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1. INTRODUCCION. 

La  Dirección General de Minas, siguiendo l a s  directr ices marcadas - 
por e l  11 Plan de Desarrollo Económico y Social, elaboró durante el  - 
bienio 1969-1970, e l  Plan Nacional de l a  Minería, elevado a l a  supe - 
rioridad e l  11 de Enero de 197 1. 

Dicho Plan, está dividido fundamentalmente en cuatro Programas: 

- Programa Nacional de Investigación Minera. 

- Programa Nacional de Explotación Minera. 

- Programa Nacional de Legislación Minera. 

- Programa Nacional de Política Social Minera. 

E l  primero de ellos, tuvo como fin primordial l a  determinación de las  

á reas  de investigación de los recursos minerales en el  país. P a r a  - 

ello, s e  efectuó un análisis de los mismos en e l  subsuelo espafiol, y - 
un estudio económico y de mercados para  determinar l a s  sustancias - 

de interés preferente. 

Una vez conocidas l a s  sustancias de interés preferente desde e l  punto 

de vista del mercado, se  llevarán a cabo estudios sectoriales de cada 

una de ellas, y como resultado de l o s  mismos, l a  determinación de - 
áreas  favorables para  l a  investigación. 

Una de estas áreas  de interés, y a l a  que s e  refiere el  presente estu - 
dio, e s  l a  provincia de Tarragona. Zona con un largo historial mine- 

r o  y una gran cantidad de mineralizaciones de plomo e indicioh.de co- 

bre, zinc y plata, y que no obstante en el  momento actual l a  actividad 

minera e s  insignificante, debido fundamentalmente a la  falta de inves- 

tigación. 



P o r  razones administrativas, el área de interés minero de l a  provin- 

cia de Tarragona, ha sido dividida en dos sectores para  su estudio : - 
e l  sector Argentera-  Molá, objeto de este proyecto, y e l  vecino de - 

Vimbodí - Selva. 

El sector Argentera - Molá, se  halla situado en l a  parte sur-occiden- 

tal de l a  Cordillera Costero Catalana, abarcando l a s  hojas 4 1  y 42 del 

Mapa Topográfico 1 : 200.000. 

E l  área  queda delimitada de acuerdo con la  siguiente designación peri 

metral. 

Se tomará como punto de partida e l  de intersección del meridiano - 

00 39' 38" E. con el paralelo 41Q 17'  59" N. 

Desde e l  punto de partida y en dirección E. por e l  paralelo 410 17' 59" 

N. hasta su intersección con el  meridiano 00 52' 10" E. 

Desde el  punto anterior y en dirección S. por e l  meridiano 00 52' 10" 

E. hasta su intersección con el  paralelo 410 10' 14" N. 

Desde el  punto anterior y en dirección E. por e l  paralelo 410 10' 14" 

N. hasta su intersección con el meridiano 12 02' 23" E. 

U 

Desde el  punto anterior y en dirección S. por e l  meridiano 10 02'  23" - 
E. hasta su intersección con el paralelo 410 05' 05" N. 

e 

Desde el  punto anterior y en dirección W. por el paralelo 410 05 '  05'' -. 
N hasta su  intersección con el  meridiano 00 39' 58" E. 
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Desde e l  punto anterior y en dirección N. por e l  meridiano 09 39' 58" - 

E. hasta e l  punto de partida. 

Se c i e r r a  a s í  e l  perímetro de l a  reserva  que ocupa una superficie apro - 
ximada de 53. 500 Has. 

E l  presente proyecto ha sido contratado por l a  Administración a Técni - 
tos Consultores Reunidos, S. A. , habiendo sido realizados l o s  t raba - 
jos en el período comprendido entre febrero y diciembre de 1973. 



2. DESCRIPCION GEOGRAFICA DE LA ZONA DE RESERVA. 

2. l. FACTOR HUMANO. 

2.1.1. Población. 

La población s e  halla distribuida irregularmente, con gran 

sidad humana en las zonas fértiles - habiendo llegado a sc.1' ('1- 

Campo de Tarragona una de las á reas  más densamente 

de la Península - en contraste con las zonas montafiosas, 1'sc.n - 

samente pobladas. 

Durante estos últimos anos y debido a l  interés decrecientc 11aci:l 

los cultivos de avellanos, vífías, almendros y olivos q u e  c?r.?ti - 
tradicionales en la zona, la población rura l  ha emigrado 1i;ic.i:' - 
las ciudades. 

Los núcleos urbanos más importantes son: Falset y Montl)tsio (It' 

Tarragona, con 2.538 y 1.574 habitantes respectivamente. J':1 

res to  de los pueblos Bellmunt de Ciurana, Capsanes, Garcfrl - 

Masroig, Palma de Ebro, Riudecañas , Torre  del Español. V i lnr lo-  

va de Escornalbou, no llegan al miliar de habitantes. 



2 . 2 .  FACTOR FISICO. 

2 . 2 . 1 .  Orografía. 

La Sier ra  de Montsant, con al turas de 1. 125,  1. 084, 1.051 

y 1.040 m. ,  a l  norte de la reserva constituyen l as  principa - 

l e s  al turas de la zona. 

Al Oeste con dirección NE-SW aparecen l a s  Sier ras  de Go- 

rraptes,  Robe110 y Sier ra  del Toimo. S u s  cumbres s e  en- - 
cuentran siempre por encima de los 400 m. 

E n  e l  S. de la reserva aparece la  Ser ra  con dirección NS y 

de máxima altura en e l  Porte11 de Lamp de 914 m. 

E n  cont ras te  con esta  parte montañosa, con abruptas corni - 

s a s  y llanas cimas, desoladas, de difícil comunicación y - 
paso, nos aparece finalmente a l  Es te  de la  reserva e l  cam- 

po de Tarragona, objeto de activísimo y productivo cultivo. 

