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LA MINERêA

Corresponde este periodo a la explotaci�n directa del
establecimiento minero por la Real Hacienda. En �l
podemos distinguir dos etapas, una primera que abarca
desde 1783 a 1797 en que se pierde la batalla del Cabo
de San Vicente, que fue la m�s brillante y productiva, y
una segunda de total abandono del establecimiento a su
suerte en que se paralizan las labores de extracci�n en
1810 y no se reanudan hasta 1824, produci�ndose s�lo
alg�n cobre por cementaci�n natural. En 1823 visit� las
minas Elhuyar y como consecuencia de su informe se
dict� una Real Orden de 1 de Enero de 1825 que pre-
tend�a reorganizar los trabajos e introducir importantes
mejoras, que no llegaron a realizarse, apostando el
Ministerio de Hacienda por un nuevo arrendamiento.

En este periodo se establece la celebraci�n de unas
juntas semanales, cuyo objetivo era establecer la orga-
nizaci�n, planificaci�n, coordinaci�n y toma de decisio-
nes, a las que asist�an las personas que desempe�aban
cargos de responsabilidad y todos aquellos facultativos
cuyo asesoramiento fuera preciso (se asemejaban estas
juntas a las que hoy en d�a se celebran en cualquier
empresa). En la Junta celebrada el nueve de Noviembre
de 1784, se acord� el reconocimiento del terreno m�s
adecuado para hacer cata y cala de la "Ca�er�a de
Nerva", a fin de conocer la calidad de los minerales, que
se presum�a buena en virtud de los trabajos realizados
en este lugar el a�o 1772, lo que permiti� realizar
importantes avances en las labores de explotaci�n,
pudiendo se�alarse la apertura de los pozos "La Pastora"
y "Las Animas", este �ltimo construido con la finalidad
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de ventilar los minados del mismo nombre, que por
aquellas fechas eran los m�s productivos (Rua Figueroa,
1859, 183-185).

Sucedi� a Sanz (�ltimo asentista) como administrador
Manuel Aguirre y Horcasitas, que entre el desorden que
el primero dej� y el car�cter a veces violento y desigual
de su sucesor, produjeron excisiones entre el personal
de aquella finca industrial, lo cual dio lugar a que el 29
de Diciembre de 1786 se confiriese, de Real Orden, a
Melchor Jim�nez el cargo de Aguirre. En igual fecha se
nombr� en comisi�n especial a Francisco Angulo1 con
dos auxiliares, para reconocer las minas y proponer al
administrador y subdelegado de ellas, Jim�nez, todo lo
que juzgase por conveniente al buen r�gimen del esta-
blecimiento.

En la descripci�n de los trabajos de Riotinto que, con
fecha 30 de Enero de 1787, remiti� ANGULO al Ministe-
rio de Hacienda, y en las instrucciones que dej� al admi-
nistrador JIM�NEZ, se queja de la falta de planos, sin los
cuales no puede hacerse nada con acierto; recomienda
encarecidamente la necesidad de que se dedique el per-
sonal necesario para la realizaci�n de estas labores que
deber�n ser inteligentes en la geometr�a subterr�nea y
arte de levantar; cr�tica el sistema de extracci�n a
brazo con tornos, por lo pesado y costoso, dando la idea
de establecer un malacate movido por caballer�as en el
pozo de las Animas; se queja de la manera de realizar la
calcinaci�n de los minerales, donde no encuentra la
econom�a debida, y halla defectuosos los trabajos del
exterior, arrastres, fundici�n, etc., por lo cual recuerda
que, sin personas entendidas en la mineralurgia y meta-
lurgia, no se podr� hacer nada de provecho.

Las observaciones de tan entendido t�cnico, produ-
jeron el efecto deseado en el Ministerio de Hacienda,
que autoriz� a Angulo la construcci�n del malacate y las
casas de operarios que propuso, con sujeci�n a los pla-
nos y presupuestos realizados. Tambi�n mand� a Riotin-
to al ingeniero alem�n Leopoldo Stoutz, subinspector de
minas que hab�a sido en Francia, contratado entonces
para servir en Espa�a; disponi�ndose, al propio tiempo,
que lo acompa�ase el joven Enrique Schnell, como suje-
to instruido en matem�ticas, arquitectura y dibujo.

En su informe al Ministro de Hacienda dec�a Angulo:
"Mina, Baste su inspecci�n para conocer el mal m�to-

do seguido, excavando el mejor mineral sin previsi�n a
lo futuro. La plaza arruinada de San Gabriel y el estado
de las de San Alejandro, Santa B�rbara y Santa Isabel,
que da horror al que pasa por ellas, manifiesta esta ver-
dad, la cual est� m�s patente en el plano levantado, de
que dejo copia al Administrador para que sirva de gu�a.
Por �l se ve que, lejos de corresponderse mutuamente
los pilares de los diferentes planes (se explotaba por
huecos y pilares), suelen caer los superiores encima de
alguna de las grandes excavaciones inferiores, precipi-
tando as� con su peso la ruina futura. Hay algunos para-

jes en donde los suelos que separan los planes tienen
apenas un pie de grueso, y a�n tendr�an menos s� los
agujeros formados con los barrenos no hubiesen avisado
de la proximidad de la plaza inferior. Deben evitarse en
lo sucesivo estos defectos, dando a las calles la altura y
anchura que se acostumbra, y procurando que los maci-
zos de los diferentes planes se correspondan unos con
otros, y que los suelos lleven el grueso correspondien-
te."

