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RESUMEN

En el presente trabajo se describe la miner�a antigua
realizada en Riotinto, especialmente la romana que
alcanz� un auge jam�s conseguido anteriormente, no
siendo igualada hasta finales del siglo XIX, ya en la
�poca de la compa��a inglesa ÒThe Rio Tinto Company
LimitedÓ (RTCL).

ABSTRACT

The present work describes the ancient mining that
has been done at the RiotintoÕs Mines, in particular the
Roman, obtaining a development never reached before
and only compared with the English The Rio Tinto Com-
pany Limited at the end of the nineteenth century.
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INTRODUCCIîN

La miner�a antigua que comprende las labores reali-
zadas desde antes de los tartesos hasta las romanas, sin
que podamos pr�cticamente diferenciar los trabajos pre-
vios a los romanos debido a que sus vestigios desapare-
cieron por los extraordinarios trabajos realizados por �s-
tos, que cubrieron con sus nueve millones de toneladas de
escorias los escoriales anteriores, a lo que se une el pos-
terior uso de estas escorias para su refundici�n, bien como
fundente debido a su contenido en s�lice o para aprovechar
su contenido en cobre o plata, como balasto para el fe-
rrocarril y acondicionamiento de caminos durante los siglos
XVIII y XIX. No obstante, han quedado innumerables refe-
rencias en la literatura del comercio, de esta �poca, de los
metales con el Oriente Pr�ximo.

La Faja Pir�tica Ib�rica ofrec�a a los antiguos un con-
junto de mineralizaciones cuyo beneficio pod�a producir
cobre, plata, plomo, hierro, sustancias colorantes
(caparrosa) y alg�n tipo de roca ornamental como el
jaspe que suele aflorar en los yacimientos de mangane-
so.

LA MINERêA DURANTE LA �POCA ANTIGUA

En la faja pir�tica onubense los restos de miner�a m�s
antiguos corresponden al yacimiento de Cuchillares, que
se clasific� en la Edad del Cobre I, a fines del IV milenio
y los inicios del III a.C., donde se encontraron toscas
herramientas mineras, anteriores a la aparici�n de los
martillos con surco central de enmangue, que fueron
utilizados en la Edad del Cobre II, dentro del III milenio
a.C. (figura n¼ 1).

La mineralizaci�n consist�a en un dep�sito peque�o
de pirita con afloramiento de gossan. Se explotaron
peque�os filoncillos de malaquita situados entre las
rocas volc�nicas. La mina consist�a en cavidades, aguje-
ros y trincheras largas y estrechas.

La localizaci�n de yacimientos de cobre, en el distri-
to de Huelva, trabajados en el periodo calcol�tico se
establece en la figura n¼ 2.

Las minas de la Edad del Cobre, conforme a la creen-
cia general, despu�s del agotamiento de los carbonatos
y �xidos, volver�an a ser explotadas en el II milenio a.C.,
una vez desarrollada la tecnolog�a necesaria para la
reducci�n de los minerales sulfurosos.

La novedad m�s importante de la Edad del Bronce a
nivel minero y metal�rgico, es la explotaci�n de mine-
rales argent�feros para la producci�n de plata (P�REZ
MACêAS, 1996, 47). Durante el Bronce, se comienza la
producci�n industrial de cobre mediante el beneficio de
los carbonatos de cobre (malaquita y azurita) existentes
sobre los sulfuros primarios y las monteras oxidadas de
las masas de pirita, alcanzando su mayor auge en el
Bronce final.

Estas explotaciones mineras eran rudimentarias, con-
sistiendo en trincheras de superficie realizadas con mar-
tillos y picos de cantos rodados con surco central para
enmangue producido por abrasi�n.

Las explotaciones mineras, tal como se�ala BLANCO
FREIJEIRO y LUZîN (1968), debieron de experimentar un
extraordinario incremento de las actividades a partir del
a�o 43 a.C. en que dio comienzo con el emperador
AUGUSTO el periodo de paz, alcanzando su m�ximo
esplendor entre los a�os 250 y 275 d.C. para decaer a
finales de este siglo y comienzos del siguiente. Desde
mediados del siglo III hasta el primer cuarto del siglo V,
en que se paralizaron, el ritmo de explotaci�n fue m�s
uniforme. ROSTORTZEFT (1973, 413-414) mantiene la
tesis de que las minas de plata se agotaron a finales del
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Fig. 1: Representación de algunas herramientas protohistóricas halladas en diferentes parajes de la provincia de Huelva
Fuente: GONZALO TARÍN, 1888, T. II. Lámina 1ª



siglo II (basado en datos numism�ticos), y de que no fue
un abandono brusco de la actividad minera en el a�o 423
� 425 (durante el mandato del emperador HONORIO),
sino que primero se agotaron los filones de mayor valor,
y menor volumen de reservas de minerales, como los de
plata, para posteriormente agotarse los de mineral de
cobre con ley de corte igual o superior al 8% (SALKIELD,
1987, 11)1 en conjunci�n con el agotamiento de la
madera, siendo necesario traerla de zonas m�s alejadas
con el consiguiente encarecimiento, lo que hizo que los
yacimientos dejaran de ser rentables, para finalmente
con la ca�da del imperio romano se olvidase el beneficio
de las minas.

La miner�a romana de Riotinto, se realiz� por un sis-
tema de grandes huecos en los sulfuros primarios sin
regularidad, en seguimiento de los minerales m�s ricos,
arranc�ndolos por completo y rellenando posteriormen-
te, donde era necesario, los huecos generados con
minerales pobres y materiales est�riles de la explota-
ci�n, el mineral se atacaba desde el muro, sirviendo el
relleno de entibaci�n y de superficie de trabajo, para ir
realzando la explotaci�n.

Este sistema lo realizaban sin grandes dificultades
por la consistencia, que en general presentaba la masa
explotable; y que, al parecer fueron desarrollando a
medida que ganaron profundidad, pues en la parte alta

no se encontraron en el siglo XIX labores de tan grandes
dimensiones. Las galer�as eran estrechas y laber�nticas
siguiendo las venas m�s ricas del mineral, para extender
luego los campos de labor a los grandes n�cleos o ri�o-
nes, sin que les amedrentasen los grandes huecos (se
han encontrado oquedades de 50 m de longitud, por 30
m de ancho y 15 a 20 m de alto) o las estrecheces donde
�nicamente un hombre puede pasar arrastr�ndose.

Las grandes profundidades que alcanzaron, las gana-
ron con el auxilio de socavones, que por lo menos fue-
ron trece: nueve al Sur, los Molinos, alto y bajo de
Nerva, San Luis, San Roque, San Pedro, correspondiendo
todos ellos al Fil�n Sur, y tres en el Fil�n de San Dioni-
sio; cuatro al Norte que son el Fuente Fr�a, dos de la
Fuente de Mal A�o y otro m�s bajo en el arroyo de la
Gangosa. Adem�s exist�an las Cuevas del Lago y del
Tabaco en el Fil�n Norte, notables por sus grandes
dimensiones, y la primera tambi�n por las aguas vitri�-
licas que de ella sal�an.

Los romanos tambi�n practicaron la miner�a a cielo
abierto, para aprovechar los afloramientos de manera
m�s econ�mica; rellenando el hueco producido con los
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Fig. 2: Localización de yacimientos de cobre en el Distrito de Huelva trabajados en el período calcolítico (Edad del Cobre l). IV-III milenio a.C.
Fuente: Libro Blanco de la Minería Andaluza, 1986, 17

1 Antiguo director metal�rgico de la RTCL, bas�ndose en sus conoci-
mientos metal�rgicos establece que explotaron minerales con leyes
que oscilaban entre el 8 y 20% de cobre.
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escombros procedentes del avance de la mina, sistema
que hoy en d�a se denomina miner�a a cielo abierto por
transferencia, m�todo que produc�a un menor impacto
ambiental y una importante reducci�n de costes.

Como resultado de esta miner�a hab�a un macizo de
terreno movido que cubr�a los criaderos, y que ocasio-
naba frecuentes hundimientos en la superficie (GîMEZ
DE SALAZAR, 1870, 294-295).

Las galer�as construidas en la zona de contacto entre
el gossan y los sulfuros masivos para la explotaci�n de
las jarositas, zona donde la roca era menos competen-
te, eran entibadas con alcornoques, encinas y otras
maderas de la sierra, materiales que empleaban tanto
en los cuadros y portadas como en los encostillados
(GONZALO TARêN, 1888, Tomo II, 34).

La perforaci�n la realizaban con martillos y picos,
habi�ndose tambi�n encontrado evidencias del empleo
del fuego para romper la roca (SALKIELD, 1987, 16).

Que los romanos explotaron los sulfuros primarios no
nos queda la menor duda y lo deducimos de que en el
siglo XIX se explotaban estos sulfuros y de lo que mani-
festaba GîMEZ DE SALAZAR (1870, 182) quej�ndose de
los peligros que supon�an las galer�as romanas situadas
debajo de los niveles de explotaci�n de la �poca, dec�a:
Ò... como no se hab�a podido reconocer mayor profun-
didad, ignor�base que existiese un abismo inmediata-
mente debajo de los pilares y galer�as que se ejecuta-
ban entonces. Mas la gran explotaci�n romana, al
menos en el criadero Sud, que es el conocido actual-
mente, presenta un gran desarrollo por bajo del 6¼
piso; desarrollo que, ocupando gran parte de la zona de
los 7¼ y 8¼ debe creerse alcance mayores profundida-
des, si se atiende al sistema seguido en aquella �poca;
pues despu�s de habilitado en la moderna el socav�n de
San Roque, que gana el nivel del 6¼, y m�s tarde el de
San Luis, que avanza por debajo del 8¼, que son hoy las
labores m�s profundas, resultan vestigios de otro en el
sitio de los Molinos, que alcanza el nivel del 10¼ y que
debe haber estado comunicado con las labores de dis-
frute, toda vez que �stas manifiestan su continuaci�n
por debajo del 8¼, continuaci�n que supone el desag�e
previo de esa zona inferior Despu�s de todo, esas labo-
res antiguas que en los primeros pisos tienen dimensio-
nes moderadas, las adquieren tan considerables en los
inferiores, que forman oquedades de 50 � m�s metros
de longitud, con 30 y m�s de latitud y 15 � 20 de alti-
tud, a lo cual se agrega la circunstancia de que la soli-
dez accidental que ha proporcionado la incomunicaci�n
de esos labrados durante el reposo del abandono, relle-
nando de agua los vanos y conservando �ntegras las
superficies, desaparece o se debilita con el trabajo
moderno, que proporciona paulatinamente comunica-
ciones m�s o menos ostensibles, desaguando, descu-
briendo las superficies que, por su �ndole, se descom-
ponen en breve tiempo y ocasionando movimientos por

falta de armon�a entre s�lidos y huecos superiores e
inferiores, por desconocerse estos �ltimosÓ.

La exploraci�n de los yacimientos, seg�n RAMBAUD
(1969), comenzar�a con el examen de las arenas de r�os
y arroyos, donde precipitar�an los sulfatos; la coloraci�n
rojiza del terreno delatar�a la presencia de las monteras
oxidadas de los yacimientos piritosos, siendo el siguien-
te paso la realizaci�n de pocillos para confirmar la exis-
tencia del mineral. Localizado el yacimiento la extrac-
ci�n se realizar�a por medio de pozos y galer�as. La can-
tidad de metales extra�dos por los romanos la fijaba en
60 toneladas de oro y 4.000 toneladas de plata.

El descenso a la mina lo realizaban por medio de gale-
r�as inclinadas, y por los propios pozos, para lo cual se
labraban peque�os huecos en la roca para apoyar los pies.
Para salvar los desniveles empleaban escaleras construidas
con un tronco grueso de secci�n cuadrada con escotaduras
a modo de sierra que hac�an la funci�n de pelda�os, de los
que se han encontrado ejemplares en Riotinto.

La extracci�n de los minerales arrancados la realiza-
ban bien a trav�s de los socavones o bien por pozos ver-
ticales, utilizando para ello el torno manual (germen de
las m�quinas de extracci�n), que consist�a en un cilindro
de madera con unas crucetas en sus extremos y una
maroma enrollada, a cuyo final ataban unos recipientes,
y que mediante la fuerza de hombres que lo hac�an subir
o bajar por los pozos, utiliz�ndose tanto para extraer el
mineral arrancado, como para transportar a los mineros.

Como el inter�s por aumentar las producciones era
grande, debido por un lado a su situaci�n de colonizado-
res, y por otro a las exigencias de fundidores y compra-
dores del producto final, idearon el sistema de pozos ge-
melos (ten�an un di�metro de un metro y estaban
separados entre s� por una distancia tambi�n de un metro)
que mediante un solo torno de madera situado entre am-
bos y cuyo tambor estaba dividido en dos partes por unas
crucetas del mismo material, se enrollaba una maroma
que pasaba por sendas poleas, situadas en dos unidades de
otro elemento que era la portada (precursora del mala-
cate) situadas una en cada brocal, y en los extremos de la
mencionada maroma estaban atados dos recipientes, con-
siguiendo con ellos los objetivos siguientes: disminuir el es-
fuerzo, al bajar en el extremo del recipiente vac�o un
hombre o �tiles de contrapeso, aumentar la producci�n
pues se trabajaba en dos pozos a la vez, liberar la boca del
pozo para agilizar las operaciones y reducir la mano de
obra. Estos pozos gemelos tambi�n realizaban la funci�n
de proporcionar iluminaci�n a las galer�as subterr�neas
y de servir de orientaci�n para la realizaci�n de las mismas
pues iban siguiendo el criadero, tambi�n se utilizaban
para la extracci�n del mineral de su radio de influencia.

El torno manual junto a la portada o el tr�pode se ha
utilizado en Huelva hasta el siglo XX en las peque�as
explotaciones de manganeso, pero en la miner�a del
cobre de Riotinto este elemento minero se sustituy� en
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el a�o 1854, aunque ya en 1787 el ingeniero FRANCISCO
ANGULO propuso la instalaci�n del primer malacate o
castillete con tracci�n animal (CARVAJAL GîMEZ, D. J.
y CARVAJAL QUIRîS, J. M., 1998).

Otra novedad destacable desde el punto de vista
minero y metal�rgico en la �poca romana imperial, es la
producci�n de hierro, detectada en capas peque�as de
escorias de hierro en el escorial de Corta del Lago. Por
el volumen reducido de escorias la producci�n ser�a
escasa. Los minerales de hierro empleados en la fundi-
ci�n pudieron ser el gossan, los dep�sitos de limonita o
bien algunos filones de hematites. Se emplear�a en la
fabricaci�n de herramientas mineras.

Las herramientas mineras eran generalmente picos,
punterolas y martillos de hierro, que se afilaban sobre
piedras de arenisca. El mineral se recog�a con azadas en
espuertas de esparto; las azadas se compon�an de dos
piezas sujetas con tres remaches. Todos estos instru-
mentos han ido apareciendo en las galer�as puestas al
descubierto por los modernos trabajos mineros.

El desag�e se realizaba mediante socavones inclina-
dos de forma descendente hacia la bocamina, situados
por debajo de los de acceso y del nivel de inundaci�n de
la mina. Cuando la profundidad de las labores hac�a
imposible el uso del socav�n de desag�e, se utilizaban
una serie de ingenios mec�nicos descritos con detalle
por VITRUBIO. Los instrumentos m�s empleados fueron
las norias, que trabajaban por parejas, de las que se
encontraron bastantes ejemplares en el siglo XIX en

Santo Domingo (�nica de madera de encina), Tharsis y
Riotinto2, construidas con madera de pino y eje de bron-
ce, para evitar la corrosi�n por las aguas �cidas de la
mina. Otro sistema utilizado era el tornillo hidr�ulico o
de ARQUêMEDES que funciona como un tornillo sin fin,
que se cree fue poco empleado en el cintur�n ib�rico de
piritas, pues s�lo se han encontrado dos ejemplares en
el pozo San Juan de la mina Sotiel Coronada. Tambi�n se
utilizaba la polea de cangilones de cobre de 3,5 m3 de
capacidad. El m�s ingenioso de todos era la bomba de
CTESIBIO, capaz de elevar el agua a gran altura del que
se encontr� un ejemplar en el a�o 1889 en la mina de
Sotiel Coronada, que hoy se encuentra en el Museo
Arqueol�gico Nacional.

En la figura n¼ 3 se representa un compendio de los
sistemas de desag�e, empleados por los romanos.

P�REZ MACêAS (1998, 209) comenta que la noria de
Riotinto que se encuentra en el British Museum es ante-
rior a la romanizaci�n, pues la cronolog�a de la madera
obtenida por la prueba del carbono 14 corresponde al
siglo IV a.C., lo que nos indica la existencia de una tec-
nolog�a propia de la zona aplicada al beneficio de los
minerales.

En la figura n¼ 4 se representa un tornillo de
ARQUêMEDES encontrado en las antiguas minas de la
Coronada.

2 Seg�n LUZîN se hallaron 40 ejemplares.

Foto nº 1: Noria romana hallada en
Filón Norte
Fuente: Archivo Fundación Riotinto
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En la figura n¼ 5 se recoge el alzado de un sistema de
desag�e hallado en el Fil�n Sur (Riotinto).

La fotograf�a n¼ 1 recoge el momento en que se pro-
ced�a a desmontar una de estas ruedas o norias encon-
trada en el fil�n Norte de Riotinto a principios del siglo
XX.

La iluminaci�n interior se realizaba por medio de
pozos gemelos que pon�an en contacto las galer�as con
el exterior, que iban siguiendo la direcci�n del yaci-
miento y que tambi�n serv�an para orientaci�n en las
galer�as subterr�neas, estas parejas se encontraban a
poca distancia unas de otras, y por la luz de las lucernas
de barro alimentadas con aceite (que tambi�n serv�an
para medir el tiempo), colocadas en unos nichos abier-
tos en las paredes laterales de las galer�as (lucernarios).

R.E. PALMER (1927) describe una labor romana situa-
da en el Fil�n San Dionisio, constituida por cuatro soca-
vones que segu�an el curso de un barranco cuyas cotas
eran 390; 376; 348; 320 metros sobre el nivel del mar,
con longitudes de 100; 250; 600 y 925 metros respecti-
vamente. Estaban conectadas a la superficie por poci-
llos, con secciones rectangulares en las zonas de menor
competencia de la roca, que se encontraban entibadas,
y circulares en el resto, aunque siempre de reducidas

dimensiones, de poco m�s de un metro de di�metro. El
socav�n mayor estaba atravesado por 29 pocillos, alcan-
zando el de mayor profundidad los 84 metros, siendo la
distancia m�xima entre pocillos de 24 metros y la m�ni-
ma de 15 metros. Tambi�n describe algunas galer�as
entibadas, con madera de encina y alcornoque, de la
zona de Pozos Amargos.

La figura n¼ 6 recoge varias secciones de pozos y
socavones romanos descubiertos en Riotinto.

La Figura n¼ 7 corresponde a un plano de los trabajos
antiguos de las minas de Riotinto.

Se deduce de los enormes dep�sitos de escorias y la
cantidad de carb�n necesario para producirlas, que las
minas del Suroeste no fueron explotadas por compa��as
particulares o arrendatarios, sino como monopolio esta-
tal, a cuyo frente se encontraba el Procurator Metallo-
rum, que en los casos que se conoce, fue siempre un
liberto imperial, generalmente de origen oriental. Las
funciones de estos procuradores ser�an fiscales y relati-
vas a la organizaci�n y control t�cnico de las minas
(FERNçNDEZ POSSE et. al., 1996, 85).

Para la salida del cobre y la plata, se ofrec�an dos
alternativas, una partiendo desde Riotinto con direc-
ci�n hacia Sevilla y desde aqu� a la desembocadura
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Fig. 3: Sistemas de desagüe en una mina romana
Fuente: DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, 1995, 219



29De Re Metallica 3 diciembre 2004 2» �poca

del Guadalquivir, un camino de enormes dificultades
por lo monta�oso de la zona que atraviesa, y otra
desde Riotinto hacia Niebla, siguiendo el curso del r�o
Tinto, para desde aqu� y dada la navegabilidad del
r�o, alcanzar el puerto atl�ntico de Huelva. LUZîN se
decanta por esta segunda alternativa dado su menor
recorrido y la existencia de un embarcadero romano
en Niebla.

CONCLUSIONES

Debemos destacar el alto nivel tecnol�gico de los
romanos, como ge�logos, mineros y metal�rgicos, pr�c-
ticamente no existe ning�n indicio o yacimiento minero
de la provincia de Huelva que no haya sido investigado,
o explotado y beneficiado por ellos, sin br�jula para la
orientaci�n de las galer�as, sin maquinaria, sin explosi-
vos tan necesarios para vencer la dureza de las rocas y
sin horno alto para el beneficio de los minerales.

La actividad minera de los romanos en Riotinto fue
realmente intensa, como demuestran los inmensos esco-
riales (nueve millones de toneladas), en su mayor parte
romanos, los m�s de 1.000 pozos, distribuidos por pare-
jas y los 13 socavones, que exist�an en la d�cada de
1870 en Riotinto. 5

Fig. 4: Tornillo de ARQUÍMEDES
Fuente: GONZALO TARÍN, 1888, T. II, lámina nº 2

Fig. 5: Esquema de la colocación de norias romanas descubiertas de 1919 a 1921, en el
Filón Sur (Riotinto)
Fuente: PALMER, 1927, 303
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Fig. 6: Varias secciones de pozos y socavones romanos descubiertos en Riotinto
Fuente: FLORES CABALLERO, 1981, 72
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Fig. 7: Trabajos en las minas de Riotinto. Fuente: FLORES CABALLERO, 1981, 60
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