Surcan toda la reserva una se r i e  de valles del tipo llamado 

Riera y Rambla en Cataluña, en la  parte llana y del tipo de . 
torrente o barranco en la  parte montañosa. 

E l  río Ebro  cruza por l a  parte Sur-occidental de la  reser-  
d.' 

va del que son afluentes los r íos Monsant, 'cortiella y Ciura 



na, que cruzan l a  reserva  en dirección sensiblemente - 
NE-SW. 

En  cuanto a l a  parte correspondiente al Campo de Tarrago - 
na presenta l a  solución del problema de abastecimiento - 

de aguas potables que s e  presenta cada vez que sucede una 

pertinaz sequía. 

Estos  cuatro r ios  citados suelen s e r  los  únicos con curso - 
constante de agua, incluso en verano. 

2 . 2 . 3 .  Clima. 

L a  zona del presente estudio e s  de clima mediterráneo, - 

con largos veranos y benignos inviernos. Clima muy favo - 
rable para  los  cultivos de avellanos, viñas, olivo y almen - 

dros, que alcanzan gran desarrollo dentro de l a  zona obje - 
to del presente estudio. 

2 . 2 . 4 .  Red viaria. 

El área  del trabajo e s  una zona de buenas comunicaciones, 

destacando dentro de sus buenas carre teras  l a  de Alcolea- 

Tarragona; también atraviesa l a  zona S. e l  fer rocarr i l  M a  

drid-Barcelona. 



3 .  GEOLOGIA 

E l  á r e a  de Argentera-Molá comprende, por  un lado, par te  de la unidad- 

morfoestructural  de l a s  "Catalánides" -Paleozoico y Mesozoico- y ,  por 

..;tro lado, par te  de la "Depresión del Ebro" - materiales  terciar ios  aje  
e- 

nos a la  es t ruc tura  del Paleozoico y Mesozoico- relacionada a l  S. IV. con 

la  "Hoya de Mora de Ebro", cuyos depósitos son continuación de los de- 

la "Depresión del Ebro". 

Estudiada por Schriel  (1939) ,  Ashauer y Tt ichmül ler  (1 935) .  Idlopis - 

(1 947)  y Virgili (1 958), s e  encuentran publicadas, además ,  las  Iiojas del 

mapa 1:50.000 no 472  (Reus) y las  no 41 (Tortosa)  y no 42  (Tarragona) - 

del mapa 1 :200.000. 

Si bien,las carac ter fs t icas  generales de l a  zona son conocidas por los - 

trabajos de los  au tores  citados,  recordemos que e l  zócalo paleozoico co - 
rresponde en su  totalidad a l  Carbonifero, e l  cual sufrió una intrusión - 
granftica productora de una pequeña aureola  de metamorfismo de contac - 
to ,  quedando a l  descubierto por erosión de la cobertura  mesozoica,  y - 

siendo precisamente en é l ,  donde s e  encuentran todos los indicios mine- 

r o s  del á r e a  Argentera-Molá. 

En esta  zona s e  efectuaron cinco sondeos pa ra  captación de agua, cuyos 

resultados s e  reflejan en e l  Tomo IV del Boletin de Sondeos del Instituto 

Geológico y Minero de España. 



-- 

3.1. ESTRATIGRAFIA. 

Los  ter renos  que comprende este  á r ea  son muy variados, correspon- 

diendo los  m á s  antiguos al Paleozoico, -Silúrico, Carbonífero y gra  - 
nitos-. A continuación s e  tiene el  Tr ías ,  estando bien caract  er iza - 
dos sus  diferentes pisos, a s í  como parte  del Jurásico.  E l  terciario - 
es tá  representado por un Oligoceno Continental. En cuanto a l  Cuater - 

nario, presenta una gran variedad de depósitos. 

L a  estrat igrafía  s e  ha basado en l o s  trabajos de Ashauer y Teichmii - 
l l e r ,  Llopis, Virgili y Solé. 

Es tos  afloramientos paleozoicos son los  más  meridionales de la pro - 
vincia de Tarragona. 

3.1.1. Si lúrico(S).  

En t re  l a s  dos Vilellas, afloran unas p izarras  negras y blan - 
das, que soportan p izarras  silíceas. E l  t ramo es tá  discor - 
dante con e l  Carbonífero que lo rodea, y recubierto por - 

e l  Buntsandstein al N. W. 

E s t e  pequeño asomo -anticlinal cuyo eje tendría la dirección 

NW-SE-, según Ashauer y Teichmüller (1 935) debe incluir- 

s e  en e l  Silúrico. * 

3.1. 2. Carbonifero (H). 

1 ' 
Sus afloramientos tienen l a  mayor extensión en l a  Zona, e s  - 

- >  a 

tando localizados todos los  indicios y labores mineras en él. * ' 

A 

& 



E s  una se r ie  detrítica de más de 600 m. de potencia, afecta - 
da por e l  metamorfismo regional, discordante sobre l a s  for - 
maciones silúricas. 

Los materiales que forman l a s  capas son areniscas, esquis - 
tos,  p izarras  arenosas, conglomerados y grauwacas. 

Al Carbonífero medio corresponde una se r ie  rítmica, cons- 

tante y uniforme, encima de l a  cual s e  encuentran unas pi - 
za r r a s  cuarciticas potentes, conglomerados silíceos y piza - 
r r a s  arenosas con tramos carbonosos al techo. (Estas  últi - 
m as en Argentera) . 

3.1.2.1. Granitos ( )') y pórfidos graníticos (FO). 

Resultantes del magrnatismo postorogénico, los  - 
granitos ocupan una gran extensión al S y SE del - 
Priorato. 

Se t ra ta  de una granodiorita normal, sin e l  menor 

efecto de deformación y por l o  general muy meteo - 

rizada, que ha producido a veces una aureola de - 
m tamorfismo de contacto en el  Carbonífero que - 
intruye . 