Propone luego la habilitaci�n del pozo San Gabriel
para pozo maestro por estar hacia el centro de la mina,
a cuyo efecto dicta las disposiciones necesarias. Proscri-
be las agujas de hierro para los barrenos, y dicta tam-
bi�n reglas para la organizaci�n del trabajo. Propone
que el transporte interior se haga con carritos de cuatro
ruedas, en lugar de hacerlo con barcales, y as� sucesiva-
mente se va ocupando de todas las dem�s faenas de la
mina, tanto en el ramo de la calcinaci�n como en el de
la fundici�n y afino de los cobres, proponiendo hornos
de reverbero para esta �ltima operaci�n (Gonzalo Tar�n,
1888, 274-276) aunque no se instalaron hasta 1831 coin-
cidiendo con el alquiler de Remisa. A fin de evitar des-
pilfarros, aconsejaba tambi�n que el ritmo de extrac-
ci�n de los minerales se realizara en funci�n de las
necesidades de consumo, al menos mientras el m�todo
existente para recuperar el cobre, fuese el de las calci-
naciones. Porque las existencias de mineral acumuladas
en el exterior se desmenuzaban con las lluvias y la
humedad, dejando de ser �til el mineral en los hornos
de calcinaci�n. Ciertamente, este mineral pulverizado
tapaba los huecos en el interior de los hornos, impi-
diendo la entrada del aire, cortando el fuego. Esto jus-
tificaba la existencia en Riotinto de grandes cantidades
de mineral en polvo (conocidos como "tierras") que se
hab�an arrojado a las escombreras.

Angulo manifiesta tambi�n la escasez de mano de
obra en las minas y describe el sistema de destajos uti-
lizado en Riotinto, similar al utilizado en otras minas de
la pen�nsula ib�rica, conforme al cual, cada capataz
contrataba a sus obreros para las labores de interior de
mina, que se encargaba de extraer el mineral del sector
especificado en el contrato y recib�a un precio fijo (cal-
culado de acuerdo con la supuesta facilidad o dificultad
del trabajo en el sector) por cada tonelada de mineral
extra�do. El capataz, por su parte, ajustaba los jornales
de su cuadrilla al precio de la tonelada de mineral
extra�do; as�, normalmente, el especialista percib�a
cuatro reales y medio; los mineros, de dos reales y
medio a cuatro y medio, y los ni�os, entre un real y dos
reales y medio; todos ellos salarios diarios.

Los mineros padec�an grandes oscilaciones en su jor-
nal, porque la dureza o blandura de los minerales pod�a
variar inesperadamente. A veces, apenas recib�an dine-
ro; en otras ocasiones, con suerte, pod�an ganar doce
reales o m�s al d�a. En este �ltimo caso, muchos traba-
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jadores dejaban de ir a la mina mientras les quedaban
recursos.

Hab�a buenos mineros, pero eran escasos, existiendo
tambi�n un grave problema de absentismo, pues en
verano el personal se marchaba a los campos de los alre-
dedores a realizar la siega, dado que el campo ofrec�a
mejores jornales. Para solucionar estos problemas pro-
puso elevar los sueldos y establecer un sistema de bene-
ficios sociales.

En cuanto a la remuneraci�n del personal, deseaba
eliminar el sistema de destajos, aunque no consideraba
conveniente pagar un jornal fijo, entendiendo que ello
disminuir�a la productividad; propuso que se establecie-
ran jornales flexibles por semanas completas, que evi-
tar�n los contrastes entre meses muy provechosos y
meses con poca remuneraci�n, sin embargo el sistema
sigui� vigente hasta principios del siglo XIX.

En cuanto a los beneficios sociales, como medio de
dar alicientes al personal, con objeto de hacer atracti-
vo el trabajo en la mina y de esta forma aumentar la
plantilla, propuso: la construcci�n de viviendas, la con-
cesi�n de algunos privilegios (p.e. la exenci�n del Servi-
cio Militar a los mineros); la formaci�n de una caja o
fondo para inv�lidos y enfermos, constituido por deter-
minadas aportaciones, unas procedentes de los trabaja-
dores y otras de los beneficios de la mina, para conse-
guir una remuneraci�n en caso de enfermedad; y la
creaci�n de un sistema de pensiones para las viudas.

