf(:ra).
T-IN'DROT..vLco.-N. e. d.-Cf.- peninua. `[TiucR.ASA. A. e. d.-Cf.: ae.cuaiana.
HYDROTALICITA.-Sin.: hidrotalquita. *IDRT:U,Ix.v. liesina fósil
HVDROTEVORITA.-Nombre mal puesto.-Cf.: teoo-rita que �'r1ORT:v.ITA. liezcla de idrialina con cinabrio. arcilla, etc.

procede de un gel y que tiene TL,O adsorbido. **lnuizrrA.-N. c. d_1'f.: 6ntmVní�,enn.
HVDRIrrEPIIJuorTA.--N. C. d.-Cf.: +efroita (meteorizada). **IGAi.TRiTA. Probablemente es mezcla de oefclina y ociosa
1 lvnni TT1nnasOVITA. N. e. d.-Cf.: thriznsoazito. La composición aproximada es: i�NaH2 .11,5 0 x,1120,
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**IGELSTROEMIITA.-Se aplicó a piroaurita y a knebelita fe- IOSInERITn.-N. e. d.-Cf.: joyita.
rrífera. I RnnO (L).-Se trata del elemento químico núm. 77 de ord�

**IGLESIANITA.-N. e. d.-Mezcla de cerusita y esnuthsonita. la tabla periódica de elementos.
"'IGLITA (IGLOITA).-N. e. d.-Cf.: aragonita (azul verdosa).

en
*IRIDIO (_bla . Cristaliza en el sistema cúbico.

IGMERALDA (art.).-Cf.: esmeralda (artificial). IRIOnr (3).-Iridio nativo,
IGNATIE \VITA.-N. e. d.-Cf.: alTan.ta (impura). *IRIDIOPLATIN(1.-Platino rico en iridio.

*IIILEITA.-\. e. d.-CL: copiapita. **IRIDOSSfINA,-tiro.: osuaita, sy�ssertsleita.-Contiene: 80;
*ILOEFONSITA.-\. e. d.-Cf.: tantalita. % (en peso) de Os y secundariamente Ir, Ru, Pt, Rh.
*ILESITA.-Mn[SO,].4HzO (?). **IRIDosnIG.-Sin.: osmita.
'1LSIENITA.-FeTiO3. IRINITA.-Tiene estructura de peroz�'skita
ILMENOCORINDOV. -Sin.: taosita hoegbomita. (Na, Ce, Th),_g(Ti, Nb)[O3.Y( ) H)x
ILMENOMAGSESITA.-G. : magnetita con ilmenita desmez- IRIS.-N. e. d.-Cf.: cuarzo (hialino irisado) : piedra orle:

dada. tal color crema, matiz azul celeste.
**ILIIENORUTILO.-Probablemente es un cristal de mezcla del *IRITl.-N. e. d.-mezcla de ocelest io cromita, etc.

sistema de dos componentes (Ti0�tapiolita) en la pro- *IRVISGITA.-Cf.: maca. (litinífera).
porción de ñ:1. Pero se ha podido comprobar que a ve lsBELITn.-N. e. d.-Cf.: rirhterita,
ces se trata tan sólo de epitaxis de columbita-rutilo. 1SCHELITA.-N, e. d.-Cf.: poliha.lita..

*ILSEMANNITA.-Corresponde al azul de óxido de molibdeno ISERUA.-Se aplicó a ihnenita, a laerrinita y a titarloma
(términos comerciales) Mo3O6+aq.±H,SO4 (amorfo). netita.

*ILVAITA.-Sin.: licita: CaFe_+�Fe+++[OH 0 1 Si0 ISERrrn. N. e. d.-Cf.: iserina.
**ILLITA.-Se denominan así hidromuscovitas de muy peque- *IsliIK.vvVAITA,-Cf.: samarskihT que contiene 22 % (en pes(

Iio tamaño de grano (similar al del grano de arcillas). de UO2.
*ILLUDERITA.-N. e. d.-Cf.: coisita (verde esmeralda). IsIIKULITA.-Cf.: magnetita. (cromífera).
**IMERINITA.-Cf.: hornablenda parecida a glaucofona. **ISI3KYLDITA,-Mineral muy próximo a crisotila, pero e
*IDI -11A (persa).-Cf.: ocre rojo (tintorería). tructuralmente aún no conocido.
*I 1MPSONITA.-N. e. d.-Cf. : asfalto. ISIGANEiTA.-Variedad de psiloarrelana..
INDERBORITA.-CaMgB60,1.11H_0. *IsocLASA.-Ca_[(0}I) 1 P0,].3HOO.
*INnERITA.-Mg,B60,,.13H20. ISORITa (ISOQUITA).-CaMg[F � P0,].
INDIALITA, -Modificación polimorfa (exagonal). - y Mg�Al3 **ISOF:1NA (t).-Parecida a frarrklinita (?),

[AISi„01a]. **IsOPSIA (ISOPIR.�). N. e. d.- Se aplicó a ópalo impuro
*INDIANAITA.-N. e. d.-Cf.: halloysita. a un silicato de Ca, Fe, Al.
yINVIANITA.-N. e, d.-Cf,: anortita (algo alterada). ISOSTANNINA.-Probablemente es una modificación polimori
*INDIGOLITA.-Variedad de turma-lima (color azul). cúbica (le estannina Cu_FeSnS,.
**INESITA.-Ca.Mn7H2[SiO3]111.TH,O. 1STISUI�A.-Mineral probab'.emente perteneciente a la fam
*INOLITA.-N. e. d.-Cf.: calcita (estalactítica). lia de la ;I'ollastonita. Si, composición probable
*INVERARITA.-N. e. d.-Mezcla de pirita (magnética) y peut (Ca, NaH') (Si, AlH)03.

landita. '''1TACUtt-MTTA.-Arenisca cuarúfera y pizarreña en parte elá:
*INYOITA.-Ca,B60.13H,0, tica (ROCA).
*Ic1CTTROITA.-Sin.: turmalina. 1TERBITA.-Sin.: pterbita.-\, e. d.-Cf.: grrdolinita.
*IOLITA.-N. e. d.-Cf. : cordierita (recordar que ijolita es iTERITA. - Sin.: yterita, tengerita : probable hidrocarbonz

nombre de ROCA). to de Y.
**IONITA (1).-Sin.: anauuxita. 1'rRiALITA. - Sin. : ��trialitrr. - Cf. thaienitn (con (6_10 )
IO`iTA (').-Mezcla de hidrocarburos. ThO2).
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ITRIO ytrio (1),-Elemento químico núm. 39 de I rROGUMMIra, Sin.: Itrogunnnita, v'trioumnúta.-I'roduc

orden de la tabla periódica de elementos.-Y. to de la descomposición de cler'eito.

ITRIO (2).-Siu,: vario (2,).-V.-Cristaliza en el sistema esa ITROILMENITA,-Sin.: \'troihu('nita vtriuilnrenihr.-\, e. d.-

gonal . Cf. : santarskita.

1"r eu.UMITA (art.). - Sin. vtroaluni.ita, yt/irrrliunita, - ITRONIOBITA.-Sin.: �'tronrohita, s(unarskita.

Y,AI,[A10,,],. TTROORTITA.-Sin.: Y trioortita, I'ti-oortita.-Variedad (le or-

ITRIOAPATITA,-Sin. vtroapatita, 1'tr'ioapatlta, Variedad de tita.

apatita. h1TROPARISITA.-Sin.: vtro arisita, v'trio h a risita. -Variedad de

ITRIOCALCITA (1).-Sin.: vtrofino ita, parisita.
ITRIOCALCITA (2).-Sin.: apatita, itrocalcita (2). *'ITROTAST:U,I'rA, - Sin.: vtrotantalita wriotantalita. -

ITRIOCERIT.A.-Sin.: cerfluorita, O'OCerita, 5.4(Ta2O7 ),.

ITRIOCOLUMBITA.-Sin.: sanulrskita, Ihioralnrn.bita. *ITROTITAyITA.-Sin.: I'trotitanit(r, k(illranita. Variedad de

ITRIOCRASITA. - Sin.: t,trocrasita, N,ti-iocrasita. - Parecida a titaraita.-(Ca, Y, Ce) (Ti, :11, I e+++)10 1 SiO1).

Ileloren ita, TTROTUSGSTITA,-Sin.: rh'intun,stita, t'trnlun�,rtihl.-1 ario

ITRIOELUORIT.A,-Sin,: vtroflarorita, 1'triofluorita (Ca, Y )F,_,,, dad de tungstita.

ITRIOGRAYATE. - Sin. : vtrogr'anate, vtriog'anate. - Granate *"ITTSERITr1.-C f, : n,oscana (ceolitizada en parte).

que contiene Y sustituyendo parcialmente al Ca. [VANO ITA,-Clorohorato cíe Ca A- quizás de K, hidratado.

ITRIOGUMIMITA.-Sin.: ytrogunnnita, ��triognnunitn. Producto IVIGTITA (?).-Silicato de .1'a, .li (quizá pertenezca a la fa

de la descomposición de clareita. milia de las micas).

*ITRIOLMEYITA,-Sin,: vtroilnrrnitrr, 1'trioilnrenita.-A, e. d. *tVVAARI'I':1. Variedad de mclauita
*IxIOi,ITA. N. e. d.-Cf.: i.rionolitn.Cf.: sanarskita,

I'rRIOVIOBIT.A.-Siu.: vtriorr;iobita, sanrarskita , -*TxI(SOLITI.-Casi seguramente es mezcla de tarfa/ita y ca

TTRIOORTITA.-Sin.: t'troortita, �'trioortita.-Variedad de or- siterita.
� 1 XOi:ITA.-Resina parecida al d;nbar.tita.

ITRIOPARISITA.-Sin.: vtrnparisita, vtriaparisita. Variedad

de parisita. (Coutirurará.)
**ITRIOTASTALITA, - Sin. : vtrotant alita, vtr iotantalita, -

Y.,(Ta20,),.
"IRIO'IITAYITA.-Sin, : 1vtriotitan.ita, keilhaiiita,-Variedad de

titanita.-(Ca, Y, Ce) (Ti, Al, Fe+++)[O 1 SiO4].
ITROTI NGSTITA.-Siu.: vh'otnn.gstita.-Variedad de turgstita.

iTROAPATITA.-Sin.: Ytroapatita, rtrioapatita. Variedad de

apatita.
ITROCOLUMBITA. - Sin. vtrocallrmb'tu, samarsl,,ita, 1'tri000

lurnbita.
ITROCALCITA (1 ).-Sin. vtrincalcita, 1'trofl uorita, itriocalcita�
xITROCALCITA (2).-Sin. apatita, itrio calcita (2).

*ITROCERITA,-Sin CCI'f l uorita, 1'tr ioce'1t(l,

ITROCRASITA,-Sin. vtr'ocraslta, 1'tl'IOCI'aslt(I.-Parecido a de -
l oren^ita.
1TR(�Ei.UDRiT.4.-Sin.: vtrinfluorita,-(Ca, Y)F�-,.:,,,•

ITROGRAYATE, - Sin.: I'triog-ravate, 1'tr'Ograiiate. Granate

que contiene Y sustituyendo parcialmente al Ca.



Noticias



ilao sobre inrtsfigandn, t.rp)otarión, traus(orte t' refino de hidt

� hnrus.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mulas orgalliz
Curso sobre todas las osa criar que comprende la Incerti,gación. l'
tación r Refino de Hidrocarburos, con el temario siguiente:

�¡ ;eologín. u) fieologia general del petróleo. a,) Criterio 1

graficos para la geologla del petróleo. a,) l;eologia del pe.eólc

I',spana. aa) Potogeologia. a.l (¡eologia del petróleo en Califi

a,) Geologia del petróleo en 1 enezuela c Te.,\as. a) (C,ulogia (le

ti-óleo en ( )riente Medio. a I I;cologfa del petróleo en el Sahara

cés y Argelia (1 ) Geologia del petróleo en el Sur de Franeri ('1

aa ) Geología del pet roleo en Lihia. a ' 7 Geologia del pctrtileo r

cuencas costeras africanas IGahon, Senegal, etc.) a i s 1 La ;ave

ción en I?spafta, su presente y su porvenir.

Geojísica.ba) Método magnético terrestre v aero san,portado
Método gravimétrico terrestre. b.) Método gravimétrico marilin, b I

a

todo sísmico de reflexión en la prospección terrestre y marina v ti
prelación. b Método sísmica de refracción en la prospección t�

trc e marina v su in erpretación. b,) Nuevas técnicas e instrumenta

los métodos geofísicos aplicados al petróleo. b_) Genfisica (le'. petrol

zonas de topografía dificil. bs) Interpretación geológica en zonas e

soltados geofisicos dudosos (casos prácticos). b9) Sismogranaas siete

Perforación.-r r:) Descripción de las operaciones v de ¡os pral

les elementos del equipo ; criterios ele selección. c3) Técnicas de 1

ración y nuevos métodos. ca) Lodos (le perforación. c_) Operas

especiales. (Entubación, toma ele testigos y pescas.) e<, 7) Prueba

producción y testificaciones eléctricas y radiactivas. (Su interpreta(

c3) Sondeos en plataformas marinas. (Equipos especiales.) e 1

de la perforación. Sondeos por contrata.
oditecídn, -(!) Equipos (le superficie v de pozo: A) I)c pr

alta. 13) De presión baja. (-") Energía ale es racción. (1) Puesta en

ducción : A) Natural. IL Acidificación, l') Practuracibn. D) I(XI)

nes. E) Otros. d3) Captación y ;aprovechamiento ele gases. d) Re

ración ele campos petrolíferos. a!_1 Plan de explotación de un yaei

to. d Estudio de las reservas dr los yacimientos. d71 Almacenan

sub erróneo de gas.

Rr�um. e) Obtención de productos ligeros. Gases (fracción 1

I;13). Gasolinas (Refino. Mejora de índice de o(,tano. Separación de

máticos). ezj Kerosenos y carburantes de agricultura. El problen



442 NOTICIAS N OTICIAS

los carburantes para aviones (le reacción. e31 Gas-oil. Características por la .asociación de ( )ceanogi alia Fisica con la participación

A) Diesel y dieselización (le transportes. ea .) Aceites lubricantes. l.ubri ,Aociación de Sismología Y. ale li:iea del Interior de la Tierra f

cación y problemas modernos de lubricación Aditivos. Instrucción técnica, sor P. Fullenberg y Dr. R. �toncli, F. R. S.). Topografía subir

de usuario er ) Productos pesados. Fuel oil. tendencia en su consumo Corrientes de turhididad Constitución cae la corteza deternmtada

l.a sus:itncón de los contbustihles salidos por líquidos. Asfaltos. Enmisio exordio de la grog a,acion de las ondas superficiales y. por las explos

nes t Cutbacks. Coque ele petróleo. Crestas <ubmarh,a:. Plataforma continental Sondeos oceánicos p

Estudio de la realización le lo: propósitos presentados a las.IsIndustria petroqubmca.f La producción petroquimica como finte- d<

;ración normal de la industria del petróleo. Plan nacional (le producción E<'t (le Toronto.

petroquimica. Consideración de los diversos productos: Plásticos, Cau- Sóbado. 3o de julio: (;eograjía Sísmica pro6lennas festono

dio sintético, Plastificantes, Otros productos químicos. 1�) La fabrica ,r.+ncia,ln>.-Resultados obtenidos durante el :1. G. L. en p:articul

ción*de abonos nitrogena(los: Crea. f) Determinación rápida de catio concernientes a la Antártica c al \rtieo. Medidas sismicas del e
7

nes en produc os petrolíferos. Aplicación a liquidos y sólidos. del hielo en la Antártica, cte.

Transporte de los producto; pefrolücros.-g�1 Depuración y transpor_ Lances, 1.° (le j i<lo: llagnitud )' enes,dia de los si<nios.--Méu

te de gases. g,) Transporte (le crudos por oleoductos. g,) Transporte calculo tic lit elegía ele los sismo t de las explosiones a partir

de crudos en cisternas, barcos petroleros, etc. irnistros. Contparación con las muladas geodésicas en las segun

Economía del petróleo y mercado de los productos petro,4feros.--Ir) fallas. Relación entre la energia y la magnitud. V ilizac.on de d

1conomia mundial del petróleo. h 1 Mercados de combustibles para oro- tes escalas de ma,nitndes (es de (lesear que esta cuestión sea est

torización y su distribución. Ji.) Mercados para lubricantes v su distri por un Comité especial con el fin de llegar a una mejor coneor

bución. Jia1 Mercado de otros productos petrolíferos (Asfaltos, Bitúme- entre las diferentes medidas efectuadas actualmente, etc. Tsuumms

nes, Coque (le petróleo. etc.). h,) Modalidades de contratos v asocia das de feni est,ad.-Srmposnun organizado por laa Asociación (le Si

dones para la investigación y explotación cae hidrocarburos. gia c de Física del Interim de la Tierra con la participación ele k

ciac.on ele Oceanografía física IDr. R C. Sutcliffe. F. R. S., Dr

siter y Prof. I. P. Rol). Origen v propagación de los 'I suuamis.

.-1sociación Internacional de Sisntologia y Fisica del Interior de la Tierra. cion cutre las auras-de-luarée de origen sísmico y de las de origen

@� ógicoro Protección de la población, t tr�:unizarión iu ernacional <

La XII .Asamblea General se reunirá en Helsinki (Finlandia) del lu positivos de alerta, etc.
ne< 25 de julio al sábado (i de agosto de 1960. liarles, :' tic agoslu: 1'ropngarüm dc las ondas

Los temas principales de trabajo, están pogramados como sagtten: nes teóricas concernientes especialmente a las ondas P. v S. Inv

Miércoles, 27 de julio : a) El desplazamiento de los polos.-Synrpa- ciones experimentales. Estructura interna ale la tierra. Explotaci

um organizado por la Asociación de Geomagnetismo y de Aernnomia lo' registros de las explosiones nucleares y químicas.

con la participación de la Asociación de Sismología y de Física del Inte- Iliércole,'. .1 de a°nsto: a) llarea.s :erre.sbres.-Svnaposium

rior de la Tierra (Sir Edward Dullard, F. R. S. y Prof. V. V. Belous- zado por la Asociación de Geodesia con la participación de la (le

sov). Aspectos tectonofisicos y paleoclimatológicos. etc. b) Instrumen- logra y Física del Interior de la Tierra (Prof. Tardi). Teoría y ol

t os. Per(eccionannentos en los aparatos. Sismógrafos de muy grandes ciones: en particular. resultados obtenidos en el marco del A.

periodos, etc. Agitación microsismica. Resultados obtenidos en el marco lit Estudio de los planos de falla-Nuevos resultados. 11l'etodc

del A. G. 1. en particular, utilización (le las ondas transversales. Confrontas

Iuez'es. 28 de julio: Los arcos insulares.-Symposium organizado por los resultados obtenidos en diferentes regiones v relaciones con

la Asociación de Sismología y de Física del Interior de la Tierra, con la tónica general, etc. (Prof. Reilis-Porol.), e) Oscilaciones de ;r

participación de las Asociaciones de Geodesia y de Vulcanología (Profe- ríodo de la tierra.-Ondas superficiales de periodos muy grandes

sor V, V. Beloussov y Prof. F. A. 1'ening-Ateinesz). Confrontación de persión y absorción. Vibraciones e'i el interior de la Tierra (teorías

los resultados sísmicos obtenidos a partir del estudio de los sismos na - servaciones). Medidas (le las Tensiones. AInvimicuhn recientes de

turales y ale las prospecciones por refracción con los datos tectónicos, teza terrestre (eventualmente, en colaboración con la Asocias

geodésicos, gravimétricos y vulcanológicos. Historia de un geosinelinal. Geodesia).

etcétera. Jactes, ¡ de agosto: Cnnstilurirín del Lnferior de la Ticrra (Pis;

Viernes, 29 de julio: Constitución de la corteja continental-En par ring-lleinesz y Prof. V. V. i eleussoc). Corrientes de coveceióa

ocular, resaltados obtenidos en el marco del A. G. I. Dispersión de las mnntn y deformaciones en el interior de la tierra. Desarrollo de I;

ondas superficiales. Ondas guiadas. Experiencias (le reflexión y de re grafia terrestre en funciones ainümicas esféricas. Ecuaciones (le

fracción sísmicas , cte. El Fondo de los (1e,'anos,-Syniposiuul organizado de los materiales a temperaturas elevadas y altas presiones. Prop



444 NOTICIAS Cupos globales de importación, de productos mineralúrgicos y deri
para el año 1860.

físicas y mecánicas de la materia a gran profundidad . Naturaleza de las
superficies de discontinuidad y de las capas (le transición ( en particular , Valor cupo valor cupo Valr

1 :Vúm. propuesto pror•uesto paren el manto entre 400 y 00 Fm (le profundidad ). ( Prof. 1 Goguel y Al E R C A A C 1 A 1. ' lista 2.' lista
Cupo

Sir Edtvard Bullard, F. R . S.) Aplicación de los resultados gravinié r,
Miles S Miles S Mi

cos al estudio del interior de la tierra. Geocronologia . Radioactividad :

en particular , escala de tiempos , etc. (eventualmente, en cooperae on con 11) Mineral de manganeso ... ..... 1.501) - 1
las Asociaciones de Geodesia v de 1'ulcanologia ). II Escorias "fhonurs ............. 1 .000 I

Ciernes. . de agosto: 5' tsi;ro1o la ( lourtaria.-Exploración sísmica de 12 Cemento, piedras, tierras y de-
la luna y (le los planetas. Discusión preliminar . Dificultades. rivados .... ............... - 2.000 2

1'66ado, 6 de o n`to.-1laitana asamblea de clausura de la U. 1;. (;. 1. 13 Material refractario....... ..... - 1 500 1
g 14 Productos sider u rgieos......... 17.300 10.350 27

Reuniones de los (" omités .-Durante la Asamblea podrán ser organ' a) Lingote de hierro al vana-
zadas otras reuniones de los Comités de nuestra Asociación : dio-titanio . ........ .... - 150

b) Banda laminada en caliente. 4.000 2.000 6a) Comité del I. S . S. Discusión de los problemas financiero, y de 1.000 301) 1hine . . . .. . . .
lo- métodos de trabajo susceptibles de absorber la creciente cantidad (le

Fennac
d) Chapa fina, mediana y

.
grue-

datos. sa; chapas y perf il es na-
b) Comité para el A. G. I . vales ... ............ .. 7.500 2.000 9

c) Comisión Sismológica Europea. e ) Chapa magnética . ....... 2.000 500 2
f) Perfiles de hierro y acero

Informes naetouules .-Los Comités Nacionales, o ea u defecto lía laminados ...... .. .. - 2.500 2
organizaciones adheridas, quedan encargadas (le preparar un informe na g) Tubos de acero... ....... 300 400
cional describiendo la actividad de su país en el dominio de la ciencia /r) Aceros especiales .. . . . .... 1.500 500 2

i) Alambre de acero v sus se-sisntológica para el período 1937-1 9(.0 . Estos informes podrán compren mimanufacturas .. ...... - 700
dcr los siguientes párrafos j ) Piezas diversas de acero fun-

l.° Relación de los Observatorios Sismológicos en funcionamiento dilas v forjadas .. . .... - 1.010 1
k) Otros productossiderurgicos 1 000 300 1

equipos de aparatos que u ti lizan . 15 Aleaciones de metales no férricos
2.° Investigaciones macrosisnlicas . Estudios (le sismos sentidos. y sus chatarras . ..... . . ..... - 2.500 2

3.° Trabajos de investigación : Sismologia teórica y aplicada . Gen 16 Semimanufacturas de metales no

grafía Sismológica . férricos y sus aleaciones . .... 1.500 2 000 3
Alúmina calcinada........ .... 5.000 - 517

4. 1 Bibliografía lo más completa posible de los artículos c 11enrr- 20 Productos químicos de base para
rías publicados (le 1957 a 1900. la industria de plástico ...... 4.500 - 4

5.1 Es (le desear que en es e informe se mencione igualmente las 21 Productos de base para la indus-

investigaciones y publicaciones que hayan podido ser hechas en el do tris farmacéutica ......... , . 4.500 1.500 f
24 Productos químicos auxiliares

minio de la Física del Interior de la Tierra ( Geotermia, Elasticidad , para la industria del caucho ... 1.500 - 1
Plasticidad , Constitución de la tierra, Radiactividad, Tectonofisica , [ti- 26 Productos químicos para lit in-
terpretaciones gravintétrieas en cuanto aporten una contribución aI estu dustria fotográfica..... .. .. 600 -

dfo del interior de la tierra, e c . 27 Productos químicos de base para
perfumería ................. 1.000 -

29 Productos químicos intermedios
para la fabricación de colo-

lnvesti;aciones petrolíferas en Libia. cantes ... .............. ... 3.000
30 Pigmentos artificiales, pinturas,

barnices y materias primas para
En una superficie de Libia de 240.0110 Rnt se están realizando ', ra su fabricación ...... ... .... 1,500 -

bajos de prospección petrolífera por catorce conipaitias, datando la pr 31 Otros productos químicos para

mera concesión de 1950. En la realización se tropieza con muchas uso industrial (no especifica-

dificultades por tratarse de un territorio casi deshabitado , con grandes
dos)... . . . ... . 5 . 001) 3 000

32 Pasta mecánica v pasta química . 10.052 li
extensiones arenosas y salinas, así como numerosos campos (le minas 35 Porcelana, vidrio y cristal para
de la tiltinta guerra mundial, usos industriales Y de labora-

torio ....................... - 750
38 Electrodos de grafito .......... 3.000 -
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Entre los moderadores, el grafi.o, que desempeña un papel imp
te. se necesitará de aqui a 194.7 la producción de 150. 000 :onela

E nubJn de Gran Bretaña. desde entonces, 40.000 anuales. La imita fábrica existente ahora e
ropa de agua pesada es la nor'tuega, con una capacidad de 20 t/
bricación que tendrá que intensificarse considerablemente.Tamos a considerar dos aspectos, las inversiones y- la explotación.