En el  área Falset-Bellmunt-Capsanes, donde no - 

aflora, se  encuentra muy próximo a l a  superficie, 

encontrándose bajo 16 m. de areniscas del, %un - 
t e r  en el  km. 9 de l a  ca r re te ra  que pasa por Mas  

' , e  
- 

roig, (sondeo efectuado por e l  INI en 1961) .  



- -- - -. 

Estas  granodioríticas, tienen apófisis porfidicas, 

-diferenciación estructural del mismo magma- y 

s e  localizan fundamentalmente entre los  pueblos - 
de Bellmunt y Molá, aunque aparecen también en - 
el  área  de Argentera, y suelen ir casi  siempre - 

concordantes con l a s  pizarras,  no habiendo produ - 
cid0 metamorfismo (intercapas). 

En e l  SE del área  (Argentera) en las  zonas del Car - 

bonífero próximas al contacto con los  granitos, - 
existen un gran número de filones mineralizados - 
con galena argentiferay blenda, y con barita. 

3 . 1 . 2 . 2 .  Aureola metamórfica (Hm). 

A pesar de que el metamorfismo fue leve, l a  aureo - 
l a  metamórfica ocupa una gran superficie, con - 
afloramientos de corneanas -2 km. al SE de Be11 - 
munt- y pizarras  chiastoliticas -W de Argentera-. 

3 . 1 . 3 .  Triásico. 

De facies germánica, aflora en gran extensión m l a  Zona. - 

Sus t r e s  pisos están bien caracterizados, existiendo una se- 

r i e  completa del Tr ias  inferior y medio. 

3.1. 3.1. Buntsandstein (SG 11- TC1 3).  

i ' 

Asentado en discordancia angular sobre laPenil la  

nura paleozoica. 



Al SE de Colldejou, con cerca de los 200 m. de po 

tencia s e  distinguen de abajo hacia arriba: 

1) 80 m. de conglomerados cuarzosos rojos, con ' - 
t ramos arenosos y areniscas conglomeráticas. 

2) 100 m. de areniscas rojas micáceas compac - 
t a s  con estratificación cruzada muy clara. 

3) 10 a 30 m. de margas y rojizas y grises com - 
pactas. 

Hacia el  N. de l a  Zona, l a s  potencias disminuyen 

con algo más de los  100 m. entre Iloa y l a  Vilella 
4 

Baja. 

3. 1. 3 . 2 .  Muschel Kalk (T - T  
G 2 1  G 2 3  

Concordante sobre e l  Bunt, disminuye también su - 
potencia hacia el  norte. 

Sus t r e s  tramos son muy constantes. Siguiendo - 

con e l  corte al SE de Colldejou, nos encontramos - 
en l a  parte inferior (S ) de algo más de 100 m. - 

G2 1 - 
de potencia, unas dolomías arcillosas grises y ma 

sivas, encima de l a s  cuales vienen dolomías tablea 

das, que al final se  hacen calcáreas. 1 e .  

.., ' 

E l  tramo medio (TG22), e s  de margas grises, are  - 

nas y arcillas rojas, y con gran abundancia de ye- 



sos  grises y blancos hacia l a  parte central, que hi - 
cieron que s e  confundiera con el  Keuper. 

A su vez l a s  areniscas rojas produjeron confusión - 
con e l  Buntsandstein. 

Equivale al "Anhidrit gruppe" alemán, y correspon - 
de con una facies regresiva dentro de l a  transgre- 

sión triásica. 

Debido a l a  incompetencia de estos materiales - 
frente a l a  tectónica no s e  puede calcular con exac - 
titud su potencia, posiblemente superior a los  100 - 

m. (Este tramo tiene una clara disminución de po - 
tencia a l  Norte). 

E l  t ramo superior (T ), alcanza casi  los  200 m. a 3  
y excepto en su parte central, con 4 m. de dolo - 
mías gris-oscuro, el  resto está compuesto por ca - 

l izas  dolomíticas grises, que en su parte inferior 

están tableadas. 

3.1.3. 3. Keuper (TG3) 

Aparece constituido en l a  base por margas grises 

compactas, seguidas de dolomías y margas,  tenien - 

do en l a  parte superior dolomías de tránsito's car  - 
niolas y carniolas. La  potencia oscila. alrededor - 
de los  100 m. 



En l a  Sierra  de l a  Llavería, s e  presenta un .potente tramo de 

más  de 200 m. que comprende al Lías y Dogger, en su casi - 
totalidad de naturaleza calcárea. 

L a  base del Lías consiste en un nivel de brechas calcáreo-do - 

lomiticas de unos 30 m. de potencia. 

A1 Charmutiense, Toarciense y Aaleniense corresponden más 

de 150 m. de calizas y margas. 

E l  Lías  medio, poco potente, s e  compone de calizas margo - 
sas .  

En  el resto de l a  Zona, los  afloramientos del Jurásico son - 

muy reducidos, debido por un lado a l a  erosión y por otro a 

l a  presencia del Oligoceno que enmascara al Mesozoico por - 
e l  W. y NW. 

3. 1. 5. Terciario (Olipoceno) (T)  

E l  Terciario e s  transgresivo sobre el Mesozoico y el  Paleo - 

zoico y sus  sedimentos son de facies continental. 

En  l a  "Depresión del ~ b r o "  s e  pueden distinguir una base con 

espesor de 80 m . ,  de margas, yesos, areniscas, alguna capa 

de caliza lacustre y arcillas rojas, a veces con nód&s de - 
silex, y un techo con más de 300 m. de conglomerados,,de ele - 
mentos calizos en matriz margo-arenosa. 



En l a  "Hoya de Mora de Ebro", l a  base e s  de capas de  arci-  

l l a s  rojas discordantes sobre el  Mesozoico sobre l a s  que se  

apoyan areniscas y conglomerados con alguna intercalación - 

arcillosa. E l  espesor de los conglomerados e s  menor que - 
en l a  "Depresión del Ebro". 