Su plan de beneficios sociales lo consensu� con los
mineros, y deb�a de constituir un important�simo avan-
ce para su tiempo, aunque no lleg� a culminarse. El plan
de pensiones, conforme al pensamiento de la �poca, se
desentend�a de las jubilaciones, partiendo de la idea de
que el mantenimiento de los ancianos era un deber de
su propia familia, y se centraba en la ayuda a los enfer-
mos que era una aut�ntica preocupaci�n de los trabaja-
dores. Para resolver este �ltimo problema propon�a la
creaci�n de una Caja de Ahorros destinada al socorro de
enfermos e inv�lidos, considerando para ello divididos a
los obreros en tres clases: comprend�a en la primera a
los muchachos que, ganando desde un real hasta 21/2

diarios, habr�an de contribuir semanalmente con 1/4 de
real para gozar de un real diario mientras estuviesen
enfermos; en la segunda los operarios que, ganando
desde 21/2 hasta 41/2 reales, contribuir�an con 1/2 real
semanal y gozar�an de 11/2 reales durante sus enferme-
dades; y en la tercera los de un jornal de 41/2 reales o
m�s que, dejando semanalmente un real, gozar�an de 3
reales diarios en la situaci�n dicha. Adem�s, todos ten-
dr�an botica pagada y la libertad de alistarse en la clase
que quisieran, pagando a proporci�n.

Tambi�n se propuso que el dinero que faltase para
este fondo se cubriese por aportaciones de los benefi-
cios obtenidos en el economato propiedad del Estado.
Los obreros, por su parte, le pidieron que elevase al

Ministerio de Hacienda la propuesta de que, cuando el
fondo fuera bastante grande, se usara para pagar las
pensiones de las viudas y hu�rfanos (Aldana, 1859, 154-
159).

Las propuestas de mejoras de Angulo, fueron en su
mayor�a aprobadas, pues concordaban con la pol�tica de
reactivaci�n nacional patrocinada por Carlos III,
ampliando las concesiones reguladas en la Real C�dula
de 12 de Mayo de 1772, mediante una Real Instrucci�n
de 14 de Mayo de 1788, pasando todos los trabajadores
de las minas (no s�lo los espec�ficamente mineros) a
estar eximidos de la obligaci�n de prestar el Servicio
Militar mientras trabajasen en ellas (R�a Figueroa,
1859, 168).

En Julio de 1788 fue nombrado otra vez Aguirre admi-
nistrador de las minas, efectuando durante los tres a�os
que permaneci� en el establecimiento, el amojona-
miento y deslinde del t�rmino de aqu�llas y la cons-
trucci�n de la iglesia.

Vuelto Jim�nez en 1791 al mismo destino, elev� nota-
blemente la producci�n de cobre. Por aquella �poca
subi� el precio de los jornales de los operarios y el de
los combustibles, y como es consiguiente, las utilidades
que se ven�an obteniendo llegaron a convertirse en p�r-
didas. Examinados los precios del mercado se comprob�
que los cobres de Riotinto, se vend�an bastante m�s
baratos que los de las otras procedencias, por lo que el
Ministerio de Hacienda autoriz� la subida del precio de
los cobres, seg�n sus calidades, continu�ndose la explo-
taci�n de las minas de la misma forma. En 1798 se cam-
bi� de nuevo de administrador, recayendo el nombra-
miento en Letona, empleado que era entonces de las
minas.

Los primeros a�os del siglo XIX fueron fatales para las
minas de Riotinto, �nicas que entonces se explotaban en
la provincia. Las desacertadas disposiciones dictadas
por la Administraci�n, ocasionaron una notabil�sima
decadencia en el laboreo de las minas por los a�os 1804
al 1810, convirti�ndose en p�rdidas las utilidades que en
el siglo anterior se ven�an obteniendo. La ocupaci�n de
Sevilla por los franceses, en 1810, priv� al estableci-
miento hasta de los pocos recursos que de all� se man-
daban los a�os anteriores; y como prefiriese la Adminis-
traci�n parar los trabajos a remitir fondos de otra parte,
la poblaci�n obrera qued� sin trabajo ni recursos para
alimentarse, y aquellos mineros se convirtieron en cua-
drillas de mendigos que invadieron los pueblos de la
comarca (Gonzalo Tar�n, 1888).

Las minas se paralizaron totalmente por espacio de
cinco a�os, siguiendo otros nueve a�os, o sea hasta el
a�o 1825, sin que se fundiesen minerales, y aunque
durante ese tiempo se obtuvo alg�n cobre por cementa-
ci�n, no fue todo el que pudiera haberse conseguido,
porque se desatendi� la provisi�n del hierro indispensa-
ble para el debido aprovechamiento de las aguas c�pri-
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cas, estando las labores de extracci�n de minerales de
la mina paralizadas desde 1810 a 1824.

En enero de 1823 gir� visita a las minas el Inspector
D. Fausto de Elhuyar (1854), por comisi�n de la Direc-
ci�n del Cr�dito P�blico, visita que dio lugar a una
importante memoria titulada "Relaci�n de las minas de
cobre de Riotinto, provincia de Huelva", fechada el 12
de febrero de 1823, en la que se tocaban, entre otras,
las principales cuestiones para la mejora y puesta en
marcha de las minas y fundiciones, que dio lugar a una
Real Orden de 1 de Enero de 1825, que pretend�a res-
taurar y fomentar las actividades mineras e industriales
de Riotinto.