El berilio, con su doble papel ole moderador y reflector, CienEn el periodo 1956-65 se preve una reducción (le inversiones de uno;
175 millones de libro, con reli on a lo previsto en 1956. En esa plan metalurgia dificil v muy- tóxica, con producciones inferiores al pk

figura en primer lugar la ntecanizicicu. Geográficinente, las itn-etsioncs «Euratom, y de la «GELE»,

están destinadas principalmente a :,r< cuencas del noroeste (cachad:t Esto permite deducir que para determinadas utineruas v mineral

1 orkshirel, suroeste (incluido Gales del Sur) y el sector de East 1lidiands, se presentan unos silos interesan es, desde el punto de vista de la

con un total (le 440 millones (le libras. A esta se añaden 22 millones gia nuclear.

para las instalaciones de carboiózación, briquetado, e instalaciones (le
subproductos, c 41) millones, para centrales de energía, talleres, etc. lo
que da un total (le 511 millones.

Li /etrúleo en Europa Oriental.

pp Se espera que los fondos invertidos durante el decenio en el laboreo ,Se proyecta que ta capacidad) total (le refino de petróleo brti
sea (le 536 millones, de ellos 375 ole recursos propios v 1110 (le entpresitos. Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Alemania Oriental pase de lo,
Lu este plan, figura como renglon principal la paralización de moras millones de toneladas actuales, a uno, 1.5 millones de toneladas en
agotadas o (le explotación cara, asi corno la reducción de mano de obra. La producción petroqumica (le esos cuatro paises se duplicará pa
1Las orinas a cerrar son unas 2441 v la reducción de obreros (le ),52.1041 ella fecha si se ejecutan los planes previstos.
a 000.000. Este considerable desarrollo ;e debera al oleoducto, ole 4.000 k

Con la puesta en practica del nuevo plan (le productividad, se uaejt> tíos de longitud, proyectado por Rusia, que se comenzará a coi
rarán las condiciones (le los trabajadores sin incrementar el precio del en este alto. Partirá (le los yacimientos (le Tartaria Oriental, e,
carbón, esperando gire la producción de 19tS sea de 204) millones detl rionl a Polonia y Alemania orucnd v otro a Cheeoalottquia y
toneladas gria. En sus mtuediacione,, '111-gira una serie de refinerias, algui

1.a demanda en 1955 fue de 20s millones (le toneladas, de las diales las cuales tratarán eventualmente hasta S millones (le toneladas d
cinco se destinaron a la exportación. Se espera un auniento en !as in- dos por año.
dustrias sidernrgiat e tern;oelecnica c una disminución en las de gas,
ferrocarriles v en las utilizaciones domesticas. Se ctlctula que ',a produc 7irco�iouuguia.-Este pass recibirá la mayor parte del petróh

ción en 114511 fue de UM millones, de los que se exportaron maleo, so : 5,5 millones de toneladas en 19415, en comparación con 1,2 m
de toneladas en 1958. La mayor parte (le este crudo se tratará
refineria en construcción cerca (le Bratislava, donde se terminará
tner :rapto del oleoducto, a mediados de 1962. En 1964 se 1

Pian europeo dr rnmbu.rtible.; r niuderndore, oscleuns. un trillón de toneladas, y unos cuatro millones de toneladas en
La refineria contará con una instalación de craqueado, y en sus

Se observa en general. en Europa, ruta tendencia a independizar toda diacioncs se levantará una gran lactorua petroquímica. El segund
esta serie (le industrias mili eralorgicas del canteo de la nucleónica, de oro del oleoducto en territorio checoslovaco llegar;, a la refin,
las americanas que hasta la fecha tecúan tina preponderancia fundamental instalación (le hidrogenación existentes cerca (le Lalusi, al \O. d
en Europa. ga. La refineria aumentara en un 44) por 100 su capacidad en ic

Entre los combustibles, se espera que para 1965 se necesiten ;.000 años próximos y la instalación de hidrogenación, corto toda, las
toneladas anuales de uranio natural, de ellas 3.5(10 para el Reino Unido de Checoslovaquia, se dedicará exclusivamente a la obtención (le
y el resto para los otros países de ?,ropa. 171 problema de los combas- carburos aromáticos y compuestos afines. Se está,, construyendo
tibles enriquecidos está utenos estudiado, aunque los reactores de U 235 combinados Petroquímicos, de los cuales el mas ingiortante es

L' -n>'3 tienen dimensiones motores que los (le uranio natural, la se caucho sintético y poliestirol, tii norte de 1'ra,ga. En 1965 se espe:.
paración del U 2:55 es muy- costosa. Se ba pensado construir en Europa la producción de plasticos sea el doble (le la actual e que se fal:
una de las instalaciones de separación ademas (le la inglesa. piro esta 011.000 toneladas de fibras sintéticas anuales.
sin precisar el proceso a seguir y el lugtn' riel eniplazantiento. Los re
actores para la obtención del plutonio, parece ser que se espera incre /uiigrua.-La capacidad de refino de lfungria fue de 1,i m

mentarlos. de toneladas en cl año 1959. fin 1965, dos refinerías tratarán tau
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algo mas de un millón de toneladas . Una de ellas sera la ampliación de

, en jzoeny, al SU . de Budapest , donde se construye la pri
Eu l aipeda ( Lituania ), hasta donde se espera llegue el nuevo alcorla actual

mera instalación moderna hímgarii , de craqueado , y la otra, con una f:i-
to ruso, y en l euspils (Letonia), se están acondicionando puer os 1

brica de lubricantes , se levantará en Szas li alombatta, al sur de L'udaiic st
la carga y descarga de crudos v productos de refino, respectivamel

donde terminará el ramal himgaro del oleoducto . En el sector petro-

quunico se espera producir 50.0110 toneladas de materias sintetÁcas v c'lasijicaiión de rocas y terreros.
3.1x10 toneladas de fibras artificiales anuales para el año l1Niá . L'u grao

combinado está en construcción en llungna oriental, en el termuial del

gaseoducto rumano recién montado, y en él se producirán fibras y roa
Con destino a las obras de inge ni ería se ha i ni ciado por el Cer

criar orgánicas basicas. Durante este cito se ha incrementado la pros
de estudios geológicos del aConsigüo nazionale selle Ri cercleu,
serie de trabajos de clasificación (le rocas terrenos, sobre bases

Acción uotoniendo .e Perfora'-, en total, 280.000 metro: de
y las u

f petrolifera. 1 1 P sus caracteristicas litológicas y grattulométncas y todas aquellas de
pozos. El año 1958 se obtuverot en los yacimientos hiutgaros 820.0011 minables por las modernas geotéenieas.
toneladas (le crudos. } la meta del año 191. 1 es un millón. Proyec . ar, unificar la nomenclatura y notac : ón y se clasificarán los

menos con miras a la cimentación , construcciones hidráulicas y viar
Pnlorriu.-La refinena polaca que utiliza los crudos del oleoducto estabilidad de las pendientes , excavaciones subterráneas, etc.

iii,t, se construira en Plock. al 10. de A arsovia . Su capacidad será

de dos niillunes de toneladas eu 1901, cuatro millones de toneladas ea

1907 y ocho trillones de toneladas en 197 La5. La capacidad actual (le re- industria británica del gas.
fino del pais es (le unas 750.000 toneladas . Cerca de la refinena -- e esta-

biecerá una gran fac orla petroquimtca para la producción de plástic—s, el ejercicio económico de la industria del gas británica, cerr
caucho sintético y fibras artificiales , Esperan producir 170.14)0 tonelada.,

En
en 31 de Cuarzo ultimo, se tiene uu déficit de 1.406.8$3 libras, ntiem

tic plásticos anuales el, 1tNiá. Para con tr ibuir a este fin, nuevas instala- que en Cl anterior se tuvo un superavit de 2.820.610 libras.
enes, previstas en el combinado (le Tarpol, pruducir :in cloruro (le po- Las causas fueron, et: primer lugar, una reducción del consumo

livinilo y ticrinolitrilo y, en Osyvienr, n, poliestirol y «bon o ». Se pretende uu 1,7 por 1111 , debido a la recesión industrial y a la disminución dt
incrementar la prospección petrolifera, con ayuda de maquin a ria y tec- calelacción . Entre los otros factores figuran : aumento de salarios, e(
micos rusos. En el año 1908, se descubrió un vacmmento en llielec, al del carbón y de los transportes ,
pie de los Carpatos . La producción polaca de crudos , en 1938, fue de

cerca de 173.000 toneladas.

l.rplosiones inhibes.
nuuiia oriental .- La República dentocrá.ica : semana importó e i año

1938 1,2 millones de toneladas , mientras que en 19113 importara onus
Del 1 al 3 de abril de 19,'19, sc reunió el' Gril el mencionado gr

4,8 millones de toneladas (le petróleo ruso . l la comenzado la construc- para el estudio de las explosiones efectuadas en los :Upes occident
ciáis de una refinería el) Schwedt , al SU. de Stettin , que, en 19(3, lia- durante el año 19 5 y considerar los proyectos (le nueva_a experien
lira alcanzado una capacidad de 1.230.000 toneladas v de tinos cuatro

d
a realizar en los Alpes y en Bél};ica.

millones e toneladas en 1967. Lo que Checoslucaqui . i, .U�mania En la Reunión se expusieron los resultaclus obtenidos en las 1�
oriental abandonará gradualmente la hidrogenación (le coutbustiblee 1 aciones sobre los perfiles realizados en
19Jaceitespara motores. Laproducción petroquimict deberi triplicarse casi Los registros de reflexiones obtenidos por tres laboratorios
en 11 G3; para ello, se cone ruira una instalación de craqueado en el Lentes han dado resultados donde la concordancia debe ser destaca
complejo industrial (le Leona, que , con la fabrica gttíntica (le ,�bunt i. Sobre todos los perfiles de refracción, velocidades cercanas, a
producirá anualmente 30.100 toneladas de polietileno y grandes cantid;i kilómetros/s ,, fueron observadas . Sobre cuatro perfiles 4perfil P, C,
des (le resinas poliéster. Seis iñns después , la producción deber;¡ haber y E), velocidades de 6,8 buje., fueron determinadas; la concordar
aumentado hasta 120.000 tonelada . anuales de elortiro de pulivinilo, 20.11011 de las velocidades medidas drbe ser destacada. Por el contrario, sc
(le poliestirol y 113.fNNl de cancha sintético. Un combinado en la región el perfil E (perfil la velocidad es utas grande , comprende el
de Cottbtts , producirá 101100 toneladas de fibras ar ifici:de_s S de lana 7,2 y 7 ,6 kut/s. Esta velocidad nrtyor es probablemente debida a la e

artificial y 4 . IHN1 toneladas anuales de seda fina (le perliin tercia a débil profundidad (le un macizo importante de rocas ldtsi
correspondiente a la gran a�, ioni,lia positiva de la gr: ived,id de la z

Regido búdica .-Se supone que la región lcdiica esté 1Lun;Ida a tener
de lvrée.

gran importancia en la fttttira pnlnica rusa de exportación de petróleo.
1 as —alas se propagan bajo la superficie de 11oh — rovIcie, con
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velocidad de 8,0 a 8,1 kutjs., y fueron registrados sobre los perfiles I1

(perfil cristalino) y E (perfil NE.).

Estos resultados no tienen en cuenta las correcciones que deberán La industria nainerahúrgica china.

ser aplicadas en su interpretación definitiva.

Se discutieron las correcciones a adoptar para resumir todas las ob- A los cien mil pequeños hornos altos, que comenzaron a instala

servaciones a un plano de referencia, situado a 1.500 metros de altitud en 1955, se tienen que íúwdir 10.000 pequeñas factorías de industr

de los Alpes. mine.,ilognímiru que comcí,zaron a construirse e�i 1959, destinadas

Todos estos resultados se piensan publicar con una nota gravinté_ la producción de fertilizantes, ácido sulfúrico y medicamentos, con

trisa y comentarios geológicos. cual, en el año 1962, si se cumplen los planes del partido comunista,

Es conveniente que medidas experimentales de velocidades de dife producción industrial china será superior a la británica.

rentes rocas sean efectuadas, tan -o en el terreno como en los labora- Fundamento (le la induss.rialización es el alumbramiento de nue'

torios. yacimientos de petróleo, calculándose las reservas actuales en 16.

Estudiaron los participantes detalladamente el proyecto de las expe, trillones de toneladas, de ellas, 15.000 millones en Manchuria septeno

riencias en Bélgica: dos perfiles principales deberán ser realizados; e; rol. Desde 1957-58 funcionan (los refinerías de petróleo modernas

uno, en la dirección Sur, y el otro, en la dirección SE ; por otra parte, una producción de 2,2 millones de T/u, la que llegan'¡ en 1962 a li

un corto perfil podrá ser establecido en Inglaterra. ]Iones 1 /a.

En Italia se proyecta efectuar un perfil sísmico de 50 kilómetros a En Kirin, se construyó una moderna factoría (le carburo de cal<
iú largo de la cresta de anomalía gravimétriea de Ivrée. de 60.000 toneladas de capacidad, la cual. en 1962, se habrá transf

En Suiza, una serie de experiencias proyectadas en la región de Sa-ini- nado en un complejo para la obtención (le acetileno, nitrógeno, fib
Gothard, permitirá establecer un perfil inverso a lo largo de .a zona e hidrogenación. Otro gran combinado esta en Charbin, con 24 tac

de Ivrée y un perfil en dirección Sur-Oeste. rías, destinadas a la producción de nitrógeno, carburo de calcio y c
Una explosión en la cantera de Eschenlohe para establecer un per- cho sintético. En Taiyaean se comenzó en 1151 la construcción de o

GI en dirección de Massif de VAar y de Martigni. complejo, destinado a la fabricación de asidos clorh,drico y sulfúri
Otras experiencias en Italia fueron igualmente programadas, pero En Shanghai se concentrará la prodicción de plásticos y fibras

su ejecución depende de la realización de los proyectos indicados. micas.

Red europea de oleoductos. I:mi'n'io electrouuclea' en la U. R. S. S.

Entre los programas del monopolio de petróleos italiano (ENI), fi- Actualmente funciona en Siberia una central eleclronuclear de 100.
gura la construcción de una red de oleoductos para el transporte de kilovatios, y dentro del actual plan septenal se piensa montar en
crudos a Europa central y subcentral. sra seis centrales más; dos, de 200.000 kw., y cuatro, (le 50.000 kw.

Se espera que los crudos lleguen desde Arabia a Génova en cisternas

de 30.000 toneladas, en cantidad de unos 400 despachos anuales. Desde
este puerto, seria conducido por un oleoducto a Suiza, donde se monta-
ría una refinería de dos millones de toneladas/a. Desde el terminal El petróleo búrar<r,

suizo, un oleoducto de 216 kilómetros, con una capacidad de transporte

e ocho millones de 'f/a, enlazaría con la frontera alemana, donde se
La producción de petróleo en el Estado de Baviera se calcula

d
bifurcarla en dos ramales, con la mitad (le capacidad de transporte, un;

de 90.000 'I/,t, con un aumento de'. �7 por 100 con relación al aií� v

de 232 kilómetros llegaria a Munich, y el otro, con 152, terminaría
rior. El aumento del gas naturalro,, tué (le 90 por 100, con una pros

en el SW. de Alemania, construyéndose en sus terminales sendas refi- ción de úa millones de metros cúbicas.

Continúan las prospecciones petrolíferas, habiendo logrado fra
nerias,

().ra oleoducto, servirla para el transporte a Milán, Turín y Cremona,
éxito ocho sondeos y resultados protnetedores en tres.

con capacidad de tres millones de T/a, antplifuídose en estas ciudades
El gas es de buena calidad, con 9.1100 calorías.

La producción de hulla durante el mismo periodo cuuuentó en
iones de refino.su,; instalac

16 por 100. Se está construyendo una gran fábrica de briquetas :

Proyecta una central térmica clásica para el aprovechamiento ue

eu•bmíes pobres.
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Incremento de la producción niineralu rgica.
Comisión de Radiact ividad de las Rocas, Determinación de la Edad, Gi

logia Isotópica y Geoquímica.
El incremento de valor de la producción mineralúrgica en 1959 sobre

la correspondiente al año 1935.
Hay res organismos internacionales que se ocupan de los prob

'La valoración (le los aumento; ole producción se ha hecho a los pre- loas referentes a la radiactividad (le las rocas, datación, geologia i:
olas ac .uales de mercado internacional cifrados en dólares. tópica y geoquímica, los cuales son: la Unión Internacional de Geoi

sia y Geofisica IUGG, los Congresos Geológicos Internacionales y
I nión Internacional (le Química Pura y Aplicada 1UPAC. Las gest

Millones mes internacionales sobre el particular para la unificación han llegado
de l., conclusión ele que estas actividades científicas se encuadren en la IUCque

dólares y por ello se celebrará en Helsinki la correspondiente reunión, del
(le julio al 6 de agosto.

Hullalla
Productos... . la destilación del . ..... d..

.la..
las

464 En la reunión se tratará de la reorganización ele dicho Comité y
petróleo y pizarras ... 31,5 organizarán out symposium de Geoquímica y otro de Escala Geológ

Lubricantes ... ... ... ... ... ... ... ... ... .................... 8,4 ale 'T'iempos.
Brea ... ......... ... . 1,5

......... .. ... ... .. .................Mineral de hierro . .. 4,0
Mineral de cinc ........... .................... ............... 3,0

Yacimiento de uranio en 9lemm nw Occidental.
Minerales patásicos ... ....................................... 14,5
Lingote de hierro ... ... ... ... ... ...... ..................... 24,0
Lingote de acero ... ... . . ... .. ... ... .... .............. 116,6 Algunos de los yacimientos de minerales de uranio descubiertos en

Lingote de aluminio ... 5,3 Palatinado resano, merecen ser explotados, según los ingenieros i

Abonos nitrogenados ... . . ... ... .. ...... ......... 13,3 Instituto Geológico iegional. 131 más importante es el de Buchlsko

Plásticos ......... ... ... ... ..... ... ... ..................... 34,0 cerca de Ellweider.La ley ele iiiineral en uranio es de 0,11 a 0,12 p

Acido sulfúrico ... ... ... ... ... ... ... ... .................. 10,3 1110 y se espera arrancar de 60 a 80 toneladas de U308.

Cemento ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............... 47,7 Está en construcción, a pocos kilómetros de distancia, una insta

ción ole concentraciones, en la que se tratarán minerales de procedenc
diversas.

La primera mina puesta en explotación es la de Birkenfeld, cerca

Simposium de deronomia. Sarre, de la que se esperan sacar 50 kilogramos de mineral de uran

con una concentración de 50 a 60 gramos ele uranio.

La Asociación Internacional de Geomagnetismo y de Aeronomía,
organiza un Simposium de Aeronomia en Copenhague, del 19 al '12 de
julio de 1960. El objeto de este Simposium es sintetizar los resultados Reactor de torio.

obtenidos en el dominio de la Aeronomía,

¡Los la os numéricos resultantes de las observaciones serán precisa- La construcción de reactores ele torio, obre los que se habia

dos con el fin de obtener valores absolutos de lo parámetros físicos: 1.1 si,tido varias veces en esta revista, can ocasión del estudio (le las mol

Presión, densidad, temperatura y masa nmolecular. 2.�, Emisiones de la citas españolas, parece ser una realidad. La División A ómica Intert

luz nocturna y de las aur(,ras. 3o Radiaciones ultravioletas y radiacio- cional, de la North American Aviatiot, prepara un proyecto de reaci

nes X emitidas poi el Sol, y 4. Radiación crepuscular. de torio, de tipo «avance» l'Advanced Epithernial Thorium Reaci

Las conclusiones sobre la constitución física y la composición guisó- (radar,una aleación de torio y ele uranio como combustible y el beri
ca de la atmósfera, ionosfera, ar.mósfera y de la mesoesfera, deberán ser

el grafito como moderador.tenidas en consideración los parámetros físicos que introduzcan varia-
ciones.
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Uranio jinés. Uranio de Gabón.

La mina de uranio de Mounana, en el este de Gabón, podrá pro
A comienzos de este año se espera la iniciación de la explotación de

los minerales de uranio cercanos a llutanvaara, en la provincia de Fa cionar la cuarta parte de la producción francesa de uranio.

relia, calculándose una producción inicial de 30.000 toneladas anuales.

Í ramo japonés.

Berilio en Uganda. Los vacinrientos de uranio descubiertos en la Prefactura de Al

a.n'oridad británica los minerales
parece contienen 0.04 por 100 de uranio metal y se espera den L

Se han prospectado por la atómica a una importante industria minera del J apón. 9.os de la Prefactura
de berilio de la parte occidental de Uganda, adjudicándose la produc Yamagata tienen ley de 0,16 por 100, y .los de la Prefactura de Nio
ción a la British Metal Corporation. alcanzan el 0,11 por 100.

Uranio argentino . h'eeseert'as españolas de uranio.

Se calcula que las reservas de minerales (le uranio (le la Argentina Las reservas conocidas actualmente ele minerales de uranio se
son del orden de las 300 . 11110 toneladas , lo que si n a a este país entre los sideran superiores al millón de tonelada ,, con un contenido en ur

diez de mayores reservas . l.a ley media ele estos minerales es (le 0,1 rieran del orden de las 1.500 toneladas.
por 100 de uranio metal, esperándose una producción de 300 toneladas
de metal.

Coloquio Inte rnacional de Banynls-sur-.ller.

Uranio sueco. De nuevo las actividades del Institu o l\luricipal ele Ciencias Na

les de Barcelona se han manifestado allende las fronteras, al partir

Se proyecta construir en Billingen, al suroeste de Suecia, las instala- los Conservadores del mismo, doctores Español y Marcet Riba el

clones necesarias para la extracción de uranio que contienen los es- tareas del Coloquio Internacional patrocinado por el «Centro Nat

quistos bituminosos. Para alcanzar la producción de 120 toneladas de de la Recherche Scientifique» convocado por el Laboratorio A

uranio, que es el plan fijado para 1964, será necesario tratar ;100.000 de la Facultad de Ciencias ele Paria en la población fronteriza de Ban

toneladas de esquistos. sur-Mer, sobre el interesante tema ele la población (le las islas mI

rráneas y los problemas insulares.

Al Coloquio también asistieron el doctor S. Aleobé, doctor E.

Producción mundial de uranio. dea, Margalef y Colom y el doctor R. Zariquiey. También particip

las tareas del Coloquio el Director del instituto Francés de Barce

M. P. Deffontaines, y el colaborador español del «Centre Natiom
La producción mundial de uranio metal en 1940 Erré de 1.000 onel;i-

das; para este año 1960 se espera sea ele 1 5.0(0 toneladas. la Recherche Scientifique», D. .1 . Maten.

Las islas Baleares merecieron especial atención por parte de lo

vestigadores españoles, disertando M. P. Deffontaines sobre las

Venta del uranio canadiense . del Mediterrímeo occidental y en particular las Baleares ; don G. Ci

sobre la existencia de un maciza tirrénico al Este (le Menorca da

el Terciario, y las probabilidades de una población oriental (le Mer
El considerable aumento, tanto de las reservas como de la produc

!Mallorca, y sobre las poblaciones gigantes (le Ilelícidos de la alta
ción mundial de uranio, ha producido una contracción (le los contratos

tafia de 5fallorca; el doctor E. Gadea, sobre la fauna nentatólta
para compras futuras. Con la espiración en 1962 y 196.1 ele los contratos

fila (le las islas Raleares; el doctor F. Español, sobre' los «1lelopina
curso el Carrada, se crea una situación dificil parade venta que tiene en

las islas Baleares.las pequeña; empresas mineras.
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También fueron objeto de estudio las islas Canarias, ratando D. 1. yIa cavidad del subsuelo que contiene una can'idad fija de líquido que ter-

teu, del elemento africano reciente en ]os Caribidos de dichas islas. minará agotándose ala larga, en cuyo caso no se habrá modificado

En fin, el doctor 1largalef mostró las modalidades de la evolución er, sensiblennente la radiáctividad, o , i aquel >e surte de una corriente sub

relación con la simplificación de la: hiorenosis insulares. terránea, lo que produce un descenso progresivo de la radiactividad.

Fruto (le las visitas de estudio realizadas por el Coloquio en el Ro- I?sta écnica puede emplearse también para determinar las corrientes de

sellón c en el Languedoc hasta la, proximidades de Xarbonne, los Con fil tración existente, en las diversas zonas (le! terreno, que sirve die lecho

servadores del Instituto Municipal de Ciencias Naturales, doctores Es a una presa y para medir el aflujo (le agut, a un riu o las pérdidas

pañol v llarcet Riba, han aportado a los Museos de Zoología v de que éste experimenta.
Geologia gran número de ejemplares, que han enriquecido sus notables
Colecciones.

.Vuet'o Instituto de Sismología.

Li gas natura! de I_arq tonto fuente de ener,;ia en Froncin, Por el Gobierno alemán >e ha creado en la isla (le hlelgoland ton

nuevo lustiluto de Sicmoht,io Esta dotado de los aparatos ntás modem

Con la terminación del gaseoducto que une el gran vacinuento de ros, gracias a la subvencion que !lit tenido de la 1lancmnur,idad alema-

gas natural de 'Lacq con París, queda esenciahnen'e terminada la red -,a de Investigación («Dc'ut,ch: 1'or:schung;gcnm!nschaf » . I:I nuevo Ins-

de 2.500 kilómetros de distribución de aquel gas, lista se extiende prin_ tituto se dedicará principalmente al cstudio de la corteza terrestre eu

cipahuente por el sudoeste de Francia, llega por el oeste hasta Naiifes. copea.
al norte hasta París y el este hasta Lyón. Sain -Entienne y Besancon.

El gas de Lacq lo extrae la «Société Nationale des Pétroles d'Aqui
taine», (SNPA), y es distribuido por dos entidades. La «Sociéte Natio Pigmentos a base de hid.ridos da t!((fll l,�.

hale des Gaz du Sud-Ouest , en la que participan la S\PA, con Ti
por 100, «Gaz de Francen, con '110 por 100. V la «Régie autonome des La empresa qunnica uurteameric;w;i «1. I, ¡)ti I'unt de Aemotus

1etrolesv, que explota el vaeintiento de gas natural de Saint Alarcet, (;o.,) en colaboración con la sociedad química y miner�i alemana «Sach

con 35 por 100, realiza la distribución en el sudoeste de Francia. ll releo Ag füc Perghau tnnd ehemischr Indushic de han

norte (le Gatuna (Burdeos), di,tribuye el gas la otra entidad, que ce gauizado una nueva sociedad con sede en —ta ídtinni loc;du1ad, v capi-

!a «Conapagnie Frangaise du Aléthanen (CFFEul1, en la que participa al de 35 millones MI, siendo su fin cl poner el' usndna una fábrica

«Gaz de Francen y la SNPA, con 511 por 1 00 cada una. de pigmentos :t base de bióxido éc titmio, que cn un plazo de dos año,

Una vez terminada la ampliación de las instalaciones (le depuración alcanzará una producción de 16,01X1 touelad;is anuales; estos pignuntus

en Lacq, probablemente en 1901, se podrá disponer de 13,3 millones de c emplearán en las industrias (le colorantes, papel y caucho

metros cúbicos de gas diarios , equivalente a 6,5 millones de toneladas
anuales de hulla.

rl socíación Cartográfica Internacional.

Los isótopos radiactivos y las aguas suberráneas. En la Sesión celebrada el 10 de junio de 1959 en Berna, quedó

constituida la Asociación Cartográfica Internacional (A. C. I.). Esta

Con el empleo de isótopos radiactivos se ha podido determinar di- Asociación tiene por objeto cultivar y fomentar el progreso de la Cae

rectamente la rapidez de filtración en los diversos estratós de los te- tografia Científica y '1 étnica, es decir, la Ciencia de la representación

rrenos. Se utilizan, con este fin, tubos filtrantes de sondeo que pené- Cartográfica, sus técnicas de Dibujo y la reproducción Cartográfica.

tran en aquéllos hasta una determinada profundidad y son rclleuados de Estos dominios se encuentran actttalmente en un desarrollo rápido y los

agua que con ienen en disolución un isótopo radiactivo, por ejemplo, el estudios y cambios de experiencia, son indispensables ; por ello no se

1131 en concentración fija. A niveles conocidos del tubo, existen con- puede encuadrar en las Asociaciones Geodésica, Fotogramétrica, Geo

tadores Geiger, que miden el correspondiente descenso producido en la gráfica u otras Asociaciones Técnicas ya existcn_es.

radiactividad del agua, disminución que es directamente proporcional a Persuadido de que esta afiliación será igualmente (le un: , gr.[ n uti]i

la velocidad de filtración acuosa de las zonas del terreno en contacto dad recíproca de provecho para las Ciencias Geográficas y Cartográfi

con las distintas secciones de aquél. cas , es deseo de dicha Asociación el adherirse a la Unión Geográfica

)Los resol arios obtenidos con este procedimiento permiten, entre Internacional (I. (i . V.) bajo la forma (le un grupo. Aspira a que esta

otros objetivos , aclarar si el agua que alimenta un pozo procede de una afiliación se efectúe con la condición de una independencia suficiente de
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O. Asociación Cartográfica, la cual será garantizada (independencia en
1) que concierne a la admisión de miembros, elección de Presidente,
Vicepresidente y Secretario, la convocatoria y realización de sesiones de ¡.,I /,trognimíra en rl Canadá.
trabajo, los temas a discutir, las conclusiones, etc.).

Son miembros de la Asociación Cartográfica Internacional, las So-
ciedades o Comités Girh,gráficos Aaciouales, o a falta de tales Socie

(=radas n los derivados del petróleo y del gas natural, ha cousef

el Canadá dar un paso de gigante en la ind.r_tna orgánica ole sin
Jades, otros Organismos que se ocupen de la Cartografia. La adhesión lo que no pudo lograr con la carbonización.
se ofrecerá en principio a todos los países que son colaboradores acti- Losy miembros de la I. G. U. De todos modos, cada país sólo eeara

oa dos pilares de la indushcia petroquhntca canadiense son: e
a

en
del

Medicine
co

llcat
l A'beta se

enrepresentado por una Organización. Las personas naturales no se po
natural y los p se

descubrí¿)
refino

deán admitir como miembros.
desde 1&S3 en quee se (A'hertai;

Una próxima Reunión (Sesión de trabajo y reunión de Delegadas)
la producción es de 800 millones de m3. Las reservas de gas se

deben tener lugar en Paris en 1A6 ,
raron en 1957 en 600,000 trillones de 1113, aumentando los descubriml

hasta la fecha en 150000 millones de m13, con una producción en

de 4.800 millones de m3.
(isrútt de puteetea. La producción petrolifera en 19 S fué de 500.000 t.. pasando en

a más de 24,5 millones de t., de las cuales el !l0 por 100 correal
Por la sociedad italiana Monteeatini, se han cedido a la Techmashim a Alberta con tina, reservas calcnladas en j954 de más de 4(111 ni¡

pnrt de la U. R. S. S., los procesos de producción (le anhídrido nlaleico, de toneladas.
bióxido de titanio, acetileno y etileno de petróleo. Unido a los preces(,- En la petroquímica del gas natural se larte de la propia 111

subproducttesta cl sumir istro de la maquinaria construída en los establecintie'ltos prlñta, miro ras que en la d el petróleo e utilizan los
italianos. refinado.

Las factorías que utilizan gas natural están situadas en las prov

/t'rartor de en�at'�� alemán, occidentales, las del petróleo lo están cu las proximidades de las

des refinerías de Quebec y Ontario.
Ha comenzado a funcionar en Garching, cerca de Munich, el quinto La mitad del valor de los productos orgánicos preparados en e

reactor de ensayo de .�llemama. Su coste fué de cinco millones (le DM nadó proceden de la industria petroquímica y representan el 25 pc
Al igual que los otros (le investigación, es de potencia pequeña. de la producción química del país.

El carbón alrnián. ('onai,cihtt Sfsnaológfm Europea.

Con el fin de intensificar la explotación del importante coto minero
Del 25 al 31 (le octubre se reunió en Alicante la Comisión Sis

de Rossenrav e industrias conexas, se han incorporado al combinado
gira Euro e2 con la lartici taición de 46 delegados de dieciséist 'Nrupp, las empresas mineras. «I,-Rossenrav»», «Hannover-Hannibab,
extranjeross

`
y diez

1
españoles.c «Cnnstantiu den Grossen.

Durante las diversas sesiones, se dió cuenta por el delegado prLa primera producción de carbón se logrará en 1903, con 5.000 t. día-
de cada país del informe ole las realizaciones sismológicas en surias. El primer pozo se terminó en 1959. Y el segundo, que va tiene ntits
desde la Reunión anterior, y a continuación se presentaron los tr

de S00 m., se terminará este año.
de los diversos miembros del mismo.La producción durante 1958, de la al?ssen-Rossenrayn fué de 6.582 lo-

El tema principal de la Reunión, era el estudio del proyecto rneladas diarias. Con la incorporación indicada, el grupo formado será
confección del Mapa Sisnlotectónico de Europa. Pité un punto bt

tilo de los principales productores (le carbón de Alemania Occidental
debatido, en el que se llegó fácilmente ata solución adoptada pi

razones, una la presentación por el ingeniero español e informad

oral Sr. Bonelli, del Instituto Geográfico y Catastral, de un

Sismotectónico de España a escala 1:2.500.001, en el cual se supe
El grupo de Alemania Occidental, mencionado en L t no a anterior, la sismología sobre la tectónica clásica. La otra fué la enntiend

resulta que también es uno de los más importantes de acero, habiéndo-r sen'ada por el Ingeniero Sr. Mpez de Azcona, del Instituto Gec
argado en mayo del pasado ,tilo a lograr una producción diaria (Ti' y Minera, en el que se proponía la separación del Mapa Sismi

t;.9,52 t.
} feetónico y que para éste se adoptase el de Europa escala 1:2
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que re esta preparando vara el Congreso (le ( openhague. Y »nbre el. de la reserva en cuestión, teniendo validez por 1111 año, salvo que

en transparente, se incluyeran cuantos datos interesan a los sismólogos ds este plazo haya sido prorrogada nuevamen e en forma explica

Teniendo en consideracioii 1 ta piopusición, ::e acordó que el Mapa re- transformada en reserva definitiva.

presentase el periodo 1966-19, 0 , ron lit inclusión de lo sismo de in
tensidades iguales o superiores a 6.

Las comunicaciones presentadas por los españoles fueron las si Frórroga de la reserva provisional de una zona de la provinci
guientes: J. Martín Romero, «Comportamien o del terreno ante la vi- Granada.
bración sismica en la zona alicantina». G. Payo Subiza, «Estudio sobre
las ondas superficiales l.g . Rg y Li en los registros del Observatorio

Por Orden del Ministerio de Industria (le 14 de febrero de 19de Toledo». A. López \rroyo, «Proh!en>is (l e la formación de un napa
enervan provisionalmente a favor del Estado los yacimientos de lisisnotectónico del Stlr de España),. J. M. López Azcona, «Bosquejo
en la zona de Arenas del Rey, de la provincia de Granada, segsisinotectónico (le Galicia a escala 1500.006,x.
perimetro que se designaba en la citada Orden y por un periodo de vLas conclusionees adoptadas fueron: 1.« Aprobación del Reglamen cia de dos anos, habiendo sido prorrogada por un afilo irás,ton interior de la Comisión, que deberá ser presen ado en la Asamblea
Orden de fecha 1 7 de febrero de 1919.(l e Helsinki para su aprobación por la Asociación Internacional de Sis-

ulologia y de Física del Interior de la Tierra. Por orden de 6 de febrero de 19611 se prorroga la reserva a

ado de los yacimientos de lignito en la zona de Arenas deldel EstadoCreación de la Subcomisión de Estadio de la sismicidad de los
C,irpatos. de la provincia de Granada, en los propios ',érminos que se indi

en la Orden establecida en la misma.
3 . 1 Formación del Mapa Sisutotectónico de Europa con los sismos

Esta prórroga entrará en vigora partir de la fecha de venero
de magnitud 6 y superior, tomando como base el informe y propuesta

de la concedida en la Orden de li de febrero de 1bJ,l, teniendo v
(M Prof. Markus Bash con las enmiendas antes indicadas, que fué acep

p or un año, salvo que antes de este plazo haya sido prorrogada al
todo por la Asamblea, quedando encargado de la formación de este

, mente en forma explicita o transformada en reserva definitiva.
Mapa el Prof. ATanek

4.« Designación de nueva Mesa Direc'iva, que ha quedado consti
Luida de la siguiente manera: Fresidente, Ingeniero Bonelli Rubio (Es

F(raer�a deflniti.n a juvor del I:rfadu de sisa zona de la provinepaf"ta). Vicepresidente, Prof. Zatopek (Checoslovaquia). Vicepresidente,
Cáceres.Prof. Savarcn,kv (U. R. S. 5. ) . Secretario, Ingeniero Peteréchitt (Francia).

Se debe destacar el enorme interés que puso todo el personal del
Observatorio Sismológico de Alican'e. para el éxito logrado en esta Por Orden (l e este Ministerio de Industria del 26 de enero

Reunión Internacional. servan definitivamente a favor del Estado los yacimientos de toda

de sustancias, excluidos los hidrocarburos fluidos y las rocas bita

sas, en la zona que se designa a continuación:

Prórroga de la reserva provisional de una zona de ''a provincia de Paraje denominado «La Bambarrona», del término municipal d

.1lineria. baló, de la provincia de Cáceres, denominada «Cáceres décitnogr

de 36 pertenencias. Punto de partida un mojón de ladrillos y p

Por orden del -Ministerio de Industria de 20 de enero de 1953, pu- enlucido, (le sección cuadrada, de 3,5 x 35 ceo imetros y 35 de altur

blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de febrero siguiente, se termina en un remate piramidal de 11,5 centímetros de altura. Está

reservaron provisionalmente a favor del Estado los nacimientos de ni¡- truido sobre una escombrera pequeña, procedente de unas calica

peral de hierro, plomo, cinc, plata v bario en determinada zona de la trabajos mineros antiguos en el paraje «La Banibarrona», del té

provincia de Almería, según el perímetro que se designa en la citada nmmieipal (le Albalá y en finca de don 1';uiilio láseres, del citado p

Orden y por un. periodo (l e vigencia ele (los años. Dista unos 1.24.5 metros en dirección U., 13 g., 30 ni. S. del 1

Por orden de fi do febrero de 19110 se ha resuelto prnnnogar la -e geodésico de (.ibeza Puerquera y ralos 300 metros en dirección E.,

,cena a favor del Estado de los yacimientos de minerales de hierro, 35 m, N. del cruce del arroyo -le 1.a Tallisca con el cansino (l e La

plomo, cinc, plata v bario en determinada zona (le la provincia ele Al- cha a Albalá, cuyo punto de partida y demarcación quedaron establ

olería, en los propios términos que se indicaban en la Orden de 20 de en la Orden ele 12 de mayo de 1955, publicada en el «Boletín (1fici

enero de 1958, que establecia la misma. Estado» de 31 (l e mayo del mismo año, en la que se acordó la 1

Esta prórroga entrará en vigor a partir (l e la fecha del vencimiento provisional de dicha zona.
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A la veleta censal de la torre de San Mateo S 18 g 35 ni O.
Al eje de la cruz de San Blas 0. 49 g 98 ni S.

Reserva con carácter definitivo u favor de .' Estado co una zona de la Al eje (le la cruz en la puerta principal del cementerio (le _llburq
provincia de Cáceres. que O 27 g 61 m S.

Desde el punto de partida en dirección E., 43 g. 25 ni S. y aPor urden del Ministerio de Industria del 26 de enero se reserva de- metros se colocará la primera estaca. Desde la primera estaca y erfin.itivamente a favor del Estada los yacimientos de toda clase de sus- rección S.. 43 g, 25 ni O y a t0)0 metros se colocara la segunda esitancias, excluidos los hidrocarburos fluidos v las ,ocas bituminosas, en Desde la segunda estaca con dirección U., 43 g '1,i ni N y a 400 mela zona que se designa a continuación:
se colocará la tercera estaca. Desde la tercera estaca con direcciónParaje denominado «Las Zorreras,,, del término municipal de 'forre- 43 g 25 ni U. y a 1.200 metros se colocará la cuarta estaca. Dmocha, de la provincia de Cáceres, denominada «Cáceres décimo.erceras, cuarta estaca y en dirección E., 43 g 2 5 ni S. y a 400 metros sede 52 pertenencias. Punto de partida el centro del mojón del kilómetro cavó la quinta estaca. De la quinta estaca con dirección S. 43 g 2i1:b de la carretera de Aldea del Cano a 1 orremocha, cuyo punto de O y a 300 metros, se volvera a la primera estaca, quedando asi unpartida v demarcación quedaron establecidos en la Orden de L" de mayo tángulo de 1.200 por 400 metros.

de 1955, publicada en el «Bolean Oficial del Estado» de 3 de junio del
lodos los rumbos se refieren el S. verdadero y son centesimalesmismo año, en la que se acordó la reserva provisional de dicha zona.
La reserva provisional asi establecida entrará en vigor a partir

dia 18 (le diciembre, expirando cuando se haya elevado a definitiva

Reserva dejinitiva a favor del Estado de una zona de la provincia de
Cáceres.

Reserva provisional a javor del Estado de una zona de 'a proa

Por Orden del Ministerio de Indus ria de 27 de enero se reservan de Badajoz.

provtsnmalntente a favor del Estado 10, yacimientos ele toda clase de
sustancias, excluidos los hidrocarburos fluidos y las rocas bituminosas, Por Urden del Ministerio de Industria. del 1 de diciembre de

en la zona que se designa a continuación se reservan provisionalmente a íncor del Estado los yacimientos de

Paraje denominada «Corral Canon, del término municipal de Albala, clase de sustancias, excluidos los hidrocarburos fluidos y las rocas

ce la provincia de Cáceres, denominada «Cáceres duodécimas, de 80 per- mimosas que puedan encontrarse en la zona que se designa a cont

tenencias. Punto de partida el vértice geodésico de Cabeza Puerquera, c'on

si o en Albalá, cuyo punto de partida y demarcación quedaron estable- Paraje «El Sabio», del término municipal de Alburquerque, d
cidos en la Urden de 12 de mayo de 11.158 , publicada en el «Boletín Ufi provincia de Badajoz, donde se reservarán 32 pertenencias con el
eral del Estado„ el 3 de junio de 1958, en la que se acordó la reserva bre de «Badajoz Sexta», tomando como punto de parida la dial
provisional de dicha zona. de una piletilla situada en una piedra de granito que está a unos

metros de la esquina Oeste más próxima a la Casa denominad
«El Sabio), y a 830 metros de la esquina Norte en la fachada prir

Reserva a favor del Estado de una zona de la provincia de Badajoz. de dicha casa. Dicho punto de partida queda fijado por las visual(
guientes: Al eje de la chimenea de la casa de la finca ele Castañ,

Por Urden del Ministerio de Industria del 1. ,, de diciembre se re- 43 g., 18 ni. O. Al caballete central de la Casa de Cordibilla. E.
selva provisionalmente a favor del Estado los yacimientos de sustan- 24 in. N.
cias de todas clases, excluidos los hidrocarburos fluidos y rocas bitu- Desde el punto de partida, en dirección 0. 49 g. 50 nt, N.
minosas que puedan encontrarse en la zona que se designa a continua 100 m., sr colocará la primera estaca. Desde la primera estaca, e
Eón rección N., 49 g., 50 ni. E. y a 300 m., se colocará la segunda e:

Paraje «1.a Bellotas, del termino municipal ele Alburquerque, de la De la segunda estaca en dirección E., 41) g., 50 ni. S. y a 400 ir
provincia de Badajoz, donde se reservarán 48 pertenencias con el nom- colocará la tercera estaca. De la tercera estaca, en dirección S. 4
lae de «Badajoz-Quinta», tomando como punto ele partida un mojón 'r0 m. 0. y a 800 metros, se colocará la cuarta estaca. De la c
ele inaniposteria, situado al pie de una calica.a y a 152,48 meros en di- estaca, en dirección O. 40 g., 50 ni. N., y a 400 metros, se col
rección 74 g., 42 ni. del Hm. 4 sito en el cruce ele la carretera de la quinta estaca. De la quinta estaca, en dirección N., 49 g., u0 ni
Cáceres y Herrerueia a Alburquerque. Dicho puma de partida queda ti- a 501) metros, se vuelve a la primera estaca, quedando asi cerrad
jada por las visuales siguien.es: rectángulo de 800 por 400 metros
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Todos los rumbos se refieren al Norte verdadero y son centesimales, guisa SE. de la Casa del Perro, situada en la finca «La Vir1
La reserva provisional así establecida entrará en vigor a partir (le] propiedad de don Luis Miguel González Lucas, habitada por uno d�

día 18 de diciembre, expirando cuando se haya elevado a reserva defi Guardas de la citada finca. Dista unos 589 metros en dirección N., 3
nitiva 7:1 ni. O. del Km. 34 de !a carne era de Andújar a Puertollano.

Desde el punto de partida en dirección E., 35 g. N. y a 1.000 me

se colocará la primera estaca. Desde la primera estaca y en dire,
Reserva de una zona de la provincia de Ja¿n. Sur. 35 g. E. y a 700 metros. se colocará la segunda estaca. Des<

segunda estaca y en dirección 0.. 35 g. S. y a 9,500 metros, se
Por Orden del Minis erío de Industria del 16 (le diciembre de 1959 wrá la tercera estaca. Desde la tercera estaca y en dirección 35 g

se reservan provisionalmente a favor del Estado los yacimientos de tu- v a 1.000 metros, se colocará la cuar.a estaca. Desde la cuarta e
óa clase de sustancias, excluidos los hidrocarburos y las rocas bitumi v en dirección E.. 3:i g. N. y a 1.000 metros, se colocará la quinta
novas que puedan encontrarse en la zona que a continuación se designa: ca. Desde la quinta estaca en dirección S., 35 g. E. y a 400 metro

Paraje «llontealegre», del término municipal de andítjar, ele la pro- colocará la sexta estaca. Desde la sexta estaca y en dirección E.,
vincia le Jaén., donde se resers.uán 312 pertenencia, con el nnn'hrc de Norte y a 6.500 metros, se colocará la séptima estaca, De la sé¡
«Jaén Segunda», tomando como punto de parida la esquina SO. (le la estaca v en dirección N., 35 gr. U. y a 1.000 metros, se coloca
casa llamada de las Olivas, situada en la finca «Montealegre», propiedad octava estaca. En la octava estaca en dirección E., 35 g. N. y a
de don Antonio Casimiro Herruzo Martos, que se encuentra a unos nietros, se vuelve al punto de partida, quedando así cerrado un
2.650 metros aproximadamente en dirección S., 20 0., de la parte pono de 030 pertenencias o hectáreas.
más alta del Peñón del Rozalejo. I'ndos lo, rumhns se refieren al rumbo verdadero v son ce

Desde el punto de partida, con dirección U., 40° N., y a 200 une- n i ales.
tros, se colocará la primera estaca. De la primera estaca, en 'lirec La reserva provisional así esta'i.ecida entrará en vigor a parti
ción N., 40' E., y a 2.200 metros, se colocará la segunda estaca. De la dta 11 de diciembre, expirando cuando se haya elevado a definitiv
segunda estaca en dirección E., 40" S., y a 1.000 metros, se colocare
la tercera estaca. De la tercera estaca en dirección E., 40° O. y a 1.100
metros, se colocará la cuarta estaca. De la cuarta estaca en dirección 0. R,oe,ro proririnnal de la provincia de Badajoz.
4tb' N., y a .210 meros, se colocará la quinta estaca. De la quinta es
taca, en dirección S., 40° 0., y a 1.400 metros, se colocará la sexta Pus Urden del ,linisterio de Industria (le 1 (le diciembre de
estaca. De la sexta estaca, en dirección 0., 411° N., y a 200 metros' se reservan provisionalmente a favor del Estado los yacimientc
se colocará la séptima estaca. De la séptima estaca, en dirección Oeste, toda clase cíe sustancias, excluidos los hidrocarburos fluidos y las
40" 0., se colocará la oo.ava estaca. De la octava estaca en dirección bituminosas que puedan encontrarse en la zona que se designa a
Oeste, 40° N. y a 600 metros, se colocará la novena estaca. De la no tinuación:
vena estaca en dirección N., 40° E. y a 1.800 metros, se vuelve a ht Paraje «T.a C:ilderilla» del érmino municipal de Alburquerque,
primera estaca, quedando así cerrado el polígono (le 312 hectáreas o provincia de Badajoz, donde se reservarán 16 pertenencias con el

hre de «Badajoz sétima», tomando cono plinto ele partida un nopertenencias. J'
Todos los rumbos se refieren al N. verdadero y son centesimales. nuunpostería. situado a unos cuatro metros del camino ele San V
La reserva provisional así establecida entrará en vigor el 2 de di dr Alcántara a Villar (le] Rey, sito en la finca «Ta Calderilla»

siembre, expirando cuando se haya elevado a definitiva. unas dos kilómetros de la carretera de Herreruela a Alhurquerque

cho punto (le partida queda fijado por las visuales siguientes:

Al eje de la vuelta central de la torre (le la iglesia de San it

Sur, 7 g., 41 ni. 0.de una zona de la prot,incia de laxe(.
Al caballete central de la casa Valdeespinar, t?.12 g.. 49,5 ni.

Desde el punto de partid», en dirección S., 36 g..:d1 ni. E., y
Por Orden del Ministerio de Industria del 16 (le noviembre (le 1959

metros, se colocara la primera estaca. De la primer» estanca en
se reservan provisionalmen e a tavor del Estado los yacimientos de toda

ción O., 11(1) :i0 m. S., v ea 201) metros, se colocará la segunda e
clase de sustancias, excluidos los hidrocarburos fluidos y roca, bitunnmo-

De la segunda estaca, en dirección N., aü g., 50 ni. 0., y a 400 ni
sas que puedan encontrarse en la zona que se designa a continuación

se colocará la tercera estaco. De la tercera estaca, en dirección 1
Parajes «IT a Virgen» y «Naval tono», del ternino municipal de An

grados, 50 m. N., y a 400 metros, se colocará la cuarta estaca.
(lujar, de la provincia (le Jaén, donde se reservarán 630 pertenenecos'

cuarta estaca, en dirección S., 36 g.. 50 ni. I?., y a 400 metros,
con el nombre (le «Jaén tercera,, tnmandn cono punto de partida la
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lecatá la quinta estaca. De la quinta estaca, en dirección 0., 36 g., 50 la tercera estaca. De la tercera estaca, y en dirección N., 6 g., 81minutos S., y a 200 metros, se vuelve a la primera estaca, quedando antros E., y a !100 metros, se colocará la cuarta estaca. De la cutasi cerrado un rectángulo (le 400 x 400 metros. Todos los rumbos se es acá, y en dirección E., 6 g., 81 m. S., y a 300 metros, se co l(refieren al Norte verdadero y son centesimales.
rá la quinta estaca. De la quinta estaca, y en dirección S., 6 g., 81Esta reserva provisional así establecida entrará en vigor a partir del ,tuco 0., y a 300 metros, se vuelve a la primera estaca, quedandodio 17 de diciembre, expirando cuando se haya elevado a reserva defi- rrado un rectángulo de 900 x 300 metros,

nitiva.
lodos los rumbos se refieren al Norte verdadero y son centesima
La reserva provisional, así establecida, en rará en vigor a partir

día 10 de diciembre, expirando cuando se haya elevado a definitivaReserva definitiva de una zona de la provincia de .Sa:anwnca.

Por Orden del Ministerio de Industria del 19 de diciembre de 1959 Resir, a prorisioal de una zona de la provincia de Jaén.
se reservan definitivamente a favor del Estado los yacimientos de toda
clase de sustancias, excluidos los hidrocarburos fluidos y las rocas bita- Por Urden del Ministerio de Industria del 30 de noviembre de 1
minosas en la zona que se designa a continuación : se reservan provisionalmente a favor del Estado los yacimientos de t

Parajes denominados «Sierro de la Horcan y «El locito», del tér- clase de sustancias, excluidos los hidrocarburos fluidos y las rocas
n;ino municipal de Sobradillo, de la provincia (l e Salamanca, denominada tuminosas que puedan encontrare en la zona que se designa a co:
«Salamanca Tercera», de sesenta y ocho pertenencias. Punto de parti- nuación:
da, un mojón de mampostería enlucido con cemento, de forma prismá Paraje «4irgen de la Cabeza», en el térmico municipal (le Andu
tica. (le sección cuadrada, terco,nado en un remate piramidal. Está si- de la provincia (l e Jaén, donde se reservarán 150 pertenencias, coi
tuado en el «Sierro de la Horca,, en finca propiedad de Lucas Martín, nombre (le «Jaén cuar ,o., tomando como punto (l e partida un mojón

kilómetropunto de partida y demarcación quedaron establecidos en la orden metro 29 (le la carretera de Andújar a Puertollano.
de 24 de julio de 1957, publicada en el «Boletín Oficial de! Estado», de Desde el punto (le partida, con dirección N., 40 g. O., v a 100 me
12 de sep iembre del mismo año, en la que se acordó la reserva pro se colocará la primera estaca. De la primera estaca. y en direc,
visional de la zona. Este. 40 g. N.. y a 1.400 metros, se colocará la segunda estaca. D,

segunda estaca, y en dirección Norte, 40 g. O.. se colocará la ter,

es aca. De la tercera estaca, y en dirección 0.. 40 g. S. , y a 2.500
Rcserrtt de una zona de la provincia de Cáceres. tros. se colocara la cuarta estaca. De la cuarta estaca, y en direc,

Norte. 40 g.. 0., y a 100 metros, se colocará la quinta estaca. Di
Por Orden del Ministerio de Industria de 24 de noviembre de 1959 quinta estaca, con dirección 0.. 40 g. 5.. y a 500 metros, se colo,

se reservan provisionalmente a favor del Estado los yacimientos de la sexta e.,taea. De la sexta estaca, v en dirección N.. 40 g. 1).,

� � sustancias de todas clases dentro de la zona señalada, excluidos los hi_ 600 metros, se colocará la séptima estaca, De la séptima estaca,
drocarburos fluidos y las rocas bituminosas que puedan encontrarse en dirección N., 40 g. N., y a 500 metros, se colocará la octava est
la zona que se designa a continuación. De la octava estaca, con dirección S., 40 g., E., y a 100 metros

Paraje «Cerro I'ajarn. dei término municipal de Torremocha, de colocará la novena estaca. De la novena es CO,acon dirección E.,
la provincia (le Cáceres, donde se reservarán 27 pertenencias, con el gmados ,E.. y a 100 metros, se vuelve a la printr:, estaca, quedando
nombre (le «Cáceres veintidós», ornando como punto de partida un mo- cerrado el polígono.
ólu, ri liado encima de una roca de granito, el, la finca de don .4nto_ Todos los rumbos se refieren al Norte verdadero y son cetrtesin.

La reserva provi>tonal, así e—tablecirla, entrará en vigor a partirrío Senso, sito en las proximidades del kilómetro 9 de la carretera de
1 orrcmocha a Aldea del Cano. Dicho punto de partida queda fijado día 11 (l e diciembre. espirando cuando -e haya elevado a definitiva

por las v is uales siguientes:
Al eje de la chimenea de la Casa de Zafra, N., 30 g., 30 m. 0.
Al eje (le la Casa de la Paloma, 0., g., 91 lit. S. Reserva provisional de una zona de la provincia de Badajoz.

Al eje (l e la Casa del Hocino, S., 22 g., 53 m. 0. Por Orden del Ministerio de Industria del 30 de noviembre se
Desde el punto de partida, en dirección E., 6 g., 31 ni. N., y a 90 servan provisionalmente a favor del ]?sttilo las yacimien os de toda

metro;, se eoiociru la primera estaca. De la primera es acá, en diree- ses de sustancias, excluidos los hidrocarburos fluidos y las rocas
ción S., 6 g., Si m. O., se colocará la segunda estaca. De la segunda m
estaca, en dirección 0., e. g., Si m. N., y a :100 metros, se colocará

innsas que puedan encontrarse en la zona que se ( esigna a cono

cwn:
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Paraje «Puente de las Aguas». del término ntunicipa; de Alburquerque r tercera es ara.
dt la provincia de Badajoz, donde se reservarán 60 pertenencias con el

cit
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se vueh�e la pruuera csrtca. qued;mdo asa cerradd
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g., 97 in. N. V. del Km. 25,960 de rectángulo de 1.5(10 x 710 metros, con una superficie (le 109 liectá
o
r

'a misma carretera . Dicho punto de partida queda fijado por las visua-
les siguientes :

u pertenencas.
Todos los rumbos se refieren al \, verdadero y san centesnnales

A la veleta de la torre de la iglesia de San Mateo, 5., 3t1) g., 7 7 I,a reserva provisional, asa establecida. entrará en vigor a partir
minu os E.

Al eje de la chimenea de 'a Casa paria Luisa, 0.. 33
duo 11 de diciembre, expirando ru;uulo se haca elevado a definitiva

g., 70 ua:-
,lutos N.

Al caballete central de la Casa de penue; camineros, N., 30 g., 21 mi- 1Cr<erra de una sana de la pro�uido de l:áin-e;.
nutos 0.

Desde el punto de partida, en dirección E.. 34 g., 50 ni. S.. y a 230 I'or orden del Ministerio de Industria del 24 (le noviembre se
metros. se colocara la primera estaca. De la primera estaca, y en di- ercim provisionalmente para tcdz clase de sustancias, excluidos
rección 5.. :14 g., 50 m. 0., y a 200 metros, se colocará la segunda hidrocarburos fluidos y los rocas bituntinotas que puedtut encon 1
estaca. De la segunda estaca, y en dirección 0.. 34 g., 50 ni. N., y a en la zona que se designa a continuación:
4(Ni metros. se colocará la tercera es aca. De la tercera estaca, y en Paraje «Fuente la Higueras, del término municipal ele Torreme
dirección N. 34 g., 50 ni. E., y a 1.501) metros, se colocará la cuarta de la provincia de. Cáceres, donde se reservarán 21 pertenencias co
estaca. De la cuarta estaca, y cu dirección L'., :t4 g., 50 ni. 5., y a 400 r,umbre (le «Cáceres veintiuna,,, tomado como punto de partida un
metros, se colocara la quinta estaca, 1)e la quinta estaca, y eu direc jón de maniposteria, situado encuna de una roca de granito en la i
ción 34 g., 50 ni. 0., y a 1.30) metros, se vuelve a la primera es de don Antonio Torres Carrasco, en el sitio denominado «llojt
tata, que.ui 10 asa cerrado un rce angulo (le 1.5110 por 4110 metros. f'iav Julián ., . Dicho punto de partida queda fijado por las visuale

Todos los rumbos se refieren a'. Norte verdadero y son centesimales. putea es:
0 reten: provisinua!, nsi est,.b:ecida, eu ara en vigor a partir del Al

eje de la torro ele la Ermita del Risco, N., 26 g.. 86 ni. 0.
a 11 de diciembre, expirando cu:lndn Lava pasado a definitiva. Al pararrayos de la casa ele Zafra, 0., 45 g., 24 m., N.

Al eje de la chimenea de la casa de los Millares. U., 30 grados

minutos
de lira soma de la hrvirnri�i dt' Jnrn

nutos
Desde el punto de partida, ea dirección I';., 29 g., 14 m., S.,

114) menas, se colocará la primera estaca. De la primera estaca el
Por Orden del 11,nisterio de Industria del 16 de noviembre de 1959 rección 5., _xJ g., 14 ni., 0., y a 500 metros , se colocará la seg

e t e<crcan provisionalmente par:, toda clase de sustancias, excluidos estaca. De la segunda estaca en dirección 0., 29 g., 14 ni., N.,
los hidrocarburos fluidos ) rocas bi tuninns:;s que puedan encontrrirse 300 metros, se colocará la tercera estaca. De la tercera estaca en d
en la zuna que se designa a con inuacióu: ción -Norte, 29 g., 14 ni., E., a 700 metros, se colocará la e

Fuua «Dehesa de a Virgen de la 1 abe-e t . de! termino municipal d` estaca. De la cuarta estaca, en dirección E., 29 g., 14 m., S., y e
tndujar, de la provincio de Jaén, donde >c rc,ol-van 10,5 hertenenci" metros, se colocará la quinta estaca . De la quinta estaca, en direi
con el nonihrc de «Jaén I'rintcran, tomando cono) punu, tic partid`t 1111 Sur, 14 m., 0., y a 200 metros, se vuelve a la primera es
iHojii i (le na:unpostera. de forma prismíttic de arriic cuadrada, de quedando asi cerrado un rectángulo de 700 por 300 metros.
0.:d1 x 0,541, metros y 0,50 nietrns de altura, perú situada cii la finca Todoslos rumbos se refieren al N. verdadero y son
citada, propiedad de don iLuis Miguel Gunzí,lez Lucas, sobre uu tiflo La reserva provisional, así establecida, entrará en vigor a parti :
Fttiii cate de cuarzo. en la parte alta de rima Innm, de 435 metros eta dia 10 (le diciembre, expirando cuando se haya elevado a definitiv
dirección Ice, S., del lynm. _l ele la rnrretcra de lndtijar a
l'ucrtollano.

Desde el punto de partida, cnm direcciúu t',, 4n 1, 3., r a 450
metros, se colocará la primera estaca. Denle la primen estaca, V en
dirección N., 44) g., E., Y a SOl) metro., se rolocuít I;i se, untl:t e<tari.
Desde 1,t segunda estaca, v rn dü'ecrü�n I': IU ;i ¡011 metro.
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URAIF, 1-IAILLOT, !'.: Dosage �adiunxtrique rapide de ¡'10-ai

et du thorium dans les niiuerais comple.res. Rapport CEA níun.

4 págs., 1959.

El método que describen los autores permite valorar el uranio
torio, efectuando dos medidas de actividad gamma, con la ayuda de
detector a destello sobre una muestra tieamente triturada, de un
de dos gramos. Este método se aplica a todos los minerales que no b:
sufrido mas que tratamientos químicos, susceptibles de modificar el k
libio entre los diferentes productos de filiación ele las dos familias. Pi
ser realizado por un personal no especializado, con un instrumento f
mente utilizable y muy manejable : su precisión es satisfactoria, cur
se quieren estudiar fases de enriquecimientos físicos y que las 1
hayan alcanzado valores notables.T . P.

H.: dpplications de la nncroanalyse cualitative a la dele
nación (les espéces secondaires d'uranium. Rapport CEA nín. 1.
30 págs., 195S.

Las técnicas de microanálisis descritas en esta obra permiten la
terminación rápida ele las especies secundarias de uranio. Consisten
poner en evidencia los elementos constitutivas de minerales por reac
nes microquímicas características. A causa de su rapidez y del F
material que necesitan estas técnicas, pueden ser utilizadas tanto s<
el terreno como en ci laboratorio.-T.. nc A.

CRIAUER( )S

Snuns, JE k-, :1. SARCIA, J5cgvet,nr;r. A.: Les gines d'uranium du +t,
mnnsin. Rnppnrt CEA núm. 590. lii págs., 195S.

Los autores sitúan rápidamente la región que estudian en sus asl
tos geo,gráfico v geológico.

Describen las principales raracterísicas petrográficas, metalogénica
tectónicas de sectores estudiados dude 1947, e insisten sobre los i
tiernos vacimientos de minerales uraníferos.
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liguuus lágína» son destinadas a la presentaciói general de los es.u ció:'. uranifera. Gse es el caso de los fosfatos de cal, cuando ell
dios en detalle, que se hicieron principalmente en lo que conc.erne a la son transformados en fosfatos de aluminio, en el Senegal, por eje
.Mina Enriqueta», que es la primera que se publica.-L. nL A. 90 Las formaciones continentales a las cuales conviene añadi

dentemente las formaciones lacustres del tipo de Los Vosgos. !Los
miento» son de carácter mucho más variado ; en ellos pueden encon

+acLO, I. A.: Les gites litltñnileres du S. ti. des monte d'aaubaca,. depósitos francamente continentales, fluviales, lagunares y lacustre:
Rapport CEA núm. Siñ, 16 piag»., 1951,. tos pueden ser de arena u (le gres (casos mas frcuentes), de arcos:

conglomerados, de esquistos, pero tamb én algunas veces de cala
Existen en los Montes de An:bazac, ) sobre todo en su vertiente Sur, dolomias, e incluso de rocas de origen volcátnico.

filones de pagmatitices sodoliduts, de las que algunas, hace bastante La presencia de materias orgánicas, carbonosas , bituminosa
tiempo, son indicada» en la literatura regional y fueron esporádicamente como la distribución de capas arcillosas, parece desempeñar un
objeto de una pequeña explotación artesana; otras fueron descubierta» importante en la fijación de la mineral:zación. Se llega incluso
durante las investigaciones que se realizaron en los últimos años. término límite de lignitos, carbones o turbas uraníferas.

El autor sitúa estos yacimientos e indica su geología regional; pos- La presencia de manifestaciones volcánicas parece corrientemeni
terinrmente evaltia su p »ible interés industrial.-L. Di- A. un elemento favorable. Su ace 6:t puede ser explicada de dos mt

diferentes: o bien los elenintos de esas rocas han podido ceder st
nio que ha sido arrastrado por lesivigación, enriqueciendo asi las

KBRVELLA, F.: Les gisentents urauijr'res dan» les jormatiau sedirnentatres subyacen.es Ees la explicación dada por el uranio de los lignitios d,
en France et dao s I'Union jrancaise. Rappo-t CEA ❑íuu. 911, 51 pá- ko a a causa de la repartición de la mineralización de las capas) ;
Binas. 194. la mineralización puede ser también vehículo pa-a las aguas ter

donde la circulación es importante en las zonas volcánicas.
El autor pa»a una revista a Sus diferente» vacimieu.us de uranio de En las :ocas de origen continental, la mineralización es en g.

terrenos sedimentarios y nntestra la gran variedad de éstos, tanto eu muy irregularmente repartida (con una excepción importante par
Francia cono en los terrenos (le ul cantar. En la propia Francia, los conglomerados del tipo banket), pero las concentraciones pueden
terrenos sedimentarios no lituo suministrado más que pequeño» yacimien- suficientes para dar buenos yacimientos explotables.
tos económicamente explotables, salvo los muy interesantes de los es- Si el origen del uranio de las rocas marinas, regularmente mii
quistos carboníferos de la vertiente alsaciana de los Vosgos. Hay que zafios sobre extensiones importantes, no puede ser más que siogen
tener en cuenta, que el grueso de la producción mundial proviene de los la del uranio (le los yacunrentos de rocas elásticas es mucho más
yacimientos de tipo sedimentario ; como lo es la casi total producción tido y parece ser que el depósito es en general posterior al depósi
de los E»tados Unidos de .América, una proporción grande en la pro- los sedimentos.
duccion canadiense por la puesta en explotación de atinas en el distrito La mineralización uranífera se p-esenta bajo la forma variable,
de Algonta y toda la producción sud-africana. los sedimentos soportan'.es. En los fosfatos y en los sedimentos

Han distinguido, al menos, dos tipos muy diferentes de yacimientos nosos no existen, en general, ntinera'.ización bajo la forma exprt
sedimentarios, por el momento de la importancia económica todavía muy las materias carbonosas forman complejo de tipo carburano o grafit
desigual: ahora es preciso notar que los fosfatos ldratados de uranio, ha!

1P Lo» sedimento» marinos. Dos tipos (le formaciones »'lamente abundantes en las zonas de alteración del granito (autunita, urnocl
parecidas presentan un interés desde el punto de vista uranífero ; de una sabugalita, charcolita), probablemente en razón de la abundancia del
parte las fosforitas, de otra parte los esquistos negros, ricos en mate- tito, son, snb'e todo, raros en la sedimentaria. 'Los óxidos colo
rías orgánicas; estos esquistos están cor-ientemente algo fosfatados. (pechblenda) o hidratos parecen exigir sensiblemente en las mismas

El carácter común de estos sedimentos mar nos es el poco espesor 'le diciones que el granito, pero encontramos de macera más particul
las formaciones depositadas durante largo período de tiempo. Las levas los terrenos sedimentarios los silicatos hidratados (uranclita, skl-i
de uranio son mucho nuís elevadas que la media de las rocas, y ellas se kita y confinita en las zonas menos oxid'.!das), los vanadatos hidra
encuentran regularmente sobre grandes espacios, sin fuertes concentra- (carno'ita, tvuyamita, francev'llita y confinita en las zonas poco
ciones locales. Todo se presenta, en suma, como si la misma cantidad dadas), así como los arseniatos hidratados (ceunerita y rovac,ekita).
de uranio estuviera concentrado en un débil volunien de roca que se ha Desde el punto (le vista práctico para la investigación, se han de
fijado durante el mismo período en un gran espesor de sediment(;», en cuenta los puntos siguientes:

Cuando estas formaciones han sido expuestas a la alteración meteorí- a) I,a formación marina como las fosforitas y las esquistos n
tica, ciertos fenómenos han I odidn modificar el reparto (le 1n mineraliza- ampelíticos, suministran grandes reservas de la ley modestia en ge
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no explotable,, en la condicione, actuales. La alteración superficial del los climas. Luego del origen de los vientos y huracanes; se ocupa
tipo lateritico puede, no obstante, mejorar las caracte:isticas de 'os ya- pués de su influencia en los problemas del transporte aéreo y
cimientos fosfatados. todo los aviones de reacción. Finalmente, de las tempestades eléc

b) Los yacimiento: sc deben ún'estigar principalmente en las for-
maciones de origen contirleutal, sobre todo aquellos compuestos de una 1':n la última parte habla de las e,tceioues gaseosas que beta
alteración detritica y de pasado arcilloso. La presencia de detritus car-
bonosos, e incluso de pequeños lechos de mal ca bón, es un indico mu

gar `"' la atsosle ;'• cuino introducción del fenómeno de la resptr

Y vegetal e anunal. Explica a continuación cómo el hombre lucha t
favorable, lo mismo que la intercalación de rocas colc;ínicts ácidas en la el aire. Y cinco saca de él ventajas, para la combustión, como fuel
forma de proyecciones. energía motriz, para el transporte montuno y aéreo, así coma

Corto la mineral'zación uranifcra es la ;iempr� l:raeticanieute acom la obteució.t de productos químicos del aire, tales como oxígen
pañada de sulfuros: pirita, marcasita, ea'.cnpiri:a, etc., la presencia de t'ógelto �productos amoniactlles. Un problema de gran interés y
estos es igualmente un indicio interesante para el prospectos.-L. E. ccadrncia es tratado a continuación, el de los cambios de clima

nlanentes y cíclicos, as: corto de la posibilidad de intervenir en

GEItFISI I, _A
con grandes explosione; liberadoras de inmensas cantidades de el

atómica. Habla a contmttacióu de las radiaciones y polvos ultra

LóBSAC>;. TuEO: Ewtk'.< rru�1- traducciu!i inglesa or E. L.
gtteo> y cosmie(", para an:dinar, finalmente, la amenazadora en

p'' P
y (le los poleos y lluvias radiactivas.

Rewald, 256 págs. en cuarto, con ilustraciones y fotog'rafias, puhlieado Por con iguieute, en forma sunlamc ite arena y atractiva, ua
por Ed. Collins, St. lames's Place . Londres. 1959. temas trascendentales, y de todos los aspectos, tan variados. de lo:

blemas relacionados con la atmósfera.
Este libro, extraordinariamente instructivo y anteno, trata de la cn- 1.;1 edición e- excelente. 1?t libro intcres:ca

volvente gaseosa de la Tierra, de la atmósfera, en teclos sus aspectos.
Aparte de su interés general para toda clase (le públicos cultos, lo

tiene especial para los geólogos por la g-an conexión que los feno- u l( 1F1 l It \
menos atmosféricos en general, t los ntcteorológicos, tienen cnu los
fenómenos geológicos. Iii: tos I'.: Cou�ideracuures cobre el Elbu,c. «Estudios Geológ

Está dividido en tres partes: la primera de ellas trata de la atmófera d. AG, ntims. 4144, paga. 77-91. iiiT1tt.
en sí misma; la segunda, de los ntovin'.ientos dentro de la atmósfera.
es decir-. de la metereología: la tercera de la influencia (le la atmós- Se describen la, unidades nuorfnlógicas de Irán: Montes Z;
fera en las actividades humanas. altiplano de Izan central v Cadena del Elburz, comprendidas dente

La primera parte se diside a su vez en IX capítulos, en que se des- área contprimida entre el país arábigo y el pospaís caspieuse. Se i ,
arrollan suscesivantente los tenlas del origen de la atmósfera y sus el nudo :n'mónico costo punta de tr�ió't de las cadenas persas. Se
variaciones con el enfriamiento progresivo (le nuestro globo y la poli un estudio a grandes rasgos ele los tipos (le rocas dominantes e
bilidad que haya sido teatro, Si no del origen ele In vida, al menos de "logros y el 1':Iburz.
su materia prima : la materia orgánica; describe después su composi- Se' estudia, el Elbure, dividiér.elo1o en tres tramos: occidental,
ción actual y las diferentes zonas en que se d'stribuye, según lechos tia! r oriental, con tuna descripción más detallada dei tramo cenar
o capas bien definidas. A continuación explica diversos fenómenos me- cita] se le diside ct tres fajas: norte, axial y sur.
teóricos, tales como nubosidad. arco-iris y colores diversos que puede Se concluye con un ensayo de la mecánica del plegamiento del 1':
afectar al cielo. Pasa después a explicar el origen y desarrollo de las que comprende: 11, el levantautiento de la superestructura; 2). seoo
auroras boreales y fenómenos afines, y luego cómo el aire se fué Po- 31 actividad volcíutica; 4). nietantorfisino, y 5), erupciones secunC
blando de seres vegetales y animales, grandes o chicos. I.a transmisión como consecuencia de la transformación de la energía tectónica
del sonido es tenia de otro capítulo. Luego estudia la posibilidad de detenida por cl pospaís cattcísico.-f.. F.
existencia de atmósfera en otros planeas y los indicios que de ellas hay,
y especula finalmente cuál sea el destino y fin (le esta evolvente vital
de la Tierra.

En la segunda parte habla de los fenómenos que originan y cómo
se desarrollan, los movimientos en la atmósfera, empezando con el clima,
tiempo y su predicción. así como de las posibilidades de corrección de
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osados e, el pn,blema de la cuenca earbonifera de Vilbtuueva d

G1:UL0I,IA Minas, un poco lu;o .,1 S., o estudian el conjunto de la Sierra Mo
La explicación de 1„ Muja de Cantillana, redactada por Gavala en

ALASTRIJ , E.: El yacimiento titónico de la Fuente del Espino (Jaén). ine!uy, una parte del ángulo SW. de la Hoja 941. Los límites orto
«Estudios Geológicos», vol. XV, míos. 41-44, págs. 19-:I3, 19 ,59. elifc:cute, iormncioces g.ulogic�s esr.:n nml bien localizados, lo

denota un concienzudo trabajo de canteo. también las extensas de!
El paraje de la Fuente del Lspino contiene un interesante yacimien- done, penugr;ü!ea� le Mtcphersoa sobre muchas rocas de la re

to fosilifero del Titónico, que ofrece, sin duda, más probabilidades que aun dau>. mprccindi,;:e: para cu,dquier estudio que se pretenda
las que pueda obtener un reconocimiento tan breve como el nuestro. z,a. ;JI .
Las formas son típicas del Titónieo superior, y la facies del terreno en P,, 'H rcdaccion de la presente nota se iuclucen algunas observac
que se encuentran es la que distingue a aquel piso en toda Andalucía: ne,'u,d ci. de distinta índole y la sucinta descripción de un verde
calizas nodulosas rojizas y calizas brechoides marmóreas rojas, es decir, il �nne yuiz,i -e, ci pi '. o que se cita en España. El estudio Beta
el «facies andalaou» de los autores franceses. El principal interés de unes- dei utismo ecti pendiente de realización.-L. F.
tra exploración radica, sin embargo, en haber encontrado cerca del yaci-
miento mencionado, en la subida a la Fuente del Espino, restos bien
identificados, aunque escasos, del Bajocense. del Callsviense y del Lusita- 1:,ir, diez , g ¿ 'omo extraordivar`o dedicado a D. Maxit
niense . Teniendo en cuenta que en otra ocasión localizamos en este mismo San Miguel de lLt Cámara, Instituto de lnvestigac'ones Geoló;
lugar fósiles del Oxfordiense, tenemos derecho a pensar que en la zona »Lucas Mllad«»», vol. XV, núnts. 41 44, Madrid, 1959.
de Fuente del Espino se halla presente la serie conipleta del Malm y que

a ella se infraponen niveles del Dogger (el Callovense y c1 Bajocense), Este tomo extraordinario correspondiente a todo el año 1959, estí
que descansan, a su vez, sobre el Lias. Tenemos, pues, en el corte de dictdo al profesor San Miguel (le la Cámara. Los trabajos que e
la Fuente del Espino un punto de referencia que tiende a confirmarnos rumio figuran, son los que se reseñan a cun;cnuacón: «II Pe:-miau(
en la hipótesis de una serie sedimentaria continua, sin laguna estratigrá- perfore delle Dolonii e le sue relazioni con I'orogé'.esis ercicica»,
tica de ninguna clase, entre el frías y el Titónieo.-L. F. B. Accordi; «El yacimiento titónico (le la Fuente del Espino (Jai

E,iu.�r!,, .Alastrne' «Úbecrv.tcioncs geológicas sobre la nutur;

ASRNSIO AMOR, l.: Obse•rvacione.s geológicas sobre la ,ia1uralesa de de sumos rodados de ''¿t Ría de Ribadeo», por Isid;,ro Asenso Ar.

cantos rodados de la Ría de Ribadeo. «Estudios Geológicos», vol. XV, «The diffusive transforinations s.�idine-nrcroc''nte, por T. F. W. 13a
«Palentolo�'t.

niuns. 41-44, del Gei umniensen, un j. U. B.�taller; «Di ohiumerágs. 2a-dO, 19,59.
gantcuni á

;
Alfacar» (Granada), por F. M. Ilergcunioux et F. Croe

Los datos presentados sobre la naturaleza petrográfica de cantos «El cidculo del feldespato nornst;vo en el a álisis petrcquínrco»,

rodados actuales de la Ría de Ribadeo se obtuvieron, según el méodo Contad Purri; «Consideraciones sobre el Llburz», por T. I;r:.vo; i

estadístico de Cailleux, que consiste en observa un detertnirado nú- tas nticropaleontológicas y eeolbg!cis sobre algunas formaciones

mero de elementos (por ejemplo, `ami), tomando nota de su caráctr potro- tinontales españolas», por G. Colom ; «Consideraciones sobre el

gráfico y de su dimensión (expresada por la mayor longitud I.). gen del cuerpo humano», por C. Crespa Gil Delgado; «Sobre un

Han utilizado una sola dimensión, co]uprcrdida entre 4-G centímetros. cimiento de mamíferos fósiles en Aranda de Duero» (Burgos),

En el mapa que adjuntan se indican los puntos seloccionados para la M. Cnuafnnt P,nicó a José Miguel Celcrrio; «iriónidos fósiles del

tema (le muestras. tcrnr�rin de lialloreis, por Juan Cue-da Parceló t «El origen metasot

Los resultados (le la frecuencia de cantos de dis'iotas naturalezas en co de 4ts sienitas nefellnicas del Kivu (Congo Belga), y su pape

cada uno de estos puntos se han lEvado sobre ejes de conrdecadas: la petrogénceis ele ia> 1«-vas.,. 1,o7- M. E. Dcnaeyer; «T.a s:smol gía

tunos par ciento en el eje de ordenadas, y los depósitos (le cantos ele Berna, auxiliar de la Geología», por Antonio Dúo Rujo. S. I «

Bulos aguas arriba de la Ría, en el de abscisas.-L. F. tíeularitc, st,uchnnlr.': et origine du complexe Granite Roches verte:
� Casti!hlanco de Inc Arroyos», (Sev Ilo Espagncl, por Jaiques Dabrie

Gérard Saltan «La �é:dngíe profonde du Bassin del Pó et le my"
GARCÍA DE Fu;Ul:aot.A, L. C.: Localicaciúli de un sill en la cuenca del de eehni du Gua'la!quivir,, por P. Fallnt ; «E=tulio de una aso-iacíói

fiar. «Estadios Geológicos», vol. XV. núms. 41-44, págs. 171-180. epidota l- nligistn mirác,'u», por M intrrl Font-Ale iba ; «Estudio
1959• genol,i,gi,o de las r;lacione,s entre el Yes', .y la anhidr:ta» Per j,,sé

r,i Fnnt y Tullo! ; «Luca'izaci n (le un sill el la cuenca d^1 Viar»,
T,t bibliografía sobre el XIV. ele la p ovincia de Sevilla parece T. C, Figu,r— 1, «Tres gracitos diferentes al E. de P,e

ser relativamente abundante, piro la nnayoría de los trabajo, están inte-
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por I.. C. García de Fignerula y C. Mario Bruave i:e; «Nuevas ob iitgunaresres a facies de alar abierto sucede hacia la mitad
servaciones sobre la n:agnesita nedimcntuia», por Joaquín Gcnez de Pcrrnünio superior en la región urianal en su parte norte; más ti
Llarena; «Los Manantiale> del Aaiunt» (Sahara Español), por Fran- pur el contrario (en e: h une entre el 1 rrrn co y el ll erJeuense) e
cisco Hernández Pacheco; «I iflucncia que e,i las base, de transforma- región sud occidental.
ción térmica de un talco produce la adición de Mgl)», por .\. Hoyos y L1 examen de la serie del l'aleo;uico superior comprendida eutr
M. Delgado; «Documentos para el estudio del Cuaternario alicantino», Lago de Lomo y el \ ¿Lile del Tenue nos lleva a las siguientes COL
por Leo Impera ore; «Contributiou a i'étude du probléme géol.ogique siones sobre un pass lsercimco (basamento liladieo) emergido y all
de la diversité des basaltes», por lean Jung; «Orine cristeriane tras; do se deposi_aruu encanas masas de productos volcánicos, debed
che spagnole», poi Piero l.eonardi ; «Cunsideracione» sobre el plomo erupciones labiales; brechas explosivas, coladas de pórfidos, toba:
radiogénicr, por atan Alanues. López de Azcona; «Dacitoides y andesi- obre todo, potentes masa» (le materiales soiidos volcánicos provoca
tas acida, (le Ifni», por ¡, 1larcet Riba; «Los Echinosphae'tes del Si- ,t.ta subsidenaa vulcano-tectóuica. Los desniveles llegaron a elimiu
lúrico de Luesnia Zaragoza), por L'erntudo Meléndez; «Algunas noticias pronto, bien por el acimnulu en las depresiones de las «areniscas del
sobre el ambiente en que vivió el hombre durante el gran in!ergla- Gardena» (en el 1énetol y de los conglomerados superiores tipo
ciar en dos zonas de ambas Castillas», por J. Menéndez Amor y F. Fiors- rrucano» (en Lombardia), o bien con el des;i;antelamiento de los pro
chütz; «Significado genético del Guadiana entre Cijara y Alareoss», por tos volcánicos y de los dorsales filadicos que no sufrieron subsiden
Francisco Mingarro Martín; «La Paleontología y la Etnología actual», recordare los dorsales (le Cal Badia, de Val Camonica y del Bergam;
por Ismael del Pan ; «Los arenales costeros del Levante español». 11 «La Averara y Saimurano).
cos:a de Cas:ellónn; estudio mineralógico (le >u, arenales», por Jose La gradual rausgresión, que en -l ombardia llega sólo en el W
fina Pérez Mateos y Juan J. Alonso Pascual; «La Escuela Nacional vense, (levó sobre toda el área, aquel mar Ur;isrcu, que llega al �
Superior (le Geología Aplicada y Prospección Minera de la Universidad vino toscano sólo en el Trías supe ior. Las gres que van cuntet
de Nanncy» (Francia), por E. Ramírez; «Notas sobre un Conoclypeus te- do por abajo, de las calizas con wnuocudiuni eDolomitas) al Ser
trarradiado», por S Reguant Ser:a; «L'organísation eles Recherches au (Lombardia), series constituidas por conglomeradas inferiores, bre
Centre de Recherches l'erographiques el Géochintique» de Nancy», por explosivas y coladas de pórfidos, esqustos d� Copio y de Corono,
Marcel Roubault ; «Los más antiguos cordelados de h:urasia,,, por Alá- doctos volcánicos conglomerados superiores, areniscas de Garden
xinso Ruiz (le Gaona. Sch. P.: «Se: iación de los minerales pesados en bancos arenaceo-ye sosos (con espesores nrt"Ix'.mos superiores a los 1
una muestra profunda recogida en Guisar» (Ría de Vigo), por Ennua metros) pueden allí ser consideradas continentales, aunque compres
Sáinz-Amor; «Obser aeii mes »ob-e la génesis de los pórfidos graní,,icos», débiles aspectos lagunares-salobres. Parece acerada la idea de re
por Alfredo San Miguel Arribas y José Antonio Fenández Polo; «Ro

niond

al Carbonífero la edad de una parte de tale: series continentales.-,I.
cass ofitoides en la región valenciana», por Vicente María Sanz de Bre-

y Bremond ; «The structure of the axial zone of the Pyrinees ni
the province of Lérida», por L. U. de Sitter; «Barcina, nuevo género LI-U\CCLEONIC:V
del Devónico medio catal;in», por Enrique Suñer Coma; «El campo fi-

Pocet'asn, A. 1.; Yufrrov, S.; Bi:aYiev, V. S. y Srxtv'rssoN, V.Ion ano de I-1iendalaencina {Guadalajara)», por J. B. Targhett ; «La
Fsperimrn6arión del método del eulii„ pura 1, 1 deicrnnirmción destructura geológica del borde de la depresión hullera de Laceara con la

Bahía Alta (provincia de León)», por C. Vidal Box; «El borde del blo-
edad de las silvirras, aGeol<himiynn, num. S. i1,4 a 726, 19:,R.

que del Anspurdán en la zona (le Baüolas», por M. Vidal Pardal ; «Flora Investigan la posibilidad de utilizar el método del calcio para ]a
fósil y estratigrafia del Carbonífero de España NVV, y Portugal N.», terminación de las edades. Utilizan muestras de LIvina blanca. Sep
por R. H. 1Vagner ; «Sobre un notable caso de convergencia en un calcio por una técnica de cambio jónico, y determ�uan la rolael
gasterópodo recifab,, poi- Alanuel Martel Sangil. Ca'I/C.rt:. Tabulan los resultados. Con paran las edades con las dedo

De todos los trabajos que tienen resumen de lo, autores, se publi-
ca la correspondiente nota bibliográfica.

por el método F/Ar. Los resultados (le ambas '.éatirss son concrr

es.-1.. nos A.

B. Accoem: 11 Permíao superiore delle Dolomiti e le sue n4oaioni e,,, Lúrs;z nIi :1zcoNn, J. M.; Corrsidernciones sobre el plana rudroi;él
orogF��erís ercinica. «Est. Geol.», N\1, 1 a 1R, uzo. «Estadios Geológicos», vol. XV. mimes. 41 44. págs. 247 2.55, 195f

I'I El estudio detallado de la «Zona con Relferophon» Pe-utiano supe- Sc hace cocí revisión ele las hipótesis que estableció el autor hace
rior) de las dolomitas prueba que la I enetración perinowerfense proviene de diez afros y deducciones (le las mismas, la de u°a d'ferencación
graduabnente del NI". al SV1'. FI paso de condiciones cnntinentalr mental continua entre la corteza y el manto terrestre. Se insiste e
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composición de los plomos aborígenes terrestre y meteorítico y la edad a :u geología, y la otra se refiere a las técnicas utilizadas en la mes

de los mismos de 3.400 y 3.600 n1. de a., así como el limite máximo de ae los tiempos. Coutii oa sus es_uúios co,t mt informe general y

edad para todos los plomos, incluido el originario, de 4.500 ni. de estudio sobre los sediuteutos. Medidas de la edad de la glaucunita

anos.-L. F. las teelueas h -> A y Rb Sr. luvest.gau de los minerales de P
sio sedimentarios del Delta dei 1liss:ssipi. D..dita otro capuulo de
medidas de edades del Escudo Brasileño. Determina por medio de

1JuETSOn, S. ; NIGGLI, E., y PICCI0TTO, E.: Etude prélimiuaire des halos relaciones E. _- A y Rb _ Sr las edades mínimas para el Pcnsulvan

pléaelrroiques Je qusdgaes rodee; nrétarnorplriques et éruptives du se , en la Cuenca del Narragansett. El estudio g.ocronologico de

St-Gothord, alxperientias, XV/6, 214 a 17, 1959. granitos Protozoicos del territorio Norte de Australia, lo d,vtde en
partes.

Las aureolas de orogénesis y paragénesis han sufrido un debilita - Estudian los problemas de las dataciones de los terrenos metan

miento por la acción del plegamiento alpino. Su edad aparente es del tos y de las discordancias por las relaclones Sr57/l.bsr. Fija la e

orden de la correspondiente a las aureolas del granito de Medel mínima para el Devoniano inferior de Jackman, Maine. Nuevas de

(< 60 m. de a.), lo que confina los primeros resultados obtenidos. minaeiones de edad por Ii:A, han efectuado en Manitoba. Las edades

Este debilitamiento debió ser importante o total, pues las edades opa- tres periodos orogénicos en C >!ombta. Dat una comparación de

rentes de las aureolas de ortogénesis y paragénesis son cercanas a las edades de la biotita y moscovita en aiguras rocas gran ticas Paleozoi

correspondientes a los esquistos alpinos, en los cuales las biotitas son Datan también granitos in:usivos en New Lbusw:ck. Establece

seguramente de neoformación alpina y de edades cercanas a los p_oglama de medidas de edades en el E. medio del Sud-Este de Egi

30 m. de a.-L. DE A. Fija la edad de peneplanacióu del Craton Central del M:ssouri.
sidera la retención del Argon en los minerales y determina edades
los feldespatos por Rb-Sr de rocas graníticas del Sudbury-Blind Ri

�, Davmsos, C. F.: The . eologinrl "time-sacie, nNaturen, (S), CLXXXIV, Ontario, Canadá.

página 1.310, 1959. Fijan la edad del Cerro 1lo::teregitul 11lll. Estudian la edad de y

rocas de basamentos cristalinos en la Cuenca de Maracaibo, Vcnezu
Hace el ;tutor una serie de comentarios sobre la edad geológica y llar anúlisis sumicuantitativo (le Rb y Sr el, los feldespatos potúsi�

da un cuadro com r n ititi ( de los puntos medios de los diversos periodos Determinaciones de edad por las relaciones Rb Sr cerca de Calaís,1
geológicos a partir de lo; datos de Holmes (B.), Belousov v Ox- ae. Efectos del hidrógeno el,, los análisis de :1rgo�t. Sistema de 1
fiord.-L. DE A. ralización del A: M15. Un estudio de la Cuenca Central cristalina de

va Zelanda. Invesigaeiones e" Xcw Quebec-Labrador.
Termina cl trabajo con 39 fichas bibliugrúficas de fuera de los

DAVIDSON, C. F.: Títe geological Tirne-scafe, «Naturen, (S). C1.XXXIV todos Unidos-L. F.
página 1473, 1959.

Comenta el autor una serie de valores de Kulp, como ampliación a GEOOUIMICA
una nota anterior. Concluye diciendo que en ninguna investigación re-

ciente se soporta la conclusión de que el Cambriano inferior es más SOLODOV, N. A.: Distribución de elementos raros en los minerales de

antiguo de 600 m. de a.--'L. DE A. pegmatitas graníticas con metales raros. «Geokhimiyan, núm. 8,
a 756, 1953.

11CRLEY, P. M.: Variatioos in che isotopic abundantes of strottium, Determina la distribución de los elementos litio, cesio, rubidio,
ut(úum, and argos and relnted copies. Cambridge 39, Massachusetts , talo, niobio y berilio en los minera'es albita mic-oclino, cuarzo turmal

244 págs., diciembre 19159. moscovita, berilio. pillucita, lepidolita, espodnmcna, granate, apa'it

elevelandita (le dos diques pegmatíticos. Estudian la disl;ersión de
I''ste interesante informe, complemento de lo anteriores, aporta elementos. El contenido med o de la roca nmdre es 0,11003 por 100

interesante., conocimientos en el campo (le la Geonucleónica. Nb y Ta, 0.0009 por 100 (le Be, 0.018 por 100 de l i, 0,017 de C

Comienza considerando que se debe admitir por geocronología y 0,64 por 100 de 1:6. Discute las ras ntcc de estos co��ttenidos.-L. DE
geocronometria, dos voces que algunos consideran iguales y son total-

ff

mente diferentes, ya que una se reüe re a la aplicación de la cronología
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cica, era caledónica v era asíntica Tectónica regional Tectónica
Glil)"LL '1�N1CA los terrenos cristalinos; Teorias e hipótesis Geotectónica aplica

Cuestiones afines a la Geotec ónica. Anotamos sus títulos y hacemos
l;eotektonisrhes syreposíuua zu Lbreo van Ilan» STILLE als Festschrif: reseña de varios de ellos:

zur Vollenduig seises SO !.ebensjahres, úberreicht von der Deuts-
chen Geologischen Gesellschalt, der Geologischen 1ereinigung und V. AVegniann (Neuchatel. Suiza) : .titock,crrktonik und dlodelle
der Falaontologischen Gesellschaft, Herausgegeben von Franz Lotze. Gesteindit)erentiutiou (Tectónica de pisos y modelos de diferencia
(Simposio geo.ectónico en honor de llans Stille, como homenaje, al petrogénica). Basándose en la división cronológica de los fenómenos
cumplir sus ochenta años de vida, ofrecido por la «Sociedad Geoló- tónicos p (le sus acompañantes magmáticos que Stille ha establecida
gica Alenmana», la «Asociación Geológica» y la «Sociedad Paleonto- autor estudia la cinemática de estos mismos fenómenos, ordenada
logica». Editado por Franz Lotze). Un grueso tomo de 17 x 25 cm., mismo cronológicamente. En sucesivos capítulos se consideran: las
de 4b3 paginas, un retrato en la portada del homenajeado, 35 láminas cas endógenas, los «magmarn, las rocas endógenas y la tectónica
de fotografías y 153 grabados en el texto. F. Enke, Stuttgart, 1936. tectónica de pisos, la sincronización vertical, la diferenciación mal

tica, el reomorfismo, y, por último, se describen distintos modelos,

Una vez más hemos de señalar este espíritu de asociación que por ilustran los conceptos del autor.

instinto racial une a los alemanes cuando se trata de ensalzar el nombre
de un compatriota que lo merece. Gracias a la cooperación pecuniaria de H. Gallaitz (Halle, Alemania): flber tektonisehe Selektion (S

diversas sociedades, en este caso mineras y metalúrgicas, se loa hecho selección tec`ó�tirr). Según sus condiciones de yacimiento, su espe

posible editar tan magna publicación, en donde figuran ilustres autores su constitución petrográfica, se crean diferencias en la conducta n

de todo el mundo, congregados en fervoroso homenaje al mas eminente pica de las rocas, que el autor analiza distinguiendo: la selección

de entre todos los geólogos actuales de lengua alemana. Tal vez no sea tónica pm- acordillamiente (boudinage), por plegamiento, por fract

solamen-e, la presente obra, la expresión del conocimiento del valor y fallas, por mantos de corrimiento. Numerosos ejemplos gráficos aa

cientilico del maestro de muchos geólogos sino, además, la manifestar penan cada tipo de los es'ablecidos.

ción del agradecimiento al amigo, al co,:sejero bondadoso y certero,
que ha sabido crear escuela y conservar cl trato directo con sus colegas K. Krejci Graf (Francfort del Main, Alemania): Uber Rutsehfal i

y discípulos esparcidos por los mirs variados rumbos del planeta. auf den Azoren (Sobre plegamiento deslizante en las Azores). Detal
estudio de las estructuras tectónicas resultantes en los depósitos de t

Un sentido prólogo inicia el simposio. Se debe a la pluma de Franz
Lotze, el discipulo predilecto del homenajeado. Es una biografía siuté- acumuladas en las laderas de los volcanes o en sir contorno, especiali

tica el] donde se desasean los momentos más notables de la activa vida
te en las que muestran pendientes de pronunciada inclinación. Las

de Stille. I.e sigue una lista de las publicaciones cientificas de este últi servaciones aqui recogidas permiten explicar estructuras semejantes

mo. Hatasla fecha de la redacción de este prólogo eran 179. Bien otras formaciones de distinto origen, como son, por ejemplo, las

conocida es (le todos la que lo ha hecho más famoso: «Grundfragen der mentarías marinas (flysch, etc.).

vergleichenden Tektonik», Berlín 1924, cuya aparición marca una fase K. v. Bülow (Rostock, Alemania): Sefenotektonik und Geotekta
estelar de la ciencia geológica, y se conserva en vigor activo a pesar

de los años transcurridos y de las leves, a la par que
Versuch zar Ableitung einer planetarischen .4usgangs'ektonik (Selem

correctas y amis - tónica y Geotectónica, ensayo para establecer una tectónica inicial
tosas criticas que en los últimos años se han tratado de alzar con ra notaria).
los axiomas en ella expues'.os. (illás de una vez he tenido en nos ma- Como el planeta Tierra es seguro que no ha de ser un único
nos, en casa del maes ro, en aquel tranquilo rincón del «Grünewaldn de er el infinito estelar, resulta justificado buscar su analogía con otros
Berlín, en los años que precedieron al estallido de la segunda guerra ti-os (le origen afín, por lo menos en los rasgos fundamentales refa
mundial, un ejemplar de las «Grundfragen», en donde se iban acumulando t(-: a sus regiones sólidas, ya que la hidrós(era, v, sobre todo, la 1
nuevas futuras páginas de la planeada segunda edición, que muchos fera, la a mósfera, en cambio, parecen ser bien especiales de nua
ansiábamos saber editadas, pero que no han visto aún llegado ese uno globo; estas envolturas tienen como consecuencia la existencia de
mento porque, en parte, ye se han ido desparramando en trabajos pu cubierta sedimentaria que oculta otras más profundas. De aquí qui
blicados en distintas fechas posteriores a 1934.) se trata de establecer comparaciones, sea necesario prescindir de

Treiu a y cuatro son los trabajos que compone el simposio. Se agro- primeras v fijar la atención en las segundas. Ningún otro astro se of
pan en los siguientes temas: Geotectónica general; Geotectónica bis- más adecuado n tan examen eoniperativo de su estructura con le Ti
tórica, que comprende: niovimicuto,, recientes, era alpídica, era va:ís- »ideral que nuestro satélite la Luna , el cual , en cierto modo, se p
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considerar como un pequeña planeta. tT.a faz de la Luna debe represen- ge (Meditación crítica sobre las hipótesis referentes a las fases orogé-
ta' la que habrá tenido la Tierra antes de iniciarse la fase sedimentaria. incas del substratum antiguo de Sajonia).
Tal vez la fisonomía de nuestro satélite sea la que presenta un «magma Análisis de las sucesivas orogenias, desde la más antigua, que es
consolidado bajo condiciones planetarias». El «volcanismo lunar», sin la asíntica, pasando por las caledánicas, para terminar por las varíscicas.
embargo, corresponde a la fase de desgasificación, mientras que el terres
tre se ha complicado por la interferencia de la cubierta sedimentaria S. Vardabasso (Cagliari, Italia) : La fase sarda dell'orogenesi cale-
cou el magma. Con todo, los rasgos principales de la estructura admi- donica iii Sardegna. Acompaña al trabajo un cuadro compilativo de las
ten la comparación entre la Tierra y la Luna, especialmente las frac facies, de los ciclos sedimentarios, de los fósiles y de los fenómenos
tu-as v sistemas lineales de fosas que muestra esta última por doquier en magmáticos desarrollados durante el paleozo'co en la isla de Cerdeña.
su superficie. La distribución de los campos de acción de las fuerzas tec-
tónicas y las corrientes de convección infracorticales son también cnm F. Lotze: Uber sardisehe Bezc'egnngen in Spanien und inhrc Be
parables en uno y otro de estos astros. zichungrn zur assyyntisclrcn Faitung (Sobre los movimientos sárdicos en

España y sus relaciones con el plegamiento asíntico).
0. Holtedahl (Oslo, noruega): funge Blockzverschiebrngs-Tektonik Los recientes estudios del autor y de sus discípulos, sobre todo, ha-
den Rand-Gebieten Noruwegens (Tectónica reciente de bloques en las ceo ver que las formaciones sedimentarias inferiores al cámbrico medio

regiones marginales de Noruega). adquieren una importancia hasta hace poco insospechada en la consti-
Estudio de la tectónica de tipo «germánico» (es decir, de bloques y tución del subsuelo de la Península Ibérica. Incluso, en gran parte del

fallas) que, ya existente en épocas antiguas, revive en otras posteriores. sur, oeste y centro de aquélla, el cámbrico inferior sigue concordante a
Las investigaciones gravimétricas y sísmicas, los sondeos submarinos terrenos que se pueden considerar como algónquicos, en tanto que en
confirman la existencia de dislocaciones recientes. la Sierra de la Demanda y oeste de Asturias yace transgresivo, discor-

dante sobre estos últimos años. En estos últimos años el cámbrico supe-
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muy intensos movimientos orogénicos, diluviales jeros. En cambio, no parece tan general como se suponía ante la con-

cordancia del silúrico inferior con el cámbrico, ya que existen lagunas,
Recopilación de las observaciones hechas en los distintos territorios sobre todo en el sur de España. Ye la orogenia sárdica se reconocen dos

de' país griego. Se pasa revista a los movimien`os diluviales en Pelo- fases, cuya distribución se expresa en un cuadro. Se ve que en el
pnneso, Atica, Eubea. Cicladas, Fgeas, Grecia occidental, Tesalónica, noroeste y norte de España, existe una fuerte discordancia entre el
Langada. Un capítulo final se dedica a los movimientos recientes. algánquico y el cámbrico inferior; en Celtiberia (según el término

R. Rrinkmann (Bonn, Alemania): Tertirir und .Aft-Qatart r in den geológico, introducido por Stille y sus alumnos) la discordancia aparece

un•dr¢�ertliehen Keltiberischen Ketten (Terciario y Cuaternario antiguo entre el cámbrico superior y el arenig; en el centro de España, entre

de las Cadenas Celibéricas Occidentales; véase con este último título el arenig y las «capas intermedias), (acaso del cámbrico superior) ; por

su publicación en «Estudios Geológicos», número 34).
último, en la Sierra Morena, entre el arenig y terrenos referibles al
cámbrico medio.

T. Kobavashi (Tokio, Tapón): The Triassic Akiposhi Orogeny (La Las fases orogénicas sárdicas pueden así considerarse, mejor como

ornnenia triásica de .Akivoshi). Mientras en Europa apenas han actuado un plegamiento pós'umo de la era asintica que como otro precursor de

los movimientos orogénicos durante el mesozoico, en las regiones del la caledónica, cuya existencia hasta ahora no se ha comprobado en

oriente asiático, las orogénesis triásicas alcanzaron una importancia gran- España.

de. Se reconocen varias facies sedimentarias y se describe la paleogeo-
M. Gortani (Bolonia, Italia): Recenti progressi pella cono.rrcuzagrafia y la del período triásico en gran parte del Asia oriental.

stru1/ tenle dell'Italia. Amplia revisión de lus conocimientos geológicos

P. Pruvnst (París, Francia): La flrase orogenique saalienne en France. ds Italia, ordenados según las distintas regiones.

Recnnocimien'o detenido de esta fase, tan importante para la tec-
t6rien de las cuencas hulleras francesas. T.a discordancia infrasajónica L. Solé (Barcelona, España Aportación alcotana a las ideas tec

adquiere el valor de un limite estratigráfien de primer orden. fónicas modernas sobre la Península Ibérica.
Precede una breve historia de la investigación en España antes del

K. Pietzsch (Freiherg, Alemania) Kriti.rche Befrachtstng der Ais- Congreso Internacional de Geología, celebrado en Madrid el año 1926.
chauungen über die Gebirgsbildungs-Phasen im süchsischen Grundgébir- Se analizan después los trabajos de Stille y (le sus discípulos según los
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distintos temas: el zócalo herciniano; los Pirineos; el Macizo Catalán taute. se reconocen sus enlaces con algunas de estas ñltinnas, sobre to

las Islas Baleares ; la Cordillera Ibérica; las Cordilleras Béticas; los hacia el Este, que el autor describe.

problemas generales (l e la tectónica española. Una completa bibiografia
R. fiel per (Praga, Finge Ergehniase der gCheco-Eelovaquial:de los trabajos alemanes, así como (le sus traducciones al espaitUl, con]-

ogiaclu'rr .Sstudiru über den Bar der U_r1-Sudeleu (Algunos resultashoetan este artículo.
obtenidos cn el estudio geologie' ) de la estructura (l e los Sudetes oro

M. Richter (Berlín, Alemania): Ubre den Bau der Vorar,ócrger .41- tales).
Latisrhera oóerena Lech, Flearnpass rnrd 111 (Sobre la estruc ira orogénesis m mportaute' lis! sido aquí variscica en sus dise

de los Alpes de Vorarlberg entre el Lech superior, el puerto ele Flexen tos fases, oteo ras que la calerl.niana apenas muestra su presencia,

y el I11). contrario ele lo que ocurre en los Sudetes occ.dentales, en donde

quiere gran desarrollo.'La investigación detenida de este segmento montañoso muestra que,
diferenciándose de la tectónica profunda que muestran los Alpes de

uLech, en los de Vorarlberg, las escamas de corrimiento son tendidas, b4. 5chtcun (Re=fin, aleuruniat. Grdernng des Horzes 1» Kaumo

sin pendien'e notable, y la mayor parte de ellas se extinguen en el aire Zeit (División del Harz en el emacio y en el tiempo).

hacia el Oeste, La célebre montaba nuestra una división un clara desde el pul

de vista geológico N. tectónico, que siempre ha sido motivo constan e

H. Kólbel (Berlín, Alemania): Uber eardrselnde Tendenzen in der renovados y ntiuuciosos estudios por parte de numerosos especialist

tektoni.rehen Enfrt'ick'urrg Wesbnecklenburgs (Sobre las tendencias cam- Dentro del dominio ele las aru;;énesi.s y.ev,eas, en el cual se' encu�

hiantes en la evolución tectónica del Mecklenburgo occidental). trt, el Hare, se distinguen en >u anlbito
n
nuueve unidades geológicas b

Merced a los más distintos métodos geofísicos, hace ya tiempo que dilerenciadas unas de otras, ya; el autor ca describiendo. Segun

se venía investigando la estructura del subsuelo cubierto por el potente antro, salen en ele clics, las idea, sobre la estructura tectónica del H.

planto diluvial y aluvial, porque en aquél se sospechaba la posible parece que no han ele subir variaciones fundamentales por nuevos

existencia de formaciones petrolíferas, en relación, sobre todo, con las r."líos'

anomalías (l e la tectónica de tipo sajón. T,os estudios del autor com-
prueban la tendencia de esta región a variar el sentido (le sus moví P. Fallot (París, Francia): RinWrjue.r srn' la rnurbure des 1bah

rijaines (Revisión de las ideas del autor y discusión de las de ot
mientos cnrticales, acaso debidos a las corrientes magmáticas más pro-
fundas. geólogos sobre el famoso aren del Estrecho de Gibralta en la pa

africana). Como resultado se ve que subsiste la interpretación derivada

H. A. Hedemann (Hohne. Alemania): Prdalóisehe Teklodk aro Nord estudio en Cl terreno, que con raclice la idea simplista del arco gibra',

uwesrand des Gifhorner Troges (Tectónica prealbiense del borde noroeste ceño. l.a tectónica es más compleja de lo que la contemplación a ese

(le la Hoya del Gifhorn). pequeña ele un mapa topográfico sugiere.

Minucioso estudio de una región con posibilidades petrolíferas del
centro de Alemania. M. Durand-Delga (París, Francia): Rcgards sur la structure de 1'

gene septentrionale.
A. Roll (Hannover, Alemania); Zur Struktur,,esehichte der Saizstüke Extensa descripción ele diversas cuestiones geológicas de la Argr

von Wesendorf und Hohenhorn (Sobre la historia estructural de los do- septentrional. Se distinguen la «zona kabyla« y la «zona telianan, u

nos salinos de Wesendorf v Hohenhorn). una con historia tectónica diferente. Tos corrimientos de los maci

Se dedica más extensión al primero de estos dos domos, que muestra primarios en la primera de ellas han sido de gran alcance (hasta

una historia sedimentaria y 'ectónica más complicada que la del segundo. 20 o 3,0 km. para algunas escamas) durante el oligoceno. En la zr

Las investigaciones en ambos tienen la misión de descubrir las pos!- teliana, de materiales secundarios y terciarios, se complica la estruct

bilidades petrolíferas de la región. resultante de estos empujes terciarios.

S. v. Bubnoff (Berlín, Alemania): Uher die 5stliche Forlsetzung der E. S. flills (Melbourne. Australia): Tke tecfonic ,St.le of Austro

Urals (Sobre la continuación oriental de los Montes Urales). Descripcióp (le los rasgos tectónicos fundamentales (l e Austra

u ,a Cordillera de los Montes Urales con tan enorme longitud que acompañada (le expresivos mapas estruc urales.

posee (2.(100 km.), muestra una es'ructtva geológica relativamente sen
cilla. Como, además, su altitud en la parte meridional es tan baja, no E. Be (Terke (Gottingen, Alemania): I)ie Granitregeneratiunen des 1

es fácil establecer sus conexiones con las regiones circundantes. No obs- sui,eóirges, cin Lertrag zur Frage der Regencratio n v o n Graniten 1

I'�Í'
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Erelager,stütten (Las regeneraciones del granito del Riesengebirge, una W. H. TTucher (Nueva York, E. U. A.) : Dlodells,ersuche nmd
aportación al estudio de la regeneración de los granitos y criaderos me- danken über das ii'escn der Orog�nrse (Modelos experimentales y reflex
alíferos).

res sobre la esencia de las orogénesis).
Bien conocida por las numerosas investigaciones hechas en este ma- El bien conocido exherin e».tadar norteamericano nos explica en var

cizo cristalino, es la sucesiva serie de emisiones magmáticas del Riesen- capítulos, diversos ensayos y cálculos resultantes sobre los fenómei
,gebirge. La revisión de tales trabajos lleva al autor a suponer la ex¡<,;- orogénicos. Los títulos son: Concepto (le la viscosidad como puente
tencia de tres generaciones graníticas: precámbrica, caledónica v varís- e la Naturaleza c el experimento. Un experimento sobre la tectón
cica. Su composición c estructura son tan semejantes, que no es fácil flúida del manto sedimentario. Dos esperimenos sobre la tectónica p

funda de las zonas axiales orogénicos. Los fenómenos subcorticales code limitarlos sin un cuidadoso reconocimiento del terreno. Más difícil
causa del reblandecimiento de !as zonas corticales. Los hallazgos ges aún el problema de la formación de los yacimientos metalíferos, ante

!„ inseguridad en las ideas sobre el valor del metamorfismo que ha fisicos en favor de la hipótesis (le la contracción del manto rocoso
ocampañado a las orogénesis. a Tierra. ¡La configuración geográfica (le las zonas móviles recientes

la Tierra como prueba (le la hipótesis de la contracción. Una posi

G. Oertel (Claremont, California): Fin diskordanter und ein kón hipótesis sobre la esencia de las orogénesis.
kordanter Granitpluton in portugiesischen Indien (Un plutón granítico
discordante y un plutón granítico concordante en la India portuguesa). B. Gutenberg (Fasadena, California): Versclniebung lee Kontinet

El plutón discordante se ha abierto paso diapíricamente a través de cinc krf ¡si-he Beitrnchtung (La deriva (le los continentes, una reflex

las formaciones sedimentarias, mientras que la intrusión del plutón con critica).

cordante muestra una completa conformidad con los terrenos entre los Nuestro antigua profesor de Sismología en la Universidad de Fra

que se ha encajado. Uno y otro se han originado en la fase máxima del
fort del Main v luego, desde hace va muchos años, Director del 'T.a

ratono Sismológico de Pasadera, el más famoso geofísico del nonplegamiento de Dhanvar (arcaico inferior). 'Las orogénesis posteriores
ya no han afectado estos pintores Es probable que lo mismo uno que vuelve sobre un tema siempre actual, como es el que tan a fondo s

otro de ellos se hayan introducido entre la cubierta sedimentaria al rollara el malogrado geofísico y explorador polar, Alfredo Weget
es ,

tado plástico, merced a la presión hidrostática, habiendo durado la in- El autor admite la realidad de lo_ pequeños desplazamientos. que exis

vección del plutón diapirico más tiempo que la presión orogénica re en almas áreas del litoral pacifico que, calculados, dan la velocidad

gional. mientras que el plutón concordante cesó de actuar a la vez que una milla por ciel mil años. Fi síntesis, el autor admite las mismas

el plegamiento. sas expuestas por Wegener para la deriva de los continentes a partir

un continente conjunto, pero reconoce que el problema es de una

vor complejidad y que aún nos hallamos lejos de su aclaración.
W. Gotte (Freiberg, Alemania): Ein Beitrag zur Renntnis der Frei-

berger Gnei.ss-Kuppel (Una contribución al conocimiento del domo gneísi-
co de Freiberg). G. Keller (Hannover, Alemania) : Grundwasser-Versolzungen im st

nischen Faltungsfcid Niedersachsens (Contaminaciones salinas de
Al renovarse ahora las labores en busca de minerales argentíferos aguas subterráneas en la región de plegamientos de la Sajonia baja).

(suspendidas en ]913) se ha podido precisar mejor la estructura de este La salsedumbre de las aguas destinadas a la alimentación de
antiguo y famoso país minero. El trabajo del autor es la comunicación extensa zona ha obligado a un detenido es'udio del problema. Entre
previa de otro más extenso. Las rocas cristalinas que forman esta resultados obtenidos se destaca la clasificación de las contaminacit
región ofrecen problemas complejos en cuanto a su origen, y el autor salinas de las aguas subterráneas en distintos tipos, según las estruct
acentúa la necesidad de enlazar íntimamente los métodos geológicos geológicas y climáticas. Contribuyen a la complejidad del problema
con los petrográficos para su mejor interpretación. peso específico de las diversas calidades del agua, el calor y la ve

dad de los mantos acuíferos.
R. A. Sonder (Schónegg, Suiza): Gedanken zur theoretischen Geo-

si tektonik (Reflexiones sobre Geotectónica teórica). E. R. Schmidt (Budapest, Hungría): Tektonische Studien aus

La multitud de teorías tectónicas obliga al que aspire a formarse una ungarischen Zn'i.schen,gebirge, als Reispiele rur theoretisclten und 1
inca propia a reconocer las posibilidades y la limitación de las aconcep. tischen Anwendung der Geomechanik (Estudios tectónicos de las ?

cionesn. Me aqui los titulos de los sucesivos capítulos de tan interesante tafias centrales de Hungría, como ejemplos de la aplicación teórit

�•' trabajo: llipótesis, teoría y tesis. Las síntesis teóricas. Las teorías geo- práctica de la Geomecánica).
tectónicas fundamentales. Las !esis geológico-tectónicas, Ley, estadística FI autor, uno de los más destacados especialistas en la aplica

Y probabilidad. Geonnecánica endógena. (le las ciencias ma'emáticas y físicas a las cuestiones geológicas,
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expone aquí conideraciones muv sugestivas halándose en la estructura wanera de utilizurias y se hacen todas 1a, advertencias necesarias d
(le una región bien conocida merced a los detallados estudios de los metodismo que se ha de emplear para su buen manejo.
geólogos nacionales, sobre todo d� los suyos propios. Las primeras tablas se refieren a los minerales isóuopos; a los d

hnente anisotrropos; y a los minerales con fuertes reflejos interno
O. H. Schindetvolf (TÜbingen, .1lemania): f7ber pr¢kanbriscbte Fas-

bi
Las casillas donde aparecen ragu.osantcnte ststentatizados los cara

te., son: dureza de pmunent amo-,tropas y colores (estos
los cala

salles. (Se hace una revisión criica de muchos (le los que, sin mayor
fundamento, se han considerado como fósiles. Clasifican los seudofósiles en dtectseis casillas). lnnrediatamente se anclan las atablas basteas», q
en varios grupos: formaciones superficiales de los estratos, forinacio- se ordenan con arreglo al col, i del mineral: minerales blancos, gris
mes diagenéticas, estromatoli:as c oolitas. Resulta así que son muy ceo, y gris claros, grises; blanco cresta y cremas; blanco gnsaecc
pocos los fósiles reales que quedan, a lo- que el autor dedica un flete- amarillentos; amarillos.., y ast hasta (]tez tonos mas. En estas ablt

nido examen, una vez eliminados los fósiles de edad posterior que se de la primera a la ultima, las especies van numeradas rigucosamen
han incluido, equivocadamente, entre los precámbricos.) desde el 1 hasta el 298. Después del número viene el nombre del n

peral; después el sintbulo o formula quimica; el sistema crista'lin

P. Ramdohr (Heidelberg. Alemania): Staleit eiri arme.; ]Mineral, ua_ densidad; dureza; aspecto y exfoliación; caracteres en nicoles p

turlirhes Zinkselenid, ,,o .Slrinkolobt,r, (Stileita. un nuevo minera], se- ralelos (en el aire y en el aceite de cedro); caracteres en nicoles cr

leniuro de cinc, de Shinkolobnve.) zados {también en el aire y en el aceite de cedro) ; paragens,s; y p

dtinio la casilla con el diagnóstico y procedencia.Descripción de este mineral, procedente de las famosas atinas de ora
El formato que ha dado el autora estas claves y la claridad denao de I�atin,ga, en el Congo belga.-J. G. DE LL.

tipografía permiten un manejo rápido, asi como la fácil coanparacii

y diierenciación de las especies, muy similares en caracteres. Estas

\lI\ERAi.OGTA bias son de gran utilidad al ntincralogista.

La obra se continúa con el capittulo de las reacciones nneroqumne.

\rnn'ztiv. :A.: Tabla, para la drterm6mrióu microscópica y rayos X
distribuyendo los minerales en tres grupos: los solubles en acido nítric

los insolubles en nítrico, pero solubles en agua regia; y los msolubl
de ó aa1.,, opaco��o ['niters:dad de Orttro. Bolivia, 1957. Segunda en ácidos; añadiendo en cuarto lugar cl de los metales del grupo c
edic

i
ón ampliada.

platino. Primero explica la técnica que se ha de seguir para obtener 1

caracteres en la determinación de las especies de los tres primer
Como el título indica, se trata de una obra destinada a la determi- grupos en tres tablas, que denomina 1, 2 y 3, en cada una de las es

nación de especies minerales opacos, basándose en métodos diversos les, después del símbolo del elemento a determinar, se insertan las n
poco empleados. La edición está hecha en gran formato, 325 nim. x2511
ntil meras de comportarse, según los resalvos secundarios que se han e

ímetros, en disposición apaisado, de manera que, de izquierda a de- picado. Lo mismo sc hace con los minerales del grupo del platino y
recha y en sus casillas crrirespondientes. aparecen los caracteres de tabla especial.cada mineral, cut una gran claridad de exposición y una gran como-
didad para su uso.

Sigue después oto parte importante de la obra, muy detallada,

La obra comprende lo: siguientes capítulos: Tabla de minerales
que contiene las tablas egan el elemento químico. Dispuestas en

c
s,,gtin anisotropía bajo nicoles cruzados : ídem, ídem, agro-

uroa, orden alfabético, se enyneza por el an�unonio y se termina c
grttpadns

g
e el zinc. Cada cuadro, presidido por el nombre del elemento, está di

palos se,gím color nicoles paralelos; tabla de reacciones microquimicas: do en casillas. En la primera a la izquierda está el nombre de la es
ídem de minerales agrupados según elemento : ídem de reacciones de
corrosión; descripción detallad; de reacciones de corrosión para cado

cae tmneral; después la tonsila química; después la proporción C11 c

entra el elemento en esta fórmula ; a continuación los caracteres mtc.
mineral, v tabla de espacios (diagrama de polvo) para cada mineral. cópicos en el aire (color, plecroísmo, amsutropia y reflejos interno

Al entrar en materia, el ;autor advierte, en primer lugar, que la y, finalmente, la casilla con el níunero que le corresponde al mineral
determinación por reflexión ele los minerales opacos debe empezarse por las tablas de las especies según color,
el estudio directo del mineral en el microscopio por reflexión bajo ni Estos cuadros merecen mención especial, porque en la casilla prior
coles paralelos c nicoles cruzados, utilizando las primeras tablas, col, y dispuestos eli colunuaas, apareccii los nombres de muchísimas espet
el fin de obtener la primera nrienlación v tostando después la tabla de more ilógicas, no ,ól,, de las atas corrientes, sino de muchísimas ra

p los minerales agrupados, según color bajo nicoles Paralelos, por ser o poco [recuente,, segíni una enumeración que es casi exhaustiva
las básicas para la determinación de las especies. que da nicho valor a la abra, porque pone en manos del investigador

Antes (le entrar en esto dos claves fundamentales , se explica la medio (le poder llegara la clasificación (le los minerales más insospec
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dos. En este apartado es donde se es,udian e,peeles espafiaas como la iaíses de Europa; trabajó en distintas minas, particularmente metalíferas.,
Oraetita, de la Serranía de Roma, } 00 11 10 la 1 lanuutainita, de Villa- desde hace más de diez altos es profesor de MIineralogia y Petrugrafta
nm, Leon. on.e Universidad, habiendo publicado numerosos trabajos de mvesugaci

El capnu.o iini ediatu esta dedicado a las nace omcs de corrusioa.1n- Las labias que liemos resellado, publicadas bajo los auspicios de la
tes de entrar en los cuadros se explican los inc.,nvenientes de este inve:sidad Técnica de Uuro, Bolivia, van prologadas por el Dr. H. Re-
procedimiento, las Ovare-as de obvlurlus y el alcance de los resuaadus. illa Valenzuela. Magi,u-almente ejecutadas, son de un gran interés para
La» tabas compren (l en; primero, las cuiunn:.as que agrupan los reacti- odos aquellos que están dedicados a la investigación y al análisis de
vos empacados lit\va, liL1, RL\...); después las cotunulas que ag.o- species. Como el tratado está escrito en lengua castellana, es evidente
pan a los minerales isotropus (con sus nombres, formulas, color..:): j fue el libro prestará una gran servicio a todos los países de habla
por uitmno las eu utnnas que agrupan a los mnlcraies ansut.opos luom- spañola.-V. S. B.
bre, lorlnula, etc.), terminando en estos dos casos, con un numero que
remite ala página donde la especie que se acaba de determinar está
estudiada por reflexión. Estas nnsmas tablas se terminan por las des- eONT-ALT.IBA, M. Estadio de una asociación de epidota y oligisto inicá-
cripeiones detalladas de las corrosiones que corresponden a cada mineral, ceo. »Estudios Geológicos», vol. XV, núms. 41-44, págs. 163 a
dipuesws por riguroso orden alfabetico de especies. En la lista figuran 167, 1959.
mas de 2SO nombres de minerales diferentes.

Otro capitulo es el dedicado a los poderes reflectores, donde los mi_ El estudio de la paragéuess de epidota sobre oligisto nnicáceo, que
nerales están dispuestos en orden del poder reflector creciente con valo- e presenta en algunos lentejones de oligisto situados en el área que

res obtenidos por medición con la célula fotoeléctrica y por medio de inc las provincias de Murcia y de Granada, presenta peculiaridades de

ocular fotamétrico. La disposición de los cuadros es esta: nombre del ;ran interés.
mineral y fórmula química; caracteres en la célula fotoeléctrica (en ci El oligisto se presenta en forma especular u nticácea, que indica que

aire y en el aceite de cedro), y caracteres en el ocular fotométrico (taro- a masa metálica ha estado sometida durante su consolidación a presiones

bien en el aire y en el aceite de cedro) y dentro de cada uno de dichos aterales fuertes en direcciones normales a las innumerables laminillas

medios fisicos el título del color dentro de cada casilla: azul, verde... fue la integran. Los cristales de epidota tienen su dirección de mayor

Sigue después con las tablas de los llamados espaciados (radiografías ongitud paralela a las laminillas de oligisto y su raiz dentro de la masa

de polvo por rayos a), que se distribuyen en dos principales. La pri- mineral, hace suponer un crecimiento libre de tensiones realizado en una

nuera, llamada tabla-indice, contiene las tres líneas más intensas para ora rica en 5i0z, que podría haber sido expulsado del oligisto debido a

cada mineral y están dispuestas en orden creciente. Es totalmente nu- as presiones sufridas, y a expensas del Fe203 de la masa mineral y del

mérica. La segunda, contiene los datos completos de radiografías de alcio aportado por la roca que envuelve al lentejón.

polvo que se refieren al orden de tres líneas más intensas, distancia en En este trabajo se efectúa el estudio mineralógico de los elementos

angstroms, intensidad de las líneas, dimensiones de la célula elemental, fue integran la paragénesis, y al mismo tiempo se intenta una primera

grupo espacial, radiación y filtro utilizado, procedencia y bibliografía. xlslicación de su génesis.-L. F.
Los minerales están dispuestos por orden alfabético y cada uno lleva
su cuadro especifico. Las tablas constituyen un alarde de detallismos nu-
méricos, citándose referencias de minerales de todo el mundo, entre los oxr r TULLO'r, J. M.a: Estudio róatt4enológicu de las relaciones entre

cuales nos complace ver que figuran, también, dos especies españolas: el yeso y la artltidrita. »Estudios Geológicos», vol. XV, níns. 41-44.

cinabrio de Almadén y la freieslebenita de Hiendelaencina. págs. 169-172, 1959.

Esta obra importante tiene sus antecedentes directos en otros inves-
tigadores de estas disciplinas. Así, respecto al método empleado en las Se estudian mediante rayos Roentgen los diagramas de polvo cris-

aliso del yeso y de la anhidrita, así como los del yeso deshidratado ytablas básicas de reflexión, están los trabajos de 5chneiderhohn y de
Ramdohr. El de los poderes reflectores, en los trabajos de estos mis- le la anhidrita hidratada. En la deshidratación del yeso aparecen fases

,nos autores y en los de Folinsbee y de Orcel. El de las radiografías (le atermedias de deshidratación, emparentadas unas con el yeso y otras con

polvo por rayos X en los trabajos de Harcourt, algunos no publicados a anhidrita. En la hidratación de la anhidrita se averigua la influencia

del doctor Eorl Ingerson, y otros. Pero el notable volumen que nos lel tiempo, grado de porfirización, presencia de iones extraños y tenr

eratura. El aumento de la temperatura retrasa la formación del yeso.--otrece el Sr. Vovitzky —ta rJurldo por todas las aportaciones perso.
nales conseguidas durante largos ,fos dedicado a esta clase de inves- F.

tigaciones.
Alejandro Novitzky, iugcuiero geólogo, estudió y trabajó en varios
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Góainz DL LLAREN.I, J.: Navas observaciones sobre la magnesita sedi

nicntaria. «Estudios Geológicos». vil. XV, nútns. 41-44, págs. 1S9- PALE.ONTOI.O GlA
211, 19,19.

BERGOUNIOCx, F. JI., y CROUZEL, F.: Dinotherium giganteum 6 Al/atar
Se dan nuevas observaciones demostrativas del origen sedintentarii, (Granada). «Estudios Geológicos», vol. XV, núms. 41-44, págs. 55

de precipitación directa cristalina, de la magnesita y de la dolomita de 76, 1959.
Asturreta (Augui, Xavarra), a las que se ag:egan otras complementa-
rias de varios yacimientos (Puer�o (le Velate, Navar-a; Monforte, Lugo). En el yacimiento neógeno de Alfacar (Granada) se han encontr..do
Se reseñan algunas obras relativas a la m;ignesita sed'meirtaria.-L. F. restos de un Dinotérido de talla grande: ranas laterales de la mandíbula

con dentición, huesos del pie anterior, fragmentos de radio y de cúbito,
ragnieu.os de costillas. 1.a mayor lurte de los huesos están co:roidos

PÉREZ 1IATeos1:ALONSO PASCUAL, J. L.: Los arenales costeros del por el yeso y han sid', mutilados por la erok'm, por lo que no han podido
Levante español. 11. La costa d. Ca,cirllds estudio vlirreralógiro de ser recuperados.
sus arenales. «Estudios Geológicos», vol. XV, núms. 41-44, págs. 9- Los caracteres morfológicos (le los dientes y sus proporciones, calcu-
oOb 1159. lada: según los métodos de r. Grüf, indican que este animal pertenece a

Coa de las primeras conclusiones que exponíamos en un trabajo ante-
lit especie J)inotheriunr gigav eum Kaup (1529). No obstante, los restos

rior, al ternunar el estudio de las playas de Valencia, fue delatar el oro- tienen algunos caracteres individuales rotab'es:

gen extraprovincial de parte (le sus materiales constitutivos, y con mayor
mpor'ancia excepcional del primer molar inferior.
Levantamiento muy claro (le las colinas de los molares, con su ver-

precisión suponer su aporte desde Castellón. Hoy continuamos el estudio
tiente posterior casi vertical.

de los arenales costeros de Levante, comprobando aquel supuesto origen.
Con este fin se realizó la correspondien e toma de muestras

9liófisis coronoides de lit utandíhula, en forma de gancho vuelto hacia
a lo largo

de la costa castellonense, así cono el cstud::o morfológico de la inisnla.
atrás.--T.. F.

De todas las muestras recogidas hemos tomado las más representativas

para nuestro estudio y dan los resultados correspondientes a diez inues- Coi.osi, (;.: Nota: ruin upahhon.tológiras y ecológicas sobre algunas /or-
tras; una (le ellas fue tomada en el material de arrastre del río Seco y macimres continentales españolas. «Estudios Geológicos». vol. XV,
otra de los materiales extraídos para la construcción (le un pozo en el níims. 41-44. págs. 93-lOt, 1959.
llano costero de Almenara. al objeto de comparar la composición mine

L'1 estudio de una serie de muestras margosas o arcillosas obtenidasralógica de ambos materiales con las de las arenas de las playas y dedu-

cir la influencia de los ríos castellonenses en el aporte actual de mate- de diferentes localidades españolas, han proporcionado un variado con-
junto de microorganismos pertenecientes a muy diversos grupos. Tcdosríales a la casta .-L. F.
ellos pueden prestar una ayuda (f-caz en la reto^strucción de las condi-
ciones ecológicas de los lechos que los contienen, o favorecen en alto
grado la determinación precisa de la edad de los estratos. Creyendo que1fI\ERIA
su conocimiento pueda ser útil a los geólogas y paleontólogos, dada la

MARTÍNEZ, AGUSTÍN: La seguridad en las -minas radiactivas, »Energ posibilidad de que halhtzgos semeja'-tes puedan repetirse en otras mu-
Nuc.n, núni. 12, pbg. 53 a 64, oct-dic., 1959, chas localidades, ha preparado el autor estas cetas, simples elementos

de estudio.
Comienza este articulo (le vulgarización con una serie de notas pre- Los uiatc�iales que se describen fueron recogidos por diferentes in

vías, en las cuales hay algunas pequeñas inexactitudes, congo la con- vestigadores nacionales y extranjeros: IT.. Solé Sabarís, A. Trinares,
fusión de los concepT.os tan diferentes de vida media y periodo de se- 1. Menéndez Amor, Birot.-L. DF: A.
midesintegración. Considera las causas de riesgo radiactivo de los mi

peros y las tolerancias establecidas en diversos paises. Habla (le la ma-

nera (le efectuar las mediciones y precauciones a tomar con el personal Ruiz nE (orca, M., Scn, P.. Los más antiguos codelados Je Turasia.

Como conclusión establece las ya conocidas para las minas de uranio, « luilios Geológicos», vol. XV, míos. 41-44, págs. 325-25, 1959.

de un verificación sistemática de la radiactividad, tanto en la mina coma

con los productores.
Se da a conocer una fauna numulitica desconocida hasta ahora en el

Antiguo
Completan el articulo li citas bibliogr,'tficas, la mas reciente de abril Mundo, o con más propiedad , nueva para Eurasa, puesto que

va René Abbrad ha publicado la descripción de un nuevo género, Oper-
de 1909.-1. nr A.
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6um urlrnunrlitoid es , »asirri, procederte de lit bosta de MarfI, en el Comparan el contenido 1'�uri>ticu del 1, . b, t, : ifero en España N4ti-. con
.África Occidental. o, fósiles vegetales señalados por Teixei-a en el Carbonífero del N. de

En (ario. Guipúzcoa, sc encontro por los ;dios 150 una fauna que, Portu,ral . Resulta que las san e� c;,rbonifera; '.e Presentan generalmente

según el autor, debe incluirse en la nomenclatura (le Abrard, con la menas completas en 'a por,, incncionad;i (le 1'orutgal, d,aidc empiezan

ventaja de que se ve ac.nnpaitada (le otras faunas que parecen ser ver- con la parte superior del 11 es f;,lien:e D. en frmca transición con el

daderos Nunmmli.es eorle'ados ; asimismo les acompañan p.quefias Or- Estefa:,iertse :1. Por lo I:Loto, falta toda itforntacion acerca de la

tophragm:na, que también se dese-iban. incidentalmente se habla de fase Curavacas. de edad tvestf;riiense inferior a medio, que se ha re-
,ña. En c;nnho, los efectt»s de la fase As-una Upcrcu,iua que posee cl autor, del limite entre S.cundario y el conocido en el NW. de Esp.

Terciario de Navarra, y que I haippe llangnt supone como Opc.cuiina tttic, e Lu t reconocida en el E l e ''ortugal, igualmente corto en

«heberti».-f.. F. el NW. de España. por la prese�:c-a de sedimentos del Estefaniense B-C,
reposando con discordancia absoluta sobre estructuras mas viejas.
Constrastando cun lo puco que sal enws todavía de las relaciones es-

E. 11.: Flora josii y estratigrufía del Carbonífero de Espacia tratigráficas v tectónicas entre el Es:etutiease y el Autuniense en el

A'It. y Portugal N. »Estudios Geológicos», vol. XV, núns. 41-44, N1i. (le España, se ha podido rea.-nocer la fase Urálica en el N. de

págs. 31'42411, 1959. Portugail, donde aparecen depós'os d_1 Autuniense en discordanc'a ab-
soluta con estratos más antiguos, plegados con anterioridad.

Inresdgaeio;tes estratigrí,fic.,s p:,leoba';�trtcas pavadas a cabo du- T.os resultados de las correlaciones paleobotítticas entre diversos te-
rante los últimos ocho años en l., r,g ó.i eántahro-astúrica del NW. de oreaos carboníferos en el NW. (le España 'e el N. de Portugal, se han
España, han revelado la presenc a de por lo menos 10.000 metros de recogido en un cuadro, donde se señala la colahoración reLaiva de los
estratos ettrbontfe:os e,, la zona esto ha la. Empieza la serie con el Vi- asomos que se discuten en este trabajo.--1.. F.
seense medio Y superior �(\lí.rnml g:iota y esti;ttos cqu va,entes) )
continúa coa el Nannrriense y ¿Westfa'iernst A' predumiuacte:n ente

marino (Caliza de Tu nntaña y estra.m c(Iu.valentes) y en parte con- SUÑER COMA, E. Bareinia, nue,'o getnerv dr°i llet'dniro nicho catalán.
tutental. I.a p-Lanera incsca-bonifera queda 'truncada por una fase de «Estudios Geológicos», vol. XV, núms. 41-44, págs. .3C170. 1959,
pleg:miento que, probablemcrtc, fué bast;o,tc violenta, pero cuy s efec-

tos quedan nmchas veces emnrttscarados por los de las fases herc ,_ Al revisar los lamelibranquios pa'leozoico, del Museo de Geología de

ces posteriores. Es ''.a fase Cur.,vacas, de edad inVn-tvrsfialicnse. La se- Barcelona, encontró mea serie de ejentplures clasificados corto Kraloi'na

gunda serie c.r:i,nnlfera comienza por los d-pósi'os dctriticos del 1Vcst- eaialauniea Barr. y Kralovna almrrae Bar. pn,cedcntcs de varias loca-

foliarse 1; superior ycontinúa por los estr:uo± del l1'es.falense C. lidades del Devón.tico litoral (le Cataluña. Tauihién en su colección tiene

D y del Estcfan'e;:se A. Queda la serie truncada otra vez por un un buen número de ejemplares de las mismas ln,•altdades, que co°respon-

plegamicnte n:u} vio en'o (fase astúrica), que generalmente es á con- den por sus caracteres a los figuradas p-»r ltarrende en su ntag°a obra

siderada la fase hercínica más paro.sisntal de la lister'a bale, zt ira El Silúrico de Bohemia. Al geólogo checoeslovaco se los mandó el doc

de España. En un relieve aúne hastamte joven se depositaron los 1) i- ton Taime Almera, como procedentes (le Vallare,,, arrabal de Barcelona,

meros sedimentos, excuscamente conti:uentales, del Estefaniense B, situado al pie del 'fibidaho; se puede decir que fueron los primeros fósil

que inicia la terc.•ra serie ca.bonífera en la región eóntabr;t-astúr'ca. les clasificados can alguna p_ee1síñu del Palee zoieo verito de la Cudad

Esta serie con imú, por lo menos en el Estefani_nse C. Es posible Condal 'arnbién fueron lo» aun primero encontró el infatig;ible Dr. Al-

(lile llegue incluso al _luttntiatse, pero falta toda »cocha de con',i manara lustré, de reiteradas bósgn-d;,<. Su notoriedad ce maifiesta

nuidad en este caso. Está truncada por la última ftlse h.rcínica (la cuando Barren le »e ti rasura a repr dueirlos en su ya empezada obra.

¿Sa:,Lca') que actuó en esta parte de España. Luego viene el ; Permo'_ Despeé= ha 'ido repetidamente publicada set fntagrofía, aunque, n alo-

Trías v ltu» s. ries mesozoicas v terciarias. gradamente, no han sido descritos.

Aparte del Vi_'eense y del Nan;tt iemse más inf,rior, que se h:tu .11 efectuar el estudio global con todos los ejen,lt!are,, '.e di,', cuenta

da'ado ;por famas de Goni;ttítido, se conocen fl, ras fósiles de t, do el autor que nn Co- el �réteta Pa^enka, ni tam,;reo con el

el Carbun�fcr„ -e \nluniense. que aflora en la zona cántah',ras'íuic.,, género R alovna', por es'e ntn+ivo sr ció nbt,ad, cr•;u' trt ;énern

Sobre todo el Nc;'fxlic,tse superior (Cuenca Central de Asturias), 1 nuevo parí Piles eslaries; en él ite!niré mb arlt'anto ;dRu'�s atrae es-

Estelatoense (mayor parte riel Carboníferu p-oduc.do en la prnvi,, ne^ic� qu, gene cn vía» d, estudio, así e m., ; 11 r 117l 's ej n^pl res de

cía de l'alencl;,l c e' Edtefaniensz L'C (;ubre todo en la p"rvincia de Rotería, ,° Ira ru::'cs, �raeias :, la amahili,la,l de lo; rrIr s chi (- os,
urci onr - �r .encci;nte- ,a ("le ta aeter�'irn cr�rp sin 11111León v en la parir uceident:' de Asturias), se ha,t mostrado muy !ion, rc1uurl

ricos ,'n fó�ile veget ib''. 'tú' amen -'le ,lud:,>
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El genero creado, Barcinia, lo dedica a la ciudad de Barcelona por
uestras de rocas tomadas in sito, rigurosamente numeradas y referi-

el motivo, ya expuesto, de ser donde fueron encontradas por primera vez is a un mapa topográfico que acompaña. Cada muestra es seguida de
gene-las dos especies; además, su dispersión geográfica, localizada en los

les. Después todas ellas son referidas al estudio inicrográfico dealrededores de la ciudad casi exclusivamente, es otro motivo que me
induce a darle tal nombre.-T.. F. eparaciones perfectamente localizadas, donde expone los caracteres y

s pa-ticularidacles del cuarzo, ortosa, plagioclasas, micas, sericitas,
trtitas, albitas, zircóu, topacio, fluorina, óxido de hierro, apatito,
rmalina, etc.MELI-NDU MELÉNDEZ, B.: Los Echinosphaei,itrs del Silúrico de Ltesnaa

(Zaragoza). «Estudios lieohigicosn, vol. AV. nóns. 41-44, págs. 209- De todo este estudio, importante, destaca de manera especial la parte
.71., 193'J. �dicada a las micas. Se fija en sus índices de refracción, en el análisis

timico y en la estructura por los rayos X..., y concluye deduciendo
Supone el autor que esta subespecie queda suficientemente carac le las micas de esta parte de El Berrocal se relacionan, desde el

terizada, y que bien podría representar una mutación estratigráfica, ,oto (le vista óptico, con el grupo de las moscovitas, y, desde el
con rango de subespecie sistemática, originada al final del Ordovicense, orto de vista de la estructura, con el grupo de las lepidolitas.
y que aún convive con la especie aurantiuni típica, de la cual ha debido De este granito es notable que, en casi todas las preparaciones mi-
derivar. Podría tratarse también de una subespecie geográfica, aunque ográficas, se puede observar la presenc!a del topacio, con una pro-
esta hipótesis nos parece menos probable por la presencia simultánea de trción, con los demás componentes mineralógicos del 5 por 100 y con
la especie tipo, suponiendo que se trate más bien (le un simple caso de 'anos hasta de 0,5 non. de tamaño.
evolución, según la ley general del aumento de talla propuesta por De- Trata a continuación (le la composición química del granito de esta
péret.- L. F. ano norte, copiando el resultado de dos muestras y acompañando los

�rrespuudientes parámetros de Niggli. Ajustándose a la clasificación

PE -1 R\ I:1
neral de Lacrnia lo determina como gramito alcalino, sódico pot'tsico.

Sigue una referencia de las pegmatitas y de las aplitas de este sector

1'.: Le nwssit (1'1 ' l Rerroeal el ses <uiueralísatio <
anitico (las segundas casi siempre asociadas a las primeras), en cuyosSr.nvayt:, �rau$iyaa

(Mérida. Estrenmdura). Uniyersite Catholique de Louvain. «Lab. Mil] talles no entramos por nn extendernos.

et Geol. Appl.n, 1.ouvain, 19.-M . En el estudio del granito de la zona mineralizada p-ueede como uu
etodismo igualmente detallado, y ntás importante por tratarse del see-

Se trata de una memoria presentada por el autor para obtener el r (le las ntiue-alizaciones y en vías de explotación.

grado (le doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas por la Uni- Después de señalar que difiere del anterior por ser de una textura
versidad (le Lovaina. Y es el resultado de los trabajos (le campo efec- )s hasta, mucho nás alterado v de una coloración verdosa, estudia
tuados por el Sr. Servaye durante su permanencia en España, en dos microscopio el cuarzo, la ortosa, las p'agioelasas, las micas. el zircón,
ocasiones, residiendo varios atees en A4ér:da, desde donde frecuentó topacio, etc. De las micas dice que son idéndicas a las referidas
las atinas del Berrocal e irradió, en varias excursiones, por los parajes teriorinente y que con gran fercucncn preseartan también las utamhas
próximos. curas plecoicas con el pequeño nítrico (le zircón. Del topacio, que

Como advierte el Sr. Servaye. el estudio está dedicado a los carac tibién es dominante en la macor rlr las preparaciones, v en algunas
seres puramente mineralógicos y petrográficos de esta porción (le ha- prop:trcinnes cxajeradas.
tolito de Mérida, con algunos datos comp'ententarins de los granitos Sigue con la rnml%osición quin'ica y col 'n< parímrtro- de Ni,ggli y
de Montánchez y del Trasquilón (Cáceresl. ce nhserva.r que si se compara el grrubro de la zona norte con los

Encuadrado su propósito, entra inmediatamente en el estudio (le El as itos de la zona niner:dlzad,a. se tiene en favor de éste un enrique-
Berrocal, lagar de gran interés y de condiciones nttrv favorables para tiro o (le sílice, que corresponde al auntento de la proporeióti de
su reconocimiento, dada la ei"cunstancia de existir en él la explotación arzn : ata disnuinuciót del enntenido (le alúmina y de sodio, que
de una mina de wolfram v estaño, Atina «Pepita», propiedad de D. José iduce la alisminucót de la proporción de lar plaginclasas, v un con-
Fernández López. Alude a los terrenos circundantes; trata (le los ca- nido de potasa que es casi anílogi. puesto que la prnpnrc'úm de
racteres generales de este granito. y l u divide en zonas para la mejor tosa no experimenta variaciones importantes.
exposición: a) núcleo principal norte y sus bordes: li zona ntinerali- Llana ii aten,irm snhre l;a z,na de granito nainrnlizada, que es
zafia: e) zona sur. lativamernle estrecha y contiene un haz importante de filones ele

El estudio pchugrífieo de la zona norte es detallado; se refiere a ario. dclgados , linar iunt�,s, um" s estériles v otros nroduct'ens.
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En este moutettto es cuando taita a detallar las trabajos de expía
Como ya se im diClo, tas pegutatitas son del tipo �. y del tipo B. Lita

[ación minera. efectuados sobre rea gran trinchera hecha a cielo des
primeras se dlspmteu en venas mas o menos peral,las, alargadas según

cubierto, de coto 6 m. de archa y más de i m. de longitud , con con- a dirección de las fracturas del macizo. Pertenecen a una fase posterior

tinuación ere gaieria. De d�tintas puntos del frente Paredes de la a lit aparición de lu coa granítica. Entan const.tu das de ortosa, tni-

croelina, pertr a, cuarzo, serícna (accesorio) tolacm, con detalles de
trinchera se tomarov a as muestras que se dc,criben nlaeroscópica v nr
croscópicannutte . mterés. En estas pegm;ttatas no existen hullas de miae:alizac iu nes.

Las pegmatitas It son rocas de grandes cristales de ortosa y de
Las nntesr a ar,t de a alto intcres geológico, mi.:eralógicu

atinen. llnt .cu de ,t e, o con filone> a ct [lazados de wolfram,
cuarzo, d puesto aras o menos paralelamente entre sí y envueltas en

una masa braco tea. Se presentan en baldosas , en bancos lentcu. ates y
otras col, filones cstérile. otra> con la masa eta:neo in:p_egnada de en venas. Por su origen pa.ece que pueden atr.buirse a fenómenos de
grano, pequeño de [rabea como si est ncrul u i:oyera a la

segregación en el sena del coa:plejo granitico en vía de clabo 'ación.

o
mica
noelna

la
ortotsa a

extura ce, e_ir. I.a, lu ;r.utlo. cm; fi'on nte-alizaa Con referencia a este magnífico estudio reseñado, deben:o hacer
cee> es abu�,ulantc, gruesa c alterarla. adoptando una

constar que notamos la falta de lías correspondientes figuras m,icro-
dcaoloraaolt ve du v ou-as.!a ortosa e; ti caulinizada 1 el cu;arzu abur grálicas de los granitos, de las p.gma 'itas y de las aplicas, que no exis-

mSso me nos. Ha c casos que el, la masa :; descubren mnclcts verue' al texto.
de malaquita , debidas a la oyieiaciór. de adfuros de e bree

ten entre las láminas que acompañan

El capítulo segundo de la Memoria está dedicado a los terrenos
Se culta en cutuideraciones sobre los pavos de transición de_dc eotr encajantes metamórficos . Estudia los caracteres generales , edad, in-

granito de la zuna metafzada a los ra pitos de las zonas norte v sur.
En el estudio del granito dei luidte sur del macizo, en Contacto e.,n

f:uencias de contacto , cte., y, sobre todo, a los filones que, part'endu

de la nasa granítica, atraviesan a los terrenos esqustosos ntc_an1ó=
el paleozoico, lo que m d taca, den[-o de su estredtez cs la nato
rareza venable de sus e Irteres v lit prese;nc'a de las venas pegntatí

ficos, unos pegmatu'cos y otros aplit;cos. Lo, primeros sol, de cuarzo

ticas. Los granitos 5011 (le textura granitoide, perfiroide v grtr' ulitiea;
y ortosa, frecuentemente tnicropertua, ,.l;u.o Instale a'a des de

las pe;machas se refieren :� dos tipos principales :1 y H.
albita v nido; de moscovita. Feldespatos alterados en searaos. Los filo-

nes de apata, numeroso de espesores variables atraque en general
Lno granno ,,l, de gran mullo „iterados. Iclde.pitius con or

tost loada, con bunta c crrtales de pirita con .ru'col1 de thspcrsión.
delgados. F+tán formados ,eneiilme.ite de cuarzo y d: abata ¡está

Con f ecuencia las pla;aoct I: t= estut representadas po. la .jabata. Otros
cargada de sericda secundarla), le ortosa qu za esté icpreseutad,e por

son granito blancos de grano tino, bio itrt decr.lorada y coi granos
unos feldesp:n s muy alterado,, seual;it:doae tan.b.éu esfc ta, leucox_mt,

topacio, cte. S e sigue con la -eseña de los filones formados exclusiva

o
ante

adancia de pertitn«s
rros;de topacio. llt.u> ru>ados. de mirt abund

mente de cuarzo, así como de ciervos Icntejones con botita verde,
contpktamente ?ericitizada, can cabuc. a

e�Igu jl
O
as

niz;osedra

fluorita, etc.plitics d. al c:u
cl

seno de la ortosa. ntrrs groom, blancos
De los terrenos encajantes, propiamente dichos, estudia los esquistos

aplítios,
fi
fisurados rtadüstiticor, etc.

y las cu:ccitas. De los primeros, es importante el aspecto petrográfico
Se acompaña un ;!nálisis químico de un �tanito porfirudc ti wadu

como repreren:;ativo de la zona sur, que resulta muy próximo al de la
por estar compuestos por cuarzo y biotita agregados (le felJespato3

zona note. Si bien en el gamito del sur se nota un cierto aumento de
dif'eiles de determinar, presentando un estado muy avanzado (le r,cris

la potrosa a expensas de la sosa. talizac:ón, que hace desaparecer la trance primitiva (le lis sedimentos.

Entre los de cata
Acompaña una tabla importact1 can el estudio comparativo de varas

caracteres generales banda ;ranítica csn'ceh;t des muestras , deduciendo las p _oiorciones de postasa y cesa, e i.dlcando
taca la presencia de la b�ntitn, dentlle pctr„gr5fi.n minero c �uterés

]'tu minerales de donde proceden estas sustancias. (Sobre este particu-
porque guiz.i se nata de biotita primitiva (¡tic

es'c,,pí, a los efre'os de lar, queremos advertir por nuestra cuenta que

do,

las hmmb'.endas que
alterar:óm que acttrr.'on <obrr la hiotit:I del resto del batolito decolora a presentan esto, esquisto; no proceden d: uraa inrcrpu ación de cal del

haciéndola imperceptible microscópicamente. Cabe herrar que lo, leta inmediato al contacto; este a';fib>I corresponde a un
[entonos enl ses, eu contacto con este ,ramita hubieran podido

dique de ca

influir el, el desarrollo (le In biotita, endomorfi smo mucho mas antiguo y niuy general en la regó0; la

ca;cita mezclada coi cuarzo , fornt t 1 rlique, que s;fia�t el Sr. Servaye,
Ira carácter I :�orfiroide que innata este anito d:gmude del desarmlh

excesivo que toman las 0rtosas e ,a algunos �nrao> de la masa.
corresponde a un relleno (le f`actur'a, que cron�tlóg' camcnte es n uy

Es notable que el contacto de este p-ramito con los esqui-t',s cir-
posterior a aquellas hornb ,eudas.l

il análisis químico se baca toiattndo, de un lado, unta mue� ra (le
c cióncs er complu l]

los
c limpb N.mo exi,cten ni enclaves ni pon`` (le oto,, unta ntud, de esqu san rico

tracsones de granito
en

loc uluistos. esquisto muy rico at biotita, y,

en anf !bol, de donde el primero presenta un alto contenida en potasa,
Finalmente, uat car,'actct' de esia zon,I '111* es la c0rtr rae pe na.ttit,a.

aplIt:t que irsdi:m d � la mo-a graníticas.
en mito que el ce,undo es rico en calcio.
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La influencia del granito sobre los esquistos parece débil; los con- 2. Los filones metalizados de avlfram se desarrollan a la vez eu

tactos sor limpios; la biotita, las recristalizaciones cuarzosas, el origen granito y en los esquistos, con eunpobrecinnienm hacia la zona ex-
de gran parte (le los feldespa_os, son efecto de un uietanior1smo que orna del granito.
parece anterior a la u,tiuta fase de la aparición del granito ; por tanto, d. Las ctrtlcttua, cumplrja; descubiertas cu el seno del volframio
no se observar, fenomenos ca:actcrtsticus de las aureolas de contacto. m propias del granito.
Es probao'.e, conc,uye, que mel:umorfisnto y granito estén en relación 4. La proporción de scheelita en los talones ,nuenia de avances

con la orogenia herciniaea, que los tercetos metamórficos representen guiar Inicia el borde del granito y en los esquistos.
la zuna esteros de un urea de plutonismo, en donde, en p:ofund,dad, 5. Los sulfuros ntuy raros cu los filones del centro de la zona ni¡-
se han e laborado los granitos. El macizo del Berrocal constituirla una :ralizada, toman villa importancia hacia el limite del macizo granitico

masa movilizada a partir de dicha zona profunda e intrusiva en la zona sobre todo, eu los esquistos.
superior. Ln cuanto a la edad relativa de los elemcutos, no existe ninguna

El capítu'.o tercero esta dedicado a la Mine alizacióu, que estudia lación definitiva entre casiterita de impregnación, volframio de am-
en los filones situados sobre los granitos y eu los situados sobre los -egnaciou colf`amw de filones. Pero la s'cheelaa parece poatcr.or
esquistos. Al describir la presencia de los minerales obre los l,i inc s, la cristalización del volframio, sin que se pueda atronar stt epigéncsis.
atiende a su iniportancia ccunómict y, en consecuencia, trata en pri- Los zuiluros deben per:enrcer a. una fase más tanüa, posterior a 1q
mer lugar de la A,o,frantita y de la selieelita. Describe las circunstancias ,:erlción de lit scheelita.
que concurren en cada uno de estos minerales. El volfranr.o se encuen-
tra en e] cuarzo y en las paredc graníticas; la scheelita se localiza

11 capitulo cuarto cs un re,mueu de todo lu dicho: apune:án del

aneto, con sus ",c matita< y ap'.itas aparición de las fracutras en
únicannente en las venas cuarzosas y aumenta, progresivamente, de la anuos v erqu>to minentl:z:ación y prelaciones de los minerales. e:-
zona del granito a la de los esquistos. Mera, ludo lo cual ya cait espucsto.

Se han realizado tres an a1.i<is químicos de wollranr,:u, de los que El capítulo quinto y ultimo es tut breve escarceo sobre los asomos
resulta que el manganeso es ¡ni¡) predonnin:nite sobre el hierro (se ,utiucos de Muntmrhe�. } e'. "f.a>gtr,ló:t. ambos de la p:-uvincia de
acusa presencia de 5b, Ta y Sn). íceres, hedtns con

el fin de abundar eli la: conclusiones sobre el
Se lían realizado anál,sis espectrográlico5 (por el S:. Hernian, del 'arito de mina «repita», ele Mérida.

Laboratorio del Ministerio del Ccngo Belga) de muestras de conpo- 1?11 llontínrcbez señala que la casiterta se localiza eu las partes
sición muta y se han hecho estudios de muestras sobre sección pulida, as de la sierra, en venas cuarzosas, aunque también se encuentra,
estos segundos ele un gran interés y tratados con detalle en la Memo:'ia, 1110 en III Ce oetd, el estada ele inipregnación; sobre el flanco ni-
porque se describen las m:nne:as de presentu'se y las partcu1 nidades 'ior el volfram parece que sustituye a la casiterita y aumenta la
de la wolf:amita, de la scheelita, asa como de ciertos minerales no
identificados que el autor ha denominado a 1», «];» aCu <uc, por

nporciou de !os sdluros (irisP�quel, pirita, culcopirita), Los filones

y l p ie se hollan sobre los esquistos, más allá del contacto, so 11n irre''�ares
recesión, el pelotero es blanco, el segundo grisáceo y el tercero blanco pobres, sólo venas cuarzosa- cargadas (le turmalina, trance que de
en gránulos redondeados y dispersos. uí puede deducirse una distribución en zonas.

En cuanto a las fases (le formación, el volframio es primero, la En el Trasquilón e<tuclia las características generales. que se ase
scheelita después, atravesándole nmchas veces. La asociación de ban- ajan untcho a las (le Mérida, y se detiene en las particularidades de la

das de mineral «A» y bandas grises de mineral «B» se halla infiltrada oa. como por ejemplo la falta de volframio.
por scheelita, mineral posterior (esta parte descriptiva va acontp-orada Hasta aquí !a destentaba de la .1enu,ria, que es smuantente enfun-
de fotografías de preparaciones, muy buenas todas, a 1100 x). sa, que ta rada con buenas foto, raf�as, anos corles esqucnrt

Prosigue tratando de la casiterita, sulfu-os, coh c, hxidos de hierro. os v tres mapas a direr<as escalas.
magnetita, zireón y topacio. El trabajo aporta dato: eonipleruncnte nuevos v ha de servir de'

ec se�u:a a funtt'as intirsti aciones. l'or todas estas razones, 110En el sector de los esquistos los minerales que re c:�cvenhan son
los mismos y (le car,tcteri-tires muy- similares, llamando la atcnció•1 la mor de esta amar ninguna clase de ahihanci a la labor del doetortuule,

ausene'a de ti casiterita y, en cambio, añadiendo la presencia, ,thun_ las merece todas. Ahora bien, >en'adn toda este, lamcntamo prr-

dante, de fluorita y escasa de oro. nalmente, que este notable estadio no nava sido un poco míis amplio,

En cuanto z le rclei tic'á t zonal de la mineralización del macizo de frentándusr ton otras varias encetlune,e geológicas que, dcliberula

El llerror,d. el Sr. Serraye dice' :ate. ha dejado apane r que ten ligarla- �'=án con cl cu arecimienta

1. �La mineralización de' impregnnt ón (wolf-solita y casiterita) sólo os prob eme= nrner,igenencn, que persegu'a ; atponcmns que los

se encuentra en una zona poco extensa en el centro de la «zona ni;- tratanto en puhlriciunes sucesivas.

fiel tdizadau. I.a tesa: doctor;�l de' Sr. Srrvaye merece plácemes p,,r los mériUs
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propios que derivan de su trabajo y por la participación que han tomada

¡as altas autoridades científicas belgas que le orientaron.-V. S. Ti. que incluye, podemos deducir que nue,tru grantu leucoerátieo es su

granito viejo de culminación. No existe aqui el granito más viejo api-

zarrado.

GARCÍA DE FIGOexoL.t, 1.. �., y- 11arín BLx.trehrL, C.: tres branitu, En cuanto al granito joven porfídico, conviene decir que lo si.úa pie

diferentes al E. de Béja,. «Lsttnlios Geológicos» vol. XV, núm.. 41-
cistimente en esta zona, «formando un collar de jorobas y colisas que se

destacan sobre el granito inmediato,,. Se tra'a de los montes islas, que
44, 1959.

para él corresponden a una ít'.thna intrusión a través del granito viejo.

Han realizado estudios de campo sobre e1 hocico topograifteo del Cal-
Por nuestra parte, ya hemos hecho notar (lile, el ganito loucocrótico se

inmediatas, cartagrafiando las formaciones geológicas
hace más poródico en los puntos más :11 os, c el nrsmo ti,hmidt Thtnté

vitero y zonas i
con bastante detalle. Una pequeña parte de la cartografía 1evan,ada se

ac.ara que el contacto entre ambas rocas se vislumbra mal. Nos parece,

pues, más verosímil admitir que el granito viejo y el joven de. ese
incluye en este trabajo, y a él nos referimos u:ás concretamente. Las

autor no sota mas que (los facies del mismo tipo
muestras recogidas también fueron estudiadas en el laboratorio. Se dan
a conocer a'gunas observaciones de campo r Laboratorio. pues llegamos De los tipas que dclinmos como fém,co de grano fino y aplitico

a conclusiones que ponen nuevamente sobre el tapete el viejo problema mosqueado, no da ninguna indicación el mencionado autor. Sin embargo,

de los núcleos prehercínicos en el W. español, es bastante probable que el segundo, cuando nenes, exista en otros

Tenemos, pues, tres granitos diferentes en un area relat vamente re. puntos cercanos a Salamanca, va que su Plaza Mayor se encuentra en

(lucida, y las observaciones que anteceden nos dan pie pa.-a admitir dis los:tda en buena parte con él.-1.. Din A.

tintas génesis a dos de ellos.
Consideramos el granito féntico ele grano fino y el aplitico portene

eien'es al mismo proceso formativo. Sus d'f.rencias serían debidas a Alstt ir-Bina, J.: Dacitoides y andesuas ácidas d1' Ijni. ,Estudios Gen

distinta composición original (l e los sedimentos preexistentes. Los pro- lógicos,,, vol, AV, nín;, 41-44, págs. 257-267. 1959.

cesos de granitizac'ón (con probable aporte alcalino) no consiguieron bo-
rrar estas dife-encias. aunque si difuminar gracdomente el '.raOsilo de Los dacitoides s- andesltas ,cidas del Pad Tazarut de Ifni ,ora las

unos a otros. El problema del granito leucucrático es de mayor coto- rocas efusivas -leucocratas unas básicas encontradas en dicho territorio;

plejidad. Su textura, estructura y proporciones mineralógicas, tan dife- por sus car;reterístie(ts generales deben corresponder al magma dio:ít:co

rentes (l e los anteriores, imp'ican uo proceso energético más fuerte. cuarcífero, a pesan' que apenas contienen cuarzo.

Quizá estemos ante un caso de una «granodioritizaciúna previa al pro Guardan íntima relació:i con las riodacitas de dicho país, aunque

cesa granitizante. así como ca los dos anteriores está claro que e., el manifiestan notables divergencias en su estructura porfídica y en su pas-

fenómeno el que se desplaza, en éste, por los datos que tenemos, ;auto ta microlítica y felsítica, a menudo vi'rea; la composición de las misma.,

pudo ser el fenómeno como la propia roca. es también diferente, por estar fo-ntadas casi en su totalidad por la

De todas formas, no hay duda de que el fémiru de grato fino N. el ohgodasa andesina v ser ella miss biasica que en las riodacitas. El ele

apl.tico son ante:iores al leucocr'Itico, y de que éste es también poste- mento negro, biotita, se presen'a en pequeña castidad, probablemente

saos a las pizarras y cuarcitas, co,, iderndas contra cínthric,,s, que desde por haberse alterado en ilmenita t ntinc1ales ferrug'noso.. L E.

el N. de Santibáñez de Béjar continúan hacia el NW., con dirección
c'.aramente hercínica, tanto en pizarrosidad como en estratificación. ]'ero

los granitos v rocas de metamorfismo intenso del Calvitero tienen una Sssz DE BRIMOND r I'alx�u�su, A�. M.a: Rucas ofituides en la región

dirección de estratificación ata Nli. La distancia entre éstas v aquéllas es tale), cuino «Estudios Geológicos», vol. XV, ním,s. 41-44, pags. 34:-

de unos siete ki'.ómetrns. lfuv poco para admitir ut codo tan brusco en g4g. 10.;9.
formaciones tan potentes. además. el grado de ntetantorf'.smo regional.
así como la contpos'ción litológica p-'mitiva de u-as v otras, no pro- 1';I criterio del Profeso- san Miguel de L í Camara respecto a Lis ro-
parciona ningún punto de senxja'za. Ifs�a hechos apuntan hacia la idea cas llamadas ofitas, que podemos encontrar en nuestra región, ea contra

de un núcleo ante:-ior al plegamiento de las pizarras. río a reconocer tales rosas con sus c:r'actcrís'icas prrp'as, admitir

Schntdt Thnmé, en un trabajo sobre el centro oeste de Pspaim, es solamente la existencia de una, rocas parecidas a las verdaderas ofitas,

tah'ece tres tipos de granitos: granito más viej' , , apizarrado, sinrrogé y que sólo merecen el nombre de ofit::idos.
nico precoz: ,„'ramito viejo sinurogénico de rttl t i�ricino y granito joven La palabra ,tata es un nonbr; local, que se aplicó pl narro en los Pi

porfolco. sinoiogenicn ta-din. Los tr gis, lttrus60 en la misma fase rineos a las di;abasa. muy aforadas, de col, r verde con manchas 'tic que

del p'e;tntiento varisec,. Dc la descripción qur hace, así como del mapa tinas, a las que se debe el color (le serpicute. (l e donde les viene el t'ont-
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bre. Con el tiempo se ha aplicado el nombre de ofita no a las rocas, Hoyos, A. y DELGADO, M.: Influencia que en las fases de transforma
sino a la textura característica de ellas, por lo que suele prescindir del ción térmica de un talco produce la adición de MgO, «Estudios Geo-
sentido primeramente expresado, para tr.ilizarlo solamente como obje- lógicos», vol. XV, núms. 41-44, págs. 219 a 226, 1959.
tivo: ofitico.

Abundan las ofitas en los Firineos, barde de la Meseta Ibérica, Bur- De las tres posibilidades de transformación térmica del talco, en este
gos, Soria, Logroño, Zaragoza y Teruel, en Acda!ucía y la costa de trabajo establecidas, el análisis por Rayos X parece indicar que la
Levante. más favorecida es la c), sa que si bien existen algunas rayas que co-

Se ha discutido mucho su edad, pero hoy se admite que son triásicas. rresponden a la forsterita, son escasas en número y de poca intensidad.
Sin embargo, aunque emergen en esta formación, se pueden referir a la Por otra parte, la intensidad relativa de las rayas de ens'.atita y cris-
serie de erupciones terciarias. tobalita indica que existe en mayo.- proporción la primera. No con-

La textura ofitica característica de las doloritas es debida a haber viene desechar en absoluto la reacción a), pero parece mucho menos
penetrado cristales de piroxeno entre varillas de p!agioclasa, dispuestas probable. l tructura'.mente, por otra parte, es más lógica la reacción c),
como vigas diminutas entrecruzadas,-I.. F. ya quc siempre resultaría más fácil el paso de redes en capas a redes

en cadenas, que a tetraedros aislados, lo que originaría una mayor re-

distribución.
DENAEVLR. M. E.: El origen ntetasonnrítico de las sienitas nefclínicas del Esta reacción da además la pauta para juzgar los otros procesos de

Ktt'n (Congo Belga) y su papel en la protogénesis de !as lavas del transformación.-T.. F.
lírica Central, «Estudios Gcclógicos». vol. XV, núms. 41-44 pá
131 a 155, 1959.

SAN MIGUEL ARRIBAS, A. y FERNÁNDEZ Foco, J. A.: Observaciones sobre

De la investigación detallada, petro,ráfica y qu:micra, de las sic- la génesis de los pórfidos y granitos. «Estudios Geológicos», vol. XV,

nitas feldespatoid:cas del Kivu (Congo Belga), el autor conc:oye que es números 41-44, págs. 335 a 340, 1959.

tas rocas resultan (le la naetasonm:tosis sádica y (le la desi!sacion ele las
micaci:as precúmbicas cercanas. La teoría d.l «pers�dimcn:a:is111o de Las investigaciones realizadas eu los últimos años han puesto de ma-
Nieuuertkatit1 da cuenta de la intervención dei. sodio en las reacciones niliesto la importancia (le la presión en los fenómenos petrogenéti.
metasomat:cas, cos, t' muy espzcial las de,tominadas presiones orientadas, que pro-

El potasio eliminado en el curso (le estas rcaccimtes qu,da dispo- vacan deformaciones y roturas en las rocas y en sus minerales cons-
nible para incnrpcrtre a los mamas bas.,lticos previamente desil'ca- tituyentes.
Lados mediarte la intervención de las rocas calizas y dolontíticas asocia- La importancia de las acciones di:'ám'cas y su influencia sobre las
das a las pzarras metamórficas del zócalo precán�brico. Esta lupótc.sis reacciones químicas y sobre los procesos d; recrista'izaeión fué ya des-
facilian una explieació t sencilla v satisfactor*a dei origen tan disco- tacada por Harkey en su magn'fica obra titulada Metantorpltism.
tilo de las !aval uitrabásicas potásicns y codo-pntásicas (le los vol- Pos'eriormente, otros muchos autores, y ente ellos Brigdman, Glan-
canes del África Central.--T.. F. geaud, Ramberg, Demay, Capdecone, Sutton y Watson, Terntier, etcé-

tera, han aportado datos y observaciones que no dejan lugar a dudas

sobre la importancia de las acciones dinámicas en la petrogénesis y evo-
JONG, J. : Contribución a Petude (lit problente geologique de la diversité lución ele las rocas plutónieas.

des basolte.r. «Estudios Geológicos, vol. NV, miro,. 41 -44, p:ígi- Por otra parte, el extraordinario avance conseguido en el conoci-
nas 229234, 1959. mien`o del medio sólido nos permite hoy uti'izar el concepto de cris-

tal dinámico, que abre nuevos y amplios lioriznntes a la especulación pe-
Comparando entre ellos los ba,;iltos característicos de las diferen trológica.

tes asociaciones volcánicas re,,'ionales, se pone en evidencia que exste .'Así, puesto que las rocas no son sino asociaciones de cristales, se
una serie continua de términos ni,, y mas pobres en silicio, desde los comprende perfectamente ahora la posibilidad de producirse importantes
basaltos saturados, hasta los basaltos a nielilita. transfo"maciones mineralógicas y estructurales en ellas sin necesidad

Se puede !ener en cuenta de esta= re'acioees en el cuadro (le la teo- de que éstas pasen por un estado previo (le fusión y sin necesidad

ria (le Rcnnedc y Andrrsnn, Icorla egím la cual los basaltos serían de la anuda de hipo'éticas soluciones magmáticas.
tanto ntás subsatnrados, cuanto que sus magmas furran originaria- Es bien conocido que la ru',tura de los minerales, y particularmente
mente focos magmáticos situados a mayores profundidades de la co--tcza de los silicatos, favorece la movilidad de los iones dispuestos en las
terrestre.-T.. F. inmediaciones de las superficies de fractura, de forma que la intensa
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trituración de los mine rales, segun las experiencias de Capdecone (1950 ), Un avaacc tundame:nau, segun l autor, se dló con el contador de
no provoca un simple paso a la estructura vítrea, sino que perturba
protundamen : e ]as redes del cuarzo y del feldespato en una capa ex-

puntos, msuumcnto tau necesario en un labo:atorio petrografico como

el microscopio polarizan y la p,anua de Fedorof.
terna relativamente amplia.

11 fin por
otra parte, el proceso industrial de la asiuterizaciónn nos ha pro-

propurstu or los profesores Jwtg y L'�rousse, es e l de poner

la, dispos. ciou de los petrógrafos , que trabajan en el campo de las ro-
porcionado valiosú'm.as cepo-ienc as y datos sobre un proceso de recris
talización, que coincide plenamente con los procesos de milcnitización

cas rruutiv;o, un método de clasiticacíóu que remna las coudici nos de

y subsiguiente recristalizac:ón, que se realizan a gran escala en la
sencillez) rapidez. Canervan en lo esecial la clasificac.ón quinico-

dinámica de la corteza terrestre.
miueralogua de Laeroix, eTt .a que han reemplazado las relaciones e,ítre

Estos nuevos conocimientos,
antidade, de n,.inera!e- virtuales, por relaciones entre cantid.,des de

unidos a las observaciones de cam-
mi:íer,,ko.

po y microscópicas, permiten comprobar el papel iunpo:tarntísimo que
La obra c_ia divida en cuatro partes:

juegan las acciones dinámicas, en condiciones de baja temperatura y
relativamente baja presión, en la génesis v evolución de las rocas gra-

1." Teoría y practica del contador de puntos.-Cuas:dina la evalu-

ctóu ele las técnicas, describiendo clon se reemplaza la in-n r_al,
nltlea S.

Las deformaciones producida, por la tectónica de plegamiento y
por una red de puntos distantes en u.t se;ttidc 0,3 u m. y en el otro

frac ura ( cizallamiento y milo::itizaeiones bajo presiones orientadas)
1 non.; cómo se efec.úa el estudio de cada uno y la to,al .za.ión de los

resultados. Continúa con la discusión de los errores, la duración de las
confiere a las rocas una estructura cít -i clitstic¿t excepcionalmente apta
a los fenómenos de recristalización, al ampliar consid.r;blcmente las

operaciones, diferencia de la técnica, según se trate de rocas de g.aua

muy grueso o muy fino, caso de las estructuras or,en, ales, ',ermma.tdo
d'frrión a consecue cia (le las rotu:'as, d'slocaciones y,superficies (le

en general , perturbaciones que provocan en las redes crista'inas de los
con la composición en volumen, en peso y e.mposictón quínuca ea : culada.

2." Composición nmodal de las rocas erupt.vas.-Estudia les diversos
silicatos.

Las rocas graníticas se ven afectadas en el transcurso de los tiempos
indices, los otros elementos de la clasificac . ó.t, las rocas vi,rosas, las

por estos procesos , representando , pues, su estructura, no el resultado
pacaes paleovolcánicas , establece las nociones de género, esp_c.e y va-

rdueto de un le:tto
riedad , da las instruc ci ones para las tablas de olasficación, t.rnn a. do

de una sino el pcson>le cristalización manmarca,

y complejo proceso , en el cual se suceden y se superponen una serie
con la construcción ('e las grítficas para t ar.sfnrmar las tablas suúp-

icas en diagramas.
de trautsfornnacones tectónicos a niveles energé'icos adecuados.

3.' Tablas smópttcas.-Esta constItuído este ca,;ítulo con cinco ta-
En este sentido , los granitos deban considerarse como rocas ponme

Blas, tres para las rocas con feldespatos, según que los índices de sa-
tamó ricas, por cuarto sus primitivas estructuras han s'do obliteradas

Curación sean de lo« a 10, 10 a 0 y 0 a -90, y otra para las roas
sustituidas por la acción , trogerética de ciclos tectónicos sucesivos.y n que tienen como elennento banco los feldespatoides. Esas cuatro tablas
Indícalas muy b-evennente estas líneas básicas, vamos a exponer una se refieren a incites (le colora ci ón entre 0 y 99. dando la quinta para

serie (le observaciones (le campo y nnicroscopio, que nos van a permi- iudicrs entre 10 y 11 10.
tir, aplicando el principio de los estados intermediarios , l legar a conclu- 4. Agrupación (le rocas por familias e índice alfabético.-Aparecen
siones completamente distintas de las clás'cas sobre la génesis de los agrupadas '.as rocas en á' familias y co el indice a'.fa'uét'.co los 991 t:om
pórfidos graníticos.-T.. F. ores de géneros, especies y va-icdades de rocas.

Es (le esperar que esta obra sea útil, tanto a los g.ólegcs de ca-rpo

como a los de laboratorio, principalmente a éstos como obra de coa
II'nc, J. y I1RUn$@ , R. : C(aai icatiou ntndale des roches érapti¢,es ,

iinua ttLSzación.-L. DE A.
«Masson ,Fr Cíen, 122 págs., con cuatro figu`as, Paris, 19 .59.

Hasta finales del siglo xix, la clisficarólt de las rocas erupt.vas, P1tilSPb:('C11nS GI? ( )OUIMICA
tenía en fu'ídanento ímicamtente cualitativa, los cuales acual'rente
sólo se pueden considerar comn los primeros pasos (le los conocitnien- $ARCIA, J . A, lees i),rlices tenljrarrri�err; des monis d'Aurboeae el de
tos pclro,g°álicns. 1 pri�tci!ti�s del siglo xx, s.., i,ítrrn'ttce colon roto- ¡cw,s rnefin< nn;rrhoi,. Rapport CHA nicn. 891, 195)
p'eme,iio cl in`!isis potro;ráfro, r,t el col fu°.da la clasificación quí
mico-mineraló,ica, Peco los primeros pasos cuantita'ivos se dan en 192,'. De 1:t l'endée a la t'nrrczc más olla se ex'ica,íe tría vasta ead n::
con las platinas integrldons, siendo i"d'sp'ns'�hle para 1: 1 c'aslfica- solfr:nnifera raí I„s Minios dr lmbar;ic, que constituye una serie de for-
eió,t mo,lal. el cisrnnrr de una técuic,l ante mida directa v rím4l ouen- ntaciones imgor,an'a: inri. rm icdicins y o!rs en,t cant d d-s al——
c las cantidades de cada mineral visibles en las preparaciones drl,aíl'ís dan es; algunas nmc puhres en la ranuli[a. las nús numerosas, pero
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Lodana con promesas limites eii los bordes de esta, y las mas ricas en

los gneises nticaesquisticos.

La la categu: ia no tiene interés mas que nrinc�alógico; la 2." puede
legitimar en la región W. de Bersac estudios más detallados, con la
probabilidad de un empobrecintie:�to rápido en profundidad en esta for-
mación , la 3a categoría es la mas prometedora, y puede ser en La
Riviére un nuevo 1'u}-les-Vignes.-L. F.

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO
DE ESPAÑAQUIMICA MINERAL

FRl1ACQULS, 1;.: Etude sur ¿a separatiou des isotopes de 1'u/a,úum.
«Energ. Nuclear.», I. 217 a sep.-octub., 1959. En este Instituto, fundado en el año 1849 , existen labora-

Se han estudiado diversas técnicas de separación isotópica para lograr
torios donde se estudian , analizan y ensayan , rocas, menas,

un uranio enriquecido en uranio 235, varias veces lo que el natural. con minerales, aguas , combustibles , tierras coloidales y produc-

el fin de obtener un adecuado combustible nuclear. Entre los métodos tos metalúrgicos e industriales . También se efectúan deter-

que se han estudiado, uno sólo, la difusión gaseosa (paso del eaafluorm - o ninaciones espectro químicas, químicas y de constantes físi-
de uranio a través de una barrera porosa), se emplea industrialmente. :as, estructuras cristalinas y mediciones de radia lvldad,

t�s objeto del artículo el principio de esta técnica, su modo de reali
zarlo y las dificultades de orden técnico que se presentan. Se insiste,

isí como separación y concentración de menas por sus diver-

en particular, en los problemas complejos y delicados que tienen la reo- gas técnicas , )' ensayos industriales de las mismas.

lización de las barreras porosas, con poros en los que el radio es del Tanto para investigación como para fines docentes, se

orden de las distensiones moleculares y elementales , y que deben resistir (reparan colecciones de ejemplares y también se realizan cla-
a la vez a los esfuerzos mecánicos v a la acción muy agresiva del esa- ificaciones de rocas, minerales y fósiles.
fluoruro (le uranio . -i.. F. Los estudios y prospecciones geofísicas se efectúan por

aétodos eléctricos, sísmicos , magnéticos, gravimétricos y ra-
iactivos.
Se ejecutan estudios e informes geológicos así como in-

estigaciones de criaderos y asesoramientos para la explota-
ión de los mismos.
Se redactan proyectos de alumbramientos de aguas sub-

xráneas y se proporcionan toda clase de asesoramientos
ira la ejecución de los mismos.
Con destino a Entidades y particulares se ejecutan toda

ase de trabajos relacionados con las especialidades del Ins-
tuto.
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