3.1.6.  Cuaternario (Q1 y Q2) 

Se diferencias claramente, l a s  t e r razas  fluviales (Q2)  y el - 
piedemonte (Q1) correspondiente al Campo de Tarragona, - 

con depósitos calcáreos gruesos y poco rodados unidos por - 
un cemento también calcáreo; limos eólicos y costras de ca - 

liche. 



3 . 2 .  TECTONICA. 

E l  á r ea  de Argentera-Molá, ha sufrido l a  influencia de l a s  orogenias - 
hercínica y alpina que han determinado junto con otros movimientos de 

segundo orden su  actual configuración estructural.  

L a  p r imera  de e l las  afectó solo ai zócalo paieozoico, mientras que l a  - 
segunda, afecta l a  cobertera mesozoico-eocena, determinando su e s  - 
tructura. Cabe distinguir t r e s  unidades geomorfológicas : Depresión - 
del Ebro  al N y NW, Cordillera Prel i toral  en e l  centro, Depresión P r e  - 
l i tora l  del Campo de Tarragona a l  SE y l a  Depresión Tectónica de l a  - 
Mora al SW. 

E n  e l  Paleozoico, l a  fase Bretónica del plegamiento, s e  refleja en l a  - 
discordancia angular Silúrico-Carbonífero de l a s  dos Vilellas. 

Los  pliegues del Carbonífero, vergentes al SW, fueron originados en - 
l a  fase  Sudética o durante l a  Astúrica, siendo e l  magmatismo postoro - 

génico de es tas  fases,  e l  que originó el  plutón granítico del s u r  de l a  - 
zona, par te  del cual queda ocultado por e l  Mesozoico (Collejou-Torre 

de Fontaubella y Masroig) . 

L a  denudación de l a s  cordilleras paleozoicas, transformaron e l  Carbo - 
nífero en una penillanura, que posteriormente recibió l o s  sedimentos - 
detríticos del Buntsandstein y de arcillas y evaporitas del resto del - 

Tr ías ,  as í  como l a s  formaciones calizo-dolomíticas del Muschelkalk - 
que corresponden a episodios marinos. 

e 
d 

Mientras duraba l a  sedimentación mesozoica, s e  produjeron peqiieñas - 

oscilaciones que s e  reflejan en una disminución de los  espesores de los  

mat  er iales  del T r í a s  en el  Norte. 



Los movimientos que s e  producen durante el  Mesozoico, son de carác- 

t e r  epirogénico y poco acentuados. Culminan con l a  emersión general 

postjurásica que implica l a  erosión más o menos profunda de l a s  forma - 
cienes depositadas, y l a  ausencia del Cretácico que corresponde a pe - 
riodos de erosión. 

L a  Tectónica terc iar ia  actuó sobre un paleozoico convertido en crató - 

geno, que en vez de responder a los  esfuerzos plegándose, s e  fracturó, 

produciéndose numerosas fallas, aunque no de gran importancia. 

A su vez l a  cobertera mesozoico-terciaria adquirió una estructura de 

bloques, a causa del predominio de l a s  fracturas sobre los pliegues, - 

tectónica de tipo germánico-. 

Las  formaciones margo-yesiferas del Tr ías  han actuado a veces como - 
horizonte de despegue y su carácter  plástico ha determinado el desliza - 
miento de l a s  formaciones suprayacentes, s i  bien con carácter  muy l i-  

mitado. 



4. MINERIA. 

4.1. HISTORIA MINERA. ANTECEDENTES. 

Al referirnos a l a  historia minera del Sector Argentera-Molá, hemos - 
de distinguir dos zonas: Cuenca del Pr iora to  y Argentera. 

Cuenca minera del Pr iora to  

Situada entre l o s  pueblos de Bellmunt, Masroig, Molá y Lloa, ha sido - 
e l  centro minero más  importante de l a  provincia de Tarragona. 

Los  romanos, de cuyas labores existen aun res tos ,  buscaron plata na - 
tiva -supergénica- que hoy no existe, y fueron seguramente los  inicia - 
dores de los  trabajos mineros. 

Durante los  últimos 300 años, s e  trabajó en e l  área,  a intérvalos más - 

o menos largos. 

Hasta 1825 l a  explotación de es ta  cuenca fue monopolio del Estado, año 

en que dejó paso a l a  industria privada. 

En  1868 l a s  propiedades mineras fueron cedidas a particulares,  que - 
1 1  con un resultado pobre arañaban'' los  afloramientos. Es ta  situación - 

ti 

perdura hasta 1873. 

En 1894 s e  inicia un verdadero interés por l a  minería de es ta  zona, de- - 
b 

bid0 a Julio Labusse, que constituyó un grupo, que fue más  tapde l a  - 
Sociedad Anónima Minas del P r io r  ato. 



Cuenca de A r ~ e n t e r a  

En  Argentera, pueblo que debe su nombre a l a  presencia de plata en - 

l a  zona, existen labores abandonadas de época romana, al igual que - 
en l a  cuenca del Priorato. Posteriormente, los árabes continuaron - 
estos trabajos. 

En el  siglo XIV, el  Arzobispo de Tarragona, autoriza e l  descubrimien - 
to de nuevos filones en el  área, pero l a s  labores, efectuadas con po- 

cos recursos,  no permitieron el desarrollo de una minería importante. 

Hacia 1940, un particular J.  Platard, que ya había trabajado en algu - 
nas minas de l a  provincia de Tarragona, t rató de explotar los  filones 

de Argentera, pero sin resultados positivos. 

E l  único intento importante de poner en producción uno de los filones, 

fue hecho hacia el  ano 1950 por parte de Minas del Priorato. 

De todas l a s  o t ras  labores que existen en l a  zona, y de l a  mayoría de - 

l a s  cuales no existen datos, debido a su antigüedad, únicamente deben 

citarse los  trabajos en 1930, sobre un filón con galena, blenda y fluo - 

rita,  a 1 km. al E. del pueblo de Por re ra .  