En esta memoria describe Elhuyar la explotaci�n, que
se encontraba en estado lamentable, despu�s de tantos
a�os de paralizaci�n de los trabajos, tambi�n describe
las actividades metal�rgicas, proponiendo una serie de
mejoras. Las principales argumentaciones de la memo-
ria son las que se recogen a continuaci�n:

La explotaci�n se localizaba en la falda Sur (Fil�n
Sur) del Cerro Colorado, teniendo una extensi�n las
labores subterr�neas del 1er plano, �nico visitable por
estar obstruidos los otros dos planos debido a derrumbes
y formaci�n de estalactitas de vitriolos, de 300 varas de
Levante a Poniente y de 500 de Sur a Norte, compren-
diendo esta �ltima dimensi�n las 155 varas del socav�n
o galer�a alta, que transcurr�a en su mayor parte en
pizarras, lleg�ndose al criadero por rumbo del Sur,
teniendo una �nica entrada. La masa que era disforme
presentaba a veces aspecto de pirita arsenical, conte-
niendo cobre en mayor o menor cantidad, pero que por
lo regular no pasaba del 4%, constituyendo un �nico
cuerpo indiviso, uniforme y compacto, sin intercalacio-
nes ni mezclas de otras sustancias, desconoci�ndose sus
dimensiones.

Contaba la mina con tres pozos en disposici�n de ser-
vicio, que se empleaban para la extracci�n de los mine-
rales e introducci�n de la madera de entibaci�n, utili-
z�ndose para los dem�s usos el socav�n alto o principal.

De los tres pozos, el m�s occidental, denominado
Santa B�rbara, era el m�s profundo, ten�a una longitud
total de 73 varas, dividido en dos tramos: el primero de
55, y el segundo de 18 varas. El segundo conocido como
de las çnimas, estaba situado a 82,5 varas a Oriente y
25 varas al Norte del Santa B�rbara, estando elevado su
brocal unas 10 varas, con una profundidad en sus dos
tramos de 65 varas, el primero de 55, y el segundo, algo
m�s al Occidente, de 10. El tercero que era el m�s
oriental y moderno, se encontraba casi al mismo nivel
del Santa B�rbara, llamado de Santa Ana, ten�a en un
solo tramo 35 varas.

Adem�s de estos tres pozos hab�a otros tres abando-
nados: el pozo San Pedro, situado a 77 varas a Poniente
y 65 varas al Norte del Santa B�rbara con una elevaci�n
su brocal de 18 varas y profundidad de 63 varas en dos

tramos de 40 y 23 varas respectivamente. El pozo San
Carlos, que se encontraba a 61,5 varas al Oriente, 15
varas al Norte y casi al mismo nivel del Santa B�rbara,
ten�a una profundidad de 54 varas, dividido en dos tra-
mos de 36 y 18 varas. El tercero conocido como la Pas-
tora, situado a 20 varas al Oriente, 12 varas al Sur, con
descenso de su brocal de 6 varas respecto del Santa B�r-
bara y 28 varas de profundidad.

En el pozo Santa Ana se hab�a realizado una galer�a
de 20 varas en direcci�n Sur que se paraliz� por la baja
ley del mineral, que se cre�a mejorar�a con la profundi-
dad. En el pozo de las �nimas exist�a una galer�a de 30
varas hacia el Sur, no habi�ndose trabajado hacia el
Norte por encontrarse cerca las labores antiguas; en el
segundo piso se hab�an limitado igualmente a 20 varas
hacia el Sur. En el pozo Santa B�rbara, el primer piso se
encontraba m�s bajo que el de los pozos anteriores,
estando completamente explotado por Occidente y
Norte hasta los labrados antiguos, extendi�ndose 20
varas sus frentes por el primer rumbo, y hasta 200 por
el segundo; al Sur alcanzaba 150 varas; el segundo y ter-
cer piso se encontraban en el mismo caso, habi�ndose
trabajado m�s el tercero por ser las leyes m�s elevadas.

El laboreo de la mina se reduc�a a abrir calles anchas
en la masa met�lica, en la que por bancos en grandes
escalones se iba arrancando el mineral por medio de
barrenos cargados con p�lvora, form�ndose b�vedas
elevadas que se apoyaban sobre cuatro pilares de com-
petente grueso una en pos de otra mientras duraba la
buena calidad del mineral, resultando debajo de cada
una un hueco espacioso al que daban el nombre de
plaza. A uno y otro lado de la primera calle se abr�an
otras iguales en los mismos t�rminos, y as� sucesiva-
mente, mientras subsist�a el mineral aprovechable;
rompi�ndose tambi�n los macizos que las separan de las
inmediatas en los intervalos de sus respectivos pilares,
quedando todo lleno de calles que se cruzan, presen-
tando un aspecto majestuoso e imponente.

En los sitios e intermedios donde el mineral era pobre
en cobre se dejaba intacto sirviendo de refuerzo al
labrado.

Las b�vedas en el primer plano eran de ocho a doce
varas de alto, las plazas de cinco a seis en cuadro, los
pilares en las mayores de seis varas por lado, y en las
menores de cuatro. En el segundo y tercer plano las
primeras eran de cuatro varas, las segundas de cinco y
media varas y los terceros de cuatro. Las plazas y pila-
res inferiores guardaban correspondencia con los supe-
riores2: los macizos intermedios en las b�vedas del
segundo plano eran de ocho varas de grueso, y en las del
tercero no ten�an m�s que cuatro.

La alta competencia del mineral evitaba por lo gene-
ral toda entibaci�n y mamposteo en las labores, emple-
�ndose solamente la entibaci�n en algunos parajes que
por circunstancias particulares ofrec�an menos seguri-
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dad, y el tr�nsito para los dem�s trabajos hac�a indis-
pensable su conservaci�n; pero en este caso se reduc�-
an a las dimensiones de una simple galer�a de comuni-
caci�n. De vez en cuando se desprend�an algunos cos-
trones de las b�vedas y pilares, habi�ndose producido
tambi�n hundimientos de trozos de consideraci�n, a lo
que ELHUYAR quitaba importancia diciendo que unos y
otros han sido raros, y la vigilancia y aplicaci�n en tiem-
po de los medios convenientes pod�an precaver seme-
jantes accidentes.

Como todo lo que se arrancaba era aprovechable, no
hab�a lugar a formarse terreros con escombros en la
superficie; y como en la antig�edad suceder�a lo mismo,
era por lo que en los grandes trabajos de la zona Norte,
en donde hab�a gran cantidad de peque�os hundidos,
tampoco hab�a escombreras.

El m�todo de explotaci�n utilizado era sencillo y eco-
n�mico, pero ten�a el inconveniente de la gran cantidad
de mineral que dejaba de aprovecharse, en los robustos
pilares y gruesos techos que separaban unos planos de
otros, por lo que Elhuyar propone un m�todo de explo-
taci�n muy utilizado en la �poca en Hungr�a que llama
transversal o de trav�s, que consist�a en la realizaci�n
de una galer�a larga o ca��n en direcci�n por un costa-
do o respaldo, de amplitud regular, y desde ella realizar
transversalmente en la masa del criadero, bajo cierta
distribuci�n, frentes del propio tama�o, que se siguen
hasta llegar al respaldo opuesto, o hasta el punto en que
el mineral deja de ser aprovechable. Se forman as� otros
tantos ca�ones transversales, se rellenan de piedra suel-
ta, bien de desechos que produzca la mina, o bien intro-
ducida de la superficie por alg�n tiro o pozo, proceden-
te de alguna cantera. Macizados los huecos o cavidades
de estos ca�ones con la piedra suelta, se emprenden
otros nuevos en los s�lidos del criadero que se han deja-
do a un lado, rellen�ndolos igualmente de piedra cuan-
do se han concluido, se contin�a haciendo lo mismo con
los dem�s s�lidos del criadero que hayan quedado en
aquel plano. De este modo viene a resultar un relleno de
piedra suelta igual en solidez al mineral arrancado.
Sobre �l, previo cuele de un nuevo ca��n largo m�s alto
en el primitivo respaldo, se entablan y siguen en el cria-
dero sobre la capa o faja de piedra suelta, nuevos fren-
tes y formaci�n de ca�ones transversales en los mismos
t�rminos que en la faja interior, y rellenados tambi�n de
piedra suelta, resulta una segunda faja igual a la prime-
ra, sobre la cual se dispone otra tercera, y as� sucesiva-
mente hasta la altura que se quiera, sin dejar pilar ni
techo alguno �til, ni necesitar entibaci�n alguna.

Manifestaba Elhuyar que no hab�a problema alguno
en aplicar este m�todo en las minas de Riotinto dicien-
do que se pod�a establecer en alg�n plano nuevo infe-
rior a los tres que se llevaban entonces, o bien en los
macizos aprovechables que conserve el �ltimo de estos,
o rellenando de piedras sueltas sus plazas para romper

y quitar las b�vedas correspondientes, haciendo lo
mismo despu�s en el segundo, y dejando para lo �ltimo
el arranque de los pilares, inclusos los del primer piso,
disfrutando tambi�n sus b�vedas. Para proporcionar con
facilidad la piedra necesaria podr�a servir el tiro o pozo
abandonado de San Carlos, que por su situaci�n y pro-
fundidad de 54 varas, lo contemplaba como adecuado,
sin recurrir a los tres principales, a fin de que arroj�n-
dola de la superficie por �l resultase en distancia pro-
porcionada en cualquier labor. Esta faena y la de aca-
rreo interior del pozo al paraje en que hubiera de colo-
carse la piedra no deber�a causar un gasto mayor que el
valor de los minerales que se aprovechasen.

Sobre el modo de disponer los barrenos para el arran-
que de mineral y el efecto que producen, no puede dar
su opini�n al estar la mina inactiva.

Considera que con unas labores tan amplias, el n�me-
ro y distribuci�n de los pozos de la superficie y el soca-
v�n de entrada a la mina, no deb�a haber problemas de
ventilaci�n, al menos en el primer plano. As� era que en
ninguna parte se notaba de un modo sensible en las
luces ni en la respiraci�n, y s�lo se experimentaba alg�n
calor en parajes distantes de los pozos, procedente de
la descomposici�n de la pirita, especialmente donde
hab�a humedad, la acompa�a tambi�n cierto olor "hep�-
tico" que no llegaba a incomodar.

En cuanto al reconocimiento del criadero considera-
ba necesario ahondar los pozos, hasta ese momento
para verificarlo se consideraba necesario haber extra�do
los minerales de un plano, y realizar ca�ones de indaga-
ci�n por los cuatro vientos, y de este modo averiguar si
aumenta o desmerece la ley del mineral con la profun-
didad y tomar en consecuencia las medidas necesarias a
la mayor prosperidad y duraci�n de la mina.

El pueble de las minas o concurrencia de sus opera-
rios a sus trabajos era simplemente de d�a, llen�ndolo
de una tirada los mismos en sus respectivas faenas. Si se
poblara tambi�n de noche, podr�a duplicarse la extrac-
ci�n de mineral. La tirada de doce horas en unos traba-
jos tan penosos la consideraba excesiva para que el
esfuerzo de la gente fuera uniforme y tan productivo
como corresponder�a a su duraci�n. Por esta raz�n,
comenta, en los pa�ses de minas se limita el tiempo de
cada pueble a ocho horas, y a�n a seis, con utilidad
acreditada por la experiencia por lo que convendr�a rea-
lizar algunas de estas modificaciones cuando se pusieran
de nuevo en marcha la mina.

El transporte del mineral desde el frente de arranque
a los pozos, se realizaba por medio de muchachos que
cargaban sobre sus cabezas unas gamellas o bateas de
madera, llamadas barcales, que conten�an unas 30 libras
aproximadamente de mineral. Con tan poca carga eran
necesarios gran cantidad de muchachos, proponiendo
que �stos se ocuparan de empujar carrillos de ruedas
competentemente cargados, entre los cuales deber�an
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merecer preferencia los de cuatro que se usaban en
Hungr�a y llevan hasta 10 arrobas, gobern�ndose su
carrera a empuje sobre carriles de tablones. La ampli-
tud de espacio facilitar�a la realizaci�n de la instalaci�n
necesaria, obteni�ndose un mayor rendimiento en el
transporte.

Para la extracci�n del mineral a la superficie e intro-
ducci�n de la madera para la entibaci�n se utilizaban
los pozos, contando cada uno con un torno horizontal
movido a mano, en cuyo cilindro se enroscaba una soga
de dos cabos, enganchando en sus extremos para el pri-
mer efecto las cubetas en que se cargaba el mineral, y
atando para el segundo los maderos. Dichas cubetas lle-
vaban siete arrobas de mineral, sac�ndose en la jorna-
da de trabajo 140 que formaban la tarea asignada en los
tramos superiores de dichos pozos. En los inferiores de
Santa B�rbara y las çnimas la tarea era la misma, pero
con el agravante de tener que llevar las cubetas, los
mismos que las sub�an, al plan del primer tramo y
engancharlas en su soga. En cada uno de los primeros se
empleaban cuatro hombres, y en los segundos dos, sin
relevo alguno, lo que, especialmente en aquellos, oca-
sionaba dec�a Elhuyar una faena "necia que destroncaba
a la gente". El jornal de los del primer tramo era de
cinco reales, y el de los otros de cuatro.

La escasa fuerza de la tracci�n humana obligaba a
limitar la profundidad de los pozos exteriores y a abrir a
un lado a corta distancia otros interiores m�s bajos que
formaban su segundo tramo. Esta divisi�n complicaba la
maniobra, que ya era lenta de por s� y de poco efecto,
y la hac�a tambi�n m�s costosa; inconvenientes que se
multiplicar�an conforme se realizase el ahonde poste-
rior, al tenerse que realizar nuevas divisiones. Por todo
ello considera Elhuyar que hac�a tiempo que deb�a
haberse establecido alguna m�quina de mayor potencia,
que proporcionase sin interrupci�n dicha extracci�n a la
profundidad que ten�an y la que pudiesen alcanzar en el
futuro.

Ante la falta de agua en la zona y de minas de car-
b�n, propone la instalaci�n de una m�quina poco costo-
sa que ser�a movida por bestias, que eran conocidas con
el nombre de malacates3, compuestas de un eje vertical
con su devanadera para enroscar las sogas, y una, dos o
m�s palancas horizontales para enganchar en sus extre-
mos los animales, debiendo colocarse en el tiro o pozo
de Santa B�rbara como pertenencia m�s productiva. A
�l deber�an conducirse los minerales de las çnimas por
medio de los carretoncillos indicados, y lo mismo los que
correspondan a Santa Ana, cuando los hubiere, sin omi-
tir la continuaci�n del ahonde de este tiro y el de las
çnimas en su primitiva disposici�n por si alg�n d�a con-
viniese poner en ellos otras m�quinas como la propues-
ta para Santa B�rbara.

En cuanto al desag�e no produc�a ning�n problema a
la profundidad que se encontraba la mina; aun cuando

en el segundo tramo del pozo las çnimas hab�a agua en
el momento de su visita y que probablemente tambi�n
la abr�a en el de Santa B�rbara, procedentes de las llu-
vias del invierno; no por esto deb�a de creerse que no
las hubiera, a alguna m�s profundidad se hallar�n, como
lo daban a conocer las que sal�an por el socav�n o gale-
r�a de cementaci�n, que estaba m�s bajo que el tercer
piso. Con el ahonde recomendado de los pozos a ellos
acudir�an, pudiendo elevarse hasta el nivel del expresa-
do socav�n, del mismo modo que los minerales excava-
dos, con botas de cuero. De esta manera podr�a seguir
el desag�e mientras las circunstancias lo permitieran,
pero cuando se haga incombinable con aquella manio-
bra, ser�a preciso instalar un sistema de desag�e per-
fectamente separado.

Las bombas podr�an ser movidas por medio de una
cig�e�a aplicada al extremo superior del eje, por lo que
ser�a conveniente reunir todas las aguas en un solo
punto, que no tuviera dificultad, deber�a tambi�n cui-
darse de que en la construcci�n de las bombas no entra-
se hierro con objeto de conseguir una mayor duraci�n y
evitar la alteraci�n de las aguas vitri�licas que extrae-
r�n, y cuyo aprovechamiento conviene se haga por
medio de la cementaci�n en el canaleo del socav�n
bajo.

Elhuyar en su memoria no menciona los pozos, San
Gabriel, San Alejandro y Santa lsabel, que figuraban en
el informe de Angulo, lo que hace suponer que se hab�-
an arruinado por hundimiento, s� menciona un pozo
nuevo, el de Santa Ana.

Indica tambi�n Elhuyar la total carencia de planos,
tanto de las labores mineras como de los canaleos de la
cementaci�n de las aguas vitri�licas de mina, por lo que
los planos recomendados por Angulo y realizados por
Stoutz y Schnell, aunque no estuviesen actualizados
deber�an estar en las oficinas, por lo que debieron de
haberse perdido en aquella abandonada finca.

Desde fines de 1799 (Elhuyar, 1854, 8) el estableci-
miento empez� a experimentar una gran decadencia al
no recibir los fondos necesarios para la realizaci�n de
los trabajos mineros y metal�rgicos, habiendo habido
alg�n a�o en que no se trabajaron las minas. Con la lle-
gada de los franceses a Sevilla en 1810 se produjo la
total paralizaci�n del laboreo de la mina, a excepci�n
del aprovechamiento parcial y mal atendido del cobre
de cementaci�n que a pesar de ello hab�a sufragado lo
necesario para satisfacer los sueldos de los empleados,
que hab�an quedado para cuidar del establecimiento y
no quedarse sin el capital humano necesario cuando lle-
gase el caso de restablecer sus labores y operaciones,
hecho que ocurri� en 1824.

Dec�a Elhuyar: "Daba compasi�n ver un estableci-
miento que hab�a llegado a un estado tan floreciente
con esperanzas seguras de progresar, tanto edificio
construido con grandes costos, y una poblaci�n de 500
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almas, formada a su sombra y �nico amparo, reducido
todo a la inacci�n, desmanteladas muchas de sus prin-
cipales f�bricas, libradas las �ltimas a la mayor mise-
ria, y disminuido considerablemente su n�mero en la
mayor parte por haber tenido que dedicarse en otros
parajes a distinto ejercicio, quedando muy pocos en
actitud de continuar en el de las minas. �stas han pade-
cido tambi�n con los derrumbamientos y atierros que
en tan largo tiempo han sufrido".

En 1824 se reanud� la extracci�n de mineral para su
beneficio por v�a seca, alcanz�ndose la cifra de 68.951
kg. de cobre en 1826, decayendo la actividad extractiva
en 1828 una vez tomada la decisi�n de arrendar las
minas nuevamente.

La recuperaci�n de cobre por fundici�n y mineral
extra�do de mina durante la administraci�n por el Esta-
do (1783-1829) se refleja en la Tabla 1.

El 20 de Abril de 1828 acord� la Direcci�n General de
Minas, que pasase D. Diego Trujillo, con cuatro entiba-
dores, a las minas de Riotinto, para habilitar sus pozos
y ca�as, con objeto de reconocerlos y disponer lo m�s
conveniente a la continuaci�n de los trabajos; y siendo
necesario para este objeto la formaci�n del plano de las
mismas, comprensivo de sus bocas y pozos, as� como de
la poblaci�n, su t�rmino, m�quinas y f�bricas, se nom-
br� D. Joaqu�n Ezquerra del Bayo para su realizaci�n.

El 11 de Octubre entreg� Ezquerra los siguientes pla-
nos: 1¼ Plano topogr�fico de la poblaci�n y t�rmino de
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Tabla 1. Recuperación de cobre por fundición y mineral extraído de mina durante la administración por el Estado (1783-1829)
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las minas (figura n¼ 1). 2¼ Plano de la ca�er�a de cemen-
taci�n (figura n¼ 2). 3¼ Plano de las labores subterr�ne-
as. 4¼ Proyecci�n de las labores sobre un plano vertical.
Y los planos 5, 6, 7 de los cortes verticales por los pun-
tos m�s esenciales, para poder dar idea de la parte dis-
frutable, acompa�ados de una explicaci�n extensa
(Aldana, 1875, 325).

El 24 de Octubre de 1828 finaliza Ezquerra (1850) los
trabajos de su visita firmando con esta fecha la Memo-
ria que titul� "Observaciones sobre el estado actual y
mejoras de que son susceptibles las labores de benefi-
cio en las minas de Riotinto" en este trabajo considera
que deber�a establecerse un pozo maestro de extrac-
ci�n, con un ancho m�nimo de cuatro varas cuadradas;
que deber�a ser el San Carlos por ser el central de todas
las labores; y el pozo Santa B�rbara pasar�a a ser el pozo
de reserva. En la boca del pozo maestro ser�a preciso
colocar un malacate que permitiese la extracci�n direc-
ta del mineral, eliminando el acarreo en cubas y el tre-
cheo del mineral, lo que supon�a grandes p�rdidas de
tiempo como hab�a manifestado Elhuyar.

El primer plano de la mina s�lo servir�a de paso, por
lo que hab�a que prepararlo a tal fin; en los dem�s se
abrir�an galer�as espaciosas de tres varas de ancho por

tres de alto, que comunicar�an en l�nea recta con el
pozo de San Carlos, con un peque�o desnivel para que
las aguas corriesen a la ca�er�a de Mart�nez y por all�
pasasen a las de cementaci�n; por las galer�as, se har�a
la conducci�n del mineral, hasta el pozo principal de
extracci�n en carretillas de mano, con tres o cuatro
espuertas que se cargar�an en grandes soleras en el
n�mero que permitiese el malacate. Se deber�a conti-
nuar el disfrute de todos los pisos hasta igualar todas sus
labores, beneficiando la masa conocida, lo que era
tarea para muchos a�os.

El m�todo de explotaci�n ser�a por huecos y pilares,
cuidando las correspondencias entre unos y otros, lo que
precisaba una labor de delineaci�n, para la que no hab�a
personal preparado en el Establecimiento; con este
m�todo se aumentar�an a la vez las producciones de
cementaci�n, puesto que las aguas no pueden disolver
la pirita sin la presencia del aire a determinada tempe-
ratura, circunstancia que desaparecer�a rellenando las
galer�as a medida que se iban realizando las antiguas
labores en la explotaci�n por el m�todo "a trav�s". El
grueso de los pilares se deber�a plantear en funci�n de
las circunstancias que presentase el mineral, pero nunca
deber�an de pasar de las 4-5 varas de lado. Respecto a
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Fig. 1. Plano topográfico levantado en 1828. Según Ezquerra del Bayo (1852)



los barrenos considera que no hab�a peligro en esta ope-
raci�n por lo que cada pareja de barreneros prendiese
sus barrenos a medida que los tuviesen cargados, sin
se�alar hora espec�fica para �sta ni para las otras labo-
res (Flores Caballero, 1983 b, 42-44).

CONCLUSIONES

Se caracteriz� este periodo por el abandono a partir
del a�o 1797 de las minas a su suerte, debido al cierre
de la f�brica de ca�ones de Sevilla y la posterior guerra
de la Independencia, obligando la falta de recursos a
parar la explotaci�n y la carencia de hierro hizo que
incluso hubiese a�os sin ninguna producci�n de cobre.

Las mejoras propuestas por los ingenieros, casi nunca
llegaban a realizarse, como la instalaci�n de un malaca-
te movido por bestias que no lleg� a realizarse hasta
1854, la sustituci�n de los barcales por carritos de
madera conducidos sobre carriles de madera o el cam-
bio del m�todo de explotaci�n.
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NOTAS

1 Fco. Angulo estuvo pensionado en Alemania y despu�s fue
nombrado Inspector General de las minas del reino: era
hombre de amplios conocimientos, no s�lo en el ramo de la
miner�a, sino tambi�n en el de Administraci�n, a lo que
debi� m�s tarde la cartera de Hacienda.

2 En muy pocos sitios de los labrados antiguos y m�s recientes
se verificaba esta correspondencia, como as� lo manifest�
Angulo en su informe de 1787.

3 Recu�rdese que Angulo, 36 a�os antes ya hab�a recomenda-
do los carritos de cuatro ruedas e incluso la instalaci�n de
un malacate que lleg� a ser aprobado, que o bien no lleg� a
instalarse o estaba arruinado para cuando Elhuyar realiz� su
visita.
En el a�o 1854, a�o de publicaci�n de la Memoria ya se hab�a ins-
talado un malacate en el pozo San Gabriel, que en una hora y
cuarto elevaba a la superficie 1.050 arrobas, en cuya extracci�n
por medio de tornos a manos se invert�an cinco horas, sin em-
bargo a�n no se hab�an instalado los carritos.


