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puede afirmar que mantenemos un gran nivel cualitati-
vo de consultas. Este a�o han llegado a 892 aumentan-
do las consultas selectivas de Instituciones para investi-
gar sobre trabajos concretos. Han consultado nuestro
Archivo investigadores como, profesores universitarios,
periodistas, cient�ficos, pol�ticos, t�cnicos del Instituto
Andaluz del Patrimonio Hist�rico, del Centro Nacional
de Astrobiolog�a, Diputaciones, Consejer�a de Medio
Ambiente (INIMA), Escritores, t�cnicos de la Direcci�n
General de Minas, t�cnicos de empresas mineras, revis-
tas (Factor�a Sur), Ayuntamientos, Empresas,
Asociaciones, etc.

Las salidas han llegado hasta 442, para actividades
tan satisfactorias como exposiciones (documentos,
fotos), investigaciones period�sticas (suplemento espe-
cial de Riotinto en el magac�n de El Mundo), ilustracio-
nes de libros (foto contraportada ÒEl coraz�n de la tie-
rraÓ de Juan Cobos Wilkins), trabajos de investigaci�n
mineros (planos, documentos), publicaciones, Museo
Minero (16 fotograf�as para las m�quinas gu�as informa-
tizadas, y sobre todo 57 de nuestras fotograf�as hist�ri-
cas ilustran la publicaci�n: ÒLos pueblos de HuelvaÓ,
fasc�culo coleccionable editado por la prensa onubense. 

A continuaci�n podemos observar un gr�fico de
barras sobre las consultas y salidas de documentos
desde 1995 hasta el a�o 2001, donde se aprecia una

estabilidad en la utilizaci�n como fuente de informaci�n
de nuestro archivo hist�rico:

La riqueza de un Archivo reside en su potencial de
informaci�n y comunicaci�n, en su capacidad t�cnica,
en su personal especializado, en su programa de gesti�n
documental, y en su integraci�n en el entorno territorial
y social. Es nuestro deseo que el Archivo de Fundaci�n
R�o Tinto, aunque con mucho esfuerzo, est� en esa
l�nea. 5
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INTRODUCCIîN

El proyecto ÒCONSERVACIîN DEL PATRIMONIO MINE-
RO Y METALòRGICO MADRILE�O-IIÓ, segunda fase del
iniciado bajo el t�tulo ÒARQUEOLOGêA INDUSTRIAL:
CONSERVACIîN DEL PATROMINIO MINERO-
METALòRGICO MADRILE�OÓ, forma parte de la
Convocatoria de Proyectos de Investigaci�n en

Humanidades y Ciencias Sociales de la Comunidad
Aut�noma de Madrid. 

En el primer estudio se pretend�a abordar la evalua-
ci�n, clasificaci�n y catalogaci�n de aquellos elemen-
tos, relacionados con el �mbito minero y metal�rgico,
que estuvieran vinculados a la Comunidad Aut�noma
de Madrid. 

De esta manera, se estudiaron puntos singulares
como los que se enumeran a continuaci�n:
u Minas no Met�licas
u Minas Met�licas
u Canteras
u Salinas
u Hornos de Cal
u Hornos de Yeso
u F�bricas de Loza
u Hornos Cer�micos
u Chimeneas
u Industria del Hierro: Fraguas y Potros de Herrar

Adem�s de las fases de inventario y catalogaci�n,
otros de los objetivos del proyecto consist�an en:
u Realizar un tratamiento estad�stico (uni y multiva-

riante, acompa�ado de mapas de flujo y de densida-
des), que permitiera describir la distribuci�n espa-
cial, dentro de la Comunidad de Madrid, de los dis-
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tintos elementos considerados. Este objetivo ser�
tratado individualmente en un futuro n�mero del
Bolet�n de la SEDPGYM.

u Realizar una Base de Datos que incluyera la informa-
ci�n contenida en las fichas de campo.
En el presente art�culo se pretende presentar la base

de datos en Access que se dise�� paralelamente a la
realizaci�n del proyecto.

ÀQU� ES EL ACCESS?

El Access es un programa, incluido en el paquete
Office de Microsoft, que permite al usuario la creaci�n,
edici�n y utilizaci�n de bases de datos, entendiendo
por base de datos a un conjunto de registros que est�n
organizados para un uso determinado. 

Todos los sistemas de gesti�n de base de datos
modernos almacenan y tratan la informaci�n utilizando
el modelo de gesti�n de bases de datos relacional. En
un sistema de base de datos relacional, el sistema trata
todos los datos en tablas. 

En nuestro caso existen dos tablas, una en la que se
almacenan todos los elementos del Patrimonio, con sus
caracteristicas. La otra tabla auxiliar, que se cre� en
este proyecto, incluye los nombres de los municipios de
la Comunidad de Madrid.

La segunda tabla evitar� que un mismo municipio se
pueda escribir de maneras similares, que ser�an tratados
por la base de datos como diferentes localidades.

Las tablas contienen campos que almacenan los dife-
rentes tipos de datos como la definici�n del elemento,
el municipio, las coordenadas, etc. Y al conjunto de
campos para un mismo objeto de la tabla se le denomi-
na registro. De esta manera, todos los campos de un
elemento del patrimonio forman un registro, todos los
datos de otro elemento forman otro registro, y as� suce-
sivamente. 

ÀPOR QU� UNA BASE DE DATOS EN ACCESS?

La base de datos esta construida en Access 97, aun-
que es f�cilmente convertible a Access 2000. Mediante
esta base de datos se busca poner a disposici�n del
usuario todos los datos recogidos en la realizaci�n del
proyecto.

La idea de la base de datos surgi� a la hora de poner
a disposici�n de cualquier persona que demostrara inte-
r�s en nuestro Patrimonio Minero-Metal�rgico, toda la
informaci�n de la que se dispon�a. Con las posibilidades
que pone a nuestro servicio la inform�tica, era obligado
crear una base de datos, en la que el usuario pudiera
buscar cualquier elemento en funci�n de sus caracter�s-
ticas.

Cuando el equipo se plante� su desarrollo, surgieron
dos propuestas. Por una parte se pod�a crear un progra-
ma autoejecutable, que manejara una base. Por otra
parte, la posibilidad de crear una base abierta que se
utilizara directamente mediante Access.

Analizando la primera, surgi� la duda acerca de la
versatilidad de la misma. Un programa autoejecutable
es cerrado: no permite abrir el programa a nuevas posi-
bilidades, sin implicar un trabajo extra.

La segunda, por lo contrario, abre ampliamente el
abanico de posibilidades, al contar con el motor del
Access. La realizaci�n de nuevos informes y listados es
muy sencilla, siguiendo las directrices del mismo
Access.

ENTRADA EN EL PROGRAMA

Para utilizar la base de datos es imprescindible que el
ordenador tenga instalado al menos el Access 97. Si
tuviera el Access 2000 podr�a manejarse, pero indican-
do que no la actualizara a Access 2000, no pudiendo
adem�s en ese caso editar los registros.

Una vez que se active la base (doble click sobre el
icono) se pasa autom�ticamente a la primera pantalla
(fig 1), en la que se nos muestra el men� principal.

Figura 1. Pantalla principal

Esta primera pantalla est� subdividida en 3 zonas:
u En la zona de consulta se podr� elegir entre mane-

jar la base de datos completa o mostrar solo los del
municipio que se seleccione en el recuadro adjunto.

u En la zona de informe completo se permite al usua-
rio obtener en pantalla o impresora la relaci�n com-
pleta de todos los registros almacenados. Cuando se
visualizan en pantalla se sale de la misma cerrando
normalmente dicha ventana.

u En la zona del listado ordenado por municipios se
obtiene un listado completo de todos los registros,
agrup�ndolos por municipios, y detallando de cada
uno de ellos solamente el n�mero de ficha, la des-
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cripci�n, la hoja del mapa topogr�fico nacional y las
coordenadas U.T.M.

CONSULTA

Una vez seleccionada la opci�n de consulta, ya sea de
toda la base, o de los elementos de un municipio con-
creto, se pasa a mostrar los datos de elemento, organi-
zados en varias p�ginas.

Figura 2. Zona de consulta

Esta p�gina est� dise�ada de forma tal que los prin-
cipales datos del elemento, tales como n�mero de
ficha, descripci�n y autores de la misma son mostrados
permanentemente, en la parte superior. 

La parte inferior nos muestra distintos botones que
nos permiten:

Borrar registro: Un cuadro de confirmaci�n nos
permitir� eliminar permanentemente el registro
actual.

Buscar registro: Situ�ndonos en un campo con-
creto (por ejemplo el campo municipio) se selec-
ciona el bot�n Buscar. En el cuadro que aparece

se nos permite introducir un texto que nos servir� de
base para nuestra b�squeda. Entre las opciones que se
nos presentan est�n la de cambiar el campo en el cual
se desea buscar y el grado de coincidencia que se desea
aplicar (hacer coincidir todo el campo, cualquier parte
del campo, comienzo del campo).

Volver a la pantalla principal: Nos devuelve a la
pantalla de entrada.

En la parte inferior de la pantalla se muestra el
n�mero de registro, dentro de la base de datos,
as� como los botones de desplazamiento entre los
registros.

Por otra parte, el centro de la pantalla muestra los
datos ordenados en distintas p�ginas seg�n conceptos.

a) P�gina de Localizaci�n Geogr�fica e Infraestructura
En la figura 2 se puede observar que en esta p�gina

est� organizados los datos en dos ventanas. La
Localizaci�n geogr�fica comprende el municipio ( a
elegir mediante un men� desplegable entre los de la
Comunidad de Madrid), la provincia (Madrid en este
caso), la hoja del Mapa Topogr�fico Nacional y las
coordenadas U.T.M.

La infraestructura muestra la accesibilidad en
diversos tipos de veh�culo (alta, media, baja). Adem�s,
nos da informaci�n sobre la hosteler�a (buena, media,
insuficiente).

b) P�gina de Medio y Caracterizaci�n

Figura 3. Página de Medio y Caracterización

En la p�gina del Medio se nos da informaci�n sobre la
Morfolog�a (costa, llanura, monta�a); Valor Paisaje
(alto, medio, bajo); Ambiente antr�pico (urbano,
industrial, rural, abandonado); Zona turismo (alto,
medio, bajo) y Medio Socioecon�mico (activo, estable,
regresivo, abandonado)

Con respecto a la caracterizaci�n del registro estar�
marcada la casilla de Miner�a, la de Tratamiento de
minerales o la correspondiente a Otros.

c) P�gina de Definici�n

Figura 4. Página de Definición

El tipo de Miner�a (superficie o subterranea), la
Fecha de Inicio y la Fecha de Fin de la explotaci�n,
Los Minerales Explotados, Los Motivos de Inter�s, el
Grado de Conservaci�n (alto, medio, bajo) y el tipo de
Propiedad (p�blica, privada, etc), est�n complementa-
dos con unos �ndices de Importancia T�cnica e
Importancia Hist�rica (valores entre 1 y 5, en sentido
creciente de su grado de importancia).
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d) P�gina de Observaciones

Figura 5. Página de Observaciones

La p�gina de Observaciones permite introducir
amplios datos sobre la Geolog�a, la descripci�n de los
elementos y otros datos que se pudieran considerar de
inter�s. Las dos �ltimas p�ginas muestran una fotogra-
f�a del elemento y un plano de localizaci�n cuando
est�n disponibles.

Una vez completada la base, y con vistas a que nin-
g�n usuario pueda da�ar involuntariamente la misma, se
suprimir� la posibilidad de editar los datos, pudiendose
solamente consultar los mismos. 5
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INTRODUCCIîN 

Las antiguas minas de Colmenarejo constituyen un
interesante ejemplo de Patrimonio Industrial que se
encuentra abocado a su desaparici�n si no median
actuaciones inmediatas. Situadas en un paraje de monte
bajo, cerca de Colmenarejo y a poca distancia de los
terrenos de la Universidad Carlos III, pudieran llegar a
convertirse en un interesante foco de atracci�n tur�sti-
ca y cultural, toda vez que el estado de las construccio-
nes es a�n moderadamente aceptable. Si al propio inte-
r�s del antiguo complejo minero y metal�rgico se a�ade
que en las escombreras pueden reconocerse con facili-
dad minerales como azurita o malaquita, entre otros, se
est� ante un caso que pudiera ser considerado como
interesante en cuanto a su restauraci�n y conservaci�n
con vistas a su incorporaci�n a itinerarios de tipo did�c-
tico.

La mineralizaci�n est� asociada a filones de cuarzo
de direcci�n NNE-SSO. Estos diques encajan tanto en
rocas plut�nicas tipo granito como en los ortoneises pr�-
ximos, siendo la mineralizaci�n m�s rica cuando encaja
en el primer tipo. Muchas de las labores m�s antiguas sin
embargo encajan en los gneises. La parag�nesis mineral
es pobre: aparecen los carbonatos malaquita y azurita,

y calcopirita masiva. Este �ltimo mineral era el produc-
to principal. La torbernita (fosfato de uranio y cobre)
aparece en todas las mineralizaciones cupr�feras de la
zona entre Torrelodones y Colmenarejo (Jim�nez, R.
1994, S�nchez, I., 1992).

Se trata de una extensa zona minada limitada al
norte por los afloramientos de berroqueras gran�ticas, al
Oeste por el r�o Aulencia y al Sur-Este por el escarpe que
desciende a las llanuras terciarias de Villanueva del
Pardillo. 

HISTORIA DE LAS EXPLOTACIONES

�POCA ANTIGUA

Es incierta la fecha de comienzo de la miner�a en el
Sur de Colmenarejo; ciertos autores como Gra�eda et.
al. (1994) se inclinan a situarlo en la �poca romana: 

ÒEn Valdemorillo y Villanueva del
Pardillo, junto al rio Aulencia, y no muy
lejos de la importante area extractiva del
Sur de Colmenarejo, se encontraron un yaci-
miento (arqueol�gico) con restos de la �poca
visig�tica y dos bajo medievales (...) La mina
de Colmenarejo fue explotada ya en �poca
romana y por fuerza tuvo que serlo por los
visigodosÓ.

No es de extra�ar que el cobre pudiera beneficiarse
incluso antes de la llegada de los romanos, ya que, en
muchos puntos, los crestones de cuarzo afloran con cla-
ros indicios de cobre, en peque�as pintas. En la �poca
romana una posible calzada transversal comunicar�a las
llanuras de Valdemorillo y Villanueva de la Ca�ada con
el �rea de Colmenar Viejo a trav�s de Galapagar y
Colmenarejo: tramos de �sta aparecen en Colmenarejo
y en Galapagar. Junto a la urbanizaci�n Las Minas, en el
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