4. 1. 1. Minería en los  últimos =os y en l a  actualidad 

Durante los últimos años s e  ha venido trabajando con distin - 

to éxito en las  zonas del Priorato y de l a  Argentera. Sin - 
1 ' 

embargo, mientras l a  primera s e  convertía enuna  de las  - 

principales cuencas mineras de Cataluña, en Argentera no - 
s e  llegó a efectuar ningún trabajo importante. 

1 



4.1 .1 .1 .  Cuenca del Priorato 

L a  minería de l a  Cuenca del Priorato está relacio- 

nada con los  filones de galena que rellenan fractu - 

r a s  abiertas en los  pórfidos y pizarras  de l a  zona. 

En  1925 existían t rece  grupos mineros en actividad 

siendo t r e s  l a s  compañías principales y pertene - 
ciendo e l  resto de l a s  concesiones a particulares. 

I 

Minas del Priorato, S. A. 

Ha sido el grupo minero más  importante con vein - 
ticinco concesiones que integran 710 Ha. 

Comprende l a s  minas Eugenia, Regia, Regia Anti - 

gua, Raimunda y otras labores de menor importan - 
tia que suman en total cerca  de 40 km. de galerías 

y que alcanzan los  560 m. de profundidad en l a  Mi-  

na Eugenia. Estos datos permiten hacerse una idea 

de l a  importancia de estas minas. 

En 1965 trabajaban en este grupo 313 hombres, con 

una producción media anual de 1. 500 t. de plomo - 
lingote. 

- Explotación e investigación. - La  explotación se  - 

hacía por gradas descendentes -contrLapozos de - 
60 m. y galerías a par t i r  de los misqos .  



P a r a  l a  investigación s e  abrían galerías en direc - 

ción siguiendo los  pórfidos o l a s  p izarras  en esté - 
r i l ,  hasta encontrar algún lentejón ya que l a  m i  - 
neralización e s  sensiblemente perpendicular a l a  

estratificación y l o s  pórfidos suelen s e r  concor - 
dantes con l a s  pizarras.  Posteriormente se  s e  - 
guían l a s  zonas mineralizadas con transversales - 
de arranque, comunicados entre sí por chime - 
ne as. 

Tal sistema de investigación y preparación exi - 
gía l a  aplicación de un número de obreros supe - 
r io r  al dedicado a l a  explotación propiamente di - 

cha. 

D%do que los  filones estaban dispersos por el  ya- 

cimiento, y sin guías de conexión entre sí ,  l a  in- 

vestigación, que e r a  muy lenta y costosa, pudo - 
haber acabado antes que l a  explotación. 

Todas estas dificultades s e  reflejan en el  hecho - 
de haberse explotado sólo 150.000 t. de mineral - 
con ley del 75% durante un periodo de 65 años. 

L a  distancia media entre planta suele s e r  de 30 - ' 
a 35 m . ,  y l a s  galerías,  excepto en l a s  zonas de 

fallas, no suelen necesitar entibación. 

4 ' 
En lo s  últimos años beneficiaron todas l a s  Zeser . - 
vas a l a  vista y no existen razones para  pensar - 

que el  yacimiento esté agotado. 



- Mina Eugenia. - Situada al pie de Bellmunt, es  

l a  primera que nos encontramos siguiendo una - 
dirección Este-Oeste. 

Su pozo maestro, "San Jacinto", de 405 m. ,  - 

llega hasta l a  planta 13. Allí un mntrapozo de - 

155 m. conduce a l a  18. L a  planta 92' comuni - 
ca con l a  Mina Regia. Casi todas l a s  plantas - 

están localizadas al Norte del pozo maestro. 

L a  extracción diaria, con jornada de 7 horas - 
3. e r a  de 150 vagones de 0, 3 m /unidad. 

Los filones de galena encaj an en pizarras.  E s  - 
t a s  dan un color negro a sus  escombreras, di - 
ferente del color claro de l a s  o t ras  minas de - 
este grupo relacionadas con los pórfidos. Las - 

citadas escombreras alcanzan un importante - 

volumen. En 1905 fueron instalados cuatro hor - 
nos escoceses, y en 1920 s e  montaron cámaras 

de precipitación electrostáticas para  recuperar 

el  plomo que arrastraban los humos. Más tar  - 
de s e  completó l a  instalación con un pequeño hor - 

no de cuba. 
. 

Existen aun dos molinos de 55 y 45 t .  y parte - 
de un lavadero de flotación. 

I * 

Al cesar  l a  explotación fueron vendidos+todos - 
los  hornos. 



- Mina Regia. - Tiene 1 2  plantas, llegándose has - 
ta  l a  8a -250 m. - por medio de su pozo maes - 
t r o  "San Federico". En  dicha planta un contra - 
pozo, de 124 m. nos conduce hasta e l  nivel 374 - 
m. de profundidad, en el  cual s e  encuentra l a  - 

planta l za .  

E l  volumen de extracción e r a  similar a l  de Euge 

nia. Los  filones de galena rellenan grietas - 
abiertas en los  pórfidos, y aunque también exi - S 

t e  mineralización en l a s  pizarras,  ésta e s  mu - 
cho menor. Las galerías siguen los diques de - 
pórfidos. 

Existen dos zonas bien definidas: Blancardera - 
y Espinos. En l a  primera,  como su nombre in - 
dica, el pórfido e s  blanco y bien metalizadas - 

sus  grietas. En l a  segunda e l  color del pórfido 

e s  oscuro, más duro y menor mineralización. 

Las  fallas, en estas zonas, suelen es tar  poco - 
mineralizadas, recibiendo e l  nombre de7'mates" 

Pocos años antes de cesar  l a  explotación de es-  

ta mina, s e  había montado una moderna planta' - 
de flotación de 400 t. para  aprovechar e l  mine - 
ral de l a s  escrombreras.  

I ' 

Mina Regia Antigua. - Su pozo maestro tiene ; - 

160 m. de profundidad del que derivan 4 plantas. 



- -. 

L a  mineralización ofrece l a s  mismas caracte- 

rísticas que en Regia, con l a  que comunica su - 
a. primera planta -4 en Regia-. 

3 
La  extracción e r a  de 10 m diarios por hom - 
bre. 

- Mina Raimunda. - Cruzando el Río Ciurana, - 
al oeste de l a  cuenca, nos encontramos con el 

1 1 pozo maestro San ,Joaquínt1, de l a  mina Rai - 
munda. 

Tiene 215 m. y 5 plantas, trabajándose duran- 

te  los últimos años de explotación, solo en las  

t r e s  superiores. Su pr imera  planta comunica 

con e l  socavón de l a  mina Jalapa, situada 300 - 
m. a l  oeste. 

Actualmente e l  agua ha llegado a 40 m. de l a  - 
superficie, encontrándose todas l a s  plantas - 
inundadas, ya que l a  pr imera  s e  encuentra a - 
50 m. de profundidad. 

La escombrera, aunque importante, no alcan - 
za el  volumen de l a s  correspondientes a l a s  - 

1 1 minas ~ u g e n i a "  y "Regia". 

Z apata-Portman Bellmunt. 1 ' 

"\ 

E s  el  segundo grupo minero más importante, con 

27 concesiones en 750 Ha. 

4 



Se citan a continuación s u s  dos minas principales: 

Renania, al extremo este de l a  cuenca y Linda NIa - 
riquita, al extremo oeste. 

Ambas abandonaron su actividad hacia e l  a.ño 1933, 

aunque en "Linda Mariquita'' s e  realizaron traba - 
jos de interior, a pequeAa escala, desde 1967 a - 

Hoy en día esta mina s e  halla inundada hasta l a  p r i  - 

mera  planta. 

- Mina Renania. - Muestra unas características - 
de mineralización parecidas a l a s  de l a  mina - 
Eugenia, y s e  explotaban filones, procedentes - 
de esta última mina N 189 W, subverticales con 

tendencia este, de 2 a 3 cm. de potencia. 

Su pozo maestro es  de 120  m. de profundidad, - 

siendo t r e s  el  número de sus  plantas, con soca - 
vón en l a  segunda. 

Su falta de rentabilidad fue l a  causa que determi - 

nó el paro de esta mina, sin que ello haga supo 

ner el agotamiento de l a  misma. 

- Mina Linda Mariquita. - Situada en e l  límite - 
oeste de l a  cuenca, su pozo maestro atr'iviesa 

en sus primeros metros l a s  areniscas del, Bunt - 

sandstein. 



E n  su  t e rce ra  planta, l a s  labores  alcanzaron - 
más  de 200 m. de distancia a l  oeste del pozo - 
maestro, bajo l a  cobertera mesozoico-tercia - 
r ia ,  en una zona de "stockworks". 

En  l a  actualidad trabajan unas 10 personas La - 
vando escombreras,  cuya ley situan entre e l  1 

y e l  1,5$ de Plomo, en un lavadero proceden- 

t e  de Cartagena, que consta de 7 celdas y cuya 

capacidad teórica e s  de 100 t .  L a  capacidad - 
del molino e s  de 45 t. 

Con estos medios, han llevado un ritmo de la-  

vado durante los  últimos años de 7.500 t. /año. 

Ultimamente tenían intención de abr i r  una cor - 

t a  y aprovechar e l  pórfido como árido para  fir - 

me de carre teras .  

Minas Franco-Peninsulares (L. Sea51 

Es te  tercer  grupo, con un solo permiso de 26 per  - 

tenencias, donde hasta hace poco s e  estuvieron - 

también lavando escombreras -2 .000  t/año- e s  - 
el único en todo e l  Pr iora to  con trabajos de inte - 

r io r  en l a  actualidad. 

? 

Dispone l a  mina Mineralogía de un m'olino de 200 

t. y un lavadero con 18 celdas funcionando.(flota- 

ción global. Blenda 4-59'0). 



Teniendo en cuenta que e l  mineral, actualmente - 
objeto de explotación en "Mineralogía" e s  de gé - 
nesis posterior al de l a s  diaclas as  mineralizadas, 

típicas de l a  cuenca del Priorato, puede afirmar- 

s e  que ésta s e  encuentra totalmente inactiva en r e  - 
lación al verdadero yacimiento: filones transver - 
sales. 

Resto de concesiones 

Las  37 concesiones restantes -610 pertenencias- 

s e  encontraban en manos de particulares. 

L a  relación de l a s  minas más importantes junto - 
con alguna de uno de los  grupos anteriores, caren - 
t e s  de importancia o de un volumen de explotación 

elevado dentro de l a  cuenca, e s  l a  siguiente: (Ver 

mapa no 1 2  a escala 1:25.000, de l a  zona). 

- Mina Sagaresse. - Norte de Bellmunt 

- Mina. Lagarto. - Enfrente de Regia. Pórfidos y 

filón brechoide. 

- Mina Carboné. - Río Ciurana. Mineralización' - 
en pórfidos. 

- Mina Barranco Hondo. - Sur de la=min$lagar  - 

to. Filón brechoide. + ,, 



- Mina Berta. - Rio Ciurana. Filón brechoide. 

- Mina Mangrané. - N. del Río ,Ciurana y W. de 

Berta. Socavón tapado. Pozo inundado. Traba - 

jos en 1908. 

- Mina Manganeso. - 200 m. al LV. de l a  ante - 

r io r  trabajos en 1937. Estratiforme. 

- Mina Francisca. - Sur de Molá. 

- Mina Ventura. - Sur de Molá. Mineralización - 

en pórfidos. Posiblemente l a  m á s  importante - 

de todas l a s  de este  grupo. Mineralización vi- 

sible en e l  interior. 

- Mina San José. - 100 m. al W. del puente de 

l a  ca r re te ra  Masroig- Molá. Filón brechoide. 

- Mina Argentífera. - Prácticamente fuera de l a  

cuenca del Priorato.  Dentro de l a  aureola de - 

metamorfismo de contacto. Filón brechoide - 
con más  de 400 m. de corrida. Trabajos en - 
1907 y 1925. Resultados no esperanzadores.  

1. 

4.1.1.2.  Area  de Argentera. 

i 
Los únicos trabajos efectuados d ~ r a n t ~ l o s  últi - 

rnos años fueron los  que hacia 1950 real izó 'IMi - 
nas del Priorato, S. A. ", con investigación y l a  - 
bores de interior en l a  concesión "El ~ o r v e n i r " ,  



a 250 m. al noroeste de Argentera, donde existe - 

un pozo de extracción de 105 m. de profundidad y 

t r e s  plantas. Actualmente s e  encuentra todo inun - 

dado excepto el socavón de entrada. 

Disponían de un pequefío lavadero, una quebranta - 
dora y un molino de rodillos. E l  filón e s  de tipo - 
hidrotermal, de galena argentífera y blenda, sien 

do l a  ganga cuarzosa. Potencia reducida; 6 cm. 

L a  explotación s e  llevó a cabo durante un corto - 

periodo de tiempo. 

En  l a s  proximidades del Castillo de Escarnalbou - 
hay una mina de barita que s e  está explotando en - 
l a  actualidad. 

4.1 .1 .  3. Varias. 

E l  res to  de l a  minería en el  Sector Argentera-Mo - 

lá, s e  refiere a canteras en los  pórfidos y a una - 
explotación en el  nivel medio del Muschelkalk de - 
Pradell,  para  l a  obtención de yesos. 



4.2. RELACION DE LA MINERIA CON LA GEOLOGIA, GENESIS Y 

PARAGENESIS DE LAS MINERALIZACIONES Y CLASIFICA - 
CION ZONAL DEL AREA. 

En  apartados anteriores s e  ha hecho referencia a l a  necesidad de di- 

ferenciar dos zonas principales dentro del área: l a  del Priorato y l a  

de Argentera. E l  res to  de indicios s e  encuentra irregularmente dis - 
tribuido y, por l o  general, suelen corresponder a filones hidroterma - 
l e s  ubicados en el Carbonífero, mineralizados con galena, a l a  que - 

acompaña algo de blenda. (Mapa no 11 de localización de indicios). 

Todos los  datos que s e  han podido obtener de estos trabajos, tanto - 
metalogenéticos como geológicos vienen expresados en fichas. Sin - 
embargo, l a  información e s  incompleta debido a l a  imposibilidad de 

acceso a l a s  labores de interior, por el  estado de conservación de - 
éstas. 

4. 2 .  1. Cuenca del Priorato. 

Situado en plena comarca del Priorato, el  yacimiento de - 
plomo de Bellmunt, bordeado por l a  depresión del Ebro al 

N. y l a  de l a  Mora al W y SW., s e  encuentra asociado al - 
Paleozoico. 

P o r  e l  W. parte del criadero s e  encuentra bajo el Tr ías  - ' 

y e l  Oligoceno de l a  Mora. 

Es te  Paleozoico, bien estratificado, muestra una pidarro- 

sidad coincidente, por lo  general, mn estratificación. * ,. El 

plegamiento es  suave y l a  tectónica no muy violenta, si - 
bien s e  presentan numerosas fracturas poco importantes, 



que han condicionado l a  actual red  de drenaje. 

Localmente el  yacimiento está limitado por unas fallas de - 
origen alpino con gran longitud y poco salto, orientadas apro - 

ximadamente NE-SW. Las  fallas de Molá, Marsá y Falset, 

son l a s  más  típicas y representativas. 

La primera,  que pasa por G r a t d o p s ,  Lloa y Norte de Molá, 

tiene una dirección aproximada de N 6 3 0  E,  pone en contac - 
to e l  Paleozoico con e l  Buntsandstein. L a  segunda une el - 
granito al Bunter. La tercera,  con 150 de dirección no co- 

rresponde a una sola fractura, sino a un sistema de ellas, - 
y s e  extingue hacia el  su r  en e l  Mesozoico. 

Según Llopis (1947) l a s  fallas de Molá y Marsá han tenido - 
dos períodos de actividad inversos. 

En el  primero, presanoisiense, s e  hundieron los  labios NW. 

(Molá) y SE. (Marsá), mientras que en el segundo, sanosien - 

se, s e  hundieron los  labios SE. (Molá) y NW. (Marsá) pudien - 
do a s í  depositarse el  Oligoceno. 

E l  criadero está enclavado en el Carbonífero, cuyos mate - 

r iales,  (pizarras,  esquistos, grauwakas y conglomerados), 
* 

sufrieron en l a  postorogenía herch ica  l a  intrusión por el  - 

Es te  de un plutón granodiorítico, con inyección de diques - 
de pórfidos cuarciferos en l a  zona que nos ocupa, a través 

8 

de los sistemas de fracturas reales o potencialés. 
' 



Este  plutón produjo una aureola de metamorfismo de contac - 

to, tanto en l a s  áreas de afloramiento como en l a s  masas - 
interiores, pero  siempre en l a s  proximidades de l a  superfi - 
cie. Posteriormente tuvo lugar en el área  un metamorfis - 

mo cataclástico. 

Los  pórfidos graníticos sin embargo, no produjeron meta - 

morfismo en l o s  materiales, a t ravés de los  cuales s e  produ - 
jo l a  intrusión. 

Una vez emplazados los diques de pórfidos, por lo  general - 
concordantes con l a s  pizarras, y habiendo sufrido éstos lo  - 
calmente un me tamorfismo que l e s  dio compacidad suficien - 

te, s e  produjo un diaclasamiento a través del cual ascendió 

y penetró l a  solución hidrotermal mineraliz ante. 

En  l a  zona NW. de l a  cuenca minera, en l a s  proximidades - 
de Molá,los pórfidos afloran masivamente manteniendo l a  - 

alineación estructural E -W y con buzamiento dirigido hacia 

e l  N. (Minas Linda Mariquita y Raimunda). 

Más al es te  los afloramientos de los pórfidos ofrecen carác - 

t e r  menos masivo, con intercalaciones de pizarras (Regia y 

Regia Antigua), siendo su dirección l a  NE-SE y el buzamien 
*- 

to dirigido al NW. 

Cerca de Bellmunt de Ciurana, los  diques están muy adelga - 
i 8  

zados y son casi  estériles (Minas Eugenia y Renania), sien- 

do pizarras  l a s  rocas encajantes de los  filones. .a ., 



L a  mineralización, asociada diaclasas transversales en los 

pórfidos y en l a s  p izarras  cuarcíticas -éstas ultimas en el - 

Este  de la cuenca-, de dirección aproximada N-S, fue sin - 

crónica en ainbos lugares. 

Existen dos tipos de diaclasas: sinclasas por contracción - 
local de los  pórfidos al enfriarse y tectoclasas originadas - 
por  reacción a l a s  tensiones externas. Si l a  mineralización 

concurre en ambas, y dado que las segundas s e  rela - 
cionan con l a  orogenia alpina, habría que suponer esta edad 

pa ra  parte del criadero. Una tercera  parte de  l a s  diacla - 

s a s  s e  hallan mineralizadas. 

L a s  direcciones dominantes de l a s  diaclasas medidas en su 

perficie coincide con l a s  de mayor mineralización en los - 

pórfidos. 

Aun existiendo estas fracturas tanto en pórfidos como en pi 

za r ras ,  sólo allí donde l a  roca e r a  compacta y alcanzó un - 
grado razonable de fracturación, pudo ascender l a  solución - 

mineralizante; circunstancia que se  da generaimente en los 

pórfidos. Por  el  contrario, l a s  pizarras reaccionan median - 

te  deformación plástica a los  empujes tectónicos y queda d i  - 

ficult ada l a  miner aliz ación. 

LOS fluídos mineralizadores tienen así  un canal adecuado - 

pa ra  ascender y depositarse, en los  pórfidos, mientras que - 

en l a s  pizarras, aun siguiéndose l a  "guía", l a  mineralización 

no e s  importante, y s e  produce simplemente una impcegna- 



ción. Si el  recorrido de l a s  diaclasas afecta a varios t ra-  

mos de pizarras  y de pórfidos, e l  fenómeno se  repite. 

Sólo localmente, en l a s  minas Eugenia y Renania, el  meta - 
morfismo dio compacidad media suficiente a l a s  pizarras - 
y pudieron producirse allí también grietas limpias, y l a  con - 
siguiente mineralización. 

Las  variaciones de compacidad en l a s  rocas igneas y sedi - 
mentarias son numerosas, concurriendo l a  mineralización - 

tanto en unas como en otras,  . s iempre  que la,dureza sea me - 
\ 

dia, no existiendo en l a s  zonas de máxima y mínima compa - 

cidad. 

Indicaremos que petrográficamente se  presentan en e l  área 

dos tipos de pórfidos, visibles en afloramientos y escom - 
breras  (muestras A. P. 11 y A. P. 12), diferenciadas por su 

color, blanco y oscuro respectivamente. 

E l  primero presenta además una cierta caolinización y l a  - 

mineralización, aun dándose también en el segundo, e s  más 

abundante en éste. 

Tinos de mineralización en el  Priorato. 

Aunque l a  mineralización típica, como ya hemos indicado, 

s e  encuentra localizada en fracturas abiertas dentro de di - 
ques de pórfidos y pizarras metamorfizadas, se agpLpan en 

cuatro l a s  formas diferentes de encontrarse l a  galgna en - 
e l  yacimiento. 



a) Filones perpendiculares a los  diques de pórfidos. Ejem- 

plo de ello son l a s  minas: "Raimunda",' "Regia", "Regia 

Antigua" y "Linda ~ a r i q u i t a " .  

b) Filones en p iza r ras  metamorfizadas, de dirección para- 

l e l a  a l a  de los  filones de pórfidos (Minas "Eugenia" y - 
1 1  Renania"). 

c) Filones-Falla y cortejo de filones diagonales ( "Mineralo - 

da1 ' ) .  

d) Stockworks. Malla de grietas de poca potencia, ( " ~ i n d a  

Mariquita',' 'kaimunda"yt !Mineralogíal'). 

E l  tipo a) son grietas mineralizadas cas i  perpendiculares a 

l a  corr ida del dique y con buzamiento variable (300 a 600 - 
en Regia). 

En  Mina Eugenia b) l o s  filones son subverticales. Direc - 

ción N-S y armando en p izarras  (separadas por una zona de 

fracturas) .  

Tanto a) como b) tienen una galena de gran pureza, lo  que 

permitió el  uso de los hornos escoceses. Corresponden a - 

l a  variedad hojosa, muy exfoliable. E l  escaso contenido efl - 

blenda en ambos tipos, aparece en forma de granos cr is ta  - 
lizados entre l o s  pórfidos, en zonas de filón. 

Es te  t ipo de filón tiene poca amplitud y corrida: 50 a - ,  60 m. 



de altura, 40 ó 50 m. de longitud y potencias de 1 a 50 cms. 

En e l  tipo c) son fallas subverticales de dirección 300 a 900, 

y mineralización más compleja, con una mayor riqueza en 

plata de l a  galena -muestra AMQ-2- (aspecto acerado, ma- 

te, variedad granuda y fractura concoide, típica de zonas - 
tectonizadas, y con blenda. La ganga e s  barítica y a veces 

calcitíca (pudiendo s e r  l a  barita causante de l a  redisolución 

de l a  galena). Esta  mineralización e s  pues de origen secun - 

dario. 

Estas  fallas son posteriores a l a s  grietas "norteadas", (dz 

nominación local), cortándolