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Notas y Comns. Inst. Geol. y Minero de España. N.° 95. Año 19d7 (7-10).

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

de los trabajos.
AUGUSTO DE GALVEZ-CAÑERO, JORGE PORRAS MARTIN

y LUIS LLORENTE HERRERO

MAPA DE ZONAS ARDAS DE ESPAÑA

Los derechos de propiedad de los trabajos 1: E s U �1 E N
publicados en esta obra fueron cedidos por
los autores al Instituto Geológico y Minero de El mapa que se ofrece en el presente ,,si como el 1,';tf:co adiunto, se han
España, confeccionado emp.eando el indice de aridez de 1T.nther�rr, habiéndose tomado dos datos
Queda hecho el depósito que marca la Ley correspondientes a un período (le treinta años (1931 19(10) de 190 estaciones repartidas

por toda la peografia esp:�ñola.

_A base de dichos datos re han drl.miuulo zunas de d,tmo ír.d ce de ande-'.,

expresando en forma de porcentaje con rrslxrto :.l iota' de li:paña la extenxiim de

cada una (le ellas.

El mapa (le zonas árida' es 1111 doctimeuto ie uiucu al (':(0110 (le :ts aguas

.!ocas y al establecimiento de mapa l:idlro Bolo coo

1. IN-1 RO DUCCION

El estudio de las aguas subterráneas en general, sobre todo para esta-

blecer el volumen de recursos disponibles para diversas necesidades agrícolas,

domésticas e industriales, no se emprende exclusivamente en las regiones
EXPLICACION DE LA PORTADA desértico o que presenten ciertas características de aridez.

Pico del Teide (Tenerife). 1loja N.° 1.110 No obstante, no cabe duda (le (lile, en zona árida, el problema (le las

aguas subterráneas es a la vez el más agudo y el más arduo de resolver, va
loto Francisco 31i,� are o Martín) que, a falta (le aguas suIperficiales, toda vida queda �ligada a la presencia

de niveles acuíferos subterráneos explotables.
En cuanto a los mapas ilidrogeológicos, cuva importancia y utilidad están

en proporción directa a la aridez de la región, parece indispensable estable-

cerlos en primer lugar en las zonas reputadas como más secas, donde con-

dicionarán toda forma de alumbramiento.

De p ós ito Legal M . 1.882-1958 En efecto : sabemos que las modalidades (le estudio (l e las aguas subterrá-
neas no son las mismas según que nos propongamos estudiar una región

TALLERES GRÁFICOS VDA. DE C. BERMEJO.- 1. GARCÍA MORATO , 122. TEL . 2 33 061 9-MADRID húmeda templada v una t'eg1 15 n árida o f rallctUllellte desértica.
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2. CALCULO Y CARTOGRAFÍA DE LOS INDICES DE ARIDEZ

Los diversos índices de aridez que geógrafos y botánicos han calculado,
permiten, en general, determinar con bastante exactitud los límites de las
zonas áridas y :semiáridas de un país

El índice más antiguo es el propuesto por De Martonne, muy simple,
pero no obstante poco apto para traducir con exactitud las variaciones locales
de esta aridez en función de la variación (le las temperaturas diurnas o es-
tacionales.

En la fórmula (le De \lartonne
-1_
+ 1(1 . sólo se tornan en cuenta_
p

la temperatura inedia anual «-l ' » y la media pluviométrica anual «Ps.

Las fórmulas de Thorntllwaite N- de Kóppen, más complicadas, dan una
idea más exacta (l e la aridez, permitiendo realizar una cartografía más precisa,
sobre todo si al mismo tiempo se tiene en cuenta la topografía (l e la región
considerada.

Pero estas fórmulas tienen el inconveniente de no poder ser representadas
gráficamente más que por numerosas copias, lo que hace difícil la lectura
(le mapas en pequeña escala.

El mapa de zonas áridas (le l spaña ha sido formado según el índice de
aridez de Emberger, cuya utilidad ha sido ya demostrada por numerosas

publicaciones de la U\ESCO, entre ellas los mapas de zonas áridas de
Méjico v Turquía, así coleo estudios en toda la región mediterránea y
.a.f rica .

'2.1. El indice de aridez- de F_ruhrr> er.

Digamos ante todo que este índice, calculado por nn botánico, estaba des-
tinado en su ori-en, a facilitar el estudio (le la ecología vegetal mediterránea,
definiendo el grade de aridez de este clima.

Pluviosidad, temperatura y evaporación son los tres factores básicos con
los cuales, mediante diversas combinaciones, se definen los valores de la
aridez.
- La pluviosidad debe figurar, como es uso corriente, por la media

pluviométrica anual, aunque no traduzca el grado de intensidad o irregulari-
dad de una lluvia anual media.

- La temperatura, en cambio, no debe figurar bajo la forma de media
anual, puesto que se elimina así la influencia preponderante (le los extremos.

Es más conveniente utili-r:Ir lit fórmula +
m

o sea una media entre las
2
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temperaturas extremas, donde «-Al» representa le media de las máximas del

mes más caluroso, y «m» la media de las mínimas del mes más frío.

- La evaporación, a falta de medidas directas en las estaciones climato-
lógicas, se puede expresar por el producto Mm (le las temperaturas extremas,
o amplitud extrema.

Se admite que la evaporación, es en general tanto mayor cuanto más
elevado es el valor de la expresión Mm.

No obstante, en la expresión definitiva de la aridez, Habrá que tener
en cuenta un factor limitante : la temperatura «m», media de las mínimas
del mes más frío. En consecuencia, Emberger expresa la aridez del clima
mediterráneo por la fórmula :

Q =
P -

( M-}-m) (N¡-ni)

9

Se multiplica por DO v se divide por 2 para tener cifras manejables,

con lo que tenemos :

P.100
(M + ml (M - ml

Este cociente, que es tanto más elevado en cuanto el clima considerado-
es niás húmedo, no tiene sin embargo en cuenta el factor limitante «m».

Es por eso que el autor de esta fórmula combina en general «m» con «Q»,
utilizando un sistema de ejes coordenados en el que el valor (le «Q» se lleva
en ordenadas y el de «m» en abscisas.

Se obtiene así un gráfico en el que cada estación viene representada por
el par de valores «Q» y «m».

Se trazan entonces sobre este gráfico, y según los datos del autor, unas
separaciones entre regiones áridas, semiáridas y húmedas, partiendo del prin-
cipio de que la estación considerada es tanto más árida para el mismo valor
de «On, cuanto niás alejada de 0°C sea «m».

2.2. I.1 mapa de lonas áridas de España.

La confección de este mapa se ha llevado a cabo utilizando los datos
climatológicos (le 190 estaciones estratégicamente repartidas por toda España.

Dichos datos han sido tomados de las publicaciones del Servicio Meteoro-
lógico Nacional, comprendidas entre los años 19:11 y 1960. Para las esta-
ciones en las cine faltaban datos de algnno,; afios se ha procedido a una
extrapolación lo más exacta posible.
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Las divisiones climáticas trazadas sobre el gráfico que da el valor del

indice de Emberger en función de am», se han establecido según el mismo
patrón empleado en toda Europa, Oriente Medio, Africa del Norte, --',frica
tropical y Méjico.

España, según se ha podido comprobar, reparte su territorio de la si-

guiente forma:
JOSE SUAREZ FEITO

Un 16 por 100 en zona árida.

Un 4:) por 100 en zona semiárida. ALGUNAS APLICACIONES DE LOS ISOTOPOS RADIACTIVOS

Un 17 por 100 en zona de transición. COMO INDICADORES
Un 12 por 100 en zona templada.
Un 12 por 100 en zonas húmeda y muy húmeda.

l: e e e AI 1; S

F,ste trabajo tiene por objeto estudiar a guILI ,.plicuciones de los isotupos radiad -

3. CONCLUSIONES livos en los procesos de concentración ;le m ner:L1es y en la fabrictc'ón de cemento.

señat.audo las ventajas (irte presentan respecto a otro, ntetodos couveucionales.

Este mapa de zonas áridas es un documento preliminar al estudio (le las
aguas subterráneas y al establecimiento ele mapas hidrogeológicos. Pero atle_ K >. s t- Al L

más tiene utilidad para el estudio de las condiciones climáticas riel país. v

establecer interesantes comparaciones de procesos de erosión y modalidades
1): ce o 1, n_ttts (les

meras
1inera�t de quelgttet applicattons des ra(lioe�ements

(1:uis la
preparation ntecanigue deis eta 1'industrte citnentiere. out ile e'entpiotent

de infiltración de las aguas de escorrentía. ant:i ettsrment re�pect d*autre ntethodes convct�tiona:es.

Por otra parte, como las tres cuartas partes de las zonas áridas del mundo
pertenecen a países subdesarrollados, es importante que uua colaboración 1; S 1 K A c 1
internacional a este efecto facilite los estudios aislados, gracias a las com-
paraciones posibles de un continente con otro. Iu this vvo11: it le presented sume applications of radio:letn-e isotopes in the concen-

Por tanto, si no es ya necesario como documento preliminar para el es-
tration :tnd recovery ti ntinerals arad in tlle remen( nt:untfacture, stating the advauta-

„es they- ]tuve against other eonventiona' ntetbods.
tudio hidrogeológico de todas las regiones de 1 »epaña, ya que algunas han
sido estudiadas muy detalladamente, si lo es para las que no lo han sido, y
finalmente, vemos su utilidad corlo documento altamente didáctico para quien �PLTC:vCT(urs in, 1'()s E\' LA
se inicie en los estudios hidrogeológicos• OR nttNt..r_�i.i':a

El método de los isótopos indicadores está basado en el hecho de que

I1 t I. t 1 o c I; ; r í :� los isótopos radiactivos de un elemento tienen, en general, las mismas

propiedades que aquéllos que no lo son, y se comportan, por consiguiente.
ST1a:1-r:v, p:.: La carta des sones mides cornete docinnent prelinu naire a l'eti(de des eaux

suleterraines et l'elablrssernrrrt des Mes ltidrogeologiques. Extrait de la publication
exactamente igual que éstos, para todas las modificaciones ele un determina-

nímt. 52 de aL'_4. I. H. S.». (umission des Eaus Souterraiues, pp. 33 39 (En esta publi_ do sistema. Sin embargo, gracias a Sil radiactividad es posible distinguir

cación se recoge asimismo tata amplia relación ele la Bibliografía consultada). los fácilmente y comprobarlos con extraordinaria sensibilidad. La operación

de añadir un elemento radiactivo a un isótopo que no lo es se conoce con el._
nombre de (aparcado».

La aplicación de este método permite resolver los (los problemas siguien-
tes : 1.° Seguir la trayectoria del elemento durante su migración a través
del sistema investigado, o su distribución y reacción en el mismo. 2.' I.a
velocidad con (lile se verifica la reacción.
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ción, que en general se cumple, presenta algunas excepciones en ciertos ca-

l-in general, existen actualmente isótopos indicadores apropiados para sos y bajo determinadas circunstancias, siendo importante tomar en consi-

todos los elementos y, únicamente para cuatro de ellos, que son el nitró- deración el llamado «efecto de isotopía». Tal es el caso cuando se traba-

geno, el oxígeno, el magnesio y el aluminio, los isótopos radiactivos corres-
ja con tritio y con carbono-14.

pondientes son desgraciadamente de período muy corto, por lo que solamen Otra condición previa para que el empleo de este método nos propor-

te pueden ser empleados en casos excepcionales. cione un resultado correcto, es que la radiación de los átomos indicado-

La cantidad de isótopos indicadores que se emplean en los distintos ex- res no tenga influjo perceptible Sobre el sistema examinado.
perimentos es, en general, muy- pequeña : solamente cuando se trata de es- En algunas ocasiones, las técnicas de medida han de ser extraordinaria-

pecies atómicas de vida Irás larga hay que emplear aquéllos en cantidades mente finas y por ello, en general, complicadas, por ser la radiación emiti-

ponderahles. Así, para una actividad de un microcurio, corresponden las si- da demasiado blanda.
guientes cantidades en peso de los isótopos radiactivos, que se indican a Por último, hay que señalar que en algunas aplicaciones de los isóto-
continuación pos radiactivos sólo se hace uso de la fácil comproblólidad de éstos,

�In .1(S
por ser este método mucho más eficaz que los restantes métodos analíticos,

1,1/.1 "
P

�� como, por ejemplo, ocurre con el empleo de bario radiactivo para el control
.. ... ... ... ... ... ... ... ... 3...i0_1

_ g
C-14 ... .. . . . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 2,2.10

de la velocidad de circulación en conducciones cerradas.
g De todos los estudios realizados sobre la concentración de minerales

l'_'3ti ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
mediante el empleo de isótopos radiactivos, los que han alcanzado particu-

El marcado de los compuestos inorgánicos mediante un isótopo radias-
lar importancia son los relativos a los procesos de flotación y, en conse-

cuencia, a ellos nos referiremos en lo que sigue. El motivo de ello, reside
tiro no constituye de ordinario ningún problema importante. .\sí, si se (le-
sea marcar los iones de plata de una disolución, se añade simplemente

en el hecho apuntando anter:orm�:nte de las concentraciones extremadamente

pequeñas cíe los reactivos empleados y, también, por la imposibilidad de
plata radiactiva en forma, por ejemplo, (le nitrato de plata. En el caso de col- determinar por ninguno otro procedimiento la adsorción de los mismos por
puestos sólidos, éstos se pueden obtener por los medios corrientes (le pre- las partículas del mineral.
cipitación, cristalización, etc., previa adición del oportuno isótopo radiacti-

1'.1 método mejor es el d E microautorradiogrr�fía, que permite istu-

eYs
o,
frecuentemente

el contrario, las síntesis de las combinaciones orgánicas marcadas diar la distribuclóu cae ',os reactivos, tanto sobre la superficie de una par-
entemente un problema especial, en particular cuando se desea niar- tícul;I indit•idnal, como entre las distintas partículas de la pulpa.

car solamente partes de los átomos de una cierta clase, como es el caso A continuación vamos a indicar als,nnos trabajos llevados a cabo en re-
de marcar exclusivamente los átomos de carbono del grupo metílíco, pero no lación con la flotación de minerales.
así los del grupo carboxílico en la síntesis del CII:,CUGH.

En otras ocasiones, en especial para marcar combinaciones orgánicas
complicadas, es preciso realizar una biosíntesis, es decir, que la combina- -ADSORCIÓN r t.nS IxnIc_UNIRl':s r:' LAS I'AETíCUT.AS DE MINERAL,
ción en cuestión tiene que ser formada en el seno ele un órgano vivo, ali-
mentándole previamente con materias a las que se han incorporado los áto- Se ha estudiado por investigadores canadienses la adsorción de los isó-
mos radiactivos. topos indicadores en el cuarzo, la casiterita, la blenda, la galena, la pirita

No siempre es posible trabajar con un isótopo indicador puro ; en mu- y la pirrotina, empleando: cerio-1-11 cobalto-(iO, plata-110. cobre-61, mer-

chas ocasiones se puede emplear una mezcla de varias especies atómicas para curio-203, lantano-1-10. cesio-137. europio-1:12 y 1 5 1, antimonio 124

medir la actividad de distintos componentes que nos interesen. Esto se p il e- y otros.
de conseguir mediante el análisis de las curvas complejas (le transforma- Presentan gran interés práctico los datos obtenidos expcrinn nta'meu

rión o adsorción. te sobre la distinta adsorción de iris iones de bario y lantano. Los ,,'studios

late método tiene algunas limitaciones que conviene señalar, aparte de realizados demuestran que el silicato. producto de la flotación (cuarzo y
la citada anteriormente para los cuatro elementos cuyos isótopos radiacti- feldcspato), r:dsorbe fnndamentat.niente los iones de bario, mientras que el

pos tienen un período demasiado corto. lantano es adsorbido de preferencia por la blenda y la galena.

En primer lugar, una condición previa es que el isótopo radiactivo po- En todos los casos, la disolución r,i<liarti�,I fue riñadida al circuito del

sea las mismas propiedades atómicas que c•1 elemento estable ; esta condi-
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lavadero ; una cierta proporción de los átonos radiactivos se encontró que Se utilizaron dos procedimientos para ensayar el grado de adsorción.
se adhirieron a las partículas del mineral, lo que permitió seguir su trayec- En uno de ellos, el mineral y la disolución residual fueron separados en una

centrifugadora,a través del proceso. centrifugadora, siendo empleado un tubo detector para determinar la radiac-
En los trabajos (le LicIlholz v colaboradores, se emplearon (los procedi- tividad. Se encontró que, cuando el mineral y la disolución marcadora se agi-

mientos. En uno de ellos, se extrajo una muestra que se introdujo en in taron juntos, demostraban una falta clara de adsorción, indicada por la au-
recipiente, en donde se añadió la disolución radiactiva ; una vez hecho esto, sencia de impulsos después de lavar con agua destilada tres veces. En el otro
la mezcla se volvió nuevamente al circuito. En el otro, se expusieron al flu- método utilizado, la separación se llevó a cabo mediante lavado en un fil-
jo neutrónico. en un reactor nuclear, partículas gruesas seleccionadas del tro de vacío en forma de cono de vidrio sinterizado. Las muestras de mi-
mineral que. una vez activadas, se introdujeron en el circuito de flotación. moral, 'arado secado, fueron contadas en el filtro dentro de una geome-
l'ero para asegurarse (le que estas partículas tienen las mismas caracte- tría reproducible. El detector utilizado fue de centelleo, con un cristal de
ristic<as superficiales que las que no han sido irradiadas, es esencial introdu- yoduro sódico de 4,5 centímetros (le diámetro y 4'3 centímetros de altura,
cirlas a través del circuito de molienda, lo que aumenta grandemente su (ii- acoplade a un fotolnultiplicador conectado a una escala.
loción en un lavadero grande y hace dificil el estudio por separado de partes Los isótopos r diactivos elegidos fueron todos ellos emisores gamma, co-
e pccíficas (1(1 mismo. Por otro lado. hay un límite práctico para la cano- rrespondientes a elementos metálicos en esta fase (le la investigación, prepa-
dad (le mineral que puede ser irradiado convenientemente en un reactor nu ráltdosc al efecto las oportunas cIisol,-�ciones (le reserva. En algunos ensayos,
cle,Ir, lo que disminuye también la bondad del método en el caso (le circuí-
tos extensos v com

el grado de adsorción del indicador a partir de sus disoluciones, se compro
licados.- p bó mediante la medida de la actyidad de la disolución residual. Como la ma-

Por ello, parece conveniente investigar detenidamente los métodos de ac- voría de los indicadores empleados tienen perío(ios (le semidesintegración
tivación (le partículas por adsorción (le los indicadores a partir (le sus (liso- relativamente largos comparados con la duración del ensayo, no fue necesa-
luciones. Esto presenta un problema, en particular en los circuitos de flota- río realizar correcciones por desintegración radiactiva, excepto en el caso
ción, donde tienen lugar simultáneamente nn cierto número (le reacciones del cobre-G1, por tener un período (le senidesintegración reducido, que es
superficiales, no debiendo interferir el indicador con las condiciones norma- de 128 horas.
les de flotación. Esta dificultad no alcanza a los estudios sobre agitación Los radioisótopos fueron puestos en disoltuión en forma de sales, mor-

mezcla, donde solamente se precisa una adsorción cuantitativa. malmente corno sulfatos o nitratos, dependiendo las condiciones de solubili-
Por esta razón, nos ceñiremos exclusivamente a los factores implicados dad del pl utilizado, el cual se ajustó con NaOH y SO4H2, y se midió cola

en la adsorción (le los indicadores radiactivos por las partículas marcadas electrodos de cristal y el electrodo patrón de calomelanos.
en los circuitos (le flotación.

Como las pulpas son en realidad mezcla de distintos minerales, se hace
necesario encontrar, para estos últimos, radioisótopos que sean selectivos RESULTAI)os EXPERIMENTALES

para cada tino de ellos. Tales indicadores serían de gran utilidad para la de-
terminación del recorrido de ciertos minerales específicos y para el cálcu- Adsorción del cobre Y de la pkmta por la blenda.
lo de su recuperación relativa en las distintas etapas de la concentración.

En todos los casos es fundamental que la presencia de los átomos mar- Los trabajos iniciales fueron dirigidos a investigar, especialmente, la ad-
cados no interfiera con la flotación normal de las partículas. según henos sorción de los diferentes indicadores por la blenda, bajo condiciones de pIL y
indicado antes. Esto se puede conseguir fácilmente si la solución marcado- concentración del activador lo más aproximadas posibles a aquéllas d:' un
ra contiene isótopos radiactivos (le los propios elementos a activar, si bien circuito (le flotación típico. Posteriormente se empleó un amplio intervalo
su concentración debe ser lo suficientemente baja para evitar interferencias de concentraciones del indicador. La muestra de mineral utilizada contenía
con los procesos (le flotación. el 5-1,2 por 100 de Zn.

Se estudiaron minerales compuestos (le marmatita. galena, pirita, casi- En las figuras 1 y 2 se indica el diferente grado (le adsorción del cobre-64
terna ganga silícea, y otros a base de blenda, pirita y sílice. 1?stas muestras y de la plata-110 por el concentrado (le cinc, en función del pl1, para un mi-
fneron tamizadas para hacer uniforme el tamaño, que en la mayor parte muto de. tiempo (le contacto y una temperatura de 20' C. Se puede observar
de los experimentos estuvo comprendido entre -fa y 7-1 mirras. que la plata es adsorbida con facilid: d sobre un amplio intervalo del p11.
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J02 T� -li[blemente al interc;tnil)i0 micutra> la a(isorrión en el concentrado

1oIMS ,eu 10000 de estaño (casiterita) y en la ganga silicua. se realiza muy verosímilmente tior
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Lor el contrario, la adsorción del cobre es menor para pi l bajos, lo que ó upo/mi
probablemente se deba a que el sulfato (le cobre es menos soluble que el > 100
sulfato de plata, N- también a que la reducción del cobre <del estado cúprico.

< Ds�,c/mI
bajo cuya forma se introduce, al estado cuproso, vaya seguida de la forma-
ción de un complejo entre éste y el tiosulfato. lo que reduciría la coticen - C

10 20 ao 40 50 60 70 80 90
tración de Cu residual en la disolución. lgttalinente, puede haber tina pér- TIEMPO DE CONTACTO EN HORAS
dada de sulfuro de la superficie, debido a la levigación a un pll bajo, valor
que disiminuve el área útil para la adsorción. La plata es menos afectada Fig. 3

por este hecho, a causa de su grado (le (lifusit"m niá< alto en el mineral. La
disminución en la proporción total (le cobre adsorbido, cuando aumenta la

La estabiii(1a(1 (le la cubierta t(lsorbida �c c oniprobó de lit maniera signien-

le : Se trató tina nmestra de bleud:1 con tina (üsolueion 111 ' - 1 de plata-110,
concentración (le este elemento, es probablemente una indicación de la ad- con un pfí i1�ua1 a G, dando un contaje de 7.-tf1U impul<os por inmuto. Des-
sorción en una sola capa, lo que ha sido confirmado por algunos investiga
dores como (iaudin, Fuerstenau y

pues (le un trttaint',nto ron 1111:1 disolecuni d� posa diluid;) ;t un pl1 i�>nal ;1 111,-5
Mao-

durante diez minutos y lavado triple posterior, el radu de contaje l,aió a
El grado de adsorción (le la plata, para diferentes concentraciones vv dis- ¡.:;00 impulsos por minuto. 1)espiue de un ti atamiento con pl1 Igual a 111,-5,

tintos tiempos (le contacto, se indica en la figura 2, dur;nite cnarerit;, horas y lavando tres veces, el contaje alcanzó 4 .(III11 impulsos
Aun con la mayor concentración utilizada, no se alcanza la saturación, por uünuto, de lo que ye deduce que existe relaticaniente poca desadsorción

lo que indica la existencia (le difusión de la plata, factor (lile es reforzado en disoluciones alcalinas.
por la observación (le Gaudin (le un marcado incremento de la ad orcióu Para comprobar el efecto del cianuro presente en algunos circuitos de
con la temperatura. ('arte (le la disminución, con el tiempo, en el grado de coriceritración de plomo-cinc, se ha estudiado la _ulsorcioii del cobre y del
contaje, se debe probablemente •t la abrasión superficial durante la pro- cinc el] productos enriquecidos cii cinc, empleando un;t concentración 10-1 M
Tongada a itación• de NiaCY en la disolución indicadora v lavando después con agita, no detec-

tos resuitailos, por io que se refiere :t 1;; adsoreit",n de la plata en (life- tándose ninguna diferencia en la adsorción. Los concentrados activados fue-

rentes productos (le] lavadero, indican que existe una narrada diferencia ron tratados con una disolución (le ácido sulfúrico de un pll igual a 2 du-

entre Lis propiedades adsorbentes de los minerales sulfurados (productos rapte veinte horas, no advirtiéndose pérdida, ni de la actividad del cobre,

de la flotación) N' los no sulfurados (productos de concentración por gra- ni (le la (le la plata, lo (lile confirma que el incremento en la adsorción •ael

vedad). La adsorción en el concentrado de cinc (niarm;ttita), concentrado de cobre con el pll no fue propiamente debido a la precipitación, de la disoln-

plonio (galena) concentrado de hierro (pirita y pirrotina ). se debe indn_ (''ón indicadora.
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cuando se establece el equilibrio entre la concentración de iones (le cinc de
nsaYO.c (Ic ilot(]1ilidad, la disolución y (le la superficie de las partículas. H n este caso, los efectos

de autodifusión serían relativamente poco importantes, y el incremento en
'e han realizado experimentos para determinar los efectos que podría pro- el grado de contaje con el aumento de concentración del indicador expresa

ducir la adición de un indicador al sistema en las propiedades de flotación que sólo ha sido cubierta una parte de la superficie y, que, por tanto, no se
(le los minerales ha alcanzado la .saturación.

Para ello, se floto blenda con xantato isepropilo de potasio como colec-
tor. Se utilizó sulfato cíe cobre copio activador en parte de las pruebas, y en
otras se empleó el propio sulfato de cobre con un 10 por 100 de nitrato de 300

EN BLENDAplata radiactiva. El acondicionamiento se realizó en cinco minutos, siendo
m 250

e' tiempo de colección de diez minutos. ° V v
0 W 200Se utilizó una celda (le flotación Fagergreen de una capacidad de 1.000 ni¡- z 2

lilitros, modelo de laboratorio, siendo las condiciones de ensayo las si- ó 150
—mentes : ó 100

Muestra.-Feso total (le 1.150 g, que incluían 300 g de blenda del 27 por r f 5e °�
u 0,5700 de 7n 8<i0 g (le cuarzo. < 1

'\Iolido.-Molido húmedo durante quince minutos, con un 32 por 100 de 1 10 20 30 40
tamaño inferior a 74 ]micras (-200 mallas Tvler). TIEMPO DE CONTACTO EN HORAS

Reactivos.-Cinco ni]. de 10 g/1 de \aOH (0,0451 kg/Tm.).
t�ig. 4

Diez ni]. (le 1o g,'1 de xantato isopropilo de potasio (0.0908)
L-n nll (l(_• 100 g 1 de CuSO,, 511,0 (0,0908 Kg/Tm.).
Diez ml de 1 g 1 de N l ). (0,00908 Kg Tin.).
1`r,.� got;1; d: 1)o \\lrol 11 )) v 1.110 1111 de aguí. A y � EN BI.E Np4 D N: S

zO' EN *LENDADN=7
Z," EN BLENDA

I.a distribuci(m (le la plata se efectuó mediante las medidas (le la radias- 200 Pm=5 400 L1

tiAidad correspon(liente. I.a totalidad de la plata fue adsorbida por las par- • & 'NTRATA*(LAVADA) D, A
♦ MOLIDA U

.G. D. Yy,
9iia

U O VERDE O• `v Vml A g.
t.cnl:ts de ntiner;Il, no pernl;Ineciendo nada de este elemento en disolución. 150 < DSYc/ml=�

300
1 o les tl lta(los indican que la adición de c ons iderables cantidades (l e nitrato TODOS LOS RESULTADOS ESTANCORREGIDO

a
'II)

PARA 1pr_/m 1 . DE LA DISOLUCION O

Ale plata, tanto si es radiactivo cono si no lo es, no tiene efectos perjudi- H ALMACENADA o •0100 200
dales sensible, sobre la recuperación del cinc. Los datos sobre la distri- <
bttción de la plata indican. sin lugar a dudas, que gran parte de la plata rad` ac- ó

100
diva es adsorbida por la ganga silícea.

0
10 20 30 c0 50 60 70 60 90 0 200 400 600 400 1000 1200 1400 1600

_Idrarcirí)t del cinc-(;•i por el sulfuro de cinc 11 la sílice.
TIEMPO DE CONTACTO EN HORAS SUPERFICIE MEDIA POR GRAMO EN CVO

).Ig 5 Fig: 6

Los ensavos preliminares demostraron un grado muy bajo de adsorción
del cine-(;.-) por la blenda, comparado con la adsorción (le la plata. Se efec- Se llevaron a cabo otras (los pruebas indicativas y típicas de los efectos de

`I(1'`orciún rn los minerales. I_n la figura :) su muestran algunos resultadosdel cinc cuando varía el tiempo detuó un estudio detallado (le la adsorción
contacto, con un p11 igual a 5 y utilizando tres concentraciones diferentes del representativos para diferentes condiciones de superficie cíe la blenda y (lis-

indicador. ],os resultados se indican en la figura A. Aunque probablemente tintas concentraciones del indicador. En un caso, la muestra fue molida sin
ningún tratamiento, excepto el lavado ; en otro, fue ligeramente tratada conse prec sarían más puntos para clarificar los resultados, la forma general

de estas curvas presenta una adsorción inicial rápida en la superficie sin acido nítrico, ,• en el último, débilmente oxidada. Se tuvo en cuenta, en la
muestra tratada con ácido, la posibilidad (le alguna pérdida en superficie de-alterar d(' la< partículas, segnid;I de una disminución (le la radiactivida(1
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birla a la lixt iaciou. de lo cual resuiul un ligero incremento del área dispo-
nible por unidad de peso de muestra. muestra silícea que está constituida por minerales de la ganga, tales como

En la finura G se compara la adsorción de la plata-]10 del cinc-G:. en cuarzo y faldespato. adsorbe principalmente iones (le bario, mientras que la
a, tículas (le blenda reducidas a tamaños muy finos. Se puede observar blenda y la galena adsorben de preferencia el lantano. Esta distribución esP`

que con la: concentraciones de indicador empleadas, el grado de adsorción de gran interés práctico. l_iaudin y �l)ang han demostrado que el cuarzo
es inicialmente proporcional a la superficie expuesta. La actividad del ii h- adsorbe el bario (le la disolución, y que esta adsorción aumenta lentamente
calor permanece constante cuando las concentraciones de equilibrio se est,t_ con la concentración de iones de 1ario y con el pll.

bilizan entre la disolución N- la superficie del mineral. En este caso. es evi-
dente que el Indicador sólo cubre parte (le la superficie expuesta de las par-
tículas (le tamaños más pequeños. Adsorción de !as tierras rufas.

De los diferente, isótopos radiactivos empleados. se ha sacado la con-
Adsorción del bario-110 t' del iant i)to /jai, clu,ióti ele que la, tierras raras son las que se pueden utilizar con mayor fa-

cilidad como indicadores. Ya se habían realizado ensayos en este sentido

11 uso de' bario-1-10 como indicador es mal"- interesante, por la presencia
200tal su serie del isótopo radiactivo lantano-1 f11. Como el bario-:1 f0 tiene un

IOIM,(NO! Grqodo de semide<inte�ración de 12,8 día,, mientras que el lantano-110 lope a3
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tiene de cuarenta hora, este último alcanzará el equilibrio con el bario (les-
con anterioridad por l'urgeou, mediante el empleo de cerio-1 1-1 enropu)- 1:I 2 ,pués de 11 dias, aproximadamente, después de lo cual ambos decaerán jun-
lento con el lant;io-110 antes mencionado. Los resultados obtenido> conutos. Esto ,i�nific;t que el lantano-140 puede ser mantenido con su predecesor,

el bario, y luet—o separado quín)icamente, a menos que se presente alguna
una disolución l0-" :11 ele nitrato de cerio, con un tiempo de contacto de un
inmuto N- utilizando diferentes productos .1 concentrar, se indican tal ladiferenciación en la adsorción. Un la figura 7 se indica una comparación de
fi nra S, para diterentes valores del p l l , observ ándose una tendencia simi-
lar

actividad adsorbida y el decaimiento observado para la sílice, la blenda y lar para todos ellos, excepto para la ganga silícea, (lile muestra una afi-la galena, después de estar expuestas a una disolución cíe bario radiactivo con (,t•ció i inarcadanlente inferior para valores h;tjos del pl I.1111 pl1 igual a G. Es evidente, observando las curvas de decaimiento, que la
l.os minerales activ;tdo, con cerio ,e trataron. asim ismo, con tina di-
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solución 10 ` M de \ aC V' durante noventa horas , nwstr.ntdo pina pérdi- y el sodio -22. Los resultados olltc n:do. con cl nn rcuriu- 03 no fueron ca-

da de cerio en El europio 13 134 se comporta de una manera tisfactorios , debido a las dificui.tades para encontrar un compuesto de
disolución .

semejante al cerio, pero las medidas se complican por >u fuerte ad- curio clente , que pernuuurca (11 disuluc .in p;u;� 1�,� c,flore > del pll

sorción en las paredes de los tubos de vidrio. Esto último puede corregirse rlue se requieren.

efectuando pruebas con dichos tubos . simultáneamente con los ensayos del
mineral.

EsTuDtos DE REACCIO NES E- LA INTERFASE s iLU)O-.. ínt. f ui Ef_ L MI'IEO 1) 1':

MINERALES CON S U SUPERFICIE MARCADA CON ISÓTOPOS

:adsorción del rztuiro por ta casiterita.
Las reacciones en la superficie de un sólido en contacto con una diso-

Se han realizado también prueba s para determinar la adsorción del es
lución que contiene iones de diferentes clases , se puede estudiar por dos pro-

taño-113 en la casiterita y en otros minerales . Se encontró una gran dificul- cedimientos diferentes . El método indirecto implica medidas de concentra-
ción de los iones que interesan en la fase liquida . De los valores (le estastad para mantener el estaño en disolución para pH elevados, lo (lil e limita

el intervalo cíe valores de este factor que se pueden utilizar. concentraciones realizadas en tiempos distintos se puede calcular la canti-
dad de iones adsorbidos en la superficie. Para que este análisis sea viable,
se hace preciso que sean lo suficientemente grandes, tanto la concentración

Otras pruebas de adsorción. inicial como sus variaciones . En el método directo se determina la cantidad

adsorbida en la superficie , realizando medidas sobre la misma. Debe Cm-

También se ha investigado , con el fin de determinar su adsorción con plearse siempre que se estudie la adsorción en superficies de sólidos cont-

diferentes pY, el comportamiento de los siguientes isótopos: hierro -59, co. plejos y se deseen obtener datos sobre dicha adsorción en las diferentes

balto-60, cadmio -11.x, cesio-137 y mercurio -203. 1 a concentración de las di- fases presentes en la superficie en cuestión. Cuando solamente se adsorben

soluciones indicadoras estuvo comprendida en todos los casos entre 10 1I muy pequeñas cantidades de isótopos radiactivo s, la sensibilidad del mé-

y 10-' \Í. El intervalo de pH fue limitado con sumo cuidado en algunos todo analítica debe ser muy elevada en el segundo caso. For esta razón,

casos, para evitar la precipitación del indicador en forma de hidróxido . Los los procedimientos que utilizan indicadores radiactivos son muy- adecuados

valores críticos del pH fueron obtenidos por Britton . En algunos casos, se para la investigación de reacciones superficiales , habiendo sido aplicados.

detectó actividad en las muestras para un pH por encima del valor crítico , por ejemplo , en los estudios de corrosión , aparte de los de flotación (lil e

lo que puede deberse a la adsorción por el mineral mediante intercambio nos octnpaní.

iónico o por adsorción del hidróxido. En todo caso , puede determinarse el
mecanismo por observación de la variación del grado de contaje después de
acidificar la muestra. Estudios con autorradio,u, rafías.

Un ejemplo de ésto se obtuvo en la adsorción del cobalto por la blenda,
a partir de una disolución 10 - M de cobalto-(i0 con un pH igual a 10. El l -�t adsorción en una superficie homogénea puede estudiarse midiendo

número (le impulsos registrados durante un minuto fue cíe 1900. Después
la actividad con un detector de radiaciones adecuado, Si la superficie cout-

prende distinta s fases, y , en especial, si la estructura (le estas fases es ni¡de un tratamiento durante cinco minutos en ácido sulfúrico diluido con ni]
p11 igual a 1.05 v posterior lavado con agua durante tres veces , el grado c11 Opica, la enuilsion fotográfica es el detector niás utul , según indicare-

de contaje descendió a 130 impulsos por minuto. En este caso fue evidente
nos más adelante. (l oando se estudian superficies planas, el espesor de la

fuente radiactiva, es decir, de la capa adsorbida , es muy pequeña. y porla formación de un precipitado de ligero color rosa de hidróxido de col alto,
mello la resolución en las autorradiografías es mnv buena. Como h,ut indicrt-Por el contrario , no se encontraron cambios en la actividad (le la plata-110.

adsorl,id;u en la blenda a un pl 1 igual a 11,G después (le un tratamiento áci-
do Uoniach v Pele, los espesores de la muestra radiactiva v de la .unl'sin

(lo similar, lo que indica que tuvo lugar alguna adsorción fónica, incluso fotogrrífir. I, así como la distancia entre ambas, son factores nm� ilnpntan-

parf valores de p11 altos. tes en 1:1 resolnción cuyo mejor poder se obtiene con una emnlsion d: gni-

1.a adsorción del cesio-1:; 7 en la pirita parece aumentar con el pH, de
no fino en íntimo contacto con la muestra.

una manera ,utáloga a lo que señ;ul a n Gaudin y Charles para el calcio-15 AVesternark N. l':rvvall han deulostrado que esta trrn�rn sI puede ntdi-
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zar col] v entaja en el estudio de la adsorción de iones ele las disoluciones
acuosas en i;t superficie de metales Y minerales. 1.a distribución del fósfo- Estudios d(' los dalos de cm hico y cg (ilibrio.
ro-32 en una ¡nuestra de mineral compuesta de l,iotita, plagioclasa y cuar-
zo, que ha sido tratada durante veinte minutos en una disolución con iones Se pueden realizar directamente estudios cuantitativos sobre adsorción
fosfato marcados, Se puede ul,servar perfectamente mediante una autorra- en superficies homogéneas utilizando un contador Geiger, por ejemplo. Las
dio,—rafta realizada con una placa Kodak, que demuestra que la biotita ad- muestras se tratan con una disolución acuosa que contenga un isótopo radiac-
sorhe una cantidad considerahl, de fosfato, mientras que la plagioclasa ad- tiro adecuado, y la actividad en la parte afectada (le la superficie se mide
sor')e menos y el cuarzo perni;uuce casi inactivo. en una geometría determinada. después del oportuno lavado. Por este mé-

lil empleo de esta técnica par,, los estudios (le adsorción de los agentes
todo, los datos relativos a la cinética y al equilibrio, así como la energía

de flotación en diferentes minerales, fue sugerida por los dos int-estigado- de activación para la. adsorción, s•e pueden investigar fácilmente bajo con-
res \Vesterinark l:r�eah , citados ariterioi-ntenta las superficies frescas

diciones diferentes.
(le las piritas adsorben fácilmente iones plomo de una disolución que con-
tiene el Isótopo plomo-_'12, obtenida d'solviendo radiotorio. Por el contra- C/M CONCENTRACIONES DE Au

-A- 12m M/trio, las picata- que han adsorld do iones xantato (le la disolución acuosa no 5000 _o- 1. m M/I
adsorben los iones plomo, listo demuestra que el grado de hidrofobiza- - x 0.6 M/,
don de los diferentes minerales en una muestra compleja, se puede estudiar
comparando entre sí las autorradiografías obtenidas antes y después del 0tratamiento con el a��ente hidrófobo.

4000
El empleo de re;activos de flotación marcados con isótopos radiactivos

permite estudiar de manera directa la diferente adsorción de los distintos
minerales. Se lían realizado experimentos con etilxantato (le potasio mar-

11ratio con ;aznfre-:;'�. Una de iris nuestras contenira pirita niagnétira y bien- ozoo °
da el] forma (le gano: nauy pequeños, siendo tratada previamente con di- ó
soluciones (ie cal y sulfato (le cobre, ti posteriormente con una disolución
(le xantato marcado durante veinte minutos. Los resaltados indicaron que
la hlerid;a tdsorbicí el xantato. Inientr;is que los granos (le pirita estaban casi

0 ZO 40 60x:lilas de actividad. Se pudo advertir, igualmente, tul fuerte ennegreiimien- MINUTOS
to de aquellas partes de la autorradiografía correspondientes a las grietas
y a los bordes, lo que parece deberse a una fuerte adsorción en estas zonas,

Fig. 9
si bien han podido contribuir también a ello los efectos geométricos. La preparación de la< capas superficiales marcada: en los metales yalea-

Otr;t note<ti con calcopirit 1 y pirita, trata(la igu;tl que la anterior, rever dones, puede ser de grua interés técnico, como se indicará más t(lelante.
ló en sil autorradio�rafía una :adsorción más fuerte del xantato en los gra- Para la consecución de dichas capas en el acero inoxidable, AVestermark ha
nos de calcopirita que en los de pirita, lo que está de completo acuerdo con sugerido el ~co de oro-l9, que puede citarse como ejemplo de las in-
el coniportaniientu de estos dos minerales en el tratamiento con xantata t-estigaciones 111 v-ada.5 a cabo para estudiar la adsorción de diferentes iones
Sin embargo, la adsorción nifis fuerte se produjo en los minerales (le la roca en distintos metales v aleaciones. Los experimentos se realizaron bajo las
(en este caso, horaibleiida , . mismas condiciones, pero con tres concentraciones de oro distintas, y los

1':uc la ejecución de ';as :uttorracliogralías correspondientes a los (los ca- resultados se indican en la figura 9. en la que se expresa la cantidad (le oro
filtro ainente citados, se utilizaron emulsiones para rayos X (le grano adsorbido en función del tiempo de contacto entre la muestra la disolución.

fino (IIford (` ) , que proporcionan una resolución totalmente satisfactoria En las condiciones del experimento, la adsorción de los iones oro de tina
para los estudios del comportamiento (le muestras de minerales con tamaño (lisolución que contiene o,li mM t[AuCl,/litro ;alcanza casi la saturación
de '",agio no d(1vasiado pealneiln. l ay que señalar que El radiación beta dentro del tiempo del experimento. La cantidad correspondiente a la satu-
hl;uida del ;azufre :l:( contrihue (t a la bondad de la resolución. ración es, eta este caso, mucho menor que la cantidad gtie forma una mo-
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nocapa continua. I _a cinética v la cantidad ad�orllida en equilibrio, resulta- fciéndose un cierto cambio en las propiedades superficiales, debido al oro
ro,l ser funciones de la concentración de oro en la disolución. Por ello, si ad-orbido.se precisa una capa superficial con tina actividad tnámilla por Unidad de st1- 1•-sto puede hacer esta técnic'1 sensible a los cambios en la: propiedades
perficie, el tratamiento con la solución activa deberá continuarse durante
un largo período (le tiempo utilizando una disolución tan concentrada como

superficiale, de muy diferentes matv,riales, mediante elección adecuada del

sea posible, habida cuenta de que la actividad específica del oro debe ser
indicador.

la más alta que se pueda obtener.

Empleo de capas superficiales marcadas.

Mttodo especial para estudio de Propiedades slipcrttic,ales. Los isótopos radiactivos se han aplicado en estudios de muy diferentes

tipos, correspondientes a procesos en los cuales hay- transferencia de ma-
Si las capas superficiales marcadas se emplean para estudiar el compor- terial de una nuestra a otra, como es el caso, por ejemplo, de la investiga-

tamiento de un material especial en ciertos procesos, es preciso utilizar una ción del desgaste en diferentes partes de máquinas o herramientas. Tales

estudios implican normalmente la transferencia de pequeñísimas cantidades
- x - ACERO INOXIDABLE

o- ACERO INOXIDABLE TRATADO
de Illaterlal, por lo (lile. el método de medida debe de ser muy sensible.

-

C/M CON O
INOXIDABLE

M/L Au La forma habitual de proceder en tales investigaciones comienza con lairra-DISOLUCION4m

diación de la muestra a estudiar en 1111 reactor nuclear. Para alcanzar la má-

o xima sensibilidad en las medidas, la actividad específica de la muestra des-

zooo
pués de la irradiación deberá ser lo más alta posible. Esto, sin embargo.

aumenta la radiactividad total con que hay que operar, lo que hace que haya

que aumentar la protección del personal, por lo cual se tiende a disminuir todo

lo posible el peso de la muestra a irradiar, que en el caso de algunas máqui-

o nas herramientas no pasa de algunos gramos.
1000.

LL

LL
EMPLEO DE L:A AIICRCi:�L''I'OR12:1I)[OGR.AEÍA Y DE LA RADIOMETRÍA E\ LA IVCESTI-

ACIÓ\ DE LA TEORÍA DE LAA F1.OTACIO\

0
10

MINUTOS
20

Los estudios microautorradiográficos han demostrado cualitativamente

Fig. 10 un,l distribución no uniforme de los reactivos empleados en la flotación en

la superficie de las partículas de los minerales sulfurosos. A continuación

técnica (le marcado que no altere las propiedades superficiales del naterial.
°`r'llos a tratar (le establecer una estimación cuantitativa del grado (le he-

1 1 método antes descrito es útil en muchos casos.
terogeneidad en la distribución (le los xantxtos en la superficie (le las par-

tícul.is (le galena, blinda, pirita, calcopir1ta v fluorita. En estos estudios se
Como ejemplo se puede ver en la figura 10 la adsorción de los iones fos

fato en acero inoxidable después del tratamiento con una disolu- `'

ha

es

recurrido por vez primera al cromo como indicador (cromo-511 para al-
antes y de

ción que contiene oro. La concentración de este elemento que se empleó
Ltas el efecto depresor de lo� cromatos.

fue la correspondiente al valor intermedio del experimento antes citado, si
as técnicas microaiitorridio,>ráficas dependen finldanlentali 1 te cie la

bien en este caso la disolución contenía oro no radiactivo. La muestra en
coniposíción del mineral y del tamaño (le las partículas. Para tarnanos con1=

forma de disco, estuvo en contacto con la disolución durante una hora.
pr—ii(11dos entre 2200 v :100 micr,ls, con fractura bien definida, los mejores

Esta muestra, v una se�ltnda sin tratar del mismo material, fueron intro-
resultados se obtienen por el método de contraste con placas planas v 1111

lucidas en una disolución que contenía fósforo {2. La cinética para la ad-
espesor de la capa de emulsión (l ile oscila entre 7 v 10 alocas. Para partícu-

so1 on (le este isótopo radiactivo fue diferente en los dos discos, prodtt-
las del misrxl tamaño, pero con peor fractura para mineral más fino

(_110 m;crrlsl. la capa de emulsión se deposita dircrtanll:nte en la superficie
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de la partícula. Finalmente, para partículas que no excedan de i:. micras,
radiactivas. se realizaron estudios previos para determinar las condiciones

emplea el método húmedo,túmedo. 11 empleo de esto; procediutientos, junto
en las cunar, se forula una numoc�tpa de adsorcwn de xantato en 1111 11 s u-se

la microautorradiografía de los traeos, permite. obtener una imagen com
perficie de oro qulnncanlcute pura. 111 análisis íotonlctrico de la imagen

parta (le la distribución del reactivo en, el mineral.
autorradiogrrifir�t, recela 1��. rontplet;t uniformidad de cae p:Itrí;n. Para la de-

terminación absoluta de la intensidad (le la imagen, se debe tener en cuen-
La mie roatttorradiografía de los trazos proporciona el medio (le de- ta el coeficiente de retrodispersión del material en el cual ha tenido lugar

terminar, tanto la distribución del reactivo a lo largo del perímetro (le cada la adsorción.
partícula, como entre lo, granos de la pulpa. V,11 la figura 11 se indican las curvas de distribución de la densidad de

rLa estimación cuantitativa de las capas de reactivo, en particular ele ta- eunegrreimiento de (11] nlicroautorradiografía para pau tíralas de galena,
maña con-Iprendido entre 200 v )0o micras. se efectúa mediante deternli- así como las impresiones radiográficas (le una placa de oro, cubiertas con
ilaciones microfotonlétricas de la densidad óptica de los microautorradio- una nlonocapa de X tutato etílico marcado con azufre=). siendo las dosis
gramas obtenidos por el método de contraste. Se usan muestras patrón fiel reactivo de 100 g/T.
con una cantidad dada de reactivo para relacionar la densidad del radiogra
ala v la actividad (le la partícula. Lo, patrones y las partículas objeto de

2 0

crudo se exponen simultáneamente en aire seco a una temperatura com-
prendida entre 10 y 11, C', para disntinuir el envejecimiento (le la imagen la-
tente. 1orina lnlente se efectúa también la exposición de una nitre stra de 1.0
control dé la misma composición, pero sin ninguna adición radiactiva.
Si las muestras que se están examinando son de baja actividad, las cuales re- o.5

Zquieren exposiciones muy largas, la densidad óptica de velado en la placa u,
25 50 75 100 125 150se estima usando una no expuesta, elaborada en las misma: condiciones.

A cause dle a conveniencia (le trabajar en la regaon lipoma de la curva ca- LONGITUD EN MICROS

racterística. se determinan aquellas exposiciones que dan lugar a un ennegre- Fig. 11
cimiento normal de la emulsión fotográfica. La cuna (le distribución se tra-
za a partir de los resultados obtenidos en el análisis fotoul�trico de las Debido a los v_tlores nnly prltximos (le los coeficientes ele retrodisper,ión

autorradiogr,�fías, con una densidad óptica normal (no superior a 21. de la galena �- del oro, se puede determinar el número (le capas molernla-

a rlistriburión ,ibsolnta sobre la superficie de la partícula, ,e determina res en las distiut.IS áre.IS del nticroautorradiog-ama v_ valorar el grado de

por comparación de la densidad Iiptica de los Inirronutorr;tdiograma: ron
betrrogeucidad de la distribución del xantato etílico en la superficie de la

la densidad del patrón. galena. La variación del coeficiente de recubrimiento del xantato etílico en

F:ara preparar las maestras patrón. <e aplica una cantidad dada (le reac-
la ,galena es del 1Gti por 100. �- la relación de la máxima a la mínima cubier-

ta de película se mantiene preferentemente entre 21 y 5, alcanzando en al-
tivo marcador en forma de disoluciones de diferente; concentraciones en
la sección pulida del ntineral. Después de secar en el aire las muestras, se

gunos casos h,ISt,t la. Alguna, zonas (le los microautorradiograma< tiene n

la misma densidad óptica que la de velado, lo que indica la ausencia total
someten a un análisis radiotnétrico bajo unas condiciones geométricas exac
t a s . Se determinan áre a,, de idéntico tamaiio para c l rnálisis, con h ayu-

de reactivo. 1—`n aumento triple de la cantidad de xantato etílico, no condu-

da de un colimador de película de nitrato de celulosa. 1e a 1 1 1 1 completo recubrimiento de las particular por cl reactivo, favorecicll-

1 do únicamente el crecimiento del coeficiente (le heterogeneidad hasta 1111
actividad (le las nntestras se letern Ta por el método absoluto a par- 385 por 100 v El relación de densidades de recubrimiento entre 10 li.

tir de las medidas ele su radiactil idad. Las muestras se exponen simultánea- Los estudios mieroautorradiográfico5 con xantatos butílico e isoanlílico,
mente en una sola placa durante diferentes intervalos ele tiempo, verifi-
cándote el rnáli�is fotométrico sobra la, impresione.. .A partir (le los da-

demoraran que tambi��il se di�tribnven dr una manera heterogénea en la

superficie ele las partículas de la galena. l 1n este caso, los deficientes de
tos radiomét'ricos y fotométricos. se dibujan las curvas c-,icterícticas, lo heterogeneidad son 21;2 y 2�9 por 100, respectiyanlente.
que permite valorar el grado de ennegrecimiento para distintos tiempos de Se observa un aumento en la uniformidad. con el empleo de una com-
exposición con respecto a la actividad de la muestra.

binación ele dos xantatos diferentes. En la figura 12 se indica la curva de
Las mejores fuentes para radiografía rnantiiativ,� son las nlonocapas
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densidad (le microautorradioMrainas ele parúculas cíe galena, tratadas colt Empleando los procedimiento; antes uneuclona<los, se ha estudiado launri mezcla de proporciones iguales ele xantatos butílico y etílico, con una interacción ele los xantatos etílico, butílico e isoamílico con calcopirita,dosis de 1011 g/T. La curva muestra una densidad más uniforme de las nni- a.eua y blenda, } también del tridecilato con fluorita. Se han realizadocroautorradio�>rafías y, en consecuencia, una distribución aún más homo- dete•rminacio eles del grade de heterogeneidad de la distribución del san-génea del xantato en la superficie. El coeficiente ele heterogeneidad se tato etílico en la superficie de las partículas ele calcopirita, para diferen-reduce al 73 por 100 y, al mismo tiempo, la relación de máxima a mínima tes valores del p11 controlado por la adición de hidróxido cálcico), así.densidad, debido a la reducción de la superficie no ocupada por el reactivo, como en la superficie ele la blenda en medio neutro. Se ejecutaron radiogra-disminuye a un valor comprendido entre :' y 3. Esto explica en cierta for- fiar, tanto (le los g.�I--anos que pasaron al concentrado, como de aquéllos quema el aumento de la flotabilidad en el caso de la acción combinada ele los
colectores sulfhidrHos. permanecieron en las colas, deduciéndose que los resaltados obtenidos en

el proceso ele flotación vienen afectados no sólo por la cantidad (le reactivo

2 0 adsorbido, sino por su distribución sobre la superficie de la partícula.

Suponiendo que se ha fijado suficiente xantato en la superficie, que en es

tos experimentos estuvo dentro del intervalo 1c9-S, li x 10- mg/p.2, la

ó captura de partículas por el concentrado depende fundamentalmente de la
01,0 homogeneidad (le la capa de reactivo.
a
0 0.5 Cuando se adsorbe poco reactivo, lo que tiene lugar para valores de pH

I\J
elevados, la probabilidad de que los granos pasen al concentrado viene de-

0 terminada fundamentalmente por la cantidad de reactivo fijado, niás bien
25 50 75 100 125 150 que por el carácter de su distribución sobre la superficie. Se observa una
U NGI7uD EN MICROS relación similar para el tridecilato ele sodio en la flotación de la fluorita,

Fag. .2 en donde, para una cantidad dada de reactivo fijado en el mineral, la flo-

tación depende de la uniformidad de la distribución (le dicho reactivo.
El análisis radiográfico de las capas de reactivo cn partículas cuyo ta- La observación de este efecto debido a la heterogeneidad (le la distri-

niano es inferior a 74 micras, se ejecuta por el llamado método húmedo bución del colector en los minerales, para concentraciones del reactivo su-
en el cual se determina la cantidad de reactivo marcado necesaria para la iicterntc•nnente altas. puede ser también la causa ele que con la radiometría
reducción de un trazo de granos (le plata. Para realizar ésto, se aplica una no se pueda establecer una relación definitiva entre la flotabilidad de un
capa delgada de substrato a una platina de microscopio, para disminuir la mineral y la adsorción del reactivo. Cuando aumenta la concentración de
dispersión de la gota de disolución de reactivo marcado. Este reactivo con- la disolución, también lo hace la cantidad de colector adsorbido, pero asimis-
tiene azufre-35 y se coloca ean cantidad (le 0,1 ml sobre el subtrato. Des- Inc tiene lugar un incremento sinntltáneo en la heterogeneidad de su fija-
pues de evaporar el agua, se aplica una fina cubierta protectora en el área ción con la formación de policapas del reactivo. Por ello, si bien un ex-
ocupada por el reactivo, teniendo cuidado ele no traspasar el contorno de ceso de la concentración de xantato sobre un determinado valor debe con-
la gota. El patrón preparado ele esta forma se radiografía y explora con- lucir a ni] incremento (lel xantato fijado, no se mejoran con esto las pro-
luz reflejada con la ayuda ele un microscopio metalográfico. piedades de la flotación.

Se toman fotografías de tres o cuatro zonas ele la superficie explorada y Se ha estudiado, asimismo, la distribución de distintos xantatos alco-
de la patrón. Con la ayuda (le tuna retícula (le cuadrador aplicada al vega- hólicos en los minerales sulfurados, en relación con la concentración de
tiro, se calcilla la Inedia aritmética del número cíe granos de plata y se de- oxigeno de la disolución, en aparatos especiales que permiten un controltermina la cantidad de reactivo marcado necesario para la formación de un exacto ele la atmósfera, regulándose la cantidad (le oxígeno y ele otros com-trazo (le granos de plata. Los trazos de plata del velado se desprecian en- ponentes en la fase gaseosa. La concentración de oxigeno se mantuvo en-razón de su tamaño considerablemente más pequeño, tre 0,16 y 36 mg/l. En el caso del xantato etílico, un aumento en la con--

Los estudios experimentales demuestran que se precisa la misma can- centración de oxígeno afecta solo ligeramente a la heterogeneidad cíe la dis-
tidad de reactivo marcado para reducir un grano (le plata, cuando varía la. trihución del colector en la superficie de la blenda. Los xantatos butílicoconcentración de aquél.

e isoanlilico, por el contrario. interreaccionan con mucha más energía con la
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superficie de los sulfuros, que ha :ido sometida previamente a un grado de por 100, juntamente con un incremento del 26 al 60 por 100 de la adsorción
oxidación inicial. Lil correspondencia con éste. se observa nn incremento del tridecilato en (lidio, concentrados.
brusco en la he terogeneiciad del recubrimiento del colector. La distribución del colector en la superficie de las partículas (le fluorita

En los estudios realizados sobre la acci(in de la cal en la distribución de en el producto flotado se efectuó por nlicrorradio�rafía. Se observó una
los distintos xantatos alcohólicos, en la ralropirita en 1,1 blenda, se encon- heterogeneidad considerable en la distribución del reactivo en la citada su-
iró que, Iniei�iras con todos ellos se observa 1111 decrecimiento en la adsorción perficie de las partículas de tluorita espumadte en una pulpa drsoxigenada
cuando aumenta ]a dosis, sin embargo, el grado (le Heterogeneidad (le su fi- con ni¡ contenido en oxígeno relativamente bajo (0,17 a 8.3 ni,, h. Los
)ación es diferente. El coeficiente de heterogeneidad del xantato etílico varía coeficientes de heterogeneidad correspondientes son 221 y 1411 por 1110. Las
Poco cuando aumenta el pll (figs. 1,1 y 14). Los xantatos butilico e isoanlí- partículas del producto espumado obtenido en la flotación con alto conteni-

do de oxígeno ({!i mg/ 1), presentan uu coeficiente de heterogeneidad cíe 71
por 100 solamente. Para las particular no espumadas, dicho coeficiente es,
respectivamente, (le lSi, 160 y 200 por 1011.

2501

1 7
La aplicación de la autorradiografia ha hecho posible el demostrar (lile

w0 200 200 la concentración (le oxigeno afecta a la fijación del colector en la superficie

I W o / (le la fluorita. Cuando se emplean ácidos ,rasos elevados, este factor tam-
al 0 150 0 °

50100 bién afecta a la flotación de la barita, a los minerales de titanio, al zircon
LL W w ,oo� N- a los fosfatos, entre otros.Wf O CONT . DE OXIGENO 10 p/t
O W y
US • n .. ..

56 v de li��adnra cíe los xautatos al-0 m° �simisnlo, se ha investí tdo la acci n
0

u- O XANTATO ETILIC [, �j<
3 6 9 12 U= 5 � G XANTATO BUTILICO

X ANTAT0 JSOANlu CO
collóllcos Irlas bajos v el alimento en la adición del mente esptllnatlte

PROPORCION DE CAL K 7e -� i I en la flotación de la blenda, pirrotina y galena, realizándose los e xperimen-
0 2 6 6 8 10 12

PROPORCION DE CAL Kg/7
tos en I11edios neutros y alcalinos, Sin activar la pirrotina }' la blenda con

cales de metales pesados. Las mejoras en la acción colectora por el empleo

1''i^. 1.3 [sir. 14 (le. espumantes se han observado en un amplio intervalo de valores del pl 1.

El incremente (le la dosis de xantato, o el empleo de éste con un hidrocar-

buro de cadena mayor, afecta poco a la recuperación del mineral en la es-lico se c<!racterizan por cambios bru<cos en el coeficiente (le heterogenei- pulpa, dentro de las dosis or(línarias del agente espnnlarite (fig. 1:1), aun-dad al pasar de un valor a otro riel p l I eii Pr, sLnei<i de cal (fig. 1-1 ). que la adsorción del colector aumenta de una manera notable (fig. 16).
Según ésto, el análisis (le la adsorción y de la distribución no homogénea La incorporación del azufre-3:; en ]a composición de distintos xanta-cle los diferentes xantatos demuestra que, en to(ios los casos investigados tos alcohólicos, permite establecer un cambio en la adsorción del xantatoque difieren en la concentración (le oxígeno (le la pulpa Y en los valores por los minerales en la flotación de los sulfuros en presencia de dosis (re-del pll), el xantato etílico cubre la superficie de un mineral mucho más cientes del agente espumante. Este último ejerce diferente,, efectos en la

uniformemente que los compuestos correspondientes butílico e isoamílico. Esta adsorción del xantato por los distintos minerales sulfurados. En los expe-
propiedad está asociada evidentemente con un mayor efecto de aireación en rimentos realizados con galería, la adsorción del xantato aumenta al prin-
la flotación con xantano etílico. ripio, para luego comenzar a decrecer. Por el contrario, ]a blenda presenta

La dependencia de la unión y distribución del reactivo con la concentra- una adsorción casi constante, pero en el caso de la pirrotina y (le la piri-
ción en oxígeno, ha sido estudiada también en el caso (le la flotación ta existe un cambio considerable en la adsorción, en la que, cuanto nlás
de la fluorina con tridecilato. La concentración de oxígeno se reguló por alta es la concentración del agente en la pulpa, tanto más baja es la ad-
medio de la presión parcial de este elemento purificado, consiguiéndose sil sorción del xantato cuan(]o aumenta la longitud de la cadena del colector
eliminación de la disolución por soplado con nitrógeno, también purificado. Y su concentrticióii (fig. 16). En los cuatro sulfuros estudiados se advierten
Si se aumenta la concentración de oxígeno de 0,17 a 39 mg/l, el tiempo ne- mejoras en los resultados de la flotación cuando se aumenta la dosis del
cesario para la flotación se puede disminuir (le diez a cuatro minutos y, agente espumante. La recuperación más elevada se obtuvo en la flotación de
a la vez, la recuperación (le fluorita en los concentrados sube del 37 al 89 la blenda (del 52 al Si.por 100), y de la pirrotina (del 12-20 por 100 al 83-96
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limo), segun se indica en la iig. li. Ltos resultados están (le acuerdo con iones que contienen cromo no desplazan a los iones xantato de la super-

los alcanzados por Leja y Schulman. ficie (le los minerales sulfurados.

Las microautorradio<,ríifías estudiadas demuestran que, en un cierto ntí La adsorción de los iones que contienen cromo se investigó en relación
mero de casos, un aumento del agente espumante afecta no solamente a con la co)tcentracion cie equilibrio del dicromato, a una temperatura cons-
1,1 adsorción, sino t unbien a la distribución del colector a lo largo del pe- tinte. Lo, resultados de los experimentos sobre adsorción de los refe-

ridos iones por la pirita y la ;galena, se pueden explicar satisfactorianiente

mediante la ecuación de 1/reundlich. Los resultados siempre se .efirieron
Po ózs a la adsorción del dicromato, aunque el cromo pueda estar en cualquier

2 0.20 otra forma. Las sales insolubles formadas cuando se añade dicromato a
eo 1

una disolución do, la sal de un metal cuyo cromato es insoluble, se pre-

0 so w i5 s cip'tau de preferencia como cromato. más bien que corto dicromato. Esto

se debe a la presencia (le una pequeña cantidad de cromato en la disolución
o
u 40 = C.lo 2 de dicromato, de acuerdo con la ecuación,

IIXTO ETILIC0 ( IBO p/t ao 151
20 2 XANTATO BUTILICO(I 5 0 9 /1 045 1 XANTATO ETILICO 1350 1/1) 211- - )L. rt)I

3 XANTATO BUTILICO(400 q/ t 2 XANTATO BUTILICO (IB0q/1) I_� ) 7 J1_1)<---

>f XANTATO BUTILICO(IS0p/t)
0 200 400 600 800 0 200 400 6CO 800

PROPORCION DE ACEITE DE PINO (9,'t) , le udo norma miente la solubilidad de lo, croma tos de los metales pesados
PROPORCION DE ACEITE DE PINO(y/h)

menor que la de los dicromatos.
Pió. 15 Fig. )h Se emplean placas fotográficas para registrar la radiación del cromo-51,

el cual no sólo emite radiación gamma, sino también rayos X. batos últi-

mos afectan a las placas mucho más que la radiación gomina. obteniéndose

las microautcorradiografias por efecto de su acción, principalmente.
l o0 0 t

2 Las partículas de pirita fueron tratadas con dicromato potásico en dife-

ee rentes concentraciones (0,0s y W17 gjll, siendo observada en ambos casos

una distribución no uniforme de los cromatos a lo largo del perímetro de

so los minerales.

Los ensayos de flotación se realizaron con mezclas de pirita o galena

ao con cuarzo en un medio con dicromato potásico. empleándose el xantato

m 20 1 XANTATO BUTILICOY pH PULPA etílico como colector, y el aceite (le pino como espumante, 1-ara ambos nn-

2 XANTATO BUTILICO EN SOSA nerales, la máx im a adsorción (le cromato cor res pondió a un mínimo de re-

cuperación (le flotación, es decir, a un estado de depresión (le los minerales ;

0 400 800 1200 1600 2000 2400 por el contrario. la mínima adsorción (le croniato estaba ligada a una recu-

PROPORCION DE DSIq /t1 peración máxima de los minerales en la espuma. T.a fuerza (le talión entre-

los cromatos y los sulfuros fue estudiada mediante experimentos de (les-
1 g. 17 adsorción, lavando J s minerales con agua destilada cn diferentes volúme-

nes. El decrecimiento más notable en la adsorción plasta un a0 por 1001, tuvo

rinirtro superficie de los granos de mineral. Al, por ejemplo, solamente lugar durante los primeros lavados, cambiando el valor (le la adsorción

se encontraron apuno: granos aislados de pirrotiua con tina distribución inicial sólo ligeramente con lo; la arios posteriores, lo cual indica una fi-

no homogénea (le xantato para adiciones de 1)5 comprendidos entre 21111 y ¡ación suficienteinenie esta11,le en los snlfnrlls de li)s ione, que clnnienerr

f1;o t /T. mientras que, con a(üciones de ].500 g;'T, el col, ctor se (listribllve cromo.

de una minera desigual en la mayoría de los gramos. La dependencia de la adsorción de crómalo (le la concenu-a elan de iones

Los estudios llegados al cabo con isótopos raidiactivos. (lennlestraut que los hidrógeno en el intervalo de disoluciones acidas, queda correcta mente des-
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crita por la ecuación de Freundlicll, mientras que. en las regiones alcalina
y neutra, la adsorción permanece casi constante (fig. 1s). Después de introducir 300 j.W cíe Na" Cl, con un peso aproximado de

Los resultados de los experimentos de flotación dentro de un intervalo 80 ntg, en la sección de alimentación cíe la celda, se midió la actividad del
de'. pll comprendido entre 1T y 7, demuestran que la cantidad específica de sodio-24, contenido en las colas cíe la primera y cuarta celdas, con un conta-
cromato adsorbido por la espuma (le galena disminuye consideral) emente dor Geiger y se estudió la variación, en relación con el tiempo, cíe la con-

centración específica del :,;a-4 G.Ama/o

0
0'20

RNYAcION
Na' CI COLA

0155

0' 1 0

0 o
2 3 4

005 0

Fig. 19Q 2 4 8 10
pN

Fig. 18 Se hallo que los datos obtenidos en los experimentos anteriores, coin-
ciden con los valores calculados a partir (le la fórmula siguiente, que ex-

cu;ulo decrece el p11. Los resultados demostraron que, cuando la adsorción presa la concentración del flujo marcado del material descargado de las
de crontato fue m;ninfa, se produjo la máxima recuperación en la espuma celdas (le flotación:
de pirita y galena e inversamente. Una relación tan directa entre la flota-

e ti� 1 11 ' t°cien y la adsorción conduce a la conclusion de que el motivo (le la depre- ('o Co - -
siOn del cromato con la galena la pirita puede ser la formación (le cro- (n-1)1
matos básicos v nentros nmv poco solubles en la superficie del mineral, N

donde L_impid'endo la asociación de la partícula a la burbuja de aire, a pesar de la pre-
servia de iones de xantato (evidentemente a causa de la capacidad del ión cro-
mato para aumentar la hidr,ltación (le la superficie del mineral. F Girado del caudal inicial del material que alimenta las celdas en l/min.

\ = Volumen efectivo de la celda (11.
t "Tiempo (min.).

MEDIDA 1)1{I. TiENIVO nr RETENCIÓN DE LA Z'ULL'A EX LAS CELDAS DF: FI.OTACIUx, L„ = Concentración del material marcado en la primera celda en el tiem-

UTILIZANDO COMO INDICADOR SODIO-24 Po t O.

C„ Coiicentr,lción del material marcado en la celda enésima en el
En el Laboratorio Central de Investigación de la Nippon Mining Co. Ltd., tiempo t.

se ha investigado el tiempo de retención de la pulpa en un cierto número de 1.os resultados del experimento se indican en la figura 20, en la cual las
celdas del tipo Fahrennald de 30 x 30 cm., empleando como indicador lín(as de trazo lleno representan los ,-alores teóricos calculados por la fórntu-
\'a`-` Cl. la anterior, suponiendo que la actividad específica de la pulpa descargada

1.a experiencia se llevó a cabo utilizando una pulpa a base de minerales (le la primera celdai era del 100 por 1110 en el tiempo t - o, y la línea (le ira-
de cobre y cinc, con alimentación continua de cuatro celdas de flotación dis- zos, los v-,llores obtenidos en el experimento. Congo conclusión, los resulta-
puestas en serie, según se indica en la figura 19, doy nu(dern resumirse así :

La densidad (le la fué en yeso, del 31,1 1) la tiempo de flotación que se adopta comúnmente. teniendo en cuentapulpa I por 100 y el caudal de ali-
meartación se ajustó cuidadosamente a 11,13 litros por minuto. ]El procedi- la relación �, , está (le acuerdo con el tiempo (le residencia medio (le la pu-
miento seguido fue el que se indica a continuación. pa, obtenido mediante este ensayo o por los cálenlos teóricos.

21 1.a actividad del sodio-2-1 en la pulpa descargada de la cuarta celda,
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demuestra que existe una ligera, aunque razonable, desviación de los va- carga, de unas cadenas (l0 toneladas de cadenas por 100 toneladas/día de

lores teóricos. y que esta desviación es debida al aumento en el volumen cemento, aproximadamenteque actúan como intercambiador de calor.

total efectivo, lo cual a su vez se deriva del hecho de que, además del vo- Al progresar la carga en el horno hacia delante, la materia se calienta

lumen efectivo V calculado en principio, existen algunas secciones que in- progresivamente, teniendo lugar diversas transformaciones en la masa, has-

,cluven tuberías (le conexión donde hay ,agitación insuficiente. ta que alcanza el extremo de salida.

De lo dicho anteriormente, se deduce que no existe ningún procedi-

miento por medio del cual se pueda seguir la marcha del material en el in-
100
$o tenor del horno, v aunque se han utilizado medidas indirectas, tales como

so 1 CELDA toma de muestras del material y determinación de temperaturas, éstas no
70

60
permiten hacer deducciones definitivas. También se han utilizado fórmu-

40 las para la determinación de la velocidad media de avance, pero no nos in-50
/DA

30
4 CEL dican la velocidad instantánea en cada punto.

20
/

El empleo de los isótopos radiactivos permite salvar muchos de estos

problemas, introduciendo en el horno un indicador. cuyo movimiento puede
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

seguirse desde el exterior con un detector C;eiger o Iui destellómetro. Si
TIEMPO MINUTOS

este isótopo se mezcla íntimamente con el material, lo podemos considerar

Fig. 20 representativo del movimiento de aquél.

3) Se ha confirmado que el empleo de Na` Cl permite la simplificación
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBAde los procedimientos experimentales, la técnica de medida y la obtención

de una mayor exactitud.
Para la realización del trabajo práctico, es preciso resolver previamen-

te dos problemas, que son: la elección del isótopo y la instalación de un

sistema (le detección apropiado.
API,Ic.wióx 1)1.: !,0S 1sUT01'(1j R.ADI.ACHWs HN 1A IxllV,;''i..A DEL CEb1ENTC)

La fabricación del cemento es un ejemplo de procesos que son inaccesi- ]lección del isótopo.bles a la experimentación directa, a pesar del desarrollo de los métodos
de investigación, que no permiten sino observar el resultado final o bien
realizar medidas indirectas, con lo que se intenta dar una explicación más

El indicador deberá cumplir con las tres condiciones siguientes: a) Jlez-

o menos cierta.
clarse lo niás íntimamente posible con el material, con objeto de que am-

bos puedan considerarse como uno solo. b) Emitir una radiación lo sufi-
Colno en tantas ocasiones, el empleo de los isótopos radiactivos puede cientemente dura, de tal manera que sea posible detectarla desde el exterior

salvar esta dificultad, permitiendo precisar de una manera más exacta la del horno. c) Tener un período (le semidesintegración convenientemente
velocidad de avance del material en el horno rotativo. corto para que no haya. que tomar ninguna medida (le seguridad en cela

Como es sabido, el cemento artificial o Portland se compone en su ma- ción con la venta v almacenamiento del cemento contaminado por el in-
yor parte de silicatos de cal, v se obtiene como resultado de la cocción, en <licador.
uu horno rotativo a una temperatura aproximada de 1.4:50° C, de una mez- Sería de desear que existiese un isótopo radiactivo adecuado de los mate-

cla íntima de un 80 por 100 de caliza y un 20 por 100 (le arcilla. La ]la- riales que componen el crudo, pero, desgraciadamente, el calcio, el silicio,

ma y el material circulan en dicho horno en contracorriente. En el proce- el hierro y el aluminio, no tienen ninguno que sea apto.

dimiento por v`a húmeda. que es actualmente el que más se emplea, se Los álcalis de sodio, concretamente, que emiten una radiación gamma

muelen la caliza y la arcilla. y se mezclan con agua, formando una pasta favorable para la detección, presentan el inconveniente de que se volatilizan

que contiene alrededor de un 20 por 100 (le este elemento. La evaporación a una temperatura aproximada de 880 °C, por lo cual son ahsorhidos por

del agua se fivorece dotando a la primera parte del horno, por el lado de los humos. Por ello. una cantidad importanie del isótopo corre el riesgo
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de tener un comportamiento muy diferente al del material, lo que de he- conexión de cada contador puede ser del orden de quince segundos. Así, por
cho puede conducir a resultados erróneos. Por este motivo se ha adoptado ejemplo, si disponernos 5 contadores, se obtienen indicaciones de cada una
el lantano-140, obtenido a partir del óxido de lantano irradiado, que pre- de ellos de dos en dos minutos.
senta las siguientes ventajas : a) Radiación gamma intensa y penetrante, ya
que el 75 por 100 de la que emite tiene una energía de 1,6 MeV. b) Pe-
ríodo de semidesintegración de cuarenta horas, e) Inercia química con re-

Medida de la acti,+idod dei roleo.

loción al calcio y al silicio, y d) Punto de fusión elevado : 2.000" C.
Antes de irradiar el polvo de óxido de lantano se introduce en cartuchos,

El polvo que se forma en el horno arrastra parte del isótopo, y con el

el
ete

elrmeinactrrofislturo
cuantía,
durante

se ha medido la radiactividad del polvo reto-En
son los que se inyectan en el horno, lo que evita todo riesgo de contami-

n
gido

de
en
determinar

el experimento, Para ésto se toma una can-nación durante la manipulación. I.a presencia cíe cadenas en el horno permi
te la dilución rápida del isótopo. Edad conocida, por ejemplo un hilo, y se coloca en un recipiente en contac-

Cada cartucho contiene del orden de 1,G g de fin( ).,, y tina actividad es-
pecifica después de la irradiación de 80 milicurios.

I\TERI'12ET.- CIóN DF: LOS RESITLTADOS ORTE\IDOS

L)isPositrt'e de d''tece o;i. El número de impulsos que llegan a cada detector permite, despees de

efectuar las correcciones oportunas, trazar para cada contador las curvas-
A medida que avanza en el horno el isótopo, se difunde cada vez más, de intensidad radiactiva en función del tiempo, según se indica en la fi-

por lo cual la radiactividad en un punto dado se puede detectar durante °tlra 23.
un tiempo hastante laPo. Por esta razón, para registrar el paso completo

3000 C5
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zoo 01 ZONA DE HORN 0

COCCION ;6

1
2

S 4 2000
4

60 CONTADOR a
I-,aoo

i5 1500
I III CTalooo C2
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79500
C3\ •
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TIEMPO EN MINUTOS

del indicador es indispensable que el aparato de medida permanezca en una Fig. 23
posición fila mientras dura el ensayo.

Con este fin, se disponen una serie de contadores (ieiger de eficacia ele-
Batas curvas sugieren las siuientesrada a lo largo del horno, en las zonas más iuteresantes (fig. ''1), prote-

giéndoles de la radiación calorífica con angulares de aluminio revestidos 1.° La forma es asimétrica. Mientras que la parte ascendente sube rá-

interiornlente con amianto. pidamente, la. parte descendente lo hace nlttclio más suavemente. listo es

Fotos contadores van unidos por medio de tul calle (fig. (22) a un sis- una consecuencia de la dispersión del isótopo en el horno.
tema de comunicación (celé telefónicos, que los conecta sucesivamente a un 2n Los valores alsolutos del número (le impulsos medidos por cada con-
coniunto escala-registrada- situado en un local cerrado. i.a duración de la tador no son comparables.
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Este valor es tanto más reducido cuanto mayor es el espesor del mate- total), la materia no está batida y que, en consecuencia, el intercambio tér-
rial que se interpone entre el contador y el indicador, y cuanto más eleva- mico es muy reducido. Esta zona se comporta fundamentalmente como

da es la energía de la radiación emitida. Por lo que se refiere al espesor, es un aparato de transporte.
variable, pues depende de la posición del indicador en el material, del espe- Es muy interesante señalar que este resultado experimental confirma
sor del refractario y de la costra del horno, que es muy distinta según la claramente las hipótesis deducidas por consideraciones teóricas, que han
zona que se considere. -subrayado que la mejora en las propiedades térmicas de los hornos rotati-

Esta es la razón por la cual los máximos no decrecen conforme los pun- vos reside en la disposición de esta zona pasiva desde el punto de vista tér-
tos de medida se alejan del lugar de introducción del isótopo, lo que, a pri- mico.
mera vista, está en contradicción con su dispersión. Estas curvas constitu-
yen la base para la interpretación de los resultados, que puede hacerse se- 111 B L 1 0 G R A F i A
gún diferentes criterios.

Fijemos la atención en tres de ellos, que serán de gran utilidad : ERIVALL. L. G.: Solid-Liquid Interfaces and Labelled Surface Layers. Segunda Conferencia

de Ginebra 1958 para usos pacificos de la Fneri la Nuclear.
1.° El instante en que aparece delante de cada contador la intensidad má- Eicrxal.z, ROBERTS: The Adsorption of Tracer orc Mineral Particles. Seguna Conferencia

xima, que representa el momento de paso del mayor número de partícu- de Ginebra 1958. para usos pacíficos de la Energía Nuclear.
las emitidas. De estos valores se deducen las velocidades medias del má- PLARSIN: Flotalion Studies with Radiographv aId Radionzetry. Segunda Conferencia de
ximo entre dos plintos de medida. Ginebra 1938. para usos pacíficos de la Energía Nuclear.

2. La abscisa del ,entro de gravedad de cada curva, que representa el SALTO: Process .4valvsis i„ the Cheinical and Metal Industries. Segunda Conferencia de

momento en que el .50 por 100 del isótopo radiactivo ha pasado delante del Ginebra de .1958, para usos pacíficos de la Energía Nuclear.

punto de medición considerado. Es necesaria esta consideración debido al TORCIILEV: Appiications of Radioisotopes. Segunda Conferencia de Ginebra de 1958, para

usos pacíficos de la Energía Nuclear.aspecto asimétrico de las curvas.
RABOT, EAYil1ONO: Exempie d' aplication des Radi��-�léme,rts a l' Industrie Conentlere.

3.° La anchura de las curvas o del período al nivel de la mitad de la in- LrvFnln:, Pircas: Les 1 pplicalions Industrielies des Radio-élements.
tensidad máxima, lo que proporciona una indicación sobre la dispersión Rec bido GIS -t;G
del isótopo.

El conjunto de todas estas observaciones conduce a los resultados si-
guientes :

a) El avance de la materia varía en alto grado según la zona del horno
que se considere. la estado de la materia en las diferentes zonas permite
explicar estas variaciones tan pronunciadas, que oscilan entre 0,30 m/min,
aproximadamente, en la entrada, 3 m/1 inin a los 2 /5 de su recorrido total,
y 0,75 m/min en la salida.

b) El avance de la materia depende (le las condiciones de funcionamien-
to del horno. Realizando un número suficiente de pruebas, se puede aislar
la influencia correspondiente a los diferentes factores.

c) El batido de la materia no se realiza prácticamente en una parte
importante del Horno. Las curvas relativas a la anchura del período, indi-
can en efecto, que entre los puntos correspondientes a una distancia de
1/10 y 6/10 de la entrada, el indicador no experimenta sino una dispersión
insitinificante, resultado que se confirma por las medidas relativas a los
polvos, cuya actividad permanece constante durante el paso del indicador
entre los citados plintos.

Esta comprobación es (le especial interés, pues indica que. en un recorri-
‹do imporante del horno (un 40 por 100 aproximadamente de su longitud
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J. A. MARTÍNEZ ALVAREZ

SOBRE LA EXISTENCIA DE ESTRUCTURAS SUPERPUESTAS
EN EL CARBONIFERO DE LA CUENCA CENTRAL ASTURIANA

R E S U M E

En la presente nota se dan a conocer ciertas particttlaridades estructurales del borde
oriental de la cuenca carbonífera central (le Asturias. Las mismas permiten destacar

la existencia (le estructuras superpuestas de ciertas trascendencia en esta zona y suponer
su traducción a toda la, extensión de la cuenca central.

S U M M A R Y

Certain particularities oí the eastern edg'c oí the . sturian central carboniferous basin

are shotcn in the present tcork.

Fron those it can he stated the existente oí superimposed structures oí a certain

importance in this aren. and suppose their translation into thc rchole central basin

INTRODUCCIÓN

En un trabajo precedente, en el que analizábamos los rasgos estructura-
les de la rodilla astúrica (3), subrayamos la importancia que los esfuerzos
de dirección sur parecían tener. en la génesis de las estructuras agrupadas en
los denominados arcos in-edio e intento. Con el precedente de los datos con-
cretos ya citados por otros autores (1 y "», fundamentalmente en el área
leoneso-palentina del arco medio destacábamos, como la posibilidad de un
rejuego (le las fases (le deformación con superposición de formas, parecía lla-
mada a tomar una personalidad de primer orden, cuando se realizasen estu-
-dios estructurales más meticulosos en este dominio.

La reconsideración de los datos tectónicos aportados en nuestro trabajo
sobre el borde oriental de la cuenca central (2), de otra serie de ellos refe-
rentes a áreas diferentes de la propia cuenca -procedentes de reconocimientos
personales y de los obtenidos por las explotaciones mineras- así como,
los esquemas estructurales de los pioneros en'e1 conocimiento de la misma (1),
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se citan gráficamente en el mapa formado por el Distrito Minero de Oviedo, tener traducción en la mayor parte de las estructuras de la cuenca. Al menos
relacionado con las ((trazas de los paquetes de capas» (6) de la cuenca, parecen

es una hipótesis de trabajo que no debemos descartar en los futuros aná-
suficientemente convincentes . El anticlinal que se desarrolla desde el oeste

lisis estructurales del recinto :)roductivo del C'arbonifero de la denominada
de Peña Mayor hasta las cercanías ele Tolivia, pasando por Pola de Laviana,

cuenca central asturiana.
se corresponde con el sinclinorio de Laviana. Otro tanto ocurre con las es-
tructuras sinclinales que aparecen hacia el oeste. Más al sur, la influencia

del anticlinorio de Peña Mea y sinclinorio de Collanzo, se traduce, también

en las ondulaciones del eje (le los nuevos haces de pliegues. El sinclinal

que corta perpendicularmente el río Aller, a la altura de C'origos y Prieres.
CONCLITSTONES

puede ser el exponente de esta afirmación que corroboran otros, de menor
importancia , situados entre -Murias )' Collanzo. El haz arqueado (en sentido general) de estructuras de la zona oriental

Hacia el sureste del anticlinorio de Rioaller los haces plegados de la de la cuenca carbonífera central de Asturias. presenta una serie de particu-
cuenca, con sentido general meridiano, realizan la más brusca de sus inflexio-

laridades de indudable interés, tectogenétlco.
res hacia el E.. adaptándose, con perfección, a la orientación general que

La disposición ondulada ele los cahalg;unlentos v plie�ucs, en la rama
caracteriza la zona suroriental de la rodilla as,tíuica'

-S. del arco, es la primera de estas particularidades. La segunda se rela-

ciona con el desarrollo, hacia el interior (le la cuenca, de estructuras plegadas

linc interfieren perpendicular o cubperpendicnl,)rmente con las, anteriores.

La existencia de una serie (le estructturas, cabalgaulientos y pliegue,, de - 1 °J rrbalgaulientos b�ICes, de pliegues de tr.IZadl) onclnl,ulu (len bor

sentido general longitudinal o meridiano, los cuales sufren una frasca infle-
(1e de la cuenca v los transversales que sr (lesru rollan hacia el interior de la

xión en la zona meridional de la cuenca, es una realidad conocida del antiguo
un ma, se pnedern coni�l,ir con) l sn urnu'.1s �1leeH�:is superpuestas re<ultan-

precisada en la actualidad (o).
tus cíe varios esfuerzos tectogeuelieos.

El carácter ondulado y. aparentemente, (lisarnlónico (le los mismos en las - Esta posibilidad. concretada al borde ln il ntnl de la cuenca, pensanu,s,

zona que precede a la gran flexión hacia el E.. una idea vislumbrada en los que pueda tener tra(lnccil",n en la e�plirlri(ín (lr la ni,Ivor porte de l:IS e>truc-

primeros estudios de la región , corroborada y concretada con los más re- tllras d( la misma.

cientes (2).
La existencia de una serie de estructuras (pliegues), también localizadas en

la primera parte del arco, con clara disposición transversal, las cuales se adap NlII-UI,yr1 �s I;��:L��)�11t �t ,C l�

tan a las ondulaciones de la parte anterior de éste, una conclusión suficiente- ( 1 , l ) ,') 1 : Itla., del csfldio c.rfari�n;tico de la cn(u(a l,I,llera a_rnuiana. «I),st. C;eol.
mente clara en relación con los datos de que podemos disponer en el momento I,,I,,,. ',Iad,.ill. 1:12a.
actual (2). ('� Al.�r.'rí�r:z _AI.vARI-t, t. .A.: Es1,,lio bl'olGbico dci re ele uricnlal dr la (((Cuca curio-

Las estructuras cabalgantes V plegadas (le sentido longitudinal y vergen- »mera central di .Ishu'ia.r. «Ins. l .st. Ast.». 1902.

cia E. -en la primera parte del borde arqueado- precedieron, con toda pro- M ,1:Tíxr:z .v�.l .�r,� z. .I. :v.: :I porluet�n al cunocilnle( l e(traefural I/C fa «rodilla as/Ii

habilidad, a las deformaciones de las mismas de disposición transversal, las rica» (LsPuira). «Not. Com. lnst. Geol. N M1(1. I: pae:,». 11(101. i(i, uño 191F4.

cuales interfieren con las primeras. Esta circunstancia parece haber resultado DE SITTER, l_ V.: Crn.cslnldtn� in nnntc(allturr/Iic '/ (hhe (ant,hrian ulo�Intaius and

de la sucesiva acción de esfuerzos espaciados procedentes esencialmente del iIa tic Prrcncc.c. «c ro1o,�ie e11 v1;i„1>ou)I níu,i. r). lTo'anda, 1900.

O o SO y del S. Los frentes cabalgantes y haces de pliegues ondulados del (�� I�))r)I'�1.«u r. S. iu Ui, thru «t (a 11 11 2,0 1 r <II liarán d( los herreros
(Palencia). « níuns. Oviedo,

borde de la cuenca, junto con los transversales que se desarrollan hacia el in-
ISrEC. Geol. r\slo , tñn V tll, 1 4. 1964.

((�i AlIyerr( nit narhnull)°ra furias. 'trazas de los
tenor de la misma, son las estructuras superpuestas resultantes de este doble

I)ISrSITO Ocn:n)): ( ueseo (cutral de .I«
capa:. lamia 1 :!(0.000 . (h'iedo. 1J(..I�alluetes de

esfuerzo tectogenético.
Esta posibilidad vislumbrada y asentada sobre los no m uy abundantes l Iciedo. lelICeo, le t nivers ¡dad (le ( 1) ie)l ) .

datos tectónicos que poseemos en el momento actual, pensarlos que ha de
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ADDENDA:

La presente nata fue ent isla en febrero de 1965. Teniendo en cuenta el tiempo transcu-
rrido. es obligado completar las referencias bibliográficas, para el lector interesado, con los
siguientes trabajos:

.\1s RTiNE:Z ALvARE:z. 1. A.: Suhrc cl e,ir,írtcr de las esh'uc hn-as cahalgantes del oriente de NESTOR DE GOICOECHEA Y GANDIAGA (1)

arios. (Nota precia. «Not. Com. ln,t. Geol. Mlitt. España . nítm. 7S. mayo 1965.

- -_ : II I e am p aña de reconocirrietrt,a ;eulúgico del oriente de Asturias. (Memoria y síu- APUNTES ESPELEOLOGICOS DE LA TORCONA DEI. VIVERO
:esi, de ;atoros resultados(. «Rey. Facultad de Ciencias ». Oviedo , vol. 6, n>tttt. 2 , 1 mapa Y OTRAS CAVIDADES ADYACENTES
i u'or. (-)viudo. 19 6.-'.

I'a-c�'os , eolú�ieos de la zuda oriental de _Isturías. «Inst. Estudios Asturianos». 132
pa "' s.. y foto;, 1 mapa color. Oviedo, 1965.

R E s c Al EL N
M.vRT1N1.z _AL vARL7., I. A. Y Tot:rrs ALONSO, M. : _llapa Ecológico del noroeste de España.
A eses'.. 1 :5II(I.00u, en colores. Oviedo, 1966. En las presente ,.ora, se detalla el aspecto gen cspcleo'og:co (le una zona situada

- - : Esqucn+a geológico del earboniteru en el noroeste de España. Escala 1:55.000, eu al Oeste de la villa (le 1h11'so, mediante us feo men„s hipógeos. principalmente la sima
colores. Presentado a las «11 1 Jornadas Minero-metalúrgicas de Asturias». Mayo de 1967. o torcona del \ivero.

JULIVERT, 51.: Sur la tcetouigvie herernienne a nappes de la chdine cantabrique. «L'ull. Soc. Tras una pequeña introducción y la situación geográfica dentro ele la provincia
(Gol. France» . toril. VII. ntim. 4. pá ,. (t( I-C..,1. Paris. 1966. de Vizcaya, pasamos a describir tinas bretes notas sobre las cavidades que rodean

a la -sima del Vivero ; dividiéndolas en dos grupos <egim su, respectivos entp'.azamien-

to.s dentro del valle superior.

El estudio de la geología ele esta zona se reduce a uu caso de transición late-

ral en el complejo urgoniano, de unos estratos cuyas edades oscilan entre e'. Ap-

ti-euse superior t el a biense inferior, siendo la naturaleza de ellos. Por tuca parte

de calizas urgoniano,, t por otra, de para-u gon.ana, compuestas por mama. piza-

rrosas y calizas pizarrosas negras, el] las que se intercala un relleno filoniano, ele apro-

vecltamiento industrial.

A continuación se expone el estudio espe:eulógico (le la torcona del Vivero, la

que alcanza 27S metros de proftmdidad presentando unanunloiogía juvenil y siendo

,su génesis de eros:on inversa ; se aprecia hasta cuatro fu>os desarrollados por iso-

diaclasas y diaclasas tectónicas.

IZ É S usiÉ

Dans les présents notes ora détaille I'aspect g-éo spéléo'.opique tl'une zone «itude au

Oest (le la ville ele Bilbao, ntoveunant ses phénnn)érnens suttterrain,, p.incipalentent

laven (lu Vivero.
Aprés une petite introdtrcton et 'a situation geogral,ln 'tc dudan» l„ proviuce ele

V'izeava nos? pa„oras a tlécrire unes b:ev»» note, sur ]es cantees qui se ;rout,nt

au untosa du ]laven rlu Vivero : en les ditis�.urt en (leas �roul,es. r,n erl�cr-

tives emp'acentents dedan, de la valide su,l,erirur,

L'étude ele ':a �éo:og:c de cette zone se réduit a un cas de tran»ition 'rncr;i' (laos

le contplexe ucgonieu, rl'uus plongements donte cronu'.ogie. oscille parmi le A1otien

supéricttr el le A:bien inférieur et ettant sa sature par una partir des c , e tire, urLo-

(1) ])el grupo Esq)eleológico Vizcaíno (G. E. V.) de :a Excita, Diputaeiún de Viz-

caya. 1'. O. ?los Ski, Bilbao (Spainl-
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niens et part l'autre de p.D-a-urgonien - coniposée de marees gréseuses et calcaires
gréseux noirs, dan., ies que s'intercale un plongement mineralogique, de utilité in- compañeros del Grupo Espeleológico Vizcaíno, señores Ernesto Nolte y
dustriel . \ramburu, Gaizka de Ugarte, Francisco Javier de Guezuraga, José Luis

A continuation s'expose 1'etude spé'.éologique de Pacen du Vivero, le quelle at- Serrano, Ignacio Alonso, Rafael Fernández del Culo. Pachi de Beain yteindre un profondeur de 21S mis,, pressentent une nlorpltologie juvenil et ettant se
Félix \ alcárcel, } asimismo Adolfo Eraso, del (cupo I .speleológieo .\lavegenélsie de corrosion inversT ; un divise jusqu'a quatre puits ddvdoppás par iGo-

diaclase et diaclase semiteetonique, y Félix R. de Arcaute y José Luis Puente, del Aranzadi, de San Sebastián,
que tomaron parte en la exploración a la sima Txontin 1.

1. INTRODUCCIt1S

1j. SITUACIóN (;EUUU �FIe'.�
Entre agrestes peñasco, y suaves campas de verde hierba, que caracteri-

zan a esta zona de Carranza, existen numerosas simas y cuevas. algunas de E:n los limites ( )este de Vizcaya y a unos Ii0 kilómetros en dirección VV
las cuales va exploradas, han dado resultados muy halagadores para la espe (le Bilbao, donde se respira el aire montañés, nos muestra en enjambres de
leología nacional. rojizos tejados las pocas casas que forman el pueblo de Lanestosa. cuya

La zona del monte Lanero, finalizada casi totalmente u exploración hace extensión jurídica es la más pequeña ele Vizcaya.
ya algunos años. encierra en su seno calizo varios abismos de gran impor- Ascendiendo del pueblo (le Carranza por la carr Cera (lil e se dirige hacia
tancia internacional: La torea del Carlista (—35.5 ni.), con la mayor s.t!a este pequeño pueblo descrito y coronando ya el alto (le l-bal, damos vista
hipogea de Europa y segunda del mundo (100 por 25 0 por 90 m. ), la torea a un valle limítrofe entre Vizcaya v Santander, regado por el río F_areaga.
ale la Seguia (--29S m.l, y la conocida cueva de Pazalagua, de gran valor 11 que pasa por un nivel hipogeo a la altura de Lanesiosa.
1- 11 estalactitas excéntricas Descendiendo este alto, iremos contemplando coi1 lautenIente los montes

Al S"! ele esta zona y pasando al otro lado ele nn gran desfiladero donó- cercanos de San Vicente (9T ni.) y de la slortera. en la provincia de San-
se hallan las cuevas prehistóricas de \ cura 1 apena, con grabados parielale, :,utder ; en este último se abre la sima del Mortero, en la que se deseen-
del Auriñaciense coinparahles con aquellos de 1'air min Pair �l rancia i, abre lieron (0) metros por un equipo franco-español en el verano de 1961 (nú-
dus encantos naturales una verde ntcsetillat, la que desliza suavemcute, sus itero 1 (le (leo v IIio lKarst). Pues bien, entre los kilómetros ti:; y 64 de
laderas hacia el valle A\ . ele Lanestosa, teniendo al \orte tina endiablada (-ta carretera abre sus puertas, entre feraces praderas llar tanta fama han
barrera de peñascos grisáceos, que iornian la Peña del Moro y la 1'eñ:1 dado al ganado ele esta zona, el barrio de Sangrices, perteneciente al ,tvun-
.-oiorada u horadada. !,¡miento ele Carranza.

Entre estas dos pena,, una suave calleja ele verde tapiz corta las (los A unos 100 metros en dirección a Lanestosa. la carretera toma una forma
peñas, quedando al Oeste de ella lit Peña Colorada y formándose a los pies parabólica, denominada por los lugareños como Curva peal. Vn este mismo
de ésta un suave valle. tema ele estas lineas (Vid. foto panorámica). punto nace una pista, la que alcanza un rellano artificial realizado con es-

Este valle, perteneciente a la provincia de Vizcaya, es colindante con la comhros sobre los que se asientan varias construcciones de cemento y ma-
provincia de Santander, pues va la cumbre ele la peña Colorada pertenece cera, lavaderos y tinas vías férreas, que nos conducen a tina boca que da
a la provincia vecina. acceso al subsuelo de los altozanos anteriores a peña Colorada ; es la mina

Dispuestos a estudiar esta zona, los miembros del Grupo Espeleológi- 1xomin, propiedad de la Compañía de Minas de las Uncartaciones, v en las
eo Vizcaíno, nos trasladamos con el in de explorar todos los antros que se extrae galena, carbonato de cinc (calamina), blenda y otros minerales
ltipogeos que en ella se abren, de tal forma que nos dirigimos allí los días (V id. estrati,rafía, tramo C.)

19 y _'; de mayo, 1, '' y 16 de junio, 1-1 y 28 ele julio, 11 ele agosto y el , de Por la derecha ele esta mina. continúa ascendiendo la pista hasta llegar
noviembre de 1911:1. a un altozano de (i60 metros de altitud sobre el nivel del mar, de donde se

1Las coordenadas ele todas las cavidades y plano; mencionados en el pre- divisa al Oeste. la provincia ele Santander con sus crestas montañosas, al
sente estudio, están tomadas del mapa del Instituto G. v C. a escala 1 ::10.000, Norte la peña Colorada, y a sus pies un pequen(; valle superior semtecii ido,

laderas y base se asientan todas las cavidades subterráneas a lasY ante; de comenzar el estudio con su situación geográfica, quiero agra- en cuyas

decer a todos los que han contribuido a la elaboración de estas notas y al que se refiere el presente estudio.

desarrollo de las exploraciones en esta zona, y principalmente a mis queridos En la figura numero 3 (Geología), se puede stpreci.ar el corte transversal
(ie este valle ; 1.•t figura 1 nos da una idea clara del cene lon,adndinitl, con
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III. BREVE XoTncrúN vr: OTRAS cw1u:>,>)1`s .uYAc�STFs

,. t 1 �•ls'
r �� x Las cavidades que rodean a la sima o torcona del Vivero en este pequeño

valle superior, las podemos clasificar en dos grupos con relacnnl a los es-
ESCALA tratos geológicos donde se desenvuelven, por lo que tendreino,

0

S00,

A) Caridades abiertas directamente en los (, SI ratos de Cali: as ti;nui i tres-

B) Ca.zidades que se desarrollar pii�lciralnrente entrr eti; as It ;ras.

P& ( oda''*�

á
13

1L Ba'Chávgla._._ 1 f Lastras- 1 -
010 1S12 �s5 �• J 43° u'Viveror i oinz Q

IDO

�K ld`\ Miho'TzomIn iA

fireto

>, Lonestosa '

189�� } Pista - �:� F l 4 n i j

43.13'
Altode�UbaF'"-�

kV dt K'63 - 2 m

1,1 \',grgnces
K .6

;K 114

Caraeteristi.cus generales de las »limeras

15 7a .1'i(naric5n en c1 �-nllc: radican en la mitad inferior de la ladera Sin,
0`

Fig. núm 1 I'lnnt.i tr�l,� �I iica le l:a zr,n.i del A ivero Sittt eiul: de lit, ca)iti al.'- 1, sine, base y ladera Norte.

del 1 ivero , , sima (le 1 -\o.nin I. II y III alma (le la T t ella ; d. s Ala de la l :�b.Iila b) Profundidad: son de escaro desarrollo, tu) <1lpe rior un Li penera-

de Barrabais II ; sima de la C'aletA : de Ilarrab<<s 1 : I1, sima ele las Glajas : 7. sma del Edad a los 40 metros de verticalidad.
Espino \ ; S, 'rola del laluno IV: 9, siii del 1?sl)iuo III ; 11 sima del 1 s1)ino II . 11. sima

del i calo 1. 1 >ur;, ele 1p< 1;1�in 1: 1,, snna del (crezo: 14. suma del (cerro SeVev, C) (�ell e,lll V' 71101"IOIOgI(1 abiertas gelleral111eniC poi' iuleiel[t de 1Cllolne

15, sima del (uet', (,pral- iB sima de le l or_alada ir : 17. s'm: de 1: ( ralada 1 nos físicos y (lni111icos, debido al papel de állllllderus 11 i)eglle liGe (lulllia> 1)U -

cueva de la Coiral:t la : 19, cinta ele l: Lastra, I : _'0. nula d las 1 :«tia5 1 rabólicas de eje simétrico vertical, aspecto juvenil sin actividad pro resiv:i

y en algunos casos con tendencia de madurez.

El papel hidrológico actual de todas estas cav id;id-a , completamente in-

el sumidero al,sorbente final (torea (= sima) de Cueto Cáralu)), en la yue dependiente y ajeno al del grupo L, están representadas como <in1;t- reni-

termina el ralle. Vstos (lo; gráficos están lleclios sin escala, duales. Estas simas funcionaban como suulideros percolante< del agua dt las

Las coordenadas de este valle son de 0 l.), ;t 11^ 1:I' -)0'' de longitud l;Ste lluvias.
del meridiano de Madrid, y de i:t° l:t' a los -1:i" 11' 1:I" de latitud \orte.

La �itnaeión dentro del valle de todas las cavidades, puede verse en la

figura 1 ,
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Su boca es de 3 por metros, alcanzando 10 metros de profundidad.Simu de la Cabaña de Barrabás I (VI-81.5):
(Vid. gráfico de topografía.)

En la misma ladera donde se halla la sima del Vivero y más al Oeste
le ésta, se abre la boca de esta simia. (Vid. foto núm. (; .) Sus coordenadas
son : N . 43 0 13 a S ' v L., 0° 1:)' Barrabas-ll-

Corte

Planta

BcA

Barrabas- (- A B

Corte
N

Sima de las (;lajas 1 (V'1-7s.i

Se halla en el mismo lado del valle con respecto a la sima de la Cabaña.
de Barrabás 11, pero descendiendo (lacia el Oeste, en un lugar donde existen
restos de antiguos vertederos tic registros mineros (esta silva fue utilizada

Planto
con tal fin). Sus coordenadas son A., -t3° 14'• y E.. 0° 1:)' 10".0 o

c10. p0

N A Glajas- I-
Corte

Planta
A A

0 2�5 Sm
Op

OOo
00

Su entrada, es de 3 metros por 1 metro. (Vid. foto núm. 7.) El fuso prin-
cipal que une la base con la boca de la siria es de .1 1 metros, descendiendo
a continuación en rampa entre bloques elásticos, existiendo tina bóveda
gravitoclástica que se eleva colateralmente con el foso principal. (Vid. grá-

de topografía.)fico
Se trata de dos simas separadas por una pared artificial en la parte su-

Sim.a de la Cabaña de Barrabás II (VI-S16) : perior de las mismas (Vid. gráfico de topografía) la (le la derecha es un

A unos 30 metros de la sima de la Estrella, en dirección a la sima de la pozo paralelepipédico recto, (le unos _'a metros (l e profundidad. La de la
izquierda se abre en una gran diaclasa (le 10 \. de dírecci(ín, abriéndoseCabaña de Barrabás 1, se abre en un corte rocoso esta pequeña sima, siendo

sus coordenadas : N., 433 14' 5" y E., 00 15' °0". en su interior una sala cuyo suelo raí( formado por <e•dimcntos arcillosos.
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Sima Txomin II (Carranza ) Siuua. lxo�ui�t 11 �`��1 741)
Sima Txomin 1 (Carranza)

Sin tomar la galería muerta que nos conduce a la sima Txornin I, se
prosigue por la galería principal, hasta alcanzar el comienzo del descenso

Galeria artificial
de un plano inclinado situado dentro de la nüsma, estando hacia la mitad
de él, la boca, también artificial, de esta sima.

25.
Galería artificial

IT' Alcanza una profundidad de (O metros (Vid. gráfico de topografía),
siendo su morfologia ele iguales características que las simas Txomin 1 y III.
En esta cavidad y hacia la mitad (le ella, observó nuestro compañero Gaizka
Ugarte, que la pared de la derecha se componía de caliza, en la que se daban
fenómenos litogénicos en formas de estalactitas, principalmente abandera-
das, mientras que la pared de la izquierda se componía de bancos de arenisca,
erosionados por el roce de las aguas de filtración.

CORTE:
PLANTA Sama Txouaiai III (VI-742) :

A Se sitúa en la parte superior del plano inclinado. Su sondeo dio una
B profundidad de i0 Inetros, no siendo explorada ; actualmente se emplea come

CORTE: PLANTA desagüe v vertedero de lo trabajos mineros.

125m ¡ooo
B B, aó

B IV. Ln SIMA DL-1- \"1VERO

A) Situación Y generalidades

Pared izquierda Pared derechaArenisca Caliza Esta cavidad, tema principal de estas líneas, se halla enclavada en la la-
dera10 20 30 4o
dera Sur del valle superior, siendo sus coordenadas : N., 43° 14' y E., 00

A 0 A j 15' 2
5"

000 4d a
á 0 4 p�� Su desarrollo en profundidad (- 27S m.) la coloca en el cuarto lugar,

aó °oo respecto a las cavidades vizcaínas, estando precedidas por las mencionadas
ó�° °o o toreas del Carlista (- 355 in.), y La Seguía (-29S m.), situadas también

Al . n el ayuntamiento de Carranza, y la sima de Lezandi (- 301 ni.), situada
ár,I.

238m, A en el macizo de Itxina (Orozco ).
0 2,5 5 7. 5 lOm

245m B

A A' B) I speleoniorfologkm Y esreleomeiría

techo, desprenden de él pequeños bloque: por la acción ele la gravedad, lo,
Las dos bocas de esta sima se abren en dos dolinas colaterales separadas

que, amontonándose en su base, la dan un aspecto de embudo invertido.
unos 10 metros entre sí. La primera, que corresponde a la vertical de los
pozos (Vid. foto núm. 11), es de unos 10 metros de macroeje por 5 metrosEl desarrollo vertical de la cavidad es de 24.5) metros (Vid. gráfico (le de microeje, y la segunda, que se desarrolla por tina rampa hasta la plata-ropo-,,Tafia), siendo ]a pared (le descenso desde ]a boca artificial de 213 me- forma situada a 50 metros de profundidad, se abre en una dolina de unoscros de verticalidad absoluta.
4 por 6 metros.
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estratos , de tal modo que comenzó a formarse la cav idad. con sus diversos

Om E- 1 A E E-II fosos independientes entre sí, en uit principio.

CORTE
Al aumentar las proporciones ele la cavidad , el aporte hídrico se encauzo

por unas diacla s as tectónicas , que originaron la unión de los fosos. Los po-

zos tomaron e n estos momentos una forma de embudo inv e rticío, debido a

E -+0 los materiales desprendidos de seis paredes, que han formado pequeños cle-
9V

�\ pósito; en cus bases.
50 \ -- E(Mina)

t3(Mina,

PLANT ° ó0
PLANTA 1'

i
E-

125m.,
I ca

100m. �A V A
RELEEN

ESCOMERPLANT ��
LEYENDA 0S;

° I 3°Ver plano geoldgico 153m . 2

Galeria Ortogonal�\ . CORTE

150m. \ qJ SimaN--- S
V °°a1 Clástico

Curvas de nivel

200m . -!DESCENSO EFECTUADO \
_EN '_A EXP LORAC'

.N.

V A PLANTA.
nínn. C. l r n<{�,n ü!crrr.. de

V a >ima �lrl �nr ;i> �Í�rmas c�ue::ola>�.
\\\ F

E
oOc

Según nuestra opinión, actualmente en esta cuee i, compuesta de nn

250m . \ �\ o b conjunto de pozos heterogéneos, se pueden el,'. r�;u los siguiente fosos
0 10 20 30 40m. sim ples ;Vid. figura núni. 2):

a) l'riirter fusa : Es un pozo ele semitectonizació'ón , cuya secCoeii hori-
b zontal e., circular, (le 3 metros de radio. Su parte superior se h,l abierto ele

278m . - - una forma mixta al exterior Y su parte inferior se encuentra conipletatue'nte
rellena (le escombros procedentes ele las galerías ele la mina.

h) Segundo friso : Es un pozo isoclásico, abierto en una di;iclasa tec-
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tónica del tipo i soclasa, de donde le vie ne su nombre. Forma una bóveda
Por tanto, tenemos, al Norte de la citada sima, bajo una facie entre elacampanada, conectada al fuso anterior por un pequeño boquete.

semejanza con el anterior, colateral con
Albiense inferior y el Aptiense superior, calizas dolomías urgoniana> lo

c) Tercer foso : Es un pozo de
calmente mineralizadas. 1 al Sur, se aprecian, bajo la misiva facie, margas

el formando una continuación por co;Ilescencia.
areniscosas sobre un tlvsclt negro pizarroso.

d) Cuarto ¡uso : Aunque no se alcanzó, se cree en su posible existencia_
omo vemos el conocimisntc de esta sima nos favorece para el e>tudioEstá unido con la parte inferior del fuso segundo, por medio de una dia-

de esta separación o sustitución cíe dos terrenos.olas i de muv pequeña: dimensiones respecto al microeje. El descenso efec-
tundo se puede apreciar por la línea de trazos de la figura número 2.

En el fondo local de este paisaje, que es la peña Colo—ada. se pueden
apreciar pequeaias mtrusioues de rocas bipogen,ca�, 1.1 tipo filoniano,
predominando el cuarzo.

1)) .Espeleoutetcorologia

L'I L.rtrlatigrrifía de los hlc(<nitieli'os
Podemos dividir, respecto a este estudio, en tres partes o zonas, la sima .

del Vivero : Los diferentes cortes geológicos. vistos en el interior del tubo de la Lorca
1) Zona de enlace : Corresponde al comienzo de la cavidad hasta la pla- del \ ivero, nos dan una idea clara de los diferentes estratos entre los que

taforma de menos 50 metros. se desenvuelve esta siria.
Esta zona, que acusa los cambios diurnos de temperatura, puede catalo-

garse individualmente como una cavidad abierta, dado que tiene dos bocas Peña Colorado
al exterior, rola en rampa de 45` de desnivel, y otra en forma vertical, entre bocas de la Sima del Vivero
las que circula una corriente ele aire. Este fenómeno es denominado como _ -�
terinocirculación en tubo de viento.

2) lona de salto : Corresponde al primer fuso o pozo que, comenzando A
a la profundidad de menos 50 metros, finaliza a los 12", metros. `- _

Se desarrolla entre naos estratos termovariables, en los que influye enor- 8

nieniente la circulación del agua por sus paredes, realizando un papel per-
turbador. D

3) Zona. iso.,ono : Corresponde a los ¡usos 2.° y 3.°, que se unen al fuso L° C veta meta lireraSima
mediante un pequeño boquete de unión.

AAreniscas D:Calizas negras
Los estratos ya isotérmicos, guardan un clima totalmente hipogeo, exis-

E B Calizas pizarrosas negras E Calizas urgonionostiendo un completo equilibrio térmico en el medio ambiente de la cueva. El
fenómeno de este tranco, que corresponde al clima de una cavidad cerrada, na del Vivero (le! \.IIle
p

:uI SV.

puede resumirse como un caso de barorrespiración.
núm. Corteeoló,ICO (Ir la u

V. GLOLOGi1 (1) El buzamiento de los estratos presenta (los formas, según la dirección

que se tome. El principal buzamiento es del orden de unos .17°, con una

Al (;cncralidades sobre los fenómenos es1eleológico.i descritos, yy de la orientación sensible de Norte a Sur (\_id, corte transversal del valle anexo

Torcontt del Uivero particularmente a la sima del Vivero, fig. nín. 3) ; existiendo también una inclinación de

los estratos del orden de los 15 a los 20° en dirección Este a Oeste t\-id. cor-
Se desenvuelve esta cavidad de la sima del Vivero, en los límites de dos te longitudinal, fig. nín i. 4).

terrenos geológicos, no diferentes en cuanto a las edades cronológicas, pero La figura número 5, nos da una idea clara de la posición v' orientación
en cuanto a los m:Iteriales que componen su estratigrafía• de los estratos en un espacio tridimensional.

En el orden ele arriba hacia abajo, podemos apreciar la estratificación
(1) Ar1 liación de las notas tontadas por E Note] ' Aramburu (G. E. VA de la manera siguiente:
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(�) en proporciones notables, el cual es apreciable en el exterior en bloques cuar-
teados ; romo ejemplo tenemos uno en la misma entrada de la sima (Vid. foto
níunero 11 ;. Los hidróxidos de hierro en <asolución variable colorean a veces1.- l Les'E0 - este estrato dándole nn tono amarillo pálido. _Asimismo en la parte inferior se
pueden apreciar al: unas series 1111,11-OSas.

Tronzo 1) o s e, unejo: Calizas Ci:arrus,1s /I )(r;.1 J

Las margas e5glllst0 aPenl -Q; COaa3 ne' g ras COn>tltllyell ell las series de 183t
i (.) G. cvoia cc. pcs'cr ifcrmador D Fabian ,rueb t

forma ci ones negras , los términos mác ricos en elementos ele origen conti-(_; ��rca - C-a.a Goz o
nental, finamente arenosos , mlcáceos , a rcillosos, que forman hasta el 65 por

Cal :ces :_ noa 100 (le la roca. Entre loa foraminíferos más característico < destacan la Tri-
to.ria J'vrauridcta Ret;ss, así como los géneros : Dentabna , :A mmodiscus N'

1 . _onn. �. Cur:e l�,i) itu,Ln:;! lr �:alr >ttheri�>r anexo a la sima del otros a los que -� e les unen a veces algunos tipos de ostras.

1..1 potencia de este estrato varía por regla general entre 1 v- 2 metros,
llegando a desaparecer en algunos puntos.

Tranco C o tercero. �utrvsir> > tcs nrctalíftrus.

Este se halla situado entre las calizas pizarrosas negras y las calizas rne-
grao corno >ubstrato . :A qui existen cenas masas nt�t� oree de dolomía blanca

calcita . Probablemente estos carbonatos cálcicos magnésicos se han intro-
decido entre las pizarras negras ,per adcensnm », por la acción de soluciones
hidrotcl tuale ,. Vil 1 pizarras licO1 ,N se presentan dislocaciones eytCI13a3,
iniv restratificadas.

Las soluciones miuerjtlizadoras han subido por las fism-as de la caliza,
N razón por la cual la mineralización está limitada a una falla, no entrando,

o E por tanto, en las pizarras del tecito. La vena mineralizadora tiene nn bu-

s
zamiento ele ;(i° en dirección VI relleno de la falla se compone de
dolomía:, y calcita, con ojos y bolsones sumamente irregulares (le galena y

blenda. lgualulcnte se llalla (erusita 11) CO., v smitlisonit t 7n CO, , (lee por

el efecto de la oxidación de la blenda queda reemplazada esta última. Tiene
,le; I�ttr,un.entIe I,1> rauati ». 1,L,no vertical ; d. planu horizontal- este estrato local o filón una longitud indeterminable, siendo Sil potencia (le

0,20 a í metros en algunos casos. en los cuales es objeto de explotación

I ramo -1 o rro ncru. aptl arcr�iscostl industrial.

Descansa sobre las calizas pizarrosas y algunas veces intercalándose con
Tramo [1 o cuarto: Calinas negras.ellas. Son capas arenosas ele una potencia ele unos 30 a i0 metros . Su tex-

tura varia desde las areniscas de grano fino, de tono sombreado más o me- Se hallan en bancos generalmente compactos de espesor variable, con
nos azulado , v especialmente cuando al fracturarse quedan expuestas a la una potencia ele nuos 200 metros. El porcentaje de elementos terrígenos de
superficie, tomando entonces nn color herrumbroso , debido a la alteración estas calizas es de un _'.i por 100, conteniendo la parte calcárea, pequeños
por efectos químicos , hasta aquéllas que son exclusivamente silíceas , siendo pseudo oolitos. Los restos orgánicos visibles , comprenden pequeños forami-
la mica blanca el único mineral detrítico que acompaña además al cuarzo níferos.
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NoBil Y -iRy�IBCRU . r.: r! Diario de .. t dios (. R-1l1f�1 y 7-,5791 :,• PRESENTACION DE ALGUNOS DEPOSITOS SUPERFICIALESr�,bao.
RAT. P.: Les Pa , s ctetae�; ra s e„- ranlal'riyu , s. rnl,�;1 :�t�on� (le rn11ivrrsiré ole llijon. RECIEN TES EN GALICIA OCCIDENTAL d

T. XVIII. .- 2 7) págs„ OS figs.. 9 p '., (1 0 11 1 (1110 corte géo;. au 21H).tt0 e. arme 111:19 . 1)ijon,
PaT. P. .1h-nihn-e de la rltaine ha ; rn-(antahrilt<,, entré Ic llas;if <iu (;<,r1,ca et la plai(te

R E S U M Ede Durango (Zspa�ue) . « Connes ,'cndtts de, séanles de 1'.Aca (lém¡e eles �cinece <». t. 25 ,

p;�ginas 7117 a 60 1 1_ séances (In ; féerier. PL ,-. aune 1 9:.4.
P cr. P. : Les ntilie_r C�r�oniens ( a,+hthriyu . s, allullrlin ( le 'a <ocié'. é géo'o igtte de Pran_ Des dépots quaternaires ont éte e/li ,es en (!De occidental a sur le nano des rías de

7.° sere . t. 1, :17 ', : i :11,`4. 1'aris, aner V- Vigo a de La Corogne . quo complétent le= descriptons anterieurrment p:esrntees daos

Pica. 1. Al.. Csh( dios �c„íd feos de la 1 , rrh,d. n�, ,lr liierr . de 1 i°r.tnt �' �<nr / au- I'environnemen t de la ría de Arosa. E s agit de 101105 d'acmnm atino de <lébris <lum tzeux

dei ("lemas prafesiona'es ). « Direc, L II Gro ' de \1¡n:[> C .nnhurtihle> , , 1ian. 9, Ala- a peine usés, qui ftt_ent mis en place et, pério d e de ré _essinII et d�notetr . les

,' rid, 1i(4 (laos les c< . nd-tiO11s de torrentinl ! té ..-0ez forte, de tupe «pluvial, p,ut , t que < 'acial en.

EI-IZ 111•. G uoa r Al.: h'esultaJo del esta,?!,, de /as Íauuas le FonmliuíÍerns del .A' umun<litie„ [In _ 1 11,11 de ¡ . enser yac len' c r-1 t - lla(r:u(d,irn rccent en (lunz. fans �. rnvi-.u:S de

de .ll.,ntse,,,r ! _c i -oi,nr ; nrih.,ie;, l'rmcr ':.1c . fu_t, des apport5 onus,.is (1,'I-ere un nutre laeies ,l1l 'n1> 'o:reu;iels.

a11 1601 1 1: 1 vest ¿ocio+,r: l irntíl ca <. lI 11111. ,lc Iu rr '., r1(11) 1r� (= �..�o�:1ns «Lucas La decousente d'tu1 riclie o;.lnicut d'..utils p'rhistir , xlttes de l':Acl i euleen tu„Aen i,: s%tte

\I:�llada,,, ntím . 1.-" Aladr<l, tU:Pernte1 de eons al, 1er e,nn 11 e e, 11 O Ics antes suprr1eu�es . L11 palco.ul 1 i7. .lro

n l r n oca . G.r.zl:n : l'rr. e, u„t<ts inh ��d +< rt,�ri,(s al r-,nociutient ,. de i os ;unudero ; de conditions (le séche_esse maryuce 1— .ep;n cnt (1,11 , 0 sse d'aréne irnfér : eurc r :, pp��rtre

u 1 \„rts C.,tn �n'ua .urs uri. Iysr. (; 1 _(,1.. r Aluna oe P5l'vC.t, 1111 - au l)tt:uern:,i_e tnlien _;:1'011-0111.

nr;r_, 71, af,, 1903 p.g-. 47 a 62,
¡En esta conntnicaci ('m qui<i('runos llam - la atelCión acerca del interés

que ofrecen los sedirsuntus rrriente < para el r-tudi(, de r-.-,lion<'O que. ~no

Galicia. no 11an proporcionado , 11111 c•lcni, 11111 ; esuat/plVltieos titile- ( 2). pu-

chos depósitos, (Inc por ser azoico- sin an ("olimos. pueden ayudar, sin em-

bargo, a precisar procesos ( le mu'leLr ( lo del reii se, o el ambientC Climático en

el que se han acumulado.

De este modo , nuestras investigaciones sobre geomorfología en la parte

occidental 1- septentrional de esta región nos permitieron deducir - -con las-

tases lagunas aún , ciertamente-- las condiciones de la morfo énesis en el

Cuaternario . A partir de los t- nítli:is políticos realizados en los lignitos de

(;alicia ( Nono y lA7edus . 1963 :PAledus, 1964 ). ya llabíalnos podido obtener

la preciosa indicación cíe la persistencia , harta el comienzo del 1'lioceno,

(1) Comunicación presentadk, en la Reunión sobre Geología de Galicia, 19{5, celelzada

-en Santiago.
(2) Sólo acerca (l e los sedimentos recientes podemos esperar aportar una contribución

a los participantes (le esta Reunión . El profesor Dr. T. Par, a-Pondal. que nos ha flecho

conocer l:a rocas <le Galicia y nos ha acogido y ayudado siempre con tina amabilidad sin

igual, nos loa animado. por otra parte , a desarrollar este terna.
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de condiciones subtropicales (cálidas y húmedas). Hemos recurrido asi1 i no Pedro, un idéntico conjunto ele cantos puede verse en El Seijal en un corte

al análisis polínico para los sedimentos cuaternarios, pero este método se limitado a 1, 50 metros de altura. No obstante, es suficiente para observar
nuestra insuficiente por falta de secuencias muy seguidas y de puntos de que el material no presenta aquí más que la facies de canturral, únicamente
referencia satisfactorios en las regiones circunvecinas, por lo que hemos cuarzoso, y comprendido casi siempre entre 2 y ) centímetros. Algunos ni-

examinado los sedimentos recientes paralelamente con ayuda de otros mé- veles ferruginizados, que pueden interpretarse como costras de capa freática,

todos : deterininación de las arcillas (a lo rayos N), morfometr,a. granulo forman horizontes discontinuos y delgados (:i centímetros) superpuestos.

metrla y morfoscopia de arenas y cantos, recuentos petrográficos ele éstos, 3) l:n los alrededores (le la lIscuela de Agricultura de Mazos se encuentra
aspectos de las altericiones, etc. (Cailleux y Tricat, 1959). también un material cuarzoso bajo el suelo vegetal, y un poco (le coluviona-

\o pretendemos obtener así certidumbres, ni podemos presentar en detalle miento de vertiente (1 metro en total). Los cantos aquí se encuentran in situ.
nuestras observaciones, las cuales, por otra parte. están a punto de publicarse En lo esencial está constituido por fragmentos de 4-7 centímetros, si bien
en una obra consagrada a la geomorfología de las regiones costeras de ciertos bloques alcanzan más de 20 centímetros ele eje mayor. Esquirlas

Galicia (Nonn, 1961 a). Nuestro propósito se limita en esta comunicación bastante abundantes, de 0.5 a 2 centímetros y francamente angulosas, se
al examen de algunos depósitos a título de ejemplos. mezclan formando holsadas. No hay lentes arenáceo-limosas ni ferruginiza-

ción. La roca esquistosa in sito presenta en la base una superficie irregu'ar.

El canturral contribuye, pues, a regularizar el perfil ele la vertiente.
Acumimac1USES TORRENCIALES EN t_.v (A\t.v(U.v DE LAS \l oiÑ S, ATRIBUIDAS 4) Los alrededores de Santa Cruz ofrecen cortes que por su amplitud

Al, (_CARiESatuO ANTIGUO son mucho más notables. Se observan allí, al Norte de la playa, primeramente

la roca in sito : esquistos que forman un acantilado (le 2-5 metros (le altura.
En algunos sectores privilegiados nos ha sido posible examinar una encima aparece la base ele un gran cono ele canturral. Sobre 2 a 3 metros de

especie de conos de derrubio.; gnijarrosos en el seno de los cuales se mezclan altura se observa un material grosero, donde algunos elementos alcanzan
arcillas ele naturaleza caolinica. Va hemos descrito en una publicación ;cite- 30-10 centímetros (le largo, y otros, bastante numerosos, tienen entre 22 y 10
rior (Nona. 1961). algunos cortes referentes al área de la ría de Arosa, y centímetros de eje mayor, 14 a S' centímetros ele ancho, y 6 a 10 centímetros
podemos así disculparnos ele no insistir sobre ello. Pero acumulaciones aná- de grueso. Su disposición desordenada sugiere que se depositaron en corriente
logas se observaron en otras partes : en las inmediaciones de la ría de Vigo de lodo. En el material se advierte, al lado (le los cuarzos, riolitas profunda-
(en Tejera, cerca de Nigrán), y sobre todo en la orilla oriental (le la ría mente caolinizadas y algunas cuarcitas de cuyo origen local no puede dudarse
de La Coruña (Mera, Santa Cruz, etc.), así como en el flanco occidental de (Hoja ele La Coruña. 194 : Marga Pondal y otros, 1961).
la de Betanzos (Chaburra), que son las que analizaremos aquí. Por encima, la acumulación se hace más regular, alternando lentejones

De Sur a Norte se encuentran acumulaciones de carácter torrencial en los de arena o de arcilla arenosa con bancos de canturral. Una descripción
a.l c.,sitios siguientes : parcial permitiría reconocer, ele abajo arriba

1) En el flanco Norte del arroyo de la Gándara (entre los kilómetros 6 y 7
de la carretera de El Bingo-Abegondo), a 60 metros de altitud, la trinchera 0,70 metros de bloques cuarzosos de y a 15 centímetros.
de la carretera y la del camino de 1úás a Cambre permiten observar, en una 120 metros de fragmentos de cuarzo más pequeños (1 a 6 centímetros)
altura (le 2,50 metros, lentes de limo arenáceo, delgadas (0,111 metros) y formando un lecho ferruginizado.
cortas (3-5 metros) en el seno de un conjunto de cautos cuarzosos botero- 0,40 metros id. no ferruginizados, con relleno de arena fina.
géneos. Unas veces se trata de bancos ele donde los fragmentos están ��clasi- 0,10 metros lente arenosa gris clara (muestra 11 S).
ficados» y tienen (le 2 a -1 centímetros (le eje mayor otras son masas de 0,65 metros de cantos pequeños (1 a 7 centímetros).
gruesos cantos y esquirlas entremezcladas (de 10 a 1 centímetros). Los frag- 0,10 metros lente de arena fina bastante arcillosa.
mentos más gruesos presentan aristas retocadas, pero en conjunto el desgaste 0,70 metros bloquecillos cuarzosos de 2 a 7 centímetros.
es débil. La roca in sito no es visible en el corte, pero se puede seguir 0.25 metros lente arenáceo-arcillosa de aspecto terroso.
fácilmente el material detrítico hasta unos S0 metros de altitud. la acumula- 0,10 metros de fragmentos de cuarzo de 3 a 5 centímetros.
ción se sitúa debajo de una pendiente procedente de ton relieve de 120-11,8•
metros de cota. 1 asl sucesivamente hasta un total de unos 10 metros (le altura. La disposición

2) En la proximidad de El Burgo, hacia donde confluye el río de San netamente lenticnlar en bancos subhorizoutales refleja, pues, para la parte
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media y superior del cono, un arroyamiento, en el,cual el agua era más bien
abundante. En el cuadro que darnos, se encontrarán otras características C IT A D R O
de estos sedimentos.

El corte tiene unos 400 metros de extensión lateral, y se le puede seguir
CARACTERISTICAS DE LOS SEDIMENTOS DE CONO TORRENCIALES

hacia el interior. Creemos haber encontrado la misma formación en los alre- C ANTOS D E S G A S T E APLANAMIENTO
dedores de la iglesia de San Martín (le Dorneda, al E.-N.-E., hacia unos - Núm.
40-60 metros de altitud. Los cortes, de 3 a 5 metros de altura, muestran en Lugar 2r1/L 2r2 / L L 1/2E

efecto la misma alternancia de rapas de arena, y a veces bastante bien delimi
Mera ........................ 1 100 166,7 1,79

tada (muestra H. 10), de grava y de bloquecillos cíe cuarzo subrodados,
Mera 97 142 1,85

y de limo arcilloso (muestra H. 9). Mera ........................ 3 97 163 1,85

A la misma altura de la playa de Santa Cruz, al Sur (le un pequeño Santa Cruz. ................... 1 97 163 1,90

vallecito, se ve aún la misma disposición con u11a altura de 1,30 metros. El Santa Cruz .................... 2 111 170 1,89

cantorral de cuarzo, de 0,60 metros de espesor, con bolsas de grava y lascas,
Chaburra . . . . . ... . . .. . . . . . .. 1 133 190 1,63

se apoya sobre un lecho (le arcilla arenosa (muestra H. 11) que pasa lateral-
mente a arena (muestra 1.1. 12), y que desea lisa sobre otro banco de canturral ,>, R E N A S Procedencia

Gmlu á-
Desgaste

(carretera Sada-Meirás-Santa Cruz, hm. 4). Así, pues, esta formación hoy Seteccion

diseñada por pequeños riachuelos, se extiende en 1,5 kilómetros de longitud Lugar Núm. °/o de 0,50 mm. Nu. C. A.

al pie de un piano inclinado que va desde colinas (le 1i1-166 metros de cota -
Mera ............ HX Relleno de los

hacia el mar. cantos 25,8 Mediocre

5) Más al Norte, de =Mera a Agra, volvemos a encontrar una acumulación Mera ............ H5 Nivel arcilloso;

aproximadamente del mismo tipo. El mejor corte nos lo ofrece el fondo de
base visible 86.7

la misma playa de Mera. La base del cono no es allí visible, va (lile la Mera ........ .... H6 Lente arenáceo-
arcillosa 57 , 1 881,t, 12 °'0 Mediocre

formación de canturral se prolonga bajo el mar en toda la ensenada de Mera. Santa Cruz
El pie del acantilado está tallado en un lecho arcilloso (muestra H. 5) de 0,50 S. Martín......... H8 [-ente arenáceo-

arcillosa 61,2 82 0'„ 18(1 Mediocre
metros de espesor, que se apoya sobre un conglomerado fuertemente ferru-

-
ginlzado (le 1,40 metros de potencia. Por encima bancos de fragmentos

San Martín de Dor - H9 Lente arenáceo
neda .......... arcillosa 57 74 01° 26 °/ 0 Bastante buena

cuarzosos y lentes de arcilla o de arena fina alternan en unos 10 metros.
Aquí no hay gruesos fratrmentos, quizá porque no es visible la base misma' San Martin de Dor- 1110 Lecho arenoso 17,3 80 °10 20 Mediocre

pudo ser neda ..de la acumulación. Por el contrario, su extensión hacia el interior ..... ' .
Km. 4 Meirás ..... H11 Lente arenáceo-

seguida hasta el Km. 5 de la carretera Mera-Santa María de Dejo, hasta arcillosa 54,5 92 °,'° 8 °/0 Pasable
el lugar llamado Agra. o sea, hasta unos 3:1-40 metros de altitud v en una » , ..... 1412 Leoho arenoso 31 , 5 92 0/o 8 "/o Clorita

distancia horizontal de 1.5 kilómetros.

6) Finalmente, tina acumulación muy similar en su composición fue ARCILLAS (a) Núm . Kaotinita Iltita Clorita
hallada en la vertiente oriental del umbral mismo (le división de aguas. - --- -

S. Martín de Dorneda ...... .... 119 100 ° /t Trazas

Km 4 Meirás ................. 1111 90 010 10 0/o
Riolita alterada de Sta . Cruz ( base ) 100 °/0 Trazas

Esquistos de Betanzos en curso
de alteración actual. . ....... 80 0/0 20 °ío

ta) I.os porcentajes son únicamente un valor liidicati ,'o en las inmediaciones (le la ría

de lictanzos (cerca de Sada, desde el Sur de Souto hasta Chaburra, sobre el flanco (le villa

colina tapizada por estos materiales re<de la cumbre a la base).
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Las caraeteristiras comune°s (1C todo; estos depóstos nue<cn reagruparse h) El descaste de los »'a,in.entos rara vez es nulo cuando alcanzan tul
como sigue : tamaño ele nlás (le centímetros. Uneda, sin enib irgo, reducido a un retoque

(1) 1.os rantnrrales son ínlicamente cuarzosos, exceptuauulo los de la base- de las aristas (cf. fig. "). El modo de transporte que concuerda mejor con
del cono de Santa Cruz. El mismo espesor (le los depósitos supone la moví este Hecho y con el de la disposición lenticular es el de tipo torrencial epi-
lización de un material residual de alteración particularmente importante. Debe sódico, con una cubierta vegetal que debía ele ser nula o mun- reducida. Excluí-
suponerse que el depósito de estos conos ele cantos siguió de cerca a una do el frío, pensamos en condiciones propias (le los medios subáridos.

100% 49 48

90
42

3t

34
80 32

30
H1 Mera 23

70 23 24
H12 Km4
Metros 20
Sta Cruz

60
14 14

/O o lo
50 8 8

6

3
2 2H 9 E Sta Cruz

40

H6 Mera

1 1 m

H8 Sta Cruz
Mera 30O Mera 3 0 0 Sta . Cruz 300 Sta.Cruz 300

Figura 2.-Conos torrenciales (le Mera-Santa Cruz. I1istogramas de'. desgaste de los cantos

30 ele 2-t centímetros (cuarzo.

m ir�. / c) Las capas arenosas 1, ureillo arenosas presentan los siguientes rasgos
20 comunes : la granulontetrla es generalmente fina. N- comprende siempre

(o casi siempre) al menos un tercio (le elementos de tamaño inferior a 0,50 mi-

10 dr .• H5 Mera linletros (y'. fig. 1;. Las capas más ,ucillosas pugden contener (le 50 a 8 por

100 (le dichos elementos.

d) El de.c,aste de las arenas es nulo, lo que confirma la débil distancia
0 de transportes.

2m.m 1 0, 5 0,2 0, 1 0,05 0,02 c) La raal�u'ol�'.�a di- los elenrcntos l ' s sohrc, todo iaolíniro (t'. rn;íro).
Figura 1.-Conos iorreuciales de Mera-santa Cruz. (,ranulometría de las fracciones finas. Este flecho viene a complicar la interpt'clacioll : la arcilla. slempre aso-

ciada cii la base de los canturrales, es ele naturaleza esencialm ntc e,iolinica.
fase de alter.tcióu química prolongada. VI hecho de no estar representados No puede, pues. derivarse de una alteración contemporánea de la sedimen-
los esquistos indica, o (lile la coca itu sito sana no ha sido atacada, o, lo que tación de los depósitos, va que las arcillas que se encuentran bajo cima
es más inverosimil, que los esquistos no estaban bastante frescos para resistir subárido no son (le este tipo. 1'ro� ieut sin duda de ��;ilteritas» producidas
a un transporte, t' ello nos lleva a excluir condiciones de frío riguroso en bajo un clima cálido htíme(lo. Por ello nos inclinamos a ter, en estos conos,
el momento de su esparcimiento. productos de tusa accioll riedora de lo que suhs;stía de los materiales resi-
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duales de la alteración ntiocena, y a situar su formación al final del período disposición estratificada que subrayan algunas costras de capa freática, inter-

de exportación de la caolinita bajo el efecto de un arroyamiento irregular . calándose en el depósito una lente de arcilla caolinica.

¿A qué fecha deben atribuirse estas acumulaciones? Los caracteres morfométricos
y
morfoscópicos de ciertos cautos de erraza,

\o obstante una diferencia de facies debida quizá a su posición atlántica , reflejan bien la reelaboración fluvial tanto en el desgaste como en el aplas-

nos inclinarnos a ver. en las acumulaciones de cuarzo y de arcilla caolinita, el tamiento.

equivalente de las ,rasas„ villafranquienses de Portugal y del interior de
España. La estratificación de las partes más altas, en las que los fragmentos Desgaste

-- -
están más seleccionados, refleja un arroyamiento más regular, bajo clima L u g a r e s Altitud absoluta Aplastamiento

x�ttt, 2 atL
acaso un poco irás liúntedo con lluvias estacionales. Pero esto nada tendría

de sorprendente en una región próxima a la costa. Labradores ... ... ... ... ... ... 15 m. 1.64 238 306
•�3Lo que es seguro es que son foreras de rc,gresiún. y de ningún modo Labradores ... .. ... ... ...

_.t m. 1 ..-). ) ___ , 4
., xí'ecebre ...... ... ... ... ... ... ... 45 nt. 1,1t7 212 294

podemos considerar tos depósicos de Mera o de unta Cruz como terrazas
costera s icci ntc s, como se ha ingerido pl loj;t Geológica de La Coruña,
194 Es preciso, pues, intentar precisa- a que época «Glaciar), o «I'luyial), Las acumulaciones más altas tienen una granulonietría un poco niás fina,

-\a que s( trata de un ambiente subárido- estas acumulaciones corres- ti el desgaste en ellas es unas veces más fuerte (estimado en 25O). otras

poudeit. veces más próximo al de los cantos de cono (;alrededor de 130).

]n(licationrs (ie gran valor nos aporta el hecho de que el rio Mere, ha
Como quiera que no hemos encontrado en esta parte (le Galicia. .testimo-

ctónicos cuaternarios, podamos aceptar a priori una
tonuuío para sus terrazas elementos procedentes de los conos torrenciales

tilos de movimientos te
..

reelaborándoi.os. 1'.1 depósito más elevado se sitúa a 60 metros por encinta
correlación dt la altitud de las terrazas con los niveles cusráiicos. len esta

hipótesis, las ni(is alias acmmWacioncs tu,-. SC(;ladc"rían al !n(crglaciar Gun,-
del río en la, cercanías de labradores. Corona una colina (le S4 metros de

l/indcl = Jiiili<usc° (iu csrariiu iu
cota con f rrignt,nto� d, cnrirzo des�asta(los en almcu<h•itas de 21 centí-

olciros. 1-os

metros. .-lbcrra bis n. el de pósito se encuentra al final de una pendiente suave,
sc, hahrían producido, (�m tanto, cn el t rrrrtccrnari

con t
un
,s

li<
yliuo

las alimentaron

)-t'illafranglcieilsc

a (, ctuti i.clac �nrgc dc1.<< cii- yn,sep;u.m lns sistemas hidrograficas de las dos
rías, que c 1 ene jo,¡:i¡;tuta del río Yero trnnc(1 dejó «col a<la,c. :Al pie de

Otra conclusión de enteres : las eras bada las musties se inclinan son (le-

presiones de origen antiguo : al menos estariart prefi urad,ts, de una u otra
('Sta (1euiyelr,ción. un:I terr;vct mas reciente del Alero ( -_.) metros) cierra

ntanerra, en el Cuatcrnerio antiguo.
roma pant,uto ,t de ].aln<ad<)re�. :AIb los cttarzo� están mejor rodados

guo.

y son utas 1.1 corte de 2 metros de iiltur.a, muestra tina dicpociciótt Se podría objetar clac se trata quizá de sc(litneutos depositados a cono

nuación de movimientos tectónicos. Ao lo creemos, pues los relieves intpor-
en l(°ntcs capas de ,trena cantos alternadas, t)tro corte, en una terraza
�t -1 `, metro- d; nota t,uttbi� ri una se guimla utilizacrc",n (le los depósitos

Cantes quedan bastante retirados de la; «rías centrales,). Por otra parte. y a

]remos (lacho que tales conos se encuentran en otros lugares. Añadamos
�I:ís amas abajo del río, ente( 1 metro el I�m. 10 cíe la carretera del
�o a _Abegoncla, una e�trns�a Ladera, que e inicia a 1..0 1 111 metros, upa

atta que gruesos ptty mom tu (le cuarzo evisteli también en alguna, cuencas
l,ur

interiores del país (cuenca ele Roupar, de puentes, del Tambre medio), y a
rece jalona(1 por un empedrado de cuarzo que sirve para alimentar otra los mismos resultados apuntan las potentes acumulaciones (le ubre grosero
terraza (le --15 meten. del Alero.

de la cuenca de Tuy, cuyos sedimento, reciente; vamos a describir ahora.
l lit ilmen�_e, el] (a'(c lrc' se puede ob:ervrar el material cuarzoso hetero-

n)rtrico (_'-lii rentitu tras, antplianiente envuelto por arcilla plástica y arena
fina y en un espesor de varios metros, cuya parte superior ha debido de ser 1L LOS DLPÚSI1OS CUYUTUNARtas ira. t..1 REGIO, 1)l•: "I t1 llut>t o

reelaborada en terraza fluvial. Los cantos rodados forman allí un nivel de
más de 2 metros (le espesor. terminado hacia 45-S4 metros (le altitud por Entre Porriño y Tuy se abre la amplia cuenca intercalada entre los relie-

pequeñas gravas menos rodadas. Esta terraza domina, una altura de 30-35 ves del Monte Galiñeiro (700 metros,) y los domos (11 Monte Taro de Budiño

metros, el curso actual del Mero. Congo ocurre cerca de Labradores, una y Penido Corucho (400 metros aproximadamente). El fondo apenas rebasa

acumulación reordenada de almendrillas desgastadas se halló también por los 20 metros de altitud, pero, no obstante, ha sido rellenado por sedimento;

encima, a 68 metros de altitud (a; metros por encima d el río), con la misma de naturaleza variada.
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Los más ;antiguos va=s son arcillas lignitosas miocenas (por compara - un la arena misma útiles palcolitico: (:Aclnu�ensr I. )'nos �.on bifaces, ya sea
ción con los lignitos (le fuentes), Los hemos examinado en un corte en el en forma de corazón, ca sea más lauc< iformes ; otros son (le técnica clacto-
cua, se presentan en banco compacto horizontal, de 11,21 metros de espesor, piense (cf., fig. 31. Desde entonces han sido inventariados muy numerosos
rico en restos de leños, Sobreponiéndose a una arcilla con restos vegetales útiles gracias a las excavaciones efectuadas por U, j, H. Alvarez Blázquez,
que tendria -f,:l metros de espesor ( ledus, 1965). Por encima de los lignitos director del \luseo de Vigo, a quien indic•uTios nuestro hallazgo, así como por
se encuentra una arcilla blanca caolinica que debió sedimentarse allí en gran 11 Emiliano de .Aguirre Enriquez, avisado por aquél, ha yacinr_ento se cono-
cantidad, puesto que se Li encuentra hasta en cotas de 20 36 y fi metros

bajo las terrazas del \liño. Este relleno es por otra parte necesario para

comprender que éstas no )cavan penetrado más ralle arriba. No es sino como.
0,30m •

ALLÉ
DE
COLMATADOconsecuencia (le una ablaci(ín u'.terior de las arcillas que dichas terrazas

q¡elan hoy en relieve. Como la más alta terraza del Miño en este sector O7Om . ARENA. LIMOS
culmina a 60 metros (NE de Rebordunes ), es preciso admitir que el aporte

i p� a0 O p � O, -_
cíe arcilla es anterior al Cuaternario antiguo. o,ea„ ARENA CON CANTOS

1.1 relieve a~al s,11t1 (ie los procesos de erosión c- de acuutulacion que

se han sucedido después. Los se(linientos nos dan también una imagen de • .
Im, ARENA CAOUNICA

CHO. visible

a) _Al Sur, hasta la altura del hin. 2(i1, el Miño depositó en varias oca-

sio:nes cantos cuarcitcos. _ demás del nivel de 60 metros del NE de Rebor_ A= Herramientas prohistoricas

dli raes, observamos terrazas a 4 metros en henteira y _Albelos. La de Cer- Ftgura 3
qu'.do se halla en la cota de ;i metros, pero parece fuertemente truncada.

1'1 _Ml Norte (le l'erquilio los sedimentos son de tipo muy diferente.

o
superf ieie. 1 i un estlgactóll1 Ii Cana, (,arb( n, vemos en superficie �rai i1 �' urc nos groseras, c strati cua entonces sello por algunos objetos L;,ll:ulos en

Íinrdos hurí onhalnu'utc u Con 1 trcat`iticocion euh;ti;i oda de lentes (Km. 111°,G arqueológica efectuada en 1!11T de manera sistemática c- teniendo en enent,t

del ferrocarril, N a ;al í )est:. v n a! i:ate, cerca de C;sall, las arenas son Ti e°ra- los nic eles e�ti tigi stleOs, ha permitirlo hallar más de quinientas piezas

mente seleceiuuadu,c y iPt nas dc's,astac/crs; en el Km. 2:1!1 se mezclan cantos el azar nos h;abría hecho descubrir lo que sin rauda era un taller.

de cuarzo de ;u-;stas :etoccdan pero francanit•nte desgastadas. 11 espesor (le 1•:1 material lialla(io no comprende más que instrumentos acheulenses,

estos minerales alcanza allí _' metros en promedio, y no se encuentran bancos asa coleo también útiles riel «(amposanciensen, considerado por los especia-

;u-cillo-os. La ar-er,a es gris c contiene feldespatos en buen estado de conser- listas como tina degeneración (le la técnica acheulense de época «Languedo-

cación. (saca acnnaarlacirín (1C ara nos sirve de soparle a este depósito (CL en piense», El Camposancier.se seria, segun 11. Breuil c- G. 7,byzsecc-ski, un

el Knm. _lil ), Está compuesto i,uallnente de arena. más blanca (]rae contirne contemporáneo local del \lusteriense, o sea, del principio del Paleolítico

tamhic n fcidesp utos Pero anona raulinizados esta vez, o lentes de arcilla can superior. Ninguna de estas piezas posteriores al Aclienlense ¡medio ha sido

linica en bancos del, ;actos. I)e un ¡todo general se advierte allí una dispo- encontrada en las arenas (solanneilte en el suelo superpuesto). Vil cambio,

sición estratificada de las ;amn;rs, cota ligeras inclinaciones generales de las que se extrajeron de ellas, se relacionan muy prole;ablemente con aquél.

dirección variada, Inc,excavaciones recientes permiten relacionar con esbozos -� ultrayennos de pasada que todos los útiles están model;t(los en cuarcitas cayo

de vallecitos (el suelo gris reciente 5e espesa allí alcanzando 1,:10 a 2 metros). origen solo pneele encontrarse ti] Las terrazas del Miño. La niiis próxima, en

Fu un solo sitio, (liare el K1n. 11) de la vía férrea y la carretera, liemos Cerquirio (a; metros), debe luiber sido depositada durante el Interglaciar

temido la oportunidad única (le comprobar la presencia de loa paleo.catelo gafe Alinde) 1Ziss : enbr endo el Aelieulense medio el período que ta del hiss [1

separa los (/:,,c pie les de ac tll/ut acirin arcanos;a. 1'n análisis po'ínico ]la sido ;a'. comienzo del Intergl;ariar Liss AV urna, nos parece- conveniente relacionar

e f: ctuado en este sedimento, al que nos referiremos después. con el l:iss las ;aceraos superiores.

I.cc.c hroillc'nrac de da!arir " ra (le estos depc)sitos hito len ser alcordados ',ra- II origen del :n;aterial arenoso no hay que bnsc;u-lo ralea lejos : los ma-

ia.c nl de°.ccatilrila «tIto. (ano nosotros hicimos en IUU1, d(' títiles prelaisl(í)-iio.c rizos gr;míticos del Faro (te ]amaino y el Penido ('orncho 1100 nietrosl, fuerte-

c'n c! ,rema na!.cni ' di,/ ni, el cu ru,ícc n-;;rcr, illosu snherior. Trátase (l_• « eou)s siente alterados en el \lioeelio c sonicti(los a la (lenudacion cuaternaria,
aycn;unientoele poin�n de f;tctur;a r,ui;�ble. 1`1 t;iciulicnto, situarlo en el Km. 2:e-9. contiene h;ni alinluilta— t; torrentes ;abtnidante- ele ;ti-ena e en gralca. Un
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- b'arión de una parte de este ubre durante una fase de regre sión, bloques de varios metros cúbicos de las rañas típicas. Tampoco se advierte
originando una cubeta en la que se localizará el paleosuelo de herbazal seco- rubefacción ni coloración roja, pero ello se debe a la naturaleza misma de la
Creemos que esta cubeta se abrió en el Mindel. edificándose el suelo ya en alteración miocena, que ya ha individualizado a Galicia de la España interior.
un interestadio final del _Alindel, ya entre el Riss 1 y el Miss 11, ya aún en el Uno de los objetos del trabajo que nos henos propuesto emprender ulterior-
curso del interglaciar lliridel-Riss. mente será buscar eventuales términos de transición entre estas diversas
- Finalmente, el aporte de arenas y grava superiores en el cual se encuen- formaciones , a fin de confirmar o modificar su correlación.

trae los úti'.es acheulenses, corresponde verosímilmente al Riss. Como los
feldespatos están aquí mejor conservados, esto traduciría (l e una parte el
hecho de que las laderas del Faro de Budiño estaban entonces enteramente P t s 1.1 0 G R A 1' 11 1 E
libres de los residuos de alteración terciaria, y de otra parte que el ambiente-
cümán•ico era netamente más l CAiLi.ECS, A. J. tRICAItT: Initiation d 1',tulc des sables el des galets. T. 1 (te\te CDUfresco que duriurtP� los grtclares precedentes. (parid. 376 pagel. (1959).

DELIBRIAS, G. G. NONN H. y Aloa AAN CAMPO: .-lge el flore dan déptit périglaciairc
reposant sur la «rasa, cantohrique pr,�s de Barcia (Gallee, Pspagnc) «Coniptes rendus

U \ C L U 5 I ú N Se mees .Acad. des Scicnces». París. 1. 259, p. 4092-4094. (1964).

IIERNyNnEZ PACHECO, E.: Las formaciones de raigas en la Península Ibérica. «Conj. Congrés
\os tenlos limitado a la presentación de (los sectores que en realidad son; I. N. Q. U. A. 1957». (1957).

particularmente ricos en depósitos. Todo el territorio gallego está lejos de INifiluro GEOLOGICO r .Allxel<o DE I',sPAÑA: Explicación de la hoja nión. 21. La Coruña
ofrecer tales testimonios (l e la evolución que ha sufrido. No obstalite, si se (1945) por Siguenza, ). Al. Lopez de Azcoona, A. 1-lernandez Sanlpelayo y J. de Lizaur

añaden los otros indicios que Reinos recogido en la rasa cantábrica (\onn,
y Roldán.

1960 1�(líbrittr, Aonn v Van Canlpo, 1964) 5 en la costa al Stir del Cabo-
MEUEs, J.: Contributio1l paiyuologuguc 6 la connaissalce de la flore el (le la vegetation

cnenc de !'Ouc.ct de i Lspagne. «Laude des sédinient recrnts» (le la Galice». 1 ie.e
Silleiro \ Itu (. inipo A \onn, l%5) '- en el curso inferior del río Mino de 3.° cycle, yl ntpelLer, 91 panes (reveo).
(N0111, fililí, b ) , ello collstitllye- tina trama bastante importante que perillite NoNNi 11. y J. Mt:ues: Primeros resultados de estudios geomorfológicos y palynológicoos
seguir la historia inorfolópica (le Galicia en el curso del (uaterilario. referentes a la cuenca de Puentes de Larcia Rodríguez. lLoruna, España). Notas y

11963).En el marco de lo (lile ha sido analizado aquí, l,ts conclusiones conciernen cola., núm. 73, p. 87-94
NONN, 11.: Les dépots de la «rasa, cantabrique duna su pa -tie occidentale (vahee, Es-sobre todo al lnilt(ru.u•io ruitigno mecho.

pavee). «Rev. Geonlorph. Dyuam», ]lín. 7-8-9, p. 97-105 (1960).
1) Faro este periodo /1('lllu,C ubtclld(l,l �titc1ots d(' (111(' cll C,al1C1(I Se hall

\ONN, 1-1.: Los sedimentos antiguos de la ría de Anona. Algunas conclusiones geonlorto-
�1'udll('tdn cShal•,'t1111c111(,� tul"renc1(l;cs de 171(it('1Tal('S dlll-(I)7t(' las fases ((l1(I- lógicas. «Notas y Cont.», ntu11. 73 (1964).
ciares». ESias niereci'rí(1I1 ca tal caso ouís bien el nombre de ((�J1fvial». �o N, II.: Les regious cótieres de la Galice, étude geomorpltoiogique. Thése pour le

2) (,alici(I conocido ce ciertos ntunu'Itlos del Cuaternario, condiciones Doctorat d'Ltat (sous prense) (1966).

rliinatieas d(' Acultcdad aeusadr o de torrencialldad. La nlol•fogénesis hallada NoNN, H.: Les terrasses ¿lit río Mino inféricur rice espagnole . A paráitre in «Rev. de
Geonlorpli. Dy-nam». 1966 (1966).habitnnlnrcn/(' ('ll 1Os r(riAcs frnuralncllte nlcdilerrúneos ha afectado a la 1-e-

�i(>n rr la ¡rinl('ra ntilad del Cuaternario. PARG.A 1' 0 NyDAL, 1. (y otros): .llapa geológico de lo Provincia de Coruña. Publicado por el
«Instituto Geológico y Minero de España», formado por los doctores D. Isidro Parga

:i) l_l frío !tu �ari'(e hab,'I'SC' 4'('1'dad('raoient( 117a111festatlo Colt S11S tnC/- Pondal. D. Juan Manuel López (le Auca.( y 1). Eugenio Torre l'.nciso, Escala 1:200.000.
delicias lllnl_¡ulcí,icas w,is alue a partir del Miss, al menos ,n la parte meridio- (1964).

nal y baja del país. RIBEIHO, ú y lilao, IGi.: Les dépóts de type «niñas» au Portugal. «Con1. Congrés U. G. I.».

Estancos e \ identement^ inclinst(los a \- e r rn los conos torre11riales o en los
Lisbonne, p. 152-159 (1949).

aportes masivos de ubre lit- especies (le facies local (le las ', rañas», no só'o
\ AN Cn«1PO, M. y- NONN, H.: Une renla'gnable séquense de oég, tation datant de la fin de

l'epoque o'urnuienue danos un sectcur cohcr de la Lalice sud-occidentale (Espagne)
por la composici(i1i �ir lo: depósitos, sino por el hecho (le que las terrazas tete prozisoire . A paraitre in «Polleas el spores».
más eles-adas toulan de ellos sn material. Pero habría que subrayar las dife-
renci•ts : (�alici,i no ��nai da dep('lsitos 1;111 groseros copio las ratas españo-
las 0 lx)rtngue»:» (, Ribe:ro c- Vt io, 1919; 1 Iernánder. Pacheco, 1 9.5 71. La
granulonletría, por liet(•ro,,,énea (lile sea, resulta mediocre al lado (l e los
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DATOS ESTADISTICOS Y COTIZACIONES

COTIZACION DE METALES

M A T E R 1 A S 3-1-53 3-12-64 80-12-65 3-11-66 15-12-66

Z IN C

Nueva York (centavos por libra)... 11,50 14,50 14,50 14,50 14,50
Londres (£ por Tm.) ........... 67-671 /8 1301/2-131 1093/1-1101 / 4 104-101 997/6-100

ALUMINIO

Nueva York (centavos por libra).. 2,50 24,50 24,50 24,50 24,50
Londres (£ por Tm.) ........... 180,- 196,- 196,- 192,- 196,-

MERCURIO

Nueva York (S el frasco de 34,5
kilogramos( ................. 186-189 480-500 535-540 495-510 505,-

Londres (_e el frasco de 34,5 kg.). 61,50 140,- 200,- 185-210 185,-

\VOLFRA\110

Londres (chelines por Tru.) ...... 63-69 169-174 260-270 310-325 335-350

PETROLEO

Nueva York (_e por barril).
East Texas, crudo, en pozo.... 3,10 3-3,10 3,10 3,10 3,10

ESTAÑO

Nueva York (centavos por libra). 112-113 171,- 174,75 154,- 153,62

COBRE

'Nueva York (centavos por libra).
Electrolítico ................. 28,50 64,50 66,- 36-38 38-38,25
Londres (;t por Tm.) ........ 234-2341/1 502-510 564-566 426-4261/2 383-384

PLOMO

Nueva York (dólares por libra) .... 10,- 15,- 16,- 11,30 11,30
-Londres (j' por Tm.) ........... 54-541/4 141-142 112-115 81-811i4 82181-82t11
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Capital desembolsado Reservas y Remanentes Beneficios líquidos (5) ,Diyidegdo 0/ actiens ordinaríu
DENONINIACION .--.-.---

1966 1965 1965 1966 1966 1965 1966 1965

('1 (II 1' 1 1! S o Ii'

(.'eInculos 1brtlaiiil \l (Ints (le

.................................... .7.54H S0.190.000 1s7.41:l.4i. lo.s::.9l :;.389.12:, :i:1.59S.725 25,00 neto en 21 neto

Con afija General (le tb,ltos \ accs. ZICCS.

lLrTltI(l .\I,l ............... 402. lOiHH :l75.037.25 :141.502.952 2,072.102 244.774.937 90.S24.340 13,00 neto 1100 neto

10,1$)) neto en 3,04) neto e

('en,eI1to j'o'tal1(l (le Lei,oiu. . .\ 12::,20:l.500 ls;.;70.HH? l.5S.42l22.1).219 l00l5 7 l SS);
net. y met.

¿ 0,01) Cii 1CCS. / 12,54) cii aCC

Hl,id . .\ttdT,lnza (le (elIlel1to Port cgo. res, Cgo. r

latid .............................. 357 50015$) 20S.00)).)I)I)) 57dlO5.l-l 53,150.552 ':1l.79. lOS '22.909.452
10.04) Cli SC.

1.2:1 en inet. 1.2,25 bruto

Ceinetitos Volina, S. \ ............. 1)),)fl)U.)i)5I 1)tS.)I)t).)$))) 169.462.OTt) 122.fl)H90% ).l3.)l7 4) .1o9,3-lO 3,00 bruto 3.04) (rut!)

Ier6,lc 1 lidranliene Grifii,*. \. 19.215.00)) 19.215.($)4) 5,720561 Lili.779.745 4025 S94 2.7.0335 1$) bruto 5,04) bruto

SOe'ie(lT,d F'it,aiicieri l tiera. S. .\. Ti .995.500 59.999.00)) l71 .45.254; lOS.453.4);9 51.507.922 :19.799.574 22.1)1) neto 20.00 neto

el!leTit(lS ,\llr,, H \ ................ 329.577.09)) 274.597Á5H TT.44.S0; 72.175i5$I );o.719.%l% so.7););.57)) 12,1$)) l'tito 12.04) bruto

Portland \ lilei'i'ivae, ............... ,0U,00)),00)) 27H10:10 7:l);2.:l95,575 :l49.S9ft.00; 10:1.2:10.742 07.04); 4)0)) 19,)))) broto 1004) broto

La ,\uxihar de la LI(tl1I'UCCII(ll ...\. los .951 oIl)) lOSdl2i.0)$) i1(fl).440.159 l00.6S2.44 21)674.97)) 29.SOS.232 12,0)) broto 1.4,00 bruto

tenietito Vía, .................. 62.404)000 52.0)10.000 297.Ss7.:n3 1292.054.317 l)).522.259 11.820.303 1.1,00 neto 11,00 teto

M INIOI 15

t.((tlll(lLliTa ICC1SIIOITI de ,1iiiai, del Rif. 117.05)500 177.051.800 793,245.9SO 1 .112.01 0.015 12,002,955 .s.466..91 - -

oeed,d 1 luflera Le1cñol,, ......... 117.361.000 117.361.000 550.222.573 75,04)5,445 - 9,575.671 - 2.271.02)) -

1 lanco de Vizcaya. tinto. 111, 1007.

Capital desembolsado Reservas y Remanentes l3eneflcio líquidos (5) Divideedo /° acciones ordimacias
DlL4(D1lNlA('9)N ---- .. -- . -,- - -- . -. .------- --

1966 1965 1966 19i54i 11)63 1965 1966 1965

Cia Muera ile Herr., Meitera .... \ 97.567.000 97.S);7.00)) 12:1.0,54.452 1 10.35:1.319 13.s49.s7 2)).:1).);5:1 - 5.0)) neto

\ l lullee,, \ ceo 1 clueca ......... 200M00.0))0 200.)HH).0)$) 30,927.65)) 16.50) .:l)',l 1 l,120.:llS 12.oss.4);% - 5,1$) nito

U(lIllsLliiíI MIl,era de 1 ),e,do 11 ooo 11.0)H)i$$) l0.633Ái4l 74.367.395 266.241; 71.1)45 . -

C \ 1 olIeras del 'Foro ............ 229.004)004) 220M0)).0I$)) - 7l95.21l 211 )l.242.2l); -- 131 .91$).1N;S --- 136.753.102 --- -

Sliticro Hllerilr3'ieí' le P((ITte,',",,da.
, ................. :100.000.04)0 200.000.09)) 53)).61G.424 13.146.559 54.942.5)5 10:1 .509.151 20,)))) neto 30(K) neto

l'.1e,noí, (le ,liit,,c (le (Iflllll'e(,cteO.

\ , , , . );o.l3:l.000 04L1:l%,o)H) lT7.552.1H5) 172.S11 sso 5.700.62! - )'1.))91 -

(noii 'alinei'i (le l'n.leinii \ . );)) )$$),)$$) )i0,))00Á55) 743.499.572 :1.04.s)$;); 14.4104L5)) 13.164.57'.) 1:;.)))) bi'nt,i 13,01) lirutu

FolIllallia lLlal'IolTL de Minac le Vi'

'16,1. \ .. 1 ,54N),)$)0,)$)0 1 :l0S.424.)$$) s09.9i5.07! 7s7.7:1:l.277 2),7.64)).0)H; 1s);.4);1.242 7.50 lelo 7,04) neto

(oiti1eif li ,\nlalui;, (le Miac ,.. \ 4)),)$)$),00)) 40.000.0(H) 132.i.l7diS7 110.621.337 ,57.54)6d112 136.703.423 102,0)) l,ruto 125,04) l,rutu

oxoe 11.0 o.

(.,(1lil(anií! ,\rrendat,i'i;, le1 .\l ,l,(,po

1,, le l"etrdle'c :l 205 545 uoo 205.41HL9)H OI:l,343,Su:l 441.621.419 951 513,54)) 534.974.211) 9,00 neto 9,00 neto

i'f \t ('55

' ,\ , 1 39)t675,001) l .:l00.675.0)$) 2.1)).955.552 2.I II .535.0:2 240:192:170 270.O54.0'0 1)1,2)) neto 11,9)) neto

111011 '1'.1iLfulla le l'L1'l,,civoc, , .-\, 1 .500.000.0l10 l.S0U.000.00)) 1 .259.745.176 I .200.115.209 :l21 .729.966 246.721.091) 1)1,2)) ileto SSo neto

l'),i Lnqniie,. , , Oo.i.2).)))$)) 9o5.d.,0.)$l)) '294.U2),.S)i)s '25.,.),21.405 19.1l9.i)12 .,0.s41 .4.2) - 2.04) l,ruto

Enerii e 1 iidio.irU,c .V'1!'(l1lee1Ic,

, \ 1 .014.00)).01)0 1.014.000.045) 7341.991)298 2S3.394. 3% '56.605.165 '75,6)12,255 1)1,0)) (luto 10,04) broto

".eie,ld Vlc,'te,, L)nii,iie;, (le [lic :25.00)).045) 225.000.)HH) 547 512 452 54I .021.59); -(:1,471,271 no.037.415 11,15) ltdo 12,75 neto

la, li,lto.irial iutnlea le Z;,r;Ipozli.

. . :4,454)00:) 45,000.0)l)) s4,275.77:l 753,254.365 12.905.911 15.775.232 1%,)))) bruto 12,50 bruto

\ ural (o. (le (iistillii .\ . . . :133,333.0)5) :i%8,333.000 22.5.691. iis 723999595); '25.132.473 19); 063 754; )i,50 neto 6,50 neto



Capital desembolsado Reservas y Remanentes Beneficios líquidos (5) Dividedo Of, accioe erdieariai
DENOMIN'ACION - -- ------

1966 1965 1966 1965 1966 1965 1996 1965

SEFANITRO ........................ 117.524.04)0 7750,5-47.610 76S.669.i22 950 487 '38.455.420 8.04) neto 11,00 neto

Sociedad Ibérica del Nitrógeno, S. A 3544.000.4)044 :150.000MOO 182.102.73% '176.939.002 5.318.221 31.981.781 - 6.00 bruto

Hidro-Nitro Española, S ............. 450.000.04))) 450.000.4)00 ios 'sos.:ins - - -

Cía. Insular del Nitrógeno ........ 454).000.(l0() 450.000.0(M) '7.7.2.645.572 54065.l50 50.094.868 8,00 bruto 8,00 bruto

Cía. Española de Petróeos. S. A. 1.050.671.004) 1.0544.193.044)) '3.70.980.5448 7.8.345.538 477.725.109 399.309.618 14.45 neto 14,45 neto

Refinería de Petróleos de l'1sconibe-

ras, 5. A ......................... 1.718.000.04)4) 1.713.000.000 78.772.S65.(4i)0 7:1.404.271.741 '533.163.070 '531.468.632 11,00 11,00

Productos Quimicos Sintéticos, S. A. 2)$).000il00 200.000.0(t) 74.972.309 74.445.811 12.332.401 12.072.074 4,00 neto 4,00 neto

Sociedad Española de Carburos Me-

tálicos ........................... 306:06.001) 306.006:00)4 '5)L5.949.200 74144.655.284 '66.203.815 '01.282.954) 15,00 bruto 15,00 bruto

Industrias Químicas Canarias, S. A 1544,4400.004) 1544.000.440(4 7833.4)09.322 '328.9142.005 23.313.7:19 :10.001.438 8,50 neto 9,35 neto

Electro-Metalúrgica del Ebro. S. A 100.004)04))) 14)44.01)41.44140 100,282.040 '1 57.1;1%.26:l 21.000.546 19)486.680 12,00 bruto 12,00 bruto

Compañía Aragonesa de Industrias

Químicas ....................... 41)4.000.04)4) 00.000.0444) 2)1.784:107 25.301.9419 '7.482:148 '7.202.448 10,00 bruto 10.00 bruto

General Química, S ................ 90.000.000 944.000.01)4) '55.59:1.515 '-18.700.720 '13.429:117 '10.053.723 7,00 neto -

Compañía Espadola de Industrias

Electroquímicas. 5 ............... 15)4.4)044.)))))) 1514.000.4)4)4) :17.482:1714 :14.044.005 22.337.473 20.3814.071 10.00 bruto 14.00 bruto

E. N. Calvo Sotelo de Combustibles

Líquidos y Lubricantes ............ 5.000.600.000 5.04444.0044.0)4)) 4.785.205.554) '4.7o8.914.84;7 348.271.885 504)987.2.51; 5.54) bruto - 5,54) bruto

Compañía Ibérica Refinadora (le Pc-

tró'eos, 5 ........................ 1.850.250.0440 1.856.2.50.004) 2.85.972.748 1714.963.009 :167.043.80:1 :153.491.449 8,04) neto .00 neto

SIDF;R0METALTJ RGiCÁS

Altos Hornos de Vizcaya ......... '.310.184.5140 3.:114S.137.367 '2.811 .S$1 .644 '3.410.817.672 --- 613.630.721 5.694.694 - -

SA. Basconia ..................... 553.810.04))) 553.840.00)) '727:174.640 7716.845.994 103.447.046 1:10.005.953 10,00 neto 12.oO neto

Sociedad Metalúrgtca Duro-Felgue-

ra, S. A ............................ 1.082.136.)))))) 1.44:11.921.174 '2.54:1.9544.211 '2.340.63:3.884; - 99.874.277 73.928.285 -

Capital desembolsado Reservas y Remanentes Beneficios líquidos (5) Dividendo O/ atcioaes ordinirino
DENOMINACION .

1966 1965 1966 196 1966 1965 1966 1965

Nueva Montaña Ouijiio ............ 472.729.54)4) 472.7214.5)444 '134:44.850:1)',)) '1 :164.7-48.24-4 5474511 1)45.387.007 12.)))) neto 12.00 neto
Sociedad Indutria1 .\sturialc Santv

llórl,ara, 5 ......................... 531.562.500 521.502.500 '1.182,36:5.551 7891.573.401 1.792.585 1.411(4.9%); -- -

Emlres ,'saCiOnal (id .\luminio

5 .................................. 720.000.000 7.0)4.0)40 ''1776:35144 734;7.904j;5-4 141.510.984 1:12.087.058 12,4)4) neto 10,04) neto

I-nIlrc .\vdionl,1 Silcrir,c;, ,.. \ l0.Sl)1).0))0.000 116.800.0lt0.000 '183.164.909 180.945.994 5014.2114.0)4.4 :174.685.030 1.4)4) bruto 1,00 bruto
Ir Cinc. 5 ............. :l)4I).0)4)).440)) :104)0044.0));) '102.i)9%.50I l02.2.t)l.);14S 55.045.955 4;s.457,1s1 144.04) tel,, 14),)))) nt

\

cunt1n,ñia l-;s1,sol I';Ira 1 labre: 90:103.54)44 '70.6:17.500 '.155.401.515 'I4t).5o.7:I5 28.51)9.974; 2.4.275.684) 12,75 teto 12,75 neto

clon Mecaiiic: del \idrio, 5. .\,

1j" Fabril, 5 ..................... 75.24)0,4)4))) 75.20)4.00)) '-4;.%0%.:;24; '55.570.320 9.453.4(53 l);.1;95.:to:: 5.14) ndt() 6.00 n'tti
408.875.000 :121 .14;S.00l '1.441:2 457,42 '927:107502 2:12.571.1472 2.13.774.473 10.47 l,ru(o 8.82

\id -cc: E-1,I.- .. 95.0(40.4))))) 95.000.00o '215.44:19 555 '20,8.190.107 :lO.1$1),l)44 -47.901.090 04,04) neto 12,4$) n,'t(

54.01)0.4400 5-) 000 '51.415.9%)) '69.407.7:14 25.945.153 2-I.287.%)40 It 1))) tiet,) 13,4)0 netn

.....................

17.825.00)4 17.150.000 '1 l-l.105.%5 '102.048.981 1o.:354;.24;u 15.440.1:15 15,0)) iet 15,14(4 1cm

\i,l:-c','a k -------------- 250.00)4.0)40 250.000.0044 '55.517.517 -42.836.5:1% ss.05:l.4;4;4 412.887.792 0) 4))) , 8,1$) icti

1 )c,íuca1, e Iiidttectn ',ulec "ocicI:nle...
Sin incluir 1:, aci'Il:idl,m1 dci cicrei,'n.

Iemiendo cii ClICflfiI. cii Inc ld,lfilCS el lulpitesto sol,,' co l,, 'mi',',-,'i

i.iCiieim (I('(I)ICldO.

IaLLIICC IeL.1i)l,)1i/:Ldld( setiulL lo Ilr('\)'(Iidl( d'Il 17 [cv 011101, 1, L'l l' lic i,'nibi','

I'jei'i:i 1.'' enero 31 ,Ie o tuir,'.
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la curioso observar (lile lit nn}or parte, por no decir ca.¡ la totalidad del i sonal
écnico de que dispone en estos momentos el Ii titutn, esta formado por graduadn> su-I':( U\l1�fIt
periores, sin que exista, lo que sería lógica relación por tratarse de un Centro técnico,

1.-,q JIILL+DI, I'.AS PRO tl It, It! III:AI:I [('l( )S 1?\ 19(W
Foil el número de graduados medios, en este casa ingenieros técnicos de Alnas. Ln pro-
l,lema al que ya ]tenlos hecho referencia en lineas anteriores, que debe ser (le los merosF.1. 1\�I Chl 1'�( (;1.(>L(tGICO 1 \I I.AI?k( ) 1)T;
en resolver para no restar eficacia a la labor del Instituto Geológico, será el de la agrupación
le los Centros dispersos que existen en estos momentos en relación con este Organismo.L. �ro�rom i i!r i;i -' tt,� icau cs pir ilr.a a ial+o esta d�ica thiu+�r cs!f toúo�
1,a abundancia de los bienes v el que cada tino cuente con medios totalmente suficientes

El Instinto Geolc-; - - rara realizar su misión, es la forma más práctica Y segura ele que todos sean ineficaces.co N- lline o de Espaim ha sido noticia importante en la Prensa
española Y. segun liemos podido comprobar, también en importantes rotativos N- revistas (De «Metales v ATáquin:is� 1
técnicas extranjeras en estos ttltinu,s días. T,ii noticia del (lescubrimiento del Yacimiento
de miceral de hierra de I,:tdainr e l: , ince-t gac;unes que ha realizado v realiza en Almadén
los estudios en 'a z+,na de !.os Pedi'oches sob_'e plomo, cobre y otros minerales metálicos; los \l S I,i �a I' k l- l (t� tl? I . ('( m lt k T:
t.ahaios que realiza en (;uipúrcnri Y- norte (l e Nava rt en varios casos (le inyección de agitas
residuales de lais industrias a estratos profundos evitando la contaminación ele los ríos; la Los contactos que ltahí:ut mantenido un grupa de entl,resas españolas dcdierdil :i lit
n� es u �nr,es c uc. ro'ahrn: tilo con p.o ticttla' es, se ha hecho pa-. a defosforar los ni¡- ansformaci(m del cobre en días pasados para poder tn, ntene;- los precios, no h:.r dado
r.er, i nt:�gnc:ices del noroeste de I:,patri zona (l e Ponferrada), con lo cual podrían os frutos deseados. Debido principalmente a la continua baja del cobre en los mc nulos
rontcrtirsc cueto: minen, 1e. natura!.. con dificultades en su tratamiento en concentrados y internacionales. como consecuencia inmediata (le la normalización interna (le 'o- tedses
pellets de ata calidad defosfor:i(los, pudiendo conseguirse concentrados de basta el 65 productores (Congo, ('hile v Zanmbia)unido :i un descenso en la demanda. luot sido la
por 101) (le hierro. sin impurezas, son motivos sufcientes para (lile hoy traigamos a nuestra causa principal de este descenso. Conto era de csper,v-, a pesar (l e los esfuerzos re:Pzulos
primera p.opina a este (ti'pri ismo, del que se pueden obtener importantes beneficios en el realizados por tutestros fabricantes y almacenistas, hit tenido r.ipidamente repercusio t en
futuro sobre la ntirieri'i española. nuestros mercados, con una baja ntttt ncentttada en sus cntizarones. Son (le rleswca' los.

El Insteluto Geológico v Alinern fue fundado en la segundo mitad del pasado siglo. �les:ensos (l ile ha ocasionado en las ventas (l e chatarras.
Duelos han sido sus v`.cisitudes desde aquella época hasta nuestros dias. Aíut en la actua -
lidad trop_ezei c(nt gran niintero de dificultades. motivadas muchas por la competencia que
tiene de ot-o� (hg:,nisnu,s similares ele Ii .Administración. En otras ocasiones estas dif¡ III yl1\f \ 1 \ E\ 42000 -1`M. LAs T;AT'n11 \C1f\ES DE. TTTEPP(1
cu+.t:tdes son de tiliu adnt-nisu'aticn. Pese a que es muy probable que le sea concedida en 1 >E ES'F \ 1)05 1'\ i 1)O� 1',A 19GG
un pr�',smn futuro la :nttonnmía :nlstinistrativa, por el mnontento nn disfruta (le la ntisns;o
Sim concesi ,' an pucde rc�ult er rmnteinis dificultades, sobre todo si se concede con la amplitud ]-'ti el mercado interior del hierro en Estados Unidos no se Ira notado ninguna van ¡ación.
t.u' h;at cnn�idc adra ind.spensah'e para sus fines todos los centros de iuvestigaciín agrupados l,a oferta JUL estada nnty sostenida siempre. enfrente (l e una desmanda determinada por la

de' 1'Lut de Desarrollo Económico Y Social, que se enfrett_ buena tendencia (l e lit industria siderór
uh rn e,i ¡tinto ere,l(e trabas administrativas, a pesar de sea autónomos, hin el periodo cuerodieiemhrr (le 1!100, 'as importaciones de hierro realizadas por los

l'r nipu:cuue ti-elitjo sin terminar que tiene encomendado el lnstituto es e' relativo Instados Unidos han totalizado 5.749.500 tomtelad:ts, contra 0.174.500 toneladas en 1905. Entre
:gil Mapa Gen! ..t.0 0. hace aprosnn — países consumidores. latón figura en primer lugar, con 0.079.:350 toneladas : Méjicoi�g co de T?spaiia. escala 1 �. In r,adn alamente e��arenta rños,

ti tudavin ut:;i gran parte pul- fiiiiliz:tr. en 190; no se publicó sin,,tina hoja. pero (le Canadá le si—tte, con 7 70.000 y 7:22.150 toneladas, repectiv:uuente. Ttalia ha imp(utiulo
lleva se a r.iho el prngr:una prucectadn, el] el año actual podían salir a la luz mas de diez. °_1-(100 toneladas co ta s.

Si �r consigue urg:miz:n- la recnpilaciún de datos existentes en diferentes Organizaciones,
C, Ala ri (�enl�',,.ieo (le iap: i(a pud; a ser te°minadn en ini 70 por 100 en tul plazo de T_l. G:AS N \ Fl -k:AT, T',A L l 'kOP_A DE T.05 SETS
tres afros.

Eno (le i:t; mi.ioiic nm:is importantes que debía tener el Instituto para estos próximos
La prnducca',n de �as natur.il (le la Crnnunidad :iuntenta r:ipid:nn(nte y ser:¡ de '?.-i.Ofl(l

:rños es la de realizan- un 1'1c111 Nacional de \lTnvestigacim inera, con tia dur:isión tollos de ntetrns ciibicns en 1 9 G7 contra los 17. 01 1 1) millones ele 190.. Las reservas cnn(,c doscrnnprrndida cn re diez v quince :rños. Por supuesto que loar:) llevar e( cabo esta t:n-ea se atnnentan y los contra tus par-t Li rzporuici(�n de qas holandés represent:m 20.000 millones
ecce>it:uá incremeitt:u el nünterii de personas (l ile trabajan en el Tnstitutn, para disponer, de metros cuhicos a alcanzar en 197..
contra mínimo, le unas GIN) entre in,en'ceos de minas. geólogos e íngeu ems tél nicns de El toreado del gas natural progresa: Rélgir,i impi,rlar:i en 1 9 11 7 tinos 500 nrllunes (le\linan. la plesupucsii iníuinto debía ser de tinos 000 niiIlones de pcsctas al año, es decir , metros iohi(os: la 1 ibni1ca Federal de At.eni ni ii c(O unir ( 5.000 trillones de nichos(l ile lesa (oiOl1 tr, c.ti 11a 11 Ao (oil de Invistigacion \linera se debería contar cmt un tubiens en 1!(47 e palia .5(10 (n 1 r(.,
minino, (l e 0.000 ntillrntes de pcsctas. cantidad que. desde luego, por el nuuttcnto e ¡ni

es del ar T?n Frannct el des:urolln no sera
re:i'n-�nir actt>adn hasta despees de 1907.

posible obtener.
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NOVEDADES CII:ATIFiCAS Y TECNICAS CuxGIU{so iyTERy_vCiOS_vl. Ii 1. yl:( ) ;I;yu DI;I. 'Id:nl'Ii1:R:AyI

SE SIGUEN DE�CI EN D( \L-l:V'uS 17 1 D )\ES 1)E Cl \.Allllt-t Del 1!) al 30 de septiembre de 1:14;7 se celebrara en Colonia el 1V- Congreso Internacio

F\ :AL\L\D1?\ ni¡] del Comité del \eógeno del Mediterráneo de la Comisiou de Estratigrafia de la Unión
Internacional de Ciencias Geológicas. Las sesiones tendran lagar en el lustituto de Geo'o�ia
V I'aleontologia de la mencionada Universidad.

Los suudcos pie e i'ic,tr, dar rc.ntlrud„s ;o, hr,,idcutc; Lou tenlas a tratar son:

1.° sedinientologia. _'.° Datacion absoluia. .3." i'aünologt;t y i'aleobotánica. 1.° 'liocenc
El mejor yacimiento que tenemos en España es. sin duda alguna, el de _Almadén. Uno terminal. 5. 1 Moluscos salubres. 6.° Filogénesis de mamíferos. 7.° Micropaleontología. S.° Mo

de los niós antiguos, ya (lil e su explotación se remonta it los tiempos de la dominación !ascos. 1 Estudios estratostipos. 10, ' Límites oligo-mtoceno Aleo-pleistoceno. 11. 'I'ec-
romana : es, ademas. el mejor del nntndo. lo que nos sitúa :t a cabeza de los paises pro- tónica y volcanismo del Neógeno.
ductores de mercurio. 1,:t explotación ha pasado por cariadas vicisitudes a lo faro de su I)el 19 al 2 de septiembre v del 2S al :10 del mismo mes, se celebraron excursiones ante
historia. En la actualidad, pertenece al \Iiriisterio de hacienda, y por tanto al listado. Una t post congreso. en las que « yisit:r ti los principales estratos tipicos italianos y los te-
Sociedad. Alin:as de Almadén y -Arrayanes, es la encargada (le la explotación. rritorios clásicos (le dicho pais.

En todas las in,stit'aciones de la atina se ha procedido en estos últimos años a una reno-
vación lo alias comp'.et:t posible. Fruto de la alisara es una mejora de las condiciones

de trabajo con attnlentns (le lit productividad. _Al mismo tiempo, el Consejo (le Administra- i xPLU]L�C1U\ GFUFiS1(_A DE MINERALES AGI,As
ción solictó lince lu is (le dos años. del lnstituto Geológico y 'linero de España, llevar sL ETI?R1\ A \E_As
cabo una investigación en l:t 7,'11.1 de la min;t y alrededores con objeto de conocer 'as po

sibilidades que se encerraban en lit región. 'lás recientemente quedó reservada a favor del (ion ocasión del centenario de la ( oticenciou (le Ganad:;. se ba preparado una reunión
Estado tul círculo de 2.5 kilómetros de radio- que tenía su centro en la localidad de Almadén. s•'bre la Exploración Geofísica (le Yacimiento, dinerales _y _Aguas Subterraneas.

Pese a que los trabajos todavía no han terminado 9 se prosiguen las investigaciones Todos los geofisicos y geólogos interesados por los problemas de la geofisica minera
--los sondeos los está ejecutando tata contpatiía sueca establecida en España- los primeros e hidrológica, están invitados a participar en esta cottlerencia que (Mirara una semana, para
resultados que se e=táit conociendo no pueden se-- ntís favorables. En los primeros pisos (le la discutir el estado presente (le esta ciencia y exponer y comparar sus aparatos, sus metolos
atina. donde est:thait ya abandontal:is las l;u lores de extr,iccitm, por suponerse carecían de c sus resultados.
interés. los sondeos que se han realizado h;ut dada resu'tados que inclu,o pueden calificarse Las discusiones sobre las' prospecciones gcofisict, de minerales c de :aguas subte.r;ineas.
de sorprendente;. Ni se lían connntiendo ofici:dntente dat os , pero podemos dar por eles se considerarán de una parte sobre los objetivos c de otra parte obre os netodos. Para

1 i lt do que el aumento le 'as resero:ts segun ae en Alnta(lé ll es importante. por lo que las todos los geofisicos deberá tener interés, tanto a los que se ocupan de la ccnstrucciint de
esl,o t.:dote, le 1 1 r , de ntrt-cnt-io se uirn beneficiando durante bastantes años nuestra titievos aparatos, como a los que efectúan intesti�aciones sobre os métodos mas a p,-oposito
ecónoma. para los problemas particulares (le cada uno,

(De «'letales i 'Líquiiiasn.l sena interesante comparar las diferentes técnica, (le prospección geofis r:t utilizadas po,
'r<u diferentes escuelas (le origen internas -oral. lis evidente, poi ejentp:o, que los métodos
adaptados al Precambriano no serán átales en los casos de zonas tropicales.

REl1\IONf:S CiF\TTFICAS
\ arios métodos geofisicos puestos a punta para la prospección minera, son aplicados con

evito creciente en la investigación (le capas acuiferas. Reuniones especiales paralelas a ellas

`(w1,l? EL l Vil) 1)I? IS(t"I( Pl)� F\ IT1DR(ILOGI.A
sc ocuparán (le lit geofísica m`n(ra. Resultados iueco,� prácticos v teóricos -erío presentados.

<sIMF ) TL'\I
i)c una manera general. el papel mundial que juega la geofis ca en la prospección minera,

en el establecimiento (le mapas geológicos c en la investigación de aguas subterráneas,
Del 14 al 1S de noviembre del corriente año se i elehrarti en V ic it (_Austria i un sintpositntt ,era discutida en esta reunión por autordades de categoría internacional.

sobre el liso de isótopos en hidrología.

Los temas :i tratar smt:

//idrom,icurolo ía. l:adiactiyidtul aunosferica c y:niaciones (le deuter'o 180 en re- 1\II 1 ttkT:ANi'l' I':ARTI(IL':VCI (N l-:Sl'A_''Ol.A ]:N Vi. (()YLRI:SO

luchar con stt uso en el ciclo liidroltigicn. b} Medidas dr drsrur,us tnrr+tcutosuc. Solamente MINVRD) 1)E'l( ) SC[

cont ibtuiones con ell Muevo desarrollo de las aplicaciones técnicas y de inginiería. cl Es-

htdio de scdiurc,rtariún. Medidas de suspensión de sedimentos, barro, sedimentación en de- Votee los días 11 al 1.i del proxuno mes de julio, se celebrara en 'loseta el \ Congreso

pt)sitos, estuarios c costas. dl .I rto .enhcr{mal. '1ocinrentns de ttgtta en zonas salitradas 'linero internacional. al que aeistir,in representantes de _!1 paises, entre ellos 1?51 añ i. 1(I

y no saturadas, �rt,rv�nn'ogí:t y estudio correlaeirntado, raractcrísticas de acuíferos, medida: interés (le nuestra participación reside en (l ile posiblemente ptieda ser elegida 1 palta (unto
sede del \ i Congreso A1uudial de 'lanería, que tendría lug;u, en el caso (le que la votaciónde velocidad Y direccinn en bu aguas ::ubterr:íne:ts, conducciones. recipientes can;des.

!iuttrrln,in. f I liatnd�nc nos fuera facorab!r. en el año 1!)70. 1gttalntente, nuestro 1,aís ya :i �rrsentar al Congresod; V lacinln�iu. lel listndius < fe nit ' rr
de 'losen atta solicitad para que se adopte el espaitn' Contó lengua oficial en prtiximos
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congresos. Por el inoiuerito, los idioma: oficiales son el ing'es. a'cut:in , francés t' ruso.

Obvio es destacar la importancia minera que tiene no solamente Pspairi, sino t:nnbién los

países hispanoameric:,nes.

T,ai presentación oficial de la candidatura española tuvo lttar en el otoño pasado, una vez

que fue aprobad:, por "a Dirección tiene'al (le élinas, Ministerio de Industria y Consejo de

Ministros. l'orina parte (le la (omisi�ín permanente del Congreso de Mloscú, el prestigioso

ingeniero (le atinas español don Carlos S. Muñoz (iiheziiii. Este e, el V- Congreso Tnter

nacional Minero que se celebra, ]cabiendo teiddo lu,,ir los anteriores en Alemania Occidental,

Polonia. Austria e Inglaterra. El Congreso austríaco se dedico principa mente a estudiar-

los problemas que planteaba la seguridad minera, N el inglés (que tuvo lugar en Londres.

en 1461 trató (le manera especial los problemas de la mecanización Y aumento de la

productividad en 'as minas de carbón. 'La, asistencia de técnicos españoles. quo si en un

principio fue nula, prácticatiiente. se reforzó a partir del IIT Con,re,o, esperándose que

en el próximo. que se celebrará en Moscú, sea aún más importante-

Los temas más importantes que serán lesa roll idos en el Congreso de \loscii s i' re-

fieren a: «Planificación. Gestión y Economía. de la Industria Minera),. «Nuevo, técnicas

ole explotación a celo abierto,>. «id taso de los computadores de plan�firación,�. «l:x��lu'aci n

a gran profundidad,,, «Programas de ntec:ntización t- autontatiza.ción de los trabajos sub-

terráneos», «AueN-os sistemas de soporte cn las minas,, «Tendencia en la reestructuración

de las minas y en la concentración de las explotaciones,,, «Nuevos equipos ),tintos,, etc.

Lna vez finalizado el Congreso, tendrá lugar tina serie de viajes técnicos, en número

(le 11 , con una duración de tres a seis olías, por zonas mineras rusas que puedan tener

interés para los participantes en el Certamen. I nformación legislativa

VAi?i ( )S

DEPOSITO DE DESPERDICInS NUCLEARES

A la mina «Asse 11,, de sal gema, le P.e c'inaen 1 \\ olfenhüttel1. (le Alemania Occidental.

cerca ole la frontera con la Orienta', propiedad (le la Socedad de Incestgaciones Radiactivas.

se le va a llar una nueva aplicación, consistente en su utilización como depósito central

de residuos nucleares (le la Alemania Pedera.l.
Durante un siglo se almacenarán en su seno los restos radiactivos procedentes de 'o

reactores nucleares y laboratorios de investigación, sin peligro para la humanidad.

Se proyecta trasladar dos veces por semana 1.700 recipientes de residuos de 9-00 m3,

de radiactividad baia, del orden (le 10 a 20 niCi/recipiente. Las 1.700 toneladas niét icas ten-

<Irán una radiactividad de tinos 211 ci.
Comenzó el almacenamiento en la cámara 1\'. situada a 7d0 metros (le profundidad. con

un vaciado ole 10.It0O ni.'. En ella se apilan los depósitos ole dos en (los. con amplios pasillos

entre ellos para ve°ificar periódicamente sal ce:-e. hasta 1.700 tu''' que llenan cas� la mitad

de la cámara. La mina dispone ale tan centenar de cantaras con tina capacidad de 3.7) mi-

llones de ni ., .
También se proponen enterrar las sustancias radiactivas de ]casta 10.000 Ci en una cámara

situada a 490 ni. de profundidad. sustancias de las que habrá cantidades mportantes de

desechos a partir de 1970.
Se ha estudiado los efectos del calor de origen nuclear- sobre la sal, el cual lo aloorbe

sin cambios aparentes. va que só'o se presentan deformaciones del orden de milímetros.
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ENSEÑANZA

B. O. N.° Pág. Fecha Min . A S U N T O

41 2197 1711-(i7 Ed. C. (talen ele 31 de enero de 1967 por la que se eleva
a detinitivu el nombramiento de Catedrático nu-
merario a D. Juan Civanto Peñaranda. de la
locuela de Ingeniería Técnica Minera de Li-
nares.

45 24-16 22-1 [-67 Ed. C- ( hrden de (i de febrero (le 1967 por la que se

convoca concurso-oposición para cubrir plazas

vacantes ele Maestros de Taller o de Laborato-

rio v Capataces en Escuelas Técnicas Supe-

riores.

46 24S.c 23-11-67 Ed. C. Orden de 6 (le febrero de 1967 por la que se nom-
bra a D. José Luis Díaz Fernández y D. José
\"ivancos Andrés Catedráticos del Grupo X de
las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros
de Minas de Madrid y Oviedo, respectivamente.

;ni 21946 2-111-6,7 E d. C. ( Orden (le ll de febrero de 1967 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejer-
i ic'os de las oposiciones a las Cátedras vacan-
tes del grupo XIII, «iAIetalurgias general y es
peciales», de las Escuelas de ingeniería Técnica
Minera (le AIntadén, Bilbao, Cartagena y L:i
vares.

53 2947 1 1 1 67 Ed. C. Orden ele 16 de febrero de 1;0;7 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejer-
cicios de las oposiciones a las Cátedras de', gru-
po XIV, «Preparación de menas y explosivos»,
de las Escuelas de Ingeniería Técnica Minera
(le Bilbao, Cartagena y Huelva.

55 .',(I(2 G-111-G7 Ed. C. Decreto 3X5!1967, de 16 de febrero, sobre proce-
dimiento para la obtención de título de Doctor
por los alumnos de las Escuelas Técnicas Su
periores que finalizaron sus estudios conforme a
los planes estab'ecidos en la Ley de 20 (le julio
(le 1957.

:;07' G 111 67 Ed. C. ( raen (le 1G (le febrero cíe 1967 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejer-
cicios de las oposiciones a la Cátedra del gru-
po VI, «Topología», de las Escuelas de Inge-
niecia Técnica Minera de Almadén, ttélme7
t�arwgena, Vuelva y León.



122 crunaotcró� LEGISLATIVA iNFUU-Nue eú.N Lt:r,is!..trty-t 123

PERMISOS DE INVESTIGACION CONCESIONES 1)1: LEPLUTACION

.B. O. N.' Pág . Fecha Min. N Dis. minero NOMBRE Mineral Has . Tilo. Municipal Provincia Clase Observaciones

43 2.346 20-I1-67 Ind. 281 -5-5 Granada _Amelia mro 15 1 luéneja Granada C. E. Caducada
2819• Granada Previsión erro 27 ¡luéneja y Dólar Granada C. E. »
28.162 Granada Tere e-ro 4 Huéneja y Dólar Granada C. E. »
28888 (Granada Mina (le San Juan erro 96 Laniarón. Izbor 1teznae (;rapada C. E. »

19 Guipúzcoa San Pelayo pito 503.091 m- Festona Guipúzcoa C. L. »
2746 Guipúzcoa Luisito 'pito 13 Lesiona Guipúzcoa C. E. »
4484 Guipúzcoa san Pedro tl¡n 20 Lcolinri Guipúzcoa C. E. »
4474 Guipúzcoa l:Trota 1 erricoa -¡ta 211 Elduaven Gttipíucoa C. E. »
4565 Guipúzcoa Cantinera erro 5G 1rún Guipúzcoa C. E. »
2927 Guipúzcoa 1zaskun �!in 38 Huici Navarra C. E. »
3044 Guipúzcoa San \ligttel ol¡n 91 Httici Navarra C. E. »

1526 Guipúzcoa Santa Elvira mo 116 1-rcabnst.iiz Alava C. E. »
242 5 Oviedo Juan Primero erro 48 111 Franco Oviedo C. E. »
24357 (h•iedo _Antp'iación a Juan Primero la arsenical 20 El Franco Ov,,iedo C. E. »
24470 Oviedo Prevenida 3ín 14 \luros del Nalón Oviedo C. E. »
59513 Oviedo -Aumento a Llerandesa ',re 71 Parren O\ ierlo C. E. »

27014 Oviedo Mar)'bre 30 1'ongu Oviedo C. E. »
_>7662 Oviedo Santa Eladia clín 100 Cudillei o ()c¡edo C. E. »
28004 Oviedo Isidra erro 419 Cudillero Oviedo C. E. »
3341 Palencia .\rlanzón 'bón 1413 r\rlanzón, Mozoncillo v

Salguero de Juarros Burgos C. E. »
12443 León La Morenica erro 520 Oencia León P. I. Cancelado
12668 León Sabina erro 3351 San justo de La Vega y

otros León P. I. »
12665»" León Sabina segunda fracción erro 326 _Astorga y San Justo de la

Vega León P. 1. »
1266Sr,r ¡.eón Si bina tercera fracción erro 20 Villaobispo León P. I. »
12759 León 2.a ainp. a Sabina, primera frac rro 2221 _Astorga. Brazuelo v otros León P. 1. »
12739»te León 2.» amp. a Sabina, segunda fra rro 57 Brazuelo León P. I. »
12759ter León 2.» amp. a Sabina, tercera frac erro 13 Villaobispo León P. 1. »
13101 león Mercedes erro 1(155 Ponferrada, Corullón N

otros León P. T. »
2257 \ladrid Esperanza VI tenita, cuarzo y

Urtnalina 66 1%1 Vellón Madrid P. 1. »
757 Madrid Faustina segunda slín 25 \rguisuelas Cuenca P 1.
76.3 Madrid Santa Llena erro 78 11adrigucra Segovia P. I. »
1942 Madrid -Ampliación a Aguilar erro 250 _Aguilar (le Anguita, Carba-

jcsa y Anguita Guadalajara P. 1. »
15854 Santander Santa Marta tercera gema 73 Valdítliga Santueder P. 1. »

-47 2,591 24- 11-67 Ind . 105(18 Córdoba San Eduardo tiframio y estaño 30 Cardeca Córdoba C. E. Caducada
11088 Córdoba Santa Lucía 1 gema 18 Valenzuela Córdoba C. E. »
10948 Córdoba Los Cinco Leones amo y cinc 50 Hornachuelos Córdoba C. E. »
28747 Granada Antoñita erro y caolín 8(1 Carataunas y Orgiva Granada C. E. »
1173(1 León soledad erro 89 Emel evno y \ e ccercera León C. E. »g.
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erro 304 Villavieja y otros Castellón C. E.

190$ Valencia Comanistt e�urio 2 sagrc 1;adajoz C. V. Otorgada

55 3111 6-III-07 Ind. 10703 Badajoz Gran Canaria y titulada

,rrn 12475 I reuenal de la Sierra, Je-

10864 Badajoz \oenti Quinta rez fle los Cal,; lloro; e
Higuera la Real Badajoz C. E. n

-itina SS L1erena 1ladajoz C. E. n

110(11 Badajoz \uestra Señora de la Granada :im„liio c p';omo "o 1lerrera del Duque Badajoz C. E. n

1121í! Badajoz Pilar zmi, 20 C:,stuer., BaiLijo� C. E.

11272 Badajoz \uestra Señora del Carmen llo. tvo trunio N
5445 Badajoz Regina etilo 39:1 Caña eral, Grimald�, v 11o1-

gttera Careces C. E.

�añu 1211 C::Sas de \lilI,u Cáceres C. H.

5777 Badajoz dina de leca muto 12 Poz,>blanco Cordobi C. I:. r

97111 Córdoba Los Bolos _e 44 (Ibelo Córdoba C. 1:.

11414 Córdoba Remedios :10 1,spiel Cordoba C.1':.

11480 Córdoba \l. a Luisa 2_.`% 1:12 Espiel Córdoba C. E.

11572 Córdoba C i Posadilla 1 orn:,rh.oclo> Ctirlol o C. ]�..

11610 Córdoba Santa María 2.a ntu flúor y p'.omo 132 Cardeña Cunlobo C. 1:.

111Z5 Córdoba Plutón a:au, flúor y p'tomo 26 Cardeña C�;r�loba C 1

11656 Córdoba Saturno anta 69 \ -oiI r de 'a lrontein C,�rdobie C. 1

11705 Córdoba Nuestra Señora de los Reluedios v cobre 76 Aillanueva del lee Córdoba C. V.

11715 Córdoba -Aurora 10 Villasiciosa Cordol,.,

11721 Córdoba san Fernando segundo t; 20
11772 Córdoba Carnieii frainio till Alontora C,ndoli l . I..

11850 Córdoba .Antpliaciun a La Ret.unosa 1S Cordolrl rloba C. I'-

1141.8 C ordoba Carmela 10 Brlalc:izat C,�nloba C. 1-.

11941 Cordoba Rosarito erro 32 I.eiza Navarra C. 1'-.

3051 Guipúzcoa San Damián rb:.. 455 jere-a c Gandía A a''�eccia C L.

-1946 Valencia \uestra Señora (le] Carmen .h;, 100 far:Ico y Taberues de Vnl1

1985 Valencia San Blas duna \ .anui:l l 1:. n

114 Jan-,¡c„ A :.lerda C. 1.:. »

1999 Valencia Matilde 18 Pedrrllba alerci. 1. 1:. »

2011 Valencia jan Luis Beltrán 122 Colla t'..aellón C. V.

2030 Valencia Santontíts :112 Cama'eñn v t:illori�o C:,s

15522 Santander unta Cecilia n-„ ut; ' nder C. i'-.

114 l'amaleñu aut:.nder C. E.

1.5973 jatriander Ro,ario c 711 t',�m,ileño , �n:nuler l . E.

15991 Santander Isabel pomo 17 V al�t:iliga I lerrrrla. nt::n�ler C. 1?.

16038 Santander Esltersutza I h„ !U 1 i rn;cl°,ucl„> �n,!��ba P. 1. t ercel;ido

11749 Córdoba Baritina Segunda r 11111curto

:1977 Granada Mina Capitítn 1645 i ligue:., de la fierra t 7tr

14176 Vuelva Balería f.-e cele, Y. I. ñitorgado

IIto 20:51 . i,Lr:ulo, Cortlll,m t tiro» 1. cn11

18331 León Poderosa erro 130-1 1 ;in ce 1 . 1'lorre7)es N otros ! ��n 1'. 1

1lrrrin;i Le,,n 7'. I.183178 León Las -Médulas li ii 112 a:.be r t' l:1

13410 León Sabrru NUIII. 14 erro 112 o� Il;urio, de l.tnla

1342.3 León Asinersa 'i1,,11 1(16 A ,,l,lrliié'a�o Ln \ ec'.C;� ! e—u

13428 Leún Jan Aliguel
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11¡111¡7 J iut,iuder 1 -ctr_ur.i IZo.;utit ,, i. 2 Loi ver: de I or;nvo )- ou. :�.uwndrr P. I. >,

12795 zCava Jopue;i l zeaha 1'. !.

3112 1;111-67 In (l. -4191 0 Coruña Lrir m '91 N;u'ón h San saturnino 1;i ('ortia 1'. L C'adttcado

7704 1.t Coruña Ventos,. 211 ( ).0;0. Lnfesut _� I.1 Pn" 1, Cortuia F'. I. ),

7¡11.7 L;t Coruña Peluda o l111) I'Il esta 1. Corttña 1'. I.

Corud,; P I.
7;14 Ice: !'orutia Pstel,t :;u7 1 rti uc *a L

4157 L. C,e-tia 1 onferrad;, .A 1y2 n.ru a. Pucbl;t de 111-o
n c kiba> del Si¡ i,tt7o 1'. I.

41.M; L;t Con:'„; 1'onfe:'rad;t It 141' InciO Puebla de 1lroll(r) !,ti .o

41,,7 1. Coruña Pcutfrr-ad;t l� o }:.1 11011) h 1ue1,1:1 de droil�,'. 1.'. ;o

4 :12 L: Cortui;t uc� �cgun,l;t ;:I; -made IIu;';<u I. »

t,C 7 La ('urtti(;t hura Cuarta I,fi,ncciou 1.�)) OIT e" tu. lr v `.I u: as Lm.,

c- (iraceiun 2.a) -� 4:; Por.» t u'' I.,,:3. l, 1 L:. Conui.t
45.i2 L¿ Coruña t'ur,( )ninfa 1 97 Le:u ;tde u ) I . „

499.; L:. Coro:;, Alo Jeri n;:.zo '0 \ i cdo Loo i'. I. »

Al tría 217 (;or ;ganada I

21)77!1 atad t � �, Carlos "_7 zt Icor �)..da

:19GG L;[ Coruña Pelo o G9 C�,lrs n:e ht,r�adi

lo» �; � -lt) 1'- .
'.175 C>hirdo cc,:.,

29040 1)viedo i_ orelu� �� L .:tes )ted',

2!II)�2 t 1\ ;c(10 Si' u'ulo .Atuncnw a ,.-es (tv-edo P . 1

'90,57 Oviedo Al;r la I atgrttia 2))1 iua> del S:u cea edo P. 1.

290:17 )N ¡e lo I'.n'it:�• de A aldtuto :17 1.�> I:c�ucr;is edo 1 .

29117 C)eiedo I )oit I uaut Lria :) 1110 Len;i (liudo 1' - »

'2.1144 1)h:edo Alberto 141) Lona )v edo 1'. .

19199 lh l(do Argrntin;t 1)11) 1 ;uso )h ello 1' 1 . »

21)2111 )s ledo Autpiiacion ;t Rodríguez 1. ` 1711 I,iuco 1 )vado P. I. o

'!1554 Oviedo La l ttrr;t ur '(i� Proaza Uhfe, lo I0 I. »

1 )hiedo 4m losé '.l.. 10)) Len;1 Lv:edo [' ..

";i=11 Oviedo Alilo 0 241 L11;(re;1 1 )viedo

2924,~ Oviedo Ar:utio !111 l 0>:t c l_luirús Oviedo

211302 Oviedo Serr;utia cita 112 Lena 1(viedo 1' I. »

29327 1)viedo Carmen 1 1! l,l trinco Oviedo 1'. 1.

21.1:,11 )viedo 1 7dl r,l o 31) Lena Oviedo I'. I.

271:1411 Oviedo oprimida 1r¡o 11 Al icre: Oviedo

`9311 Oviedo Jan Jure i-f1u,or 97 J4 ro La ledo I'. I.

110 Lena Oviedo
29387 Oviedo Jorl,n sa

29:149 Oviedo 1.o it;i n 1 110 liga, dei Narcr;t Oviedo

29399 Uvirdu La Cnrbunei'; II 19!1 C:u(gas del N;;cea Uhiedo 1'. 1.

294211 1 )Ledo Ittlet ,II 1 t0 l xnga> del �,lrve;l I lí(lo P. 1.

294:19 Oviedo Ana n :;11 jal;ts do

2714118 Oviedo liar _Antonio 124 :ido 1(i i lo 1'. I.

29479 1 )viedu La ()sa AI;i)•or 231 Jomiedo (h ¡vilo I'.

21000 Oviedo C oncltita 721 :e'nr.�nte Jal;,s iodo 1'. 1.

29 'l>flilor 1100 t asn 1 )hiedo 1'. I
a17 Uv(cllu 1 )cuir�n

21.1:¡'7 ( (hiedo Cm-bolle, Pérez Gonzalez. 11)0 C;utgas del Saree;� )hiedo 1

2!1777 1 )hiedo Ai.Leiin;( "m 10)1 ('1 u 1 (hiedo 1'. I.

21)01)2 1 )v¡cdo -m,,ln 7.� `') 20 .1 I ..,y i:,nn )hiedo I'.
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_x11105 Oviedo I;elerda 2.1' ierro 180 Caso Oviedo P. 1. »

29614 Ut iedo Virgen de la Consolación - olin 100 Corbera de Asturias Oviedo p I.

5125 Salamanca Mina Dos Ríos staño y wolframio 5732 La Fregenera e Hinojosa
de Duero Salamanca P. 1.

519.; Sa'antanca AL-trg;ir¡ta eldespato y mica 205 Garcirrey Salamanca P. 1.

5195 Salamanca La Cualgn era taño 232 Espejo Salamanca P. I.

5210 Salamanca Poquita :taño y scheeli a 28 Cilleros el Hondo y Morille Salamanca p 1.

5219 Salamanca San Andres :heelita y estaño 7S Morille Salamanca P. I. »

5'22_0 Salamanca Recuerdo olframio 78 San Pedro de Rozados Salamanca p. I.

5223 Salamanca Auestra Señora de Loreto orno 450 El Bodón v La Encina Salamanca P. 1. »

97.., Zaragoza Len:, erro 150 Borobia Soria P. I.

976 Zaragoza Pr.quit;, erro 112 1leratón Soria P. 1.

981 Zaragoza Ampliación a Minas Reunidas !erro 182í Barrionartin, Gallinero,
Vizmanos y otros Soria P. 1.

986 Zarag-oz:, El Pinar "erro 20 Pinar Grande v Amblen Sol iii P. I. »

987 Zaragoza \umancia :erro 20 Cabrejas de'. Pinar Soria p 1. »

7755 Salamanca Norka statio 20 \avasfrías Salamanca C. E. Caducada

211:1 Salamarnc:, San Eugenio taño 115 Villar del Puerco y liar-
L.. »quilla Salamanca C

3_'114 Salamanr., y ejote staño e ilmenita 10 Alamedilla Salamanca C. F. »

3357 Sal;,nnanc;l 1cabel taño 28 Villar del Puerco N. llar-
quilla Salamanca C. E.

:1.„9 �:elamnuca Marinita taño y wolframio 2S Miranda del Castañar �-
Garcibuey S:daua;mca C. E.

1 2:14 V-alencia San Roque :cilla 8 Villar del Arzobispo Valencia 1. E.

12::9 \elellei:u ^.melia teilla 10 Villar del Arzo' ispo Valencia C 1:.

19:;11, V nlcnci;a �osetin;i v Alanttel solio 54 Villar del Arzobispo Valencia E. E.

1515 Valencia L!a Crecilleutina grito Crevillente Alicante E. E. »

20112 Valencia La Constancia ere 13 Alicante -Alicante C. E.

31,1 Valencia Redención ere 9 Alicante Alicante E. E.

1299 \ ,Menee. Concel,ción grito 39 Villena .Alicante C. E. »

3554 14 111-67 1nd. 11727 t O edob;a Reserva a Sulu:ión orno 164 Montoro Córdoba P. 1. Cancelado

5 7 75 Ca Coruña AViladesttso terco 28 Betanzos y Abegondo 1o Coruña P. 1. Otorgado

5752 1 Coruña .Ampliación a Santa Isabel Ia,rzo 24 Oza de los Rios y Abe-

gottdo 1.; Coruña 1'. 1. »

1223 Murcia La Segunda ripo;i 157 Lietor y- Elche (le �a Sierra Albacete P. I. »

122-1 \lurcia 3digucl o- Jorge ripoli 192 Elche de la Sierra Albacete P 1. »

1225 -M tire¡¡[ Ampliacinn a 1:1 Segtuula r:poli 1589 Liétor y Elche de la Sierra Albacete

12;3 Alurci;a Tío Ltteas ipoli 500 Hellín (Albacete) y llora-

talla (Murcia) ' 1. »

16008 S:,n':nder Marill lirb,a 101 Puente A'ieseo Santander P. 1.

16069 nit;nulel \brnulun;ada ;erro 160 Ramales de le Victoria Santander 1'. I.

12046 1.c',n l'uvadongia :erro 146 San Emiliano León 1'. I. Caduc;,du

12851 1- I VI;uía ,le la. Mercedes ferro 179 A aldepié'.ago Lcón 1'. 1. »

13124 I.cwa l\, conel,en.a Itimonio 72 Soto y- .Armo León

13135 León Manía del hi�•;uio colín 17 Carrocera 1.eon 1'. 1. »

12278 l.r�,n Radar II ierro 86 Santa Colotnba de Bonanza I.eón P. 1.

210 l \Inrc¡;, S:uno Uunlitigo :ierro _40 Mula \lurcia 1'. 1. e
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2 1IN Torda n It:asilio `ro -,70 Mula AItu'c', I'. I. »

2,1119 Murcia ata ISarl.,ar:a erro 1 30 \gttilas AIttrcia 1'. I.

121E AItu'cia Luis .Antonio erro 2S1 Toh trr t .Albacete

11 4 Salant:ou:t Ti \li'ano °_.v an Komiti l de I,,, Iul;,nte�
.AInt,araz de I)ucro /;unos I'. I. l:uuclado

1_'_'N S;dantanca \lerche ) 'U Z;nnort, Zamora 1'. I. »

5,69 �itlamarca Lope de Rueda G(I S;iValonguilltt \Vi'a I. »

5!10 S:alainanca 'Lope ele A-ega unto 311 S;nalonguill:a _Acila 1.

Z:u'agoza Kosita tema °_4 I'ca lipa de Ebro Zaragoza I. n

44 %artgoza Cr.rmina _a'xo 1110 V illa,rova v Que' I.n=gofio

Bias contados a partir (le lit fecha (le concesión de la prórroga.-lencera. Los titulares, (le
acuerdo con sti propttesr.a, Vienen ohliu idos a realizar en Labores de iiive ti ;achín un:, inver-
z;ión mínima media (le 3.571 pesetas oro por liectarea V año, que representa una inversión

del lit 1111. 41. 17II G7, p;g. 2>2O9. niininia total de 4S4.r711 pesetasoro, elta'guiera que sea el tieutpo (lile se nutttenga el per-
ntiso objeto de la prórroga. -Cuarta. I;n el caso (le renuncia total del permiso los titulares

urden de 17 dr enero ale 101;7 por la (lile se concede tina prórro ;1 por tres arios del pe- deberán jttstilic:u dehid:nnentr tinte La .A(lministrieión haber invertido en labores (le investi

modo (le vigencia del pct-misn (le investigación de hidrocarburos sobre la cuadrictt'a oírme- ,ración dentro del área del permiso la (:anidad mínima total señaltidi en la con(licion tercera

ro (-155. el] l;t provincia del Sah:n-a, Zona fi l. otorgado a la «Compañia G:spaiola de I'etró- :interior: en caso contr;u io, los titulares Vrnd,:ín ob igados a ingresar en el Tesoro la (lile

leo,,. S. .A.,, V a «Spanislt (htlf ()il Comp;nn,,, con efectividad desde el (Lta 111 de noviembre -encía entre 1;a cantidad total realmente invertida, dehid;nnente justificada a inicio (le la Ad-

de 19GG, eou lit reducción de ,upertirie propttc,ta, V con suieciñn a todo cuanto dispone la ministraciún. V la cantidad mínima total indicada de -l1�4.fi7O pacata(/oro si aquélla fuera

i.ev de Rép'nien luridico pana la invcstin'ei(in V 1-; lotacicin (le 1lidroc:u'huros de 26 de menor (lile cta. Si la renuncia fuese pedal porque se trate de parte del permiso. podrir

diciembre (le 19,55, Reglamento para su plicacion (le 12 (le junio de 1959, Decreto (le 2.50 (le concederse la :actnnttlucibn ole las inversiones no realizadas a las (lote teman que realizar en

junio (le 1!159 sobre Normas Rrglautentaria, para 'a? provincias Españolas (le _Africa, De- a parte del permiso que conserven.-Quinta. La 'ar:anti:t b; nea la primeramente constituida

(reto 1.f161i19G0, de 10 de :aga„t o, de la ['residencia del Gobierno, por el que fue otorgado por un importe de 756.%1S poetas (leber:an reducirla a la cantidad (le 271.440 pesetas.-Sexta.

e tc permiso. c n las condiciones siiuieiltes: Primera. I?1 área (le] permiso (le investigación l)e acuerdo con el contenido del artículo El (le] Reglamento (le 12 (le junio de 1959, las con-

bidroe:nbtn't, obieto de l;a presente prórroga quedara delimitada ole la siguiente forma: diciones esetnci:ales cuya inobservancia lleva aparejada la caducidad del permiso.-Segando.

1- imite Norte. el paralelo 21" IIIY N.: límite Sur, el paralelo 230 20' \.: límite Este, la línea La superficie objeto de la reducción del área del primitivo permiso sobre la cuadrícula, nít-

poligonal determinada pm- los diez puntos, cavas coordenadas geogrítCic is son las siguiera- mero G5 revierte al Estado en e:t'.idad (le reserva v queda delimitada (le ]a siguiente forma :

tes: Primer punto: latitud, 24" 00' N. ; longitud. 151 40' O. Segundo punto latitud. 2.3° 37 límite Norte, el paralelo 23°.i7' N.: límite Sur, el paralelo 22° 20' N.: límite l ste, el me-

N.: longittol, 1 "(° 411' (1. I creer ponto latitud. 2:1'' 57' \ .: longitud, 15° 4''' t t. Catarro ptut rioliato 15° 40' 1 ).. V limite Oeste, 'a línea poligonal determinad:, por los pintas cavas coor-

to : 'atitud. 23" 45' N.: longitud, 15° 42' O. Quinto punto : latitud, 23° 45' N.: longitud, dentadas gengráfirac son lis si,'tiieiites : 1'rinter punto latitud, 23° 57' N.: longitud, 1tl° 42'

l5° 44' O. Sexto ponto latitud. 23° 40' N.; longitud, 15°44' O. Séptimo punto: latitud, Segundo punta latitud, 2:P°-a.i' N.; Irntgittul, 1-Y,42' O. Tercer punto: Luitttd, 23045' N.

23" 4f:' N.: longitud, 15° 4S' O. Octavo ponto: latitud, 2:P° 3%' N.: longitud, 15o 4S' O. No- longitud, 151, 44' C). Cuarto ponto: latitud, 23" 40' N.: longitud, 150 44' O, (Manto punto:

ven,' ponto: latitud, 22,1 3' longitud. l.i" 5:1' O. Décima plinto: latitud, 23° 20' N. ; lnn- latitud, 2:,' -10' \.: longitud, 15' 4S' t ). Scato punto : latitud. 30 El' N.: lonaitttd• 1 5° 4S' Q.

Titttd. 15° 53' v limite Oeste de la !inca de la costa, comprendiendo una superficie de Séptimo punto: latitud, 2:1°:i:1' N.: longitud. 15'' O. Ortayo ptinto: latitud, 2.3°20' N.

,)5 24(I hectñrc;as anís La lil;atnfornut subnt:n-ina limitada por 'os paralelos 24° 00' N. por el nngittul. 15" •5%' Q., comprendiendo tina su1,erfir( de 80.812 hechíreas.

Norte, 2E'20' N. por el Sur: por el Fste, con la linea (le la costa, y por el Oeste, con In

,anea recta (111,1 tuse los ponto; de intersección del p:u-;alelo 2-1" 00' N. con el meridiano 1G° -47'

v del p:,r:t'clo 2.%1 20' N. con el meridiano 17' ()5í Q.--Segunda. Los titulares, de acuerdo

ora lo dispuesto en los artículo: 55 de la Lec y 55 del Reglamento v las Normas Reglam('n «1]. (_). del 1:.,, mino. 52. 111 G7. pSg. 2S]]'4.
tiritas especiales sobre la :aplicaciant de 4t 1,e\ de 1lichne.uhur,'s en lit' Provincias Españolas

Ir Afri,c:t. '11 1 di por Decreto 1 2.5 de timo de 19.10. 1 1 ti u in�res:u en el Tesoro. Corrección de erratas de `;i ( arden de 17 1 cuero 1 107 po, 1 quo se concede tina pro

rro,a por l;,(., arios (le] período de Vigrcnc i;a del permiso de ini tig;ación de hidrocarburoscy�rci;ilcs del ntisnu,, 1:;5,725 pc>ctn;, dp,,r el cn nccpt„ de recto.,,: I;a c;unid ad de debien o

urtillcarlo :ante cl Servir.'' de 1lidnuarhnrns de la Dirección General de Minas y Combusti_ sobre la ctsodrictila ntímero (i5, en La prorirnci:a del Zona 111, otorgado a la «Compa-

PcU óleos. A.,, V :i «St,:anisla t �ulf (lil C�,ntp:ntV»,
ron la oración del res tt:n'dn acrrdilntiVO corres xnulientc, en el plazo de quince I:<p:�ñol:. le

pt'' s 1 1
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En la página 2209, columna segunda. línea 24, donde dice : «Séptimo punto : latitud, 23° 33' «Concesión 601-U, en el proindiviso (le Arenas de San Pedro y Candeleda y en el término de
N. ; longitud, 15° 33' O.», debe decir: «Séptimo punto: latitud, 2.3° 33' N. ; '.ongitud, 15° 53' N, Povales del Hovo, parajes Guapero y V-alcaliente, con la siguiente designación: Punto de

partida, la esquina NE. de la Casa de las Merinas. desde el que se medirán al Este 300 me-
.. ` tros v se colocará la primera estaca. 1)e la primera a segunda hacia el Norte 2.400 metros.

De segunda a tercera al Oeste 800 metros, y de la tercera a cuarta resultan al Sur 2.400

«B. O. del E.» núm. 55. 6-111-67, . 3105 metros, quedando así cerrado el perímetro de 720 hectáreas que comprende la reserva. «Con-
cesión 579-1» , en los términos municipales de Nombela y Cenicientos, paraje de Casas de

Orden de tii (le febrero de 1%7 por la que se aprueba el ln'oyecto de Convenio de Colabo- Navasllanas, con la siguiente (les¡,,-nación: Punto (le partida. el centro de la puerta de Na-
ración entre «MOBIL,, «CEPSA» para la investigación de hidrocarburos en dos permisos vasllanas, desde la que se medirán al Oeste 2.000 metros y se colocará la primera estaca. De
sobre las cuadrículas nínneros 7 y S del Mapa Oficial de la Zona II (Fernando Poo) la primera a segunda al Norte 2.000 metros. De la segunda a tercera al Este 2.000 metros

y de la tercera al punto ele partida resultarán 2.000 metros al Sur, quedando así cerrado el
perímetro de las 400 hectáreas que comprende la reserva. «Concesión 580-1», en los términos

RESERVAS municipales de Paredes (le Escalona y Aldeaencaho (le Escalona, parajes denominados Sierra
(le Paredes N. Asperón, con la siguiente des¡,-nación: Punto de partida, el vértice geodésico

«B. O. del E.» níun. 45. 22-1I-67, pág. 24.54. denominado Calahorro, desde el que se medirán al Sur 45 grados Oeste 750 metros y se
colocará la primera estaca. De la primera a segunda al Norte 4:5 grados Oeste 1.700 me-

Orden de 3 de febrero (le 1967 por la que se levanta la reserva provisional a favor del tros. De segunda a tercera al Norte 4.5 grados Este 6.500 metros. De tercera a cuarta Sur
Estado de yacimientos de toda clase de sustancias, excluidos los hidrocarburos fluidos y las 45 grados Este 1.700 metros. De cuarta a primera Sur 4,5 grados Oeste 5.750 metros, que-
rocas hitudinosas, en la zona denominada «Cáceres Novena», del término municipal de To- dando así cerrado el perímetro (le las 1.105 hectáreas que comprende la reserva. Todos los
rremocha, de la provincia de Cáceres. que seguidamente se delimita, pudiendo por tanto sol¡ runihos se refieren al Norte astronómico y son sexagesun«les. Por lo que se refiere a las
citarse. con arreglo a la legislación vigente, permisos (le investigación y concesión de expío zonas denominadas «Concesión 605-1». «Concesión 602-1», enclavadas en la provincia (le To-
tación en el perímetro que comprende y que queda liberado: ledo : «Concesión 554-1», «Concesión 555-1» v «Concesión -5.55-2». en la de Avila, queda sub-

Paraje denominado «J.a Carretona», del término municipal de Torremocha. Punto de par- sistente la reserva en las mismas condiciones fijadas por la Orden ministerial (le 28 (le junio
tida un mojón (le mampostería. enlucido con cemento, de forma prismática cuadrada, que cle 1958
termina en remate pi+':unidal v está situado a 118 metros hacia el N. del cruce de los cami-
nos de Albalá a Torremocha y el (le Montánchez n Cáceres v a una distancia de unos 875 me-
tros aproximados del geodésico Tiniebla, en una dirección de veinticinco grados cuarenta del E.» ními. 46. 23TI67. pág. 2498.

minutos. Dicho punto (le partida queda fijado por 'as visuales siguientes: Al eje de la chime- Orden (le 3 (le febrero de 1967 por la que se levanta la reserva provisional a favor del Es-
nea de la casa (le Lancha :Alta, con un :mgulo (le 353 grados 74 minutos. Al eje del punto tado de yacimientos (le toda clase de sustancias, excluidos los hidrocarburos fluidos y las
geodésico Tiniebla. con un ',"pulo (le 5S prados 40 minutos. .A la arista O. del Castillo de rocas bituminosas, en la zona denominada «Cáceres Cuarenta y Cinco». del término muni-
\lout"irchez. ci'i un ángulo (le 17S grados 74 minutos. Desde el punto de partida, y en di- cipal de Torremocha, de la provincia (le Cáceres, que seguidamente se delimita. pudiendo
rección E. 13 grados 80 minutos S. v a 154 metros, se colocará la primera estaca. Desde la por tanto solicitarse, con arreglo a la legislación vigente, permisos de investigación v con-
primera estaca. y en dirección N. 13 prados 80 minutos E. v a 200 metros, se colocará la cesiones de explotación en el perímetro que comprende y que queda liberado: Paraje deno-
segunda estaca. Desde la segunda estaca, a' en dirección O. 13 grados 80 minutos N. Y a minado «Casa del Gallo», del término municipal de Torremocha. Punto de partida. un mojón
401' metros, se corocar:í la tercera estaca. Desde la tercera estaca, y en dirección S. 13 grados hecho (le cemento y ladrillos, enlucido, (le forma prismática v remate piramidal (le unos 35
80 minutos O y a 700 metros, se colocará la cuarta estaca. Desde la cuarta estaca, y en di- centímetros (le altura sito en el paraje «Casa del Gallo», sobre una roca (le granito (le unos
rección E. 1.- ararlos SO minutos S. y a 400 metros, se colocará la quinta estaca. Desde la 4 metros de altura, orientado con 188,07 grados de 'a veleta de la ermita (le Nuestra Señora
quinta est:ica. y en dirección N. 13 grados SO minutos E. y a 500 metros, se volverá a la pri- del Pilar, con tuna distancia de 2.54 metros. Dicho punto de partida queda fijado por las visua-
;nera estaca, quedando así cerrarlo el perímetro (le las 28 pertenencias que comprende la re- es siguientes: Al pararrayos (le la cúspide de la casa «Cortijo del Gallo». E. 15 grados 38
servia. Todos los run,hos se refieren al Norte verdadero y son centesimales. minutos S. Al vértice geodésico Torrequemada. N. 32 grados OS minutos O. A la veleta de

la ermita de Nuestra Señora del Salor, N. 11 prados 113, m;nutos O. Desde el punto de parti-
da. en dirección E. 2,s grados OS minutos S. y a metros, se colocará 'a prínnera estaca-
Desde la primera estaca, en dirección S. 2S prados OS minutos O. v a 3(N) nmetros. se coloca-

O. del E.» núm. 411, O9TT 67, pág. °495- r:í la segunda estaca. Desde la segunda estaca, en dirección O. 08 grados OS minutos N. y
a 400 nietros, se colocará la tercera estaca. Desde la tercera estaco, en dirección N. 25 gra-

Orden (le 3 ele febrero de 1967 por la que se levanta la reserva provisional a favor del dos OS minutos E. a' a 800 nmetros, se colocarán la cuarta estaca. Desde la cuarta estaca, en
Estado de yacimientos ,le toda clase de sustancias, excluidos los hidrocarburos fluidos

y
las dirección E. 28 grados OS minutos S. y a 400 metros, se colocará la quinta estaca. Desde la

rocas bituminosas, en las zonas denominadas «Concesión 601-1», ele la provincia de Avila ; quinta estaca. en dirección S. 28 prados OS minutos O. Y : t :,00 metros, se vuelve a la pri-
«Concesión 5791» y «Concesión 580-1», de la provincia de Toledo, que seguidamente se del¡- mere estaca, quedando asi cerrado el perínictro de "ns 32 pertenencias que comprende la
mitan, pudiendo por tanto solicitarse, con arreglo a la legislación vigente, permisos de inves- teserv;i. Todos Irs rumbos se rrlleren al Norte verdadero y son centesimales.
Ligación y concesiones (le exp'otaciórn en los perímetros que abarcan y que quedan liberados:
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Resolución de la Dirección (General (le Minas v Combustibles por la que se hace público
;,'iCita,l;t por «Phillips 1'etroletuu Sp;ain I NC„que queda suspendido el derecho de petición de permisos (le investigación N. concesiones de
para la instalación de una palita ale fabric;acii,rtexplotación (le minerales radiactivos en el perintetr'o que se indica, comprndido en la provin
(le asfalto; Y derivado, de 1iver,us tipos en hacia de Barcelona. Denominación v delimitación- «Barcelona uno. Santa Creu (le Ulorde»,
balúa ele Santutder.situada en los términos municipales (le Molins (le Rey y San Feliú de Llobregat, de la, pro-

41 25,8!1 24-11-67 111(1. Resolución (le la Dirección General de Indust-ia:v:ncia de Barcelona. El punto (le partida esta situado a 1.000 metros en dirección A., `_'lP E..
del vértice topográfico «Mnlins de Re v». Desde el punto (le partida, en dirección N.. 20° E., Qicitaas por la que se deniega la autorización

solicitada por «Laso Petróleos 1?spatioles. So-a 1.0)4)0 metros, se colocara la primera estaca. Desde la primera estaca, en dirección E., `_0° S
y a 4.000 metros. se colocará la segunda estaca. Desde 'a segunda estaca, en dirección S ciedad Anónima» para la instaaciót (le tina

planta (le
(le

latnieuto de residuos usfídt`cos en2f1» O., y a 1.11011 metros, se colocara la tercera estaca. Desde la tercera estaca, en dirección
O.. 20° S., y a 4.000 metros. se vuelve al punto de partida, quedando así cerrado un rectán- Castellón de la Pana.

áulo (le 4()0 hectáreas o pertenencias. Todos los runibos se refieren al Norte verdadero v se 47 2.- 24-11-1174 111(1. Urden (le 20 (le febrero de 197 por la que se l
utiden en grados sexagesilimies. - rroga la reserva a favor del Estado de los .a-

Cimientos (le lignito et la zona de Arenas del

kev.

49 27:3'2 _27-11-6i 1nd. Decreto 328, 1967, (le 2ó (le febrero, por el que

«B. 0. del 1?.» nínu. .,y, 9-1II-67, pág. 3270. se autoriza a «Coutpañia ibérica Refinadora de

Petróleos, S. :A.» (1-'1:"hROLLPERI, la aniplia-
Ordeu de 3 (le marzo ele 19417 por la. que se prorroga la reserva a favor del Estado de los cióu (le la capacidad de refino desde (los ntillu-

yacimientos de carbón en La cuenca de Peñarrova, Pueb onnevo, Bélntez v Espie1, de la pro- pes (le toneladas ;tito hasta charro millones (le
virada (le Córdoba toneladas ;año.

50 2729 25-11-67 111(1. Resolución de la De egaci011 del Gobierno el)

C. A. Al. 11. S. A. por la (lile se convoca para
l ARIOS el levantar tenw de las actas previas a la ocu-

pación (le las tincas que se atan. afectadas por

0. O. N." °ág. Fecha m inis . A S U N T O
la constrtteciun y eaplotaciint del oleoducto e

instalaciones coutplententart;ts para el transpot-

- -- - te (le los productos del \lunopo io de Petrüleo,
41 2194 17-11-67 Com. Urden ale 13 (le febrero (le 1967 por la que se tlue enlaz;uá u ale Rota-Zaragoza con Puerto

fija la cuantia inóxinta a importar en el ario llano.
1967, con cargo al contingente arancelario li-

1 2830 1-111 67 Iud. h'den de M de febrero de 11f,a obre el derecho
bre. ele ]tulla coquizable de la Subpari la aran-
celaria `.:1.01 A.

de lo; obreros de las I;ntpre,as omega, que se

citan a acogerse a los heneticio que en su t;t-
43 5.14.:, 20-11-67 Iud. Resolución de la Dirección General de Industrias

vnr establece el Decreto le} de ''1 de novientb.e
Químicas por la que se deniega la ;autorización

de 1947-]
solicitada por «:Asfaltos i';spañoles, S. A.», para
L' instalación ele tina planta ele tratamiento ele Z,2 2841:3 2I 1167 llar. ( arden (1e 1.-, de febrero de l!Nt7 obre rev i,iún

residuos asfálticos en la bahía de Santander. de las condiciones reg;;intcnta. fas pala uti!iza-

r2
nacional

04 21-11-67 Ed. C. Urden ele 6 ele febrero de 1967 por la que se de
cien por la industria ele disolvente, Y

44 2
signa el Patronato de la Escuela "hécnica Su

aceites ligrros de origen petrolífero como nta-

perior de lugenieros de Aliuas ele Oviedo.
tenia prima para obtención de otro.. productos

de utilización distinta a la de lo, cat-borantes,
47 2:)88 24-11-67 Ind. Resolución de la Dirección General de Industrias

routusti1(les o lul,rica11tes.
Ouímiras por la que se deniega !a atrtorización
solicitada por «Pataafs Petrolettnl Nlaatscltappij 52 2864 2111 67 Trab. Orden ele 10 de febrero ele 1,167 por la que s •

NV'» para la iustalación ele una planta de tra
aprueba l:a ( )rdettaatza Laboral para las Minas

tautiento de residuos asfálticos en la bahía de
\irtalir;i,.

Santau<Irt Bit 201!.1 6 II1-117 \l. O. 1'. krsu!urüm de la Dirección Grncr;al de 1'ttrrtos c

_ s
47 2t "19 24-11-67 Iud. Resolueuín de la Direcctm General de Industrias

Señales AItrítintas por la que e ;autoriza a la

«Compañía Arrendataria del Nionopoiu (le Pe
Ouinticas por la une se deniega !a ;rttturización
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tróleos, S. A.» para ocupar una parcela. en el
puerto de Denia.

55 3099 6-111-67 M. O. P. Resolución de la Dirección General de Puertos y
Seriales Marítimas por la que se autoriza a la
«Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe-
tróleos. S. A.». la ocupación de dos parcelas
del puerto de Calpe (:\'.icante).

56 317.'. 7-111-67 Ind. Orden de 1 de marzo de 1967 por la que se
autoriza la adición segunda al Convenio de 5
ele marzo de 1960 y aprobación de la modifi-
cación de los Estatutos sociales de la «Em-
presa Nacional de Petróleos de Navarra, S. A.»
i FX PENSA).

57 331:1 S-III-67 P. del Gob. Orden de 31 (le diciembre (le 1966 por la que se
concede la Carta de Exportador a titulo indivi-
dual de primera categoría a la Empresa «Com-
pañia Española de Minas de Riotinto, S. A.».

57 3316 8-111-67 P. de'. Gob. Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se
concede la Carta (le Exportador a título indi-
vidual 7��de primera categoría a la Empresa N otas b ibliográficas
«Compañía Española de Petróleos, S. A.» (C. L.
P. S. A.).

57 :1316 S-11 1-G7 P. del Gob. ( )rden de 31. de diciembre de 1966 por la que se
concede la Carta de Pxportador a titu lo indi-
vidual de primera categoría a la Empresa «Po-
tasas de Navarra, S. A.».

57 X1217 S-11I-67 P. del Gob. Orden de 31 (le diciembre de 1966.por la que se
concede la Carta Exportadora a titulo individual
de primera categoría a la Empresa «Potasas
Españolas, S. A.».

59 3319 10-111 67 Ind. Orden de 25 de febrero de 1967 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso conten-
cioso-administrativo número 15.726, promovido
por «Empresa Nacional Calvo Sotelo de Com-
1n1;tib'es liquido, }. Lubrificantes, S. A.», con-
ter resolución ele este Ministerio de 1 de sep-
tiembre (le 1965.

G'3 3555 14-111-67 Ind. Resolución del Distrito Minero (le Santa Cruz de
Tenerife por la que se hace público haber sido
declaradas minero medicinales las aguas del
m:mantial «Agua :Agria» del término municipal
de Vilaflor.

113 2, 51)4 15111-67 1'. del Gob. Decreto 156/1967, ele 1) ele marzo. sobre constitu
ción ele la Empresa Nacional «Hulleras del
Norte, Sociedad Anóni1na» (HUNOSA).
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E. Pt ( ctorro. S. 1 )ct-rsclt c L. Al.n.tz : -1,11e Stuunler 145¡-14.38 at the Sotith Pole. .I n .,Va p?¿-
pie of an unusual nlcteorologira! C7 Cuí rrrordrd tt' the oxigcu tsotope ratios in t/te firn.

Los registros climatológicos de la Estación Antundsen-Scott, Po'.o Sur, muestran el
verano 1937-58 congo caracterizado por periodos de excepcional temperatura elevada prece-
didos ole concentrac'ones anormales de nieve. 1,a capa depositada durante estos veranos
tiene unas cantidades nnly edevtadars de II 1F, receladas pu' pe-fi'e, de la relación 0-1S/0-16,
obtenidos por Epstein. Sharp. y Gow% y los autores, en cinco pozos realizados en las acu-
mulaciones.1.. 1) 1'. A.

S. AA n.r,.ttx, F. I'tccio'rro c AA� ni: I;urt-t r.: .ltrontiun, Pu Faltout ¡N .1 utarctica. «lour
of Geophys. Relea.», I_A\, aúno. 24. pags. 11033 a 6032. Dic. 11)15.

Se han medido el Sr 911 v las actividades (3. cn nn.testras tomadas en lit Pase Rev Palduino,

liase l'scocesa v Natación del Polo Sur. Las muestras son datadas estratigraficamente por

las variaciones isotópicas del oxígeno. I,a distribución en profundidad del S.-!10 y actividad /3

destacan tres horizontes radiactivos de aplicación lacio'.óg�ea. El horizonte profundo

corresponde al fin (le 193., como resultado (le caídas (le productos ole escisión (le Ivv. El

segundo alas importante se formó a prinripios (le 145' por re,iduos ole eusavos de Castle.

El tercer liorizr,nte, definido po-- un repcnt'no aunmento de la actividad fí pero no del con-

tenido en Sr-911 en la .\nt,írtida. fue el primero constante hasta 14511, en cantidad de 112 y 0,1

nac./knl2 en la Ilase del i:ev 1addttino v en el Polo Sur respectivamente. La actunulación

de SI-90 en enero de 1411:1 en lo, 711 SIN 'utond S. entre 1 v mci;kul-.- :L. nr_ A.

C. Ctcozaz, C. C. 1,sxctt'-ü- ia. y E. Ptcciorro: .-lrtificial Radioaclizdt}' rc�crenci laorisons
iu (;rceu;aud Firu. Earth a Plane. Scicn. Let. 1. 1!M6, piags. 42-48.

IIicieron mediciones beta en muestras ole agua derretida, para un datado estratg:afico
en el interjor (le Groenlandia c1: sus capas (le hielo (77� 10' \, 61' OS' W). Se aprecia ton
acentuado incremento (le radiactividad en 1933, coincidente con la primera experiencia de
las bombas nucleares. Antes (le 11133 la actividad natural c3 ert de ' d.p.m. kg. Los pro-
ductos (le la experiencia (le Ivy (le 193:1 se aprecian por un incremento en la t vid id hasta
111 d. p. m./kg. I.a total deposición ole S-10) en junto ole 11)64 fue de 9 . 3 + 1 . S nci km2.
El contenido medio ole actividad (le] Ph 210 al formarse el depósito fue de 3 . 9 + 0 . 4
d.p.m.íkg.-I.. DE A.

G. Cuoztz y C. C. 4.axt;tv.tc' J i<.: l)ating (J eeulsturl ¡ira icc coros a/th Pb-211. Earth. a Plane
Scien. iLet. 1. 1966. pügs. 194-1!K).

Aplican el método (le datación PI, _'111 a los recuh'intientos (le hielo de 1 :-oenl;nxlia del
Norte. 1 a actividad del Pb-310 decae exponencialmeiite con el espesor (expresado en equiva-
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lente de agua). El ritmo correspondiente (le acumulación de nieve, determinada como media Los problemas de las aguas tienen que resolverse por las capas profundas, que alcanzan

de los últimos 150 años, fue de 32 + 3 g/cmza., en perfecto acuerdo con las acumulaciones una media del orden de 21$) metros, agua cautiva y ascendente, que se extiende a la casi tota-

actuales medidas por diversas técnicas.-L. DE A. lidad de la parte sedimentaria (le su territorio y donde las reservas inmensas son susceptibles

de suministrar gastos puntuales que alcanzan los 16) ó 200 metros cúbicos por llora de una

calidad igualmente satisfactoria.

AGUAS Esta capa se clenoman por razón ole comodidad «capa \ínestrichtiense», dado que el

.acuífero se encuentra principalmente en las arenas de esta edad.

Ecotromie ct gestión de la qualite des cau.r. A. V . Kneese y traducido por H. Levy-Lambert En el primer capítulo se estudió la contextura geológica del acuífero. Delimitándose

con un prefacio de M. I.alloy. Dunod. París 19117, 26$ págs. la (!ese:-ipción a la parte senegalesa ole la capa, aunque prosigue al Sur de Guinea y al

Norte de Mauritania.

Tanto '.a bebida, como la industria y la agricultura, desean y necesitan cada día agua El comportam`ento hidraulico de la capa se trata en el segundo capitulo. Estudia la

nias pura. Simultáneamente las ciudades y actividades diversas, empeoran a diario y con. superficie piezométrica, resultado (le las medidas efectuadas en 1963, después la permeabilidad

mayor intensidad con el transcurso del tiempo, la calidad de las aguas fluviales e incluso del acuífero, deterntiuación por medio (le ensayos de bombeo efectuados sobre sondeos de

llegan a contaminar las subterráneas. El autor después de estas consideraciones se refiere explotación. la calidad de las aguas de las capas maestrichtienses y su var ación con el

a la manera de convertir estas aguas en útiles y reducir al mínimo la contaminación, para espacio del tiempo. Con la ayuda de íos datos suministrados por la geología, la piezometría

lo cual aconseja la creación en cada cuenca, de una Contsión gestora. que se ocupe de los y la química (le la capa, se pretende discernir cuáles son las condiciones de alimentación y de

problemas (le polución de las aguas, a las cuales competen innumerables problemas técnicos, vaciado natural, para las cuales ha sido imposible hasta el presente obtener directamente

El libro publicado recientemente por Dunod, de origen americano. fue traducido en reseñas precisas.

Francia y adicionado con anotaciones propias de los problemas del país reuno. Vil la última; paute se dedica aa las posibilidades de utilización de la capa desde un punto

En la primera parte referente a 'a naturaleza del problema, dedica un capítulo a las no- de vista económico.

clones técnicas de la calidad de las aguas. En él considera los tipos principales de poluciones, El trabajo consta ole un l.rinier capítulo consag'radu a la geología, que comprende: Fueu-

asi como sus efectos sobre las aguas que reciben los polutos y sobre los usos de las aguas. tes (le información, facies sedimentación v estructura de 'a cuenca senegalesa y el acuífero.

También trata sobre las diversas técnicas ele protección y (le 'a calidad de las aguas. El segundo estudia la capa, relación con el acuífero. superficie piezoinetrica, parámetros

La segunda parte, tiene una orientacion económica y en ella trata de la polución de las hidr;nilicos, estudio químico de la capa y conclusiones.

aguas y el reparto de los recursos en los mercados privados. 1)e la repercusión de los El tercero se refiere a las posibilidades económicas ole utilización, observaciones sobre

costes externos sobre las clecis.ores relativas a las aguas residuales. la calidad química de las aguas (le la capa macstrichtiense y tipos cte obra y captación de agitas.

Detenidamente estudia !os tres prograntaas de limitación (le 'at salinidad de ()hio. Terminando con unas conclusiones generases uno, anejos en los cuales figuran: En-

En la tercera parte se entra en la organización propia (le cada cuenca. Considera las sayos ole bombeo con piezómetro, ensayos del gasto en Tivaouane, ensayos de gastos por

insuaa( unes colectivas así CGmo la rentabilidad de los gastosa efectuar. En ella se expone la recepcúm del sondeo de Atch llali. cunas de descenso v curvas (le ascenso.

el caso concreto ele las as del Ruhr. Completa la obra una bibliografía con 46 referencias -v una colección de 21 figuras.
gua

1.a cuarta parte esta dedicada a la realización del programa por medio de la organización referentes a composición (le las aguas.

1?l trabajo, que conserva su car;'acter (le tesis doctoral, es sumamente interesante para e'.
que denomina (le «gestión de la calidad de las aguas», y trata posteriormente los casos-

particulares de Estados Unidos y Francia. que quiera tomarlo como guía (le tm estudio completo de un acuífero.--L. uE A.

Concluye la obra con un índice (le autores y otro de materias.

La obra facilita la manera de enfocar las soluciones eficaces en materas de aguas y

la gestión racional en cuanto a su calidad.--I.. m. A. 'GEOTE('NT\

J. A. Tat,osta:: La uiécanique des roclres. 442 págs., 1,unod, París 1967.

M. Ay'UIBERT: Estudio ltidroló,ico de ¡a capa profunda del Senegal (Capa llaestrichticnse)_

\lemorias de l ltttreatt de heclierchrs Geologiques et \ljnieres Núnt. 41, l!l ( i ( i. 11)I) paigs. La mecánica de las rocas es simoultsuteaio ate tul técnica v tuna ciencia. 1 stttdia el eom-

v 20 figuras. portamiento mecánico de las rocas en su lugar natural ; asocia en su desarrollo la teoría y

la experiencia, los ensayos (le laboratorio y las investigaciones en el terreno, codifica las

El trabajo es un ensdvo de la síntesis le los realizados en la «capa ntaestrieir 'ciise» del observaciones v las correlaciona con leves. Es un anuro fundantcntal para el establecimiento

Senegal después (le haberse descubierto ésta. -racional de las obras, garantizar la seguridad y la resistencia, fijar económicamente las di-

.-os ríos ole! Senegal presentan una particularidad perjudicial para sus usuarios: su débil pensiones y prever el precio. Contrastan estas bases regidas por leyes matemáticas y físicas,

pendiente y- sil fuerte influencia por las marcas, que provoca la saün`dad de las aguas hasta con Las apreciaciones cualitativas (le la geología aplicada. Este amplio campo de la técnica

104) ó 14) kilómetros aguas arriba de su desembocadura, durante 5 a 7 meses al año. cultivado por el autor desde 1945, se desarrolla en la obra que comentamos, apoyado en

fas aguas superficiales son por ello pocos utilizadas, teniendo que recurrir a los depó- numerosos ensayos realizados, tanto ole laboratorio como en el terreno.

sitos subterráneos. l, a segunda edición (le la obra, consta (le los veinte capítulos siguientes: Las rocas.---

-La capa freática está situada a profundjdades prohibitivas; alguno, pozos alcanzan 120 -La fragmentación ale las rocas.-1?1 agita y las rocas. -l,a circulación de los fluidos en las

metro.: de profundidad y suministran camdales del orden (le 3 metros cúbicos por llora. rocas.- El agua y el comportamiento mecánico de las rocas.-l.a cimentación y la imper-
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nteabilidad (le las rocas.- La conpresii,n natural interna (le las rocas y stt medida.-ini defor-

nntbi:idad (le las rocas.-Las tocas y su ruptura.-Las rocas y el desliz.nniento.-La resistencia

de las rocas al ataque cae las herramientas. -i Las roas y los exttliuivos. Las fundaciones

en la: rocas. -Las rocas y la sr�tu'idad de las presas fraudes. La teoría ,le la fortiticacicín.

La fortificación en las rocas.-La fortiticacibn en mineria.-Lo, revestimiento: subterrá-

neos. i.as obras subterr;ineas con caras Inerte..-�a-acteristic:as de las aneas cnn.uncs.

Los capitttlos se desarr,,llar. reduciendo a lo esencial el apoyo iii;ttellliit.Co. Con e' ¡¡ti (le
facilita- su aplicación. Contiene interesantes observ acioncs snhre la validez de los métodos
ele medidas ele las características de las rocas.

Dado el ioml,o_ran.ientn cnntpleio del tcrtcno. función de un numero e:e�-:�do de fa,tuaes.
es imprescindUe una interpretación rii uro.a (le ios hechos ohseryadns : pa. a ell e� impres-
s¡ndib*e conocer a funda l o s fenómenos iiesiirrollado� en 'as rucas, de c-iuc en el testo.

Consideramos la consulta ale la abra canto tina aguda fundamental p:.a cua ntin itite vienen
en estudios, proyectos y obras, en los que tienen intervención las rocas.-T.. nr A.

Sección informativa de revistas y mapas



Publicaciones españolas

1OLET1N DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA NATURAL DE 11ALEAREs. Pub. por la Sociedad de His

toria Natural de Baleares. Palma. de Mallorca.

Tomo XII. fascículos 1, 2, 3. 4, 1966.
M. Crusafont Pairó: Sobre e, oriz'en, ez'ohición }' relaciones del género Al ora s
G. Colom: AIyotragus y la paleogeografía de su época.
A. Darder Montaner: Distribución en. Baleares del Mvotragus ba'earicus Bate.

T. Cuerda Parceló: Sobre la edad de algunos _v'acirriieutos pleistoeénicos con Myotragus.

A. Basilio : El Miotragus balearicus Bate considerado copio vertebrado snainifero tro-

glófilo.
R. Adrover: Pequeuio intento de lavado de las tierras de la Cueza de Son Muleta y los

resultados obtenidos.
H. W. «illiam: Los materiales encontrados en la Curra de Son Muleta
W. Ganes y W. Waldren: El yacimiento de Alyotragus balearicus en las nueras de Son

Muleta y su relación con los aíreles arqueológicos de .Mallorca.

J. Cuerda y J. Casares: Nuera contribución al estudio del Pleistoceno marino del término
de Lluchnia"or (Mallorca).

1. Cuerda. 1. Sacares y B. Mercada]: .Vtres'os yacimientos marinos del Pleistoceno Supe-

rior de Cala Santa Galdana (.11enorca).
R. Adrover y A. Basilio: Faciniiento del Cuaternario continental en Son Vida.

J. Bauzó Rullán: Nuera contribución al eanociniiento de los otolitos fósiles.

T. Pauzá Rullán Contribuciones a la paleontología del Cret<ícico de Mallorca.

J. Bauza Rullán Contribuciones a la paleontología de Baleares.

L. Gasull y R. Adrover: Fauna malacológica y -mastológica ¿leí yacimiento cuaternario de

Es Bufador.
L. Gasull La insularidad de las Islas Baleares desde el pinito de vista de la malacología

terrestre.

1.. Gasull Presencia de Potamopyrgus Tenlcinsi (1Smith) en la comarca de Elche (il(llusca

Gastrópoda).
L. Gasull Descripción de un nuevo helícido para la fauna valenciana (Oestophora) (Su-

lsoestophora) Kuipert nov. sp.

I10l.ET*N IzgFoRSrATrvo. I'ubl. por el Sindicato Nacional del Coinbustib'e. ¡ab hete Técnico.
Núm. 29. enero 1967.

Núm. 30, enero 1967.

Núm. 31, febrero 1967.

Núm. 32. marzo 1967.

Níu. 33, marzo 1907.
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BOLETIN MINERO E. [ Nnt STI(IA1. P ubl. pea- el Centro Industrial de Vizcaya, Liga Vizcaína de 1iru .i.ríi \Ir:NSr.v. n1: l.S IA DI STICA. Puhl. por el Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Productores Y ('amara Minera (le A izcava, Bilbao. Núm. 264, diciembre 1966,
Ai,n ALVI. ini'im . 1 enea, febrero 1967.

N íuus. enero-febrero 1966.

1)ocr>il:�rn. TSDI1 r GIyl IEvi. PUM, por EnSidCSa.

Núnu. (1 a' 27. inavo 1964. diciembre 1966. BOLETÍN nr TSror ,,Clóx. Pul,]- por el Consejo Superior ele Colegios de Ingenieros ele Minas
de España. Madrid.
Núm. 414, enero I9fT.

DoCUMEnTO. Pub'. i�r�r l:n,i,lcs::. A[a�lri,l.

\ínn. 29. [eh`e"o 1!H1,.

1NCEyii Ri 1. Ptlhl. por Gllil'.c'-slnclo García. S. .A,. Madrid.

V n'. XV-i, nínns. 1S1 1�°, enero-febrero 194 17.

5,]I.Tíy I�roiu; vriso. 1'11H. por l:. (le la Industria. Barcelona.

Vo'. AI, r.íun. 1 diciembre 1960.

ECONOMÍA TNnrsrr,l u.. PitO. i,or el Servicio (le Pul,', cacioites. Ecr, et:tría General Técnica,
Ministerio de Industria.

Acrs. Pub!. por el Centro ele T.>nlrli��s- Ti cesti,:rcir�n a Aplicaciolies del Agua. Parcelona_ Aún 1V. núm. 2 9, marzo 1917.
Enero Felwe_ n 19417.

\I};Ati 1II r E, mti y:cV 1 , y1> DE 1.41_ 1\ h0tr-y111A lii 1 1u ro 1'sc.vAot DI: SEoiMrNTo1.0ei.1. Pu- 1 r�,.EríA ni 1.1 Ci�r_v:.i (,Eict �r, ti Ci II 41.411 n. I,yn�-s1 A , Avn-. ,511 5 nr 1 Ii;rr r.C�Vi Publi-
cado por la Cámara Oficial (le Comercio. Tn,lnsti-in c Nave,�acón de Parcelona.h :culo por c'. I nst;unn de F;>ntdio: :Asturianos.

"1-ouu, 1. 7 96 41. Añn TA.A`. ntím. '02 . enero 1967.

A. :Asc:,'. Lir :� : h'�idiología sedimentaria.
---A. (Ralle>tcr. 1. Cc.>tell\-i. A. Plana, M. de Rettzi \ A. Cruzado: Análisis de la actividad

sulfato i' durtr�ra CO bacterias marinas y su significación geológica.
sur ynclque.c aspecis de la sedinlrntation ¿lit platean continental REVISTA DE GroI'ISICv. Publ. por el Instituto Nacional de Geofísic;i del 1 onsr¡o Superior de1. Gut _A. Alrntiiu:

catalan et des Recha adjacents. Tneestigaciones Científicas.

I. González Prado: .Vota .cobre la orientación de las capas de vaina Llamas. -Año X'\ \_. ntint. 97. enero marzo 19£6.

J. Pérez Maen< Y [, T1enavrts: Estudio de minerales detríticos en suelos de las Islas E. Orellana: A-otrs .cobre a interhretaciún ule sondeos eléct-ico! tertieaies.
Columbretes. J. O. Cardas: Votas relatis'a.c a la actividad solar, geomagnética e ionosfér-ica.

R. Portell y P. Rusliuet-u: .Sobre el método de las compleaonas en el análisis químico de'

¡as rocas carbonatadas.
P Rat: t)etolles de las herhu°baciones det-ítiCaS en la sedimentación biológica urgoniana

La Franca. Ordedo r. ANALES DE EDAEOLOi;Lv Y rAGR RtOLO ,iA, Puhl_ por el liiaitiito N;rciona de Fdafo'ogía y
7,1 sediment Iu'l ii marina en T-ic (Barcelona) durante el Eoceno. Agrobiología ¡le] Consejo Superior de lti esti�acioncs ('ieiitificas, Madrid.

S. Reguant v- R. Portell : Estudio de los contenidas en calcio v magnesio (carbonatos; Núms. :� C. m:, n junio 1!'416

<i , 1 din,rntr�, Je! 4141-ce uo de 1'141 r Barcelona i.
Númmu. 7-5 , julio-agosto 1966.

Nínn<. 910, sept i'mbreoctubre 1966.

1'ubl, por la de de la Oficina Cen-
A. Ruiz Amil, A. Ramírez G;n-cia

-
v- T). Ai. ('. ATaeEvc a 11 : Fstulio de interes tratificaeiónP,oi.crí� Aitcysrv V,_1,Ivi�,t�'�rir��. �eccirín C1im:rtoloLia

de dos componentes en algunos silicatos de estructura laminar.llarlrjul
H. Carvajal Aced. 1. G.u-cí:l Vicente M. breas Voltz: La rnicrorradio{ rajía de con-Nünt. 7. jnin 1!1116.

lacto aplicada al estudio de la minon+nrfo(o.gía de suelos.:A;in A\\ II. ní:n:. �. aun>h� 4:1(16,
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REVISTA DE OBRAS Pi-BI.ICA.. Pub]. por e' Orga no de los Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos.
Año CXV, niun. :3.0'_'3, marzo 19x17.

Publicaciones alemanas

Clemente Jaenz l1:cc-a: l;l afina c ias /C,,IlcIc,oleS geOgi"a tL'as. FDRSCAT`N(1SRERICHTE DES LARDES NORDRIIrIN-AVVEsTr.1T.ES, PUbl. por \\eStdeutsClaerverlag, Co

lonia y Opladen.
Indice general de 1967.

Publicaciones hispanoamericanas
NLUES TAEIRBUCH VER GLOLOCIE: IND PAL.:AONToLOGIL. Publ. por E. Scliweizerbart'sclle Ver-

CONIUNICACIONES DEL MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES «BERNARDINO RIVADAVIA». Pu- lagsbuchhandlung, Stuttgart.
blicado por el Museo Pernardino Rivadavia. Buenos Aires. Rep. Argentina. Año 1967, núm. 1, enero (en alemán).
Tomo II, nírrn. 1, 1966.

H. G. 'lunderlich: Repartición inversa de densidad en la corteza terrestre. Causas y
E. Kittl: Característica de los yacimientos metalíferos y los ciclos Inetalogenéticos en la efectos tectónicos.

Argentina. M. Kirchmaver: Trabazón y estructuras de la clase de simetría h x h en la simetría de
deformación Y coordenadas.

E. Ott: Las relaciones entre Colosporrgi;r Laube, Takreamino Fontaine. Cirtpcoelia King
y Dic tocoelia pi. g. (esponias calizas se,,-mentadas).

REVISTA. Publ. por el instituto Nacional de Geología V Minería, República Argentina. Manantiales de errores al citar artículos de revistas geológico-paleontológicas.
Mayo-Junio 1966.

Año 1967, núm. 2, febrero (en alemán).
Tulio-Octubre 196,6,. F. AVestphal: Primer indicio de la salamandra gigante (\ndrias, Urodela, Anrplribia)

en el Plinceno joven europeo.

R. Schroeder y A. Poignant: Paleodictyoconus en el Valnuginiense del SO. de Francia
(Estudios de Orbitolinidac primitivos IV).

BOLETÍN DE I.A SOCIEDAD \1-aE:zoLaNA n1- GEóLOr,OS. Publ. por el Colegio de Ingenieros de M. Koch: Una nueva clase de ostrácodos en el Pe.'oniann Superior.
Venezuela, Caracas, Venezuela, E. Fliigel: Conodontes _A, micro facies de las calizas de Nallstatt (Vox), en el Siriuskogel
Vol. 1, núm. 4. septiembre-diciembre 1966. en liad Ischl, -Austria .Alta.

E. Alcaino V S. Bajetti: Estudio geolrígieo del túnel «Las Ollas». W. Tufar. K. Gripp, T. Ottenan v A. Stenderup: _llic oorgnnismos de una nnr� tra- dr-

Ii. Carmelo Ramos: Estudio para el desarrollo de aguas subterráneas. madera fósil de Iohannistal junto a Ileiligerrhafen (Hoistein Oriental).

E. H. Costa: Petróleo y desarrollo. W. Tung: Una 171 res'1 reconstrucción de la pina de Clleirolepis miinsteri (Sckenkl
Schilnper.

A. Semalca: Observaciones sobre la determinación de edad de la flora del Liásico de
Vrska - Cuka.

0. Kraus y P. Schmidt-Thomé: Distribución de facies en el Triásico alpino de la región
BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE CrI-:NCI:AS i'ISTC:AS, M:ATEMITICAS Y NATURALES. Publ. por la Aca- del llerteric'and (Alpes orientales del Leclital, Tirol).

dernia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Caracas. K. Utech: ?ISicropartículas cósmicas en depósitos cambrianos inferiores.
Tomo XXVI, ntím. 71, 1966.

E. Ilellard Pietri : La.c rn� e rna.c naás importantes de Venezuela. Ario 1967, núm. 3, marzo (en alemán).
E. Rellard Pietri: Pape leogínesi.c. Clasificación de las cuevas por su origen. E. C. Kraus: Sedimentacion y nrecanisnao de los geosinclinales.

K. U. AVeyer: Tectónica y e.etrati,grafía del Devoniano Inferior y Medio en el anti-
clinol de Renrsclrcid-,llterraer, Junto a R(Tncclieid-Lennep.

lS. lliller V U. Kull: Sobre la presencia de aminoácidos en calizas del u rásico Blanco
ANALES DE LA SOCIEDAD CD:NTíi1C:A ARGENTINA. Publ. por la Sociedad Científica Argentina, del :Ilb de Suabia.

Buenos Aires. F. Ilaase Prnpnes/a.r pana lo uLs'iaión represcrrtaciórr de sedimentos de origen glacial
Tomo CLXXNiI, níns. 1-2, julio-agosto 1966. y área extensa.

P. i:einhardt: Coreolitos f�i.ciles con campo central rha-goide (faro. .1lurnaillerellaceae,Tamo Ci XXXII, níuns. 34. septiembre-octubre 1966. subord. Coceolitlrineae),

11. Ant: Estudios del f)r Ulrich .1'teuslof(.- sobre Pisidins ru-cientes ftísfles de la
segirin d'l Ri;irr - Ruhr - Tinascher - l.ippc.
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0. Kuhn: Variaciones de nombre eri algunos órdenes superiores de los anfibios y E. Brand y H. Malz: Estudios de ostrícodos en el Dodger: Los tipos del ,énero

reptiles. Glyptocythere BRAND & \IALZ 1962 en el Dogger del \'O. de .1leniania.

R. Vogeltanz: Comunicación complementaria sobre las investigaciones de coprolitos del G. F. Lutze : Glyptocythere obtusa ti. sp.
Oligoccrro Inferior de .Vehraska H. Arnold: Dificultades fundamentales en la importancia hioestratigrdtica de series ti-

léticas.

MITTEILUNGEN DER BAYERISCHEN ST.\ATS:\JIIILCNG FPR P.\L.\ONTOLOGIE II-,D HISTORISCHE GEO-

LOGIE. Publ, por la Colección estatal bávara de Paleontología y Geo'ogía histórica, GEOLOGISCHE RUNDSCll:vt=. Pub'. por Perdinand Enke A erlag. Stuttgart.
Munich. Tomo 56, núm. 2, 1967 (en alemán).
Núm• 6, 1966 (en alemán). R. Weyl: Estructura de la corteza y magmatismo siálico.
K. \V. Parthel , F. Cediel• O. F. Gev-er v T. Remane: El Jurásico subhético de Cehegin E. C. Kraus: La estructura del suelo del Océano Indico

y
su historia.

(prov. de Murcia. España). G. Angenheister. A. Perktold y K. P. Sengfiel : La corriente terrestre inducido electro-
C. C. Black (en inglés): Sciuridae terciarios ( lfanzmalia : Rodentia) de Baviera. �na,> iéticam-ente, especialmente a lo largo de dos cortes a través del antepaís alpino sep-
R. Dehm: :Sobre el hallazgo de Ovibos de 1l'cinheim ty las arenas de terrazas bajas. tentrional.
V. Fahlbusch: Cricetidae (Rodentia, ?llanin7.) del relleno mioceno medio de grietas de A. E. M. Nairn (en inglés): Investigaciones paleomagnéticas de las rocas ígneas ter-

Erkertshofen• junto a Eichstátt. ciarias y cuaternarias: III. Un estudio paleomagnético de la provincia eslovaca oriental.
G. Hauerstein y AV. Wagner: Agujas de esponjas Polt'aene del Triásico Medio de los H. E. Reineck: Parámetros de la estratificación y rhioturbaciórin.

Alpes de Chiemgau. B. Ziegler: Ecología de los amrnonites con ejemplos del Jurásico Superior.
D. Herm: Corales de los bancos de caliza de .A'crrhurg (Titónico medio) junto al Danubio. V. Schenk: El desarrollo de facies de las capas de Reirlrenhall } la Tectónica al Sur
E. Khan (en inglés): Ocibos pallantis rlienanus nov. subsp., un Ovillos extinto de lVein - del lago de Achen, Tirol.

heim, ralle del Rliin, Aleononia. R. Schónenberg: Sobre el Paleozoico antiguo de la parte sur de los Alpes Orientales
E. Ott: Dos nnezas algas calizas de las capas de Cassian, Tirol Meridional (Ladiniense (Kii)-,7,c,anken - cuenca de Klagenfurth - Cristalino de Saualpe).

Superior. Triásico Medio). 11. Fi'a-ster: Cristalización y tectónica, de la zona de .Sclnieeberg.
T. Palmrncski Y H, AV'achenrlnrf (')¡o fauna de ,'ertehrod'is de tnt relleno de ,rietas L. Rosenfeld: Sobre la estrotigrntía de las capas de Kaisberg (.Vanittrie,isc Superu,ri

eu Herr'irrgen l,,lait (ll'ürttenihir.. erg el Carbonífero del Rulir.
F. Sieininge•': Paro el rnunrin;ievtn d, cápsulas de /¿tic, o de I aselacli ras i�%siles de' S, Al. C1u'obok Recubrimiento 1' r.rlnarnaciórr de uu relieve en n .a depresión interior

(1ligo(eno Superior de Europa Central varí.scica.
T. A'nllmavr: Gliridne del Oligoceoo Superior de la ,nolasa Plegada del Sur de Ale-

• H. Puschmann: Sobre el problema de las la,,-101,7S de la PStr ,Z ti üCaciciri en el DC,'ornono
Sr1 a 17117

e Sierra Morena (España).
P. AVellnhofer: AV'entzclelLi (Szecliuanophvllnml nlcsia v. sp. (.1 ntoz, Rugosa) del Per-

D. Richter (en innlésl: .Sedinicntolo,ío y jades de las capas de 11eodionf /Deroniauo
Iniann .ytipe� , del \ r 'sh de .1natnlia.

\\ / c11cr- Sedini r t s 1 pian rThzns del (ret�íren eu los alrededores del ralle de Taran-
Inferior) eri el Devora eioió;i jeme(,

Tieini ii!ro' .vehleuhtnr1,71 H. P. (veis: La po.sicr7 del 1'acinricnto de hierro .4nd�;rra d,l V'nrte de V'nrirga eri el
gcosincGeal caledoniano

J. D. l/adshaw, T. T. Renouf y R. T. Taalor (en in lés): El desarrolla de las eshneturas

del Rrioreriense t' las relaciones hriorerieuse 'Palenzaicn e,; I%inisterre Occidental

(Francia).
SENCIC°NRERGL\S-A IT.ETn n A. Publ. por la Senclcen her ir: i:en \Ta!w (ti SChenden (-,eselischaft, 1). De AV':i:,rd y M. AValton (en in.s 'ésl : Geoli>.,i la hrer�imbri,nra de! a�'ihii.de . l dirnn-

Fra+�lcfttrt am \iain- dack, tren rerriterpretnrión.
Tonto -17, nlím. 4. 1966 (en niemhnl. P. R. Stihanc: Palrn�eo,rafío y tectn,,�nesrs de los .lr,des de Colombia.
C. Hahn: l�crln:'o,ía. :ariahilidad ) nnln, enirt pnstlarral de Arche onus (Pl llibole� H. Miller: Obser7,acinnes criticas .sobre la relación entre In.c ludes de Cliilc

Oitidtts y Atche- omis (An�ttstibr,lel vv interher,ensiO (Trilohita : Carbonífero Inferior). y el I )it�írtico Occidental.
H. Malz: Para el conocimiento de al,iuins tihns de ostrícodos de los géneros Kinke- D. iTerm Sobre la mic'ufa-i,s de las Inelnsi,n�es sri)i,'strri�is raliwas ee ru'canita�

linella y Praesehttleridea• del cnsinclinal andino de Chile Central.
H. Malz: Rectnevtherr rtt osli, un linean tipo de osh•ácodo del i'ortlandiense francés. D. 1. T. Mallick (en inglés): Iil desarrollo nietnii�Jrlieo del 4lpandi• Dnnic eu Zanihia.

Tomo 47, núnls. 5-6. 1966 (en alem,ín). 1-1. R. con C;aertner: La facies tcrtiPi sz iuo med - htr,7 Ii �rpr c i.i.i(.n 1. 1<7

F. Michael: La ez'olueión de los Garrlinélidns (Fnrani.) en el Cretáceo Inferior del Tectónica el¡ mapas de conjunto.

NO. de Alemania. R. A. Pees (en in lé�l: l'reseularidu gnífica. de nievslu edinNUlari,is ei�n!enieudn rucho

FI. G. Lindenbern: Investigaciones sahre jorarninílerns lihiólidns del Doy yen del SO, de eomponrntes.

Alemania: 1. Vrnmhalnnlla rr. y Annnohacttlites CTiSH�L4N 1910.
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ZENTRALBIATT FvR GEOLOGIE UND PAL.ONTOLOGIE. Publ. por E. Schweizerbart sche Ver- T. G. Radonova, Y. Daskallova e L. Punev: Randcita, coronadita y bcidellita , nuevos
lagsbuchhandlung, Stuttgart. minerales para el yacimiento de mineral de hierro de Kremikovtsi.
Año 1966. núm. S. febrero (en alemán). V. Tsvetkova-Goleva: Los granates de los granitos de Rila.
Parte I. Geología general, ap'icada, regional e histórica. V. Arnaudov, S. Petrusenko: Mineralización accesoria primaria en el yacimiento de

hematites «Vishteritsar, en los Rodopes Occidentales.
B. Kamenov: Biotita en cuerpos intrusivos plagiograníticos junto a los «Altos de

Manastir».
AU»-BERFTTrNG S-1'FCIrn�n R. Puhl. por Verlag fin- Aufbereitung. AViesbaden. I. M. Ivanov: Estructura interna y origen de las p �matitas asimétrico-Zonales del ya-

Año �. núm. 3, marzo 1967 (en alemán). cimiento «Vishteritsa> y los Montes Centrales.
K. Maehrle: La clasificación por defle.rión en contracorriente en campo gravitatorio y T. G. Radonova: Zona de alteración hidrotermal del yacimiento «Elshitsa», distrito de

dentrífugo con esAec+al coresider'cr ión de¡ separador por contracorriente con, rueda de Panagiuriste.
canales. I. Velinov: Cuarcitas propíliticas y aluníticas en el distrito de Breznik.

E. Y. Szantho v K. 1-1. Lindner: In estigación de la variación de las propiedades físicas M. Stefanova: Nuevos métodos de obtención de las características petroquímicos de las
y químicas de! nc_ctcrial en la pulverización. rocas nna.giníticas.

0. Sommer: Aplicación de métodos matemático-estadísticos para enjuiciar máquinas y M. Stefanova: Algunas particularidades mineralógicas de las rocas potásico-alcalinas
procesos ¿le *rcp,rarión m ecánica. 2.a parte. agpaiticas de los alrededores de Svidnya, distrito de Sofía.

P. MToiset v Heemskerk: Investigaciones en una criba vibrante suspendida con acciona- E. Koznujarova: Estructuras de recristalización metamórfica , consideradas como cri-
miento por excéntrica. terio de formación de las ortoanfibolitas,

\\. Ayt: Forocis eorestr+tctisas y eirrnplos de aplirocirirr de canales y cr,;bas vibrantes. M. Kanazirski: Diaftoresis de las pizarras cristalinas altamente metamórficas de los
F. C. Rond: .S'obre el desarrollo de la molienda fina autógena. Rodopes Orientales.

Publicaciones danesasPublicaciones belgas
MTSCI-1 LANFOUS PAPI-RS. Puhl. por el Gronlands Geologiske Undersegelse, Copenhagen.

BPLLFTIS DES Sr1SCEu. Puh1. 1.n- la Académie Rov ale les Srir'nces D'( catre Mer. Bruselas. Núm. 49, 1966.
Anuario 1967. O. V. Petersen: Crossed acial plane dispersion in epididymite.

Publicaciones búlgaras REPORT Publ por el Gronlands Geologiske Undersogelse, Copenhagen.
Núnm. 11, 1966.

ITVrsTrvs v_s GI'OLOO,TCIIEsKTVi TvsrITUT. Pnhl. loor la :Academia Búlgara de Ciencias, Sofía. Report of activities, 1966.
Tomo NVT, 19117 (en húlp-aro, resúmenes en ruso e inglés o alemán).
Serie de Geoquímica, MTineralop-ía v Petrografía.
E. ?slelaiev v A. CLernokolev: Geoquímica de los elementos de tierras raras en el BULLFTTN. Publ. por el Gronlands Geologgiske Undersogelse, Copenhagen.pintón de Rosen.

Núm. 65, 1967.F.. Aleksíev v- \L Pavlo�a: Tierras raras en algunos yacimientos de fluorita de Bulgaria. P. Kalsheed: The pnttern nf foldilrg in ar orea of migmatites beteveen Necia and Qa-UUznnos-: 1"a1jodio en los li�uitoz de la cuenca de dfaritsa Oriental. sigialik fjords, South-bhest Greenland.
V. Arn:nldov. M. T'av'ov:t _Y S. Petrusenko: Sobre el contenido en plomo de algunas

amazonifas Núm. 1967.
R. Bovarljieva Método de extracción para cl enriquecimiento de elementos de las tie- E. Bondesen, K. R. Pedersen y O. Torgensen: Precamhrian organisms and the isotoprc

Tras raras cn runas süinrtadas mediarte el empleo de fosfato de tributilo, composition of orgaric renrain.c in the Ketilidiar of Soteth-West Creenland.
l;. Karadjov:I v S. I�alpakelneva Determinación. fotonnétrica a la llama de pequeñas

cantidades de litio, en llamas de ba¡a temperatura.
f. Kostm. 111- Ala�rlulchiev 'N- A. Ktmo': Repartición de los minerales neolíticos en los

Publicaciones francesasMontes ('errh'a/rs. parte occidental.
Y. Al Inchev:I ��efan<,�a v M. rnrny:7 : ll+scibilidad 1' nomt's cintura de los carbonatos TRABAJOS DET, LABORATORIO DE GP,OT.OGi,q DF LA FACULTAD DE CIENCIAS nR LA UNIVERSIDAD

con estr'rrr'l ra de tipo dolo mítico. DE MARSELLA (separatas).
5. :Asl:ul�ar,: 1'aria,i ,o1 del hahihr.< de l��s nishrles de nahcolita el, función de la sobre- C. Rousset: Elude tectonique de l'unité .cubalpine de l'Audibergrte entre le si .� nal de

sohnariún. darrou.r et lo 7'allée die Loup (Alpes-Maritinnes).
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F. Tessier y G. Turco: Sur une sidérose authigéne dans une argilite kaolinique du crétacé CHRONIQIIE DES MINES ET nl: LA RECIIERCIIE MINTERE. Publ. por el Centre D'Etudes Géolo-
du Sénégal. giques et Miniére , París.

Núm.R. Anglada. R. Ballesio y T. Barriére: Sur la limite Pliocérte-Quaterrtaire et de nouvelles
Núm. 360, febrero 1967.

observadores sur la coupe de la Bégude-de-Sane (Gard).
P. Nicolini: Réflexions sur la recherche prévisionnelle ñ I'occasiort de la recherche du

plontb et du zinc en Tunisie.

F. Catzigras y R. Anglada: .A propos du gisentent d Strombes de la calan que de 1'Esca-
layolle , prés Morseille.

F. Catzigras et E. Co'omb: Précision sur l'eniploi du terme de amolassen et de quelques MEMOIRFS DP MLSÉTM NATIONAL D'HISTOIRE NATL'RELLE. Publ. por Editions du Muséum,
outres dénontinations courantes dans le Ifiochie du .Sud-Est de la France. París.

J. Philip: Nourelles observations sur la structure du synclinal du Plan d'Aups, dans le Nueva Serie, tomo XVIII. 1966.

inassif de la Saiizte-Barrene (Var). Ch. Blanc-Louvel: Etude anatomique contparce des tiges et des pétioles d'une pteridos-
fSerntée dit ('arbonifrrc dit ,�ertrc Lvginopteris Potonié.

T. Philip y G. Tronchetti: Pr'ésence d'tnt poisson Pvvcnodontiforme dans le Turonien
provencal.

R. Anglada: Sur la limite plio-quaternaire et l'extinction des Dicoasters en Algérie.
TERRF:S ET T:tt•z. Puhl. por Dunod F.diteur. París.

S. Fabre-Taxy, 'NI Moullade y G. Thomel : Le Rédoulien dans sa région type, la Bédoule- Núm. 49. 1966.
Cassis (R.-dn-R. ). T. Rodier: La captura del Logone por el Benoue_

1. Gasparv v A. da Cunha Reboucas Pcrspectiz as para la utilización de las aguas sub-
terránea,, en el .Vnrdeste hrnsílefro.

ANNALES DES \irxr:S Puhl. po:' 'a Compapnie Frangaise d'Editions. París.
Marzo 1967.
M. �tonsaingeon L'usine d'aluntirrium de Gntce.

Publicaciones holandesasM. T. 1Tubert Etud(' et ahplicatian indvstrielle da procede Seecant de transpon confuto
par can2'is,ltion onobile. TESTS DOCTORALES DE LA UNIVERSIDA DE LETDES.

9 11 . A. Van Adrichen Poogaert: Des'onian and T. ¢u'er C¢rboniferous conndonts of thc

Cantabriarr lfountains (Spairr) and tlicir stratigrapllie application.

REvt-I: DE T.'INSTITT-T T Ravctrc DF PorRor.]:. Publ. por el Tnetitut Francais du Pétro'e, parís.
Vol. XXII. núm. 1. 1967.

Vol. A\f1. núm. 2, 1967 GEOr.OCIE EN MIixr.nr�vt. Pnhi. p„r la Real Sociedad iI„lanrles, de r eolo la v Minería,

Gravenhage.

Año 46, núm. 3, marzo 1967.

T. Van der Hammen,uG. C. Maarleveld. T. C. T o�'el v W. H. 7_a,gr ijn: Strod.�rapky.
BULLETIN Cír.xAI.h-rlnrr 11. Pul,l. por el centre Xational (le la Recherehe Scientifique• clintatic sucession and radiocarban dating of tlre List Glacial in tire Nethrerlands.

Vol. X\VIII, núm. 3, 1967.
Sciences (le la Tere TT: Pln-sique (]t' (;lobo - Géologie - Paléontologie.

W. Rosma: Tire olteration nf cordicrite in spnttrd schists from the Central Pv'renees.

A. dtt Sanr: Results and problcnrs in diatnm ir:csti. atron at the (,eoJ (>gieal .Sorvey in

Vol. XXVIII, núm. 2, 1967. H(Iarlcor.

Sciences ele la Terre TI. Phvsigne du (;lobe - Géologie - Paléontologie.

Publicaciones inglesas

BULLETTN DE LA SOCTETE GroLOnipuE DE T'aVAcr. 1'ubl. por el Centre National (le la Re- MEMORIAS. Puhl. por Cl (ieolo�ieal Survev of Grent Pritain. Londres.
cherche Scientifique. París. Palaeontology.
Tomo VII. febrero 1967 Vol. TV, part. 4. 1966.
D. Ann(lrusov: AprrSu ;ónéral sur la géolo�ie des Carpatlres occidentales. F. Crooleall: Fossil plants of ilte Carboniferous rocks of Great Rritain (Second section )
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HILGER JOURNAL. Publ. por Hilger & \\ atts �Ltd. Lolldl"es. V. <le Zanche: Osserva°ioni salla fatologia di linnljintliti ed assiline e sal sirigolara stato

Vol. A. nuni. 1. marzo 19117. di conserz'azione di alveoline nei pressi di _-Ilbanello in, valle del Chianij'o (Vicenza).

L. Amodio y E. M. Oplinia: 1 propietti inclusi nelle piroclastiti del Monte Vulture

(Lucania).
G. <le Vecehi: 1 filoni hasici ed ultrahasici dell'altipiano di Tonezza (Alto Vicentino).

MININO MAGAZINE. Publ. por The Mining Journal Lted., Londres
Vol. 116, núm. 3, marzo 1967.
Matcling the mine.
Swazi iron for Zapan. BOLLETI'NO DI GEOFISICA '1 E01,1CA no :AI'I'LICITA. Publ. por el Osservatorio Geofísico Speri-

The ¡Lord kand dril!, por R. W. \IcCallum. menta'e. Trieste.

A. RobeYts: Stress determina'ion around mining excavations. Part 2. Vol. IX, núm. 83, marzo 1967.

L. R. A. Capurro: OceanograpliN, from space.

A. Marnssi: Series statitisques ordorniées et stationnaires en Giodésie.

P. N S. O'Brien: .4nalvsis of a small number of seissnic records along an E-6l7 alpino

pro filo.THE iMíINING ENGINEER. Pub]. por the Institution of Mining Engineers, Londres. S. saxov y R. Spellauge: Gravity ties Dernnark - The Faroes-Iceland.
Núm. 78, marzo 1967.

J. W. Dean: Old mine shafts and their hazards.
Roadliead supports.
N. S. Landale y J. II. Bunyan: Sornc modera det'eiopmtrüs.
P. J. Becque: Control and conzunication systenzs at Bevercotes colliery. VIDA ITALIANA. Publ. por la Presidensia del Consejo (le Ministros, Roma.

Núm. 6. 1966S. A. McKee: Imagination - Realization.
F. B. Hinsley: .4 re-appraisal of tlze problems concerned with the reversal of the ventb Núni. 1. 1%7.

lation floto in al¿ emergency.

Núm. 79, abril 1967.

J. Nooes: Vanriding developments.
Publicaciones polacasD. N. Simpson: IVinds of chango.

J. W. 13rav: Tlie teaching of rock uzechantes to Tn-ining engineers. PALAEONTOLOG/A POI.ÓNTCA. Pttbl. por la .Academia (le Ciencias (le Polonia, Varsovia.
H. Y. Robinson: The iudu.rtry, ihe instituto and tlie university.
A. G. AVithers and D. A. Thomas: :I)¡d account of current investigation roto the pro-

Núm. 17• 1966.

blerns o tbnrgsts o u
G. Biernat: Dliddle Devonian hrachiopods of tito Rodzentyrz svncline (Holy' Cross Moun-

j ov f coffi an f g(i,c in the li'c s ¡Cales anthracitc arca. talas. Polond ).

Publicaciones italianas GORNI"a"O. Pub]. por la Academia de Ciencias de Polonia, Gracovia.

Núm. 3, 1966 (en polaco).MEMORIAS. Publ. por el Instituto (le Geología y Mineralogía de la Universidad de Padua.
Vol. XXV, 1965-66 W. Batkiewicz, B. Dzegniuk 'e K. Oren : Explotación de los macizos de seguridad del.

B. Paolo: Caratteri stratigrafiri e strutturoli del Canavese s. s. pella zona di l(ontalto
pozo por cortes transversales dentro de una zorra va minada.

ora (Ivrea), W. Batkiewicz: Valoración de los indices de deformación de masas de roca trastor-
D

M. Fabio: Ricerche Inicropaleontolo gico-stratigrafiche salle fornzazioni al limite ira
aradas por las labores en capas inclinadas.

Cretaceo e Terziario nell'alta valle del Chiatnpo (Lessini orientali). J. Golecki y S. Jozkievciez: El mecanismo de la formación de fallas normales a la luz

de la teoría de la elasticidad.L. Sergio: Studio geo-petrografico del versarte italiano del ma.rsiccio d'ATnbiri.
S. Ropski: El estado del hundimiento total y' alto y de la zona de subsidiencia del techoA. Enrico: Kevisinuc del ere (ia'illirra brio..nn dc] l,irfeziann superiore d'IJgipto.

E. Giulir> y Piero: Carta gcoln, ica dalla regione del Piccolo S. Bernardo (Versarte detrás del frente de arranque apoyándose en medidas realizadas en la vaina de carbón

italiano ). «Tf'esola ,i• en la capa 129.
K. Drzewiecki: Investigaciones sobre las propiedades de las rocas termales.P. D. Franca y Z. Paoln .AYudin nücropaleoritologico strati,;ralirn delLi serie cretaceo-
H. Pilcek y• Z. 7.leezek: 9prarinincióu (le las curvas experimentales de deslizamievitoterziaria dtl .liolirietto di I'ederobha (Trevigiano occidentale).

0. Paolo: Il giacimicuto pionihozincifero di Oltre il Colle (Alpi Bergamasclze). de rocas.
¡. Gustkiewicz: Indicador de resonancia del suelo.M. Bruno: Pravc di anipi .covra.rrnrrinienti nellc Prenlpi frütlrnie e vericte.



158 SECCIÓN INIORMATIVA DE REVISTAS Y MAPAS SECCIÓN INFORMATIVA DE REVISTAS Y MAPAS 159

S. Knothe, T. Roszkowski y W. Trutwin: Sistema analógico de ventilación de minas V. N. Kramarenko y S. M. Zajarchuk: Estructura geológica y perspectivas gasífero-
«Jo.cisc» 1 sus posibilidades de aplicación . petrolíferas del Sur de Ucrania a la luz de nuevos datos.

Z. Jura: .Mediciones de la concentración de iones en minas de carbón, T. S. Stepanov: Origen le los placeres diamantíferos de la vertiente occidental de loj

Urales.

V. 1. Lebedinskiy y A. I. Shalimov: Manifestaciones nzagmciticas en la historia geoló•

gica y estructural de las montarlas de Crimea.
Publicaciones soviéticas L. A. Miroshnichenko y B. I. Rusanov: Diques de la depresión de Sayak (Kazalstán

REFERATIVNUIY JCRNAL. I'ubl. por el Instituto de Información Científica y Técnica, Academia
Central).

de Ciencias de la URSS, Moscú. A. E. Gurevich: Iniportancia del estudio del sentido físico de los procesos hidrogeo-

Geología. R. Geoquímica. Mineralogía. Petrografía, lógicos.
Núm. 2. febrero 1967.

Año 1967. núm. 3. marzo (en ruso).
Geología. R. Geoquímica. Mineralogía, Petrografía.

SERIYA GI:oLOCICIIESKAYA. Publ. por la Acadenua de Ciencias de la URSS, Dloseú.

Año 1967. níum. 3. marzo (en ruso).
Y. A. lodak: Estructura global de la luna.
V. A. i:vstrajin: Épocas de deposición del uranio.

SOVIETSNAYA IdOLO�,n-s. Puhl. por el Ministerio (le Geología de la URSS. Moscú. R. S. Alalyutin: Contenido en cromita de las masas ultrabásicas de la formación ofiolítica

Alto 1967. mint. 1, enero (en ruso). del .lzerbaldjan.

'Laver�,v: Principales resultados 1 problemas de las consi-
L K Tuevoz: Sobre algunas particularidades de los períodos de transición de los regí-G. I. GorbUnOv- v X. P. P

menes geo.rirrclinole ,c en evolución a los de plataforma, con el ejemplo de la parte central;uinrtes investi,arionrs científicas para el desarrollo de materias primas minerales, funrda-
nrentos del estado. de la. plataforma epipalcosoica uralo-siberiana.

f. T. :Vbr:Imovicll: Problemas inmediatos de la petroquímica. L S. Vajronleyec y Z. 1. Rodiclleva.: Edad de las porfiritas diabásicas del complejo

N. V. L'spenskava. _VI. L Tarjanov V. A . Viokrinskiv: Pelariorres tectónicas de los
aibitofíroo-diabu,iro dr I ama�a�u�task I miueralic;rción de pirita en el anticlinal dr .iiv.,y
(Ural .Vcridional).

caspio
utSe enrional.lrs de las platajnrmas escíti YI Y in-rama en los alrededores del Pre-

G. A. O;ipova - Cl. Vi. S:,pru:;kina pobre el -renolito de granito co el dique de porfiritaca.c Scplcnh-ional.

A. S. Bo;;danov: Prospección t' c-rplororión de t'acinrirntos de mruas sulfuradas de
diabáslca del vacinriento de Levitsk,

níquel-cubre merliarrte métodos geofísicos. L. L. Perchuk: Au,ilisis de ia.; roo ¡lelo les termodinámicas de equilibrio mineral en las

rucas nntihr�liro-�rauatílera.c.
11. G. Grul,: .Semejanzas V difrrrnrias de .'arias complejos magmáticos estanca Peros dei

K. D. Pomazkov, F. E. Siiiitsiiy,ii, N. M. Sardonnikov y F. N. Yudajin: ParticularidadesCrehícco Inierior (con eiemplos de determinadas regionis del cinturón del Océano Pacífico).
de la. estructura �rológira profunda de las depresiones de Chuysk Oriental y Issuykkulsk.V. P. Kazarinov: Algunas cuestiones discutibles de la teoría de la litogénesis.

S. Ro�man, V. M. Fomin: Sobre la bioestratigrafía de los sedimentos del OrdovicienseY. A. Razmajnin v E. M. Razmajnina: Las su/'c, , Is estructurales v faciales de Arnu
S'uuperior de la cuenca del río Tienguskobre Bajo.10.11 y Kern del .Sijntr-_Ilin Central j- la falla tic Duovol' comprendida entre ellos.

G. 'a Sadovnikov: Estratigrafía de los sedimentos carbonosos del Permiano InferiorG M. Bilinkis. V. L. Dubinovski}. V. S. AIakaresku, 'I. I.. Vlelnokova v A. A. Chuma-
kov: Rasgos tectónicos fi ndanrcntales v relieve del zocato preeunlbriano enterrado entre

de la cuenta del río Tlnngusle Ba¡o.

los ríos Dniester v Prut. C . 1'. l�:uoshenico: Comhleios esporo po/h icos 1 edad de los sedimentos tlt.lo�rniens de
la cuenca tunglís.M M. V'eselovskaya.: Correlación de as capas auli,�uas de las partes orientales y cen - N. :A. Polkv,n. N- Zemv:, ,v: Algunas particularidades óptico-estructurales de lostrates de la plataforma rusa conforme al carácter de los cambios epi 'esíticos v porticulari-

dodes e.speeífic.Is de la formación magmática.
leldespato.c .cddico-potá sieos nretasonráticos.

V. G. Pasteo: Tipos de aguas subterráneas ¡-ti dicersns grupos morloidgieos ele cuencas
mesozoicas de Transbaikalia v particularidades de su distribución zonal.

Año 1967, núm. 2. febrero (en ruso), Publicaciones suecas
D. L. Stepanov: Capas .Svolbrrrdiense.c 1 su posiciríu cn la escala estratigráfica del. siste-

ma permiano GEOLOGISNA FüREN!NCrss Fi RTT.1NI)L1NGell:. Pu1,l. por la Sociedad Geológica, Estocolmo.

E. E. Fotiadi e V. S- Surl:m Estruehu'a dei copulo plegado del escudo .sihcrianu oc- Vol. S.S. parte 4.a, níml. .rr, enero 1:67.
cidental . 11. lae,ler y A. Martinc:,,u ('eu ing'ésl: Ohserraciones sobre el problemático fósil Xenu-

N. A. Afonichev: Etapas fundamentales de desarrollo de los sistemas geosinclinales de sion Atterssealde.
I)jlurgar-Paliaste- (Paleozoico antiguo, Siluriano Dernniarlo). B. Neuman len in lcsl: lit género d,' corales Coelostylis.

V. P. Ponikarov. V. G. Kazmin. E. :V Uol0iooc c I?. I). Sulidi-Kondr,utvev: Sobre P. Adamczak (en in lésl: .llnrfnlogía de dos ostracodos 1(et,rcnpa del Siluriarto de
el Carácter de la nrtinulncirírr de la plah1lnrnra arábiga enn las regio i,. geosinclinales alpinas. dotland.
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Gósta Lundqvist ( en sueco ): Ragnar Sandegren. Geoloraa.

C. Persson (en sueco) : Investigaciones sobre tres yacimientos de cenizas volcánicas en 1 . I . I{i :G rlla, K. Salamuni P. L. Vlarrlue> Vilhi, Lstructn as c ternuras da tor n�u azo

Islandia. fur,ros c iras ci,�nitintcao palen�; ngrafica.

G. Lüttig (en alemán) : Líneas costeras del Báltico, de avance del Mar del Norte y
geocronología del Holoceno.

Problemas actuales de la investigación sueca (en sueco).
G. Lind (en inglés ): Mediciones de gravedad referentes al granito de Boltus en Suecia . Publicaciones estadounidenses

C,l11•1-TI It 1 R1el'ri,u. Pnbl. Pt,r e. �t.,te Grolo�it:ll Survey, Lniversity of Mansas,

Laicrence.

BULLETIN OF THE GEOLOGICAL INSTITUTTONS. Publ. por la Universidad de Upsala. \nn1. •,. 19116.

Vol. XLIII, núms. 4-5, 1967 . W. R. Tatues: Fur'hu,- 11 pn,�rrlnr usurg d,nrbic our�ir series for surtas' fitting ot

H. Ramberg: The scandinavian Caledonides as studied by centrifuged dynarnic + nodels . 'rr'rgui,Tril spaccd data.

1. W. Berge: Contributions to the petrologv of the Goe Range area , Grand Bassa Co, N1,111 1. 1966.
Liberia. R. L. itartcher: F,i trae Ii" pro, rant tor stniataa ,>� cl,rdistic rclatioeships uau,i the

iB1I ;o.¡n.

Publicaciones suizas
PHOTOGRAMMETRIC Es�sl�-t=.rr,tsc. Publ. 1,,,r _Anlrrir.ut N,,ciety of i'hoto r:nnmen-v, Falls

MITTEILUXGEN AUS DEM GEOLOGISCHEN INSTITUT. Publ. por la Eidgenóssichen Technischen

Hochschule y la Universidad de Zürich.
Church. V ir inia.

Nueva serie , núm. 66. 1967 ( en alemán ).
\ ol- N \ \ 111. núm 2, febrero 19617.

T. Gyr: Investigaciones geológicas y petrográficas en el borde oriental del macizo de 1'- A. I'i11: Coal e.rploration.

Bergell .
R. M. latean y K. II. I,ars li t �,uipil,tt.,u, „i ;ur�cp,n t, le°rrsion mosaica.

It. \\', Niefer : Laudtnrnr t�°atna ii tlr (rrited States.

\1. R. 1?l-Ashrt c l T. l:. A\ ante �horeliue fe ttu es and their chames.

F. AV. lrainer i:. L. I-_lli:nn Fracture traes iu Sheuandoah 1',11 v. f'irgirria.

Publicaciones canadienses
li. I?. I:ecnul,l. Y �. 1'. Puberts J)i,�ital r�adont for tic R. plotter.

G. I�iullin�' 7 1, c rcrs�itilc plaunuctric cnnrpiler

PAPER. Publ. por el Department of Energy, Mines and Resources, Geological Survey of \V. T. Pi-yu' En,�iu<<' 10 urrc ptaun uf iutcrpr, tatinn and oteasm'cmeuls.

Canadá. Vol. N .A 511 1 ntím. m arzo 19(6.

Núm. 65-41, 1966. V. N. Jaeh-. ii: I)igitnl strrtrtntral analy,ris.

B. A. Liberty: Geology of the Bruce Peninsula , Ontario 40P, 41A, 11H (parts of). H. T. U. Smith: I'hnt,,�enlo�ic interpretatiorr in .1 nhtrctica.

Núm. 66 -34. A. C. Dux1n v : (ru'rr°uf; at tlre Cnhrnrbia Ric'er ruuntlr

H. P. Trettin y L. V. Hills: Lower Triassic tar sands of Northwestern Melville Island, T. G. St,•Phnn : 11,Ippirr,t the ,usan floor.

al rtic .4 rchipielago.

Núm. 67-1.
S. E. Jenness: Report of activities , Part A May to October, 1966. I EOTIhii>. Pi,M. I,or ili .An,ericr,n Geolo,gica' Tnstitute.

V"nl. 12. 1ruín1. febrero 161617.

T. wobnJa: (;cnlui'p nt Pra�u;.

It. T.unrh: 7cchuica,' zcritiui �nin� jnn,,trJ irrtn tic past.

h 1)uun /'alcnnt.,lo�t : r rie,r outln„k.

Publicaciones brasileñas

BOLETIM DA UNIVERSTD.AE FEDERAL, DO PARANÁ. Publ. por la Universidad Federal de Pa-

rana, Brasil. ('n�t n:rI�,,,��I„ (�t�n.��,;�. I'ubl. l,or la l-nierr�irlarl de A\'yomin,�, L:uanne.

Geografía Física. V"ol. .r, núm. :'. 19R6.
Núm. 6, mayo 1966 . R. S. Ifott�ton, T1. "Innt� c I. C. F,lle�': /rnn „u!eu! „f in�cil bnnes oi terharl a�c iu

J. J. Bigarella, S. S. Freire. R. Salamuni y R. Vuana: Contribu{ao ao estudo dos sedi• f 'Tr,ruia� �,rr,Grtr�l s,itl; rlinrati, clronZe.

rnentos praiais recentes . II - Praias de Matinho e Caiobá.
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G. A1. DeAore: F_lastic .ctrain encrgV and mineral recr�stallica/ion: .I enrnmcntary ort

ck Iciornlatioo- Publicaciones japonesas
R. B. Parker: Thc «Chcapskatco Point-counter for urge sperimcus.

Tn: bw],Vw ni FyRTII S(ir:y(r<. I'nh'. por 'a L nivc odiul de Sama. T;�p.n.

Vol. 6, núm. 1 1!)(17. Vol. 13, níun. 2, diciembre 1965.

T. O. Daguid y D R. 1.:/11111: I)IVestigalion of par-ement pcriurrnarre in re�atinn tu Y. .Shimaztt: Some aspecto oÍ tornnrtiou pr000SS oi Maneto in relation to their Drter/I�I'

gcology. eonstitlttion.

M. Perro: lletho-ia rot Ictrologic caiell! ti�1r: :¡¡tí tlie rclatiouslrip heh;,ecu reir;eral aud Y. Shimaztt: ht'r,amir 0nodcl ni geocherrtical cvcle.

bulk chemIcal eomposition., T. L'emu*a: Tectonic analysis nf tí?(- lromrdilr strvtcho-e in f ic 11uro ,roup, Kü p.°r,insula,

M. D. Picard: Jtratigrahhl and depositionai -n-,iroments of the Red Peak mcmher oí the soutlrr,est Ja pan.

Clnt;Water formatiou (Triassic). I1 cst-t cutral WYoming, K. Tilo: Jiarthgrulke magnrtndr, earthgnake fanit, and source dimenstnos.

K. Pundareekaksiuulo: 1)uart feldspor separafinn b1' flotaban method.

F. S. Fisher: Geolo,iv of the Stinkin�u'ater miuing regios, Park Co., JI voming, Part I:

General deology arrd petrologv oi tcedan' intrusi:-e rocks.
Tapsoi r Tol V. OF GroLrx:Y ten (,I- //;R\PIIY, Puhl_ por el Science Council of Tapan,

Tokvo.

Vol. NA \ \'TT, núm,. 24, octubre 196(1.

T. Kohavashi Y T. TTaulad,i .1 rrer,' hroctoid tri!,rbite fronr Perlis. li,rlavsia (11o1a}'a;.

1nL"IU.tL OI- THF_ _A\IEEICAN CHEMICAL SOCIETY. U. R-^.to: Vote oü Snmi Cal"bnr!!teroll.c Coral �CIICra: ClisaSOpht'llum. Clisiopllvllum (Xeo

Vol. S9. núm. 4. febrero 1967. ¿-l -oophvllnml, 7aphrentnirles. Stv'idnphvllttm and .Actinocvathtts.

S- 11/11nn: Eclopite arrd eclogite facies.

Vol. S9, núm. -5. corozo 1967. T. Mara: /limeusinnul fcórir oí quarfc in a concentric inld.

S. Sala,ami: Thc permran hr'�nanau fa'ura nf Ko lfnk, peninsrtlar Thailand rrrth tí!,

,fescrihtinrr 1,t the CV'eiNSfnrrrala.

S. Srika�,nri 7he Cr_vphlstonr�rtolc Pr�n�1.a irnnr K„ 1(nk. peninsrtlar Thailand.

_AIP.E CII]1PRIMIDO. 1:. Endo: Sorue calcareons al,,,ae froot Thailand.

Vol. 3. Imm. 1, enero-febrero 1967. Y. ;�7atstti Parallelisnr he/r,'een the raye-earth fracfionation and the rtthidirnrr to sfro!,

tinco ratio in the Parth's 1-[antlc.

S. Saka nmi Carhnuiferous Pr1'ow0a cOllected bv llr. K. i'itakpair'an at Khan Knk.

C7ranr. at Rat Puri, Thailand,

S. F11(10 v 1. Fulivama : .Some lafc .l(csnsoic and late Tertiar'e planto and a fas ill irise; r
COMPUTEN (_ONTRIBUTON. PUN. pm- el State Geological Survev. Cnicersitc of Mansas. -

from Thailand.
I,atc: erice.
Núm. 7. 1966.
D. F. Merriam: Computes applications in the Lartlr sciences: Colloquium on classifica--

rion procedures.
Publicaciones africanas

BOLETíN. Pub]. pnI- el (eological Survev, Rcpit111 e:� de Sud.�fric.l.

Núm. 47. 1966.
BULLETIN. Puhl. por el State Geological Surve}' of Kana,is. Latcrence, F. 1. Coertze: Tlic genesis and geoinginll cur irnntent ot the hushr'eld nra,netite in the

Núnn. 1Sil. 19(16 aren snutlrr,'rat oí tlre [.colo llounfain.c.

W. L. Tungmann: Geology and gronnd «afer mesources oí Neosltn C1,1111ty, Krnroas.
Níml. 4R, 19(1(1.

P. T. Smit Y l;. D. Maree: 1)ensities of South :lfr'can rocks for tlre irrterprctaHon nf

grac'ittr arromalies.

TIr1.1rrio. Puhl. po. el Florida (;eoloe'ical Survev. Tallah:uee.

Níun. 46, 1966.
O. T. M:n-sh Geology of Escamhia aud Santa Rosa Counties, If"cslcru Fingida. Pan-- OURNt1, Or E;JOry,cY nr tnl: 1'o/TEI1 .ARvEI EF11'B.1<. Pnhl. por el Nationnl lnfornlrtinn anal

hondlc. Docun'cntatinn Centre, Cairo.
Vol. V. n6m. 2, 19(11.
W. E. Pefraschcrh v F. M. Aal:hla: Contributiorr P, the stm1v oí l'nt Rnpnr,r coas.

¡1'est Central Sinai.
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Z. M. Zaghloul, A. M. Alsl el 1,ahint c A. Abdalla: lfeacurenicnt of total alpha- par'ticle Núl'. 7: Stefanesti.

rodinartizif� oí mineral grains.
Núm. S.)ralea.

A. R. Gindy: The use of nuclear pelliclec for shid-ving the radioactivitv of mineral grains.

M. L. Kabesh: I'etro;raphr of the :lcohtihankuk arca ni zerrn-iculite occu'rences, Sudan. Núm. 14: Tasi.

Vol. VI. núm. 1, 1902. Núnt. 10: Arad.

M. L. Kabeslt: Petrograplrl ni the hasement conrplc-r o/ the Ilograt arca, Northern
Pro;'ince. Sudan. Núm. 44: 1'n;cmr ti.

M. L. Kabesth: I'rgnratifes of the llograt arca, Northern Province, Sudan.

11. L. _Abbns�: Núm. 4.5 Turno \In urele.
On the ocnurerere,c of larrstes in Oligocene gra�rls in I:�'rpt.

Lotfi: .1 note nn the mineral deposits in Port Sudan area, Red Sea Ilills, Sudan.
M. Lotfi: .4 note on Cebel Raber% iron ore deposit. 1Festent Darfur, Sudan.

\ ol. \"T, núm. 2. 1962 . Mapas canadienses
S. E. :Ansary y, M. M. Emara: .1 oece foraminiferal fauna from El Minshera area,

y Of Ganada.
\'orth Sinai. MAPAS DEL CANADÁ. ESCALA 1:1267200. Pub]. por el Geological Surco

A. Osman y A. M. Hassanein: The biostratigraphv, oí the su-bsurface formation encosr _ Núm. 1.039 A: Alberta and Northeastern British Columbia, showmg oil and gas

tened rn .-1 rnun .lfusa íf'ell núm, 11, Sinai. fie'ds and oil and gas discoceries.

G. S. Saleeb Roufaiel: On the application of geo-siatistics to the siratifornu ore deposits.

E. M. El Shazhv v A. O. Mansour: .Vote of the oceurrence of native sulplurr at i'm

Rrigha. Red Sea coast.

Vol. \ T1, nín. 1. 1963.
E. M. El Shaziy, N. M. Shukri N. G. S. Saleeb: Geological, shsdies of Oleikat, alarahil,

and U ni Sakran manganese iron deposits. if'est Cenfral Sinai.

R. Said N- H. AtetAAallc: Foraminifera of some lfioccne sediments of the Cairo-Soez

disirict.

A. Al. Absallah v A El :Adindani : Ante on Cenomuinian-Turonian enntact in the Galala

Plah'au.r. Eastern Desert.
S. Tosson : Note on El Gllnrhaniat gepstlm deposits ucan .11e_randria.

Mapas brasileños

CARTA GEOLúGICA DO PAR.txi. ESCALA 1 50000. Publ. por el instituto ole Geología de la

l nicersid id ole Paraná. Brasil.
Núnl. 14: Varzeao.

Níun. 15: Ribeirao da Rocha.

Núm. le): Adrianópolis.

Núm 17: Parra (ID Río Pardo.

Mapas rumanos

ITARTA GEOLOGIC.A 1:200 .000. Pul,l. por el Comité de Estado para la Geología , República

Socialista de Rumania.
Núm. 1 : Darabani
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INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Este Centro, creado en el año 1849 como Comisión del Mapa
Geológico, viene dedicándose al estudio de los problemas rela-
cionados con Geología, Geofísica, Minería y Aguas Subterrá-
neas , por lo que sus técnicos poseen una larga experiencia en

estas materias.

Por encargo de particulares o entidades se efectúan informes
geológicos, hidrogeológicos y mineros, proyectos de alumbra-
mientos de aguas e investigaciones hidrogeológicas y mineras,
así como prospecciones geofísicas por los métodos eléctricos,

sísmicos, magnéticos, gravimétricos y radiactivos.

Realiza sondeos verticales e inclinados, con testigo continuo,
para investigaciones mineras, sondeos de gran diámetro para
alumbramiento de aguas y aforo de pozos y sondeos hasta

profundidades de ioo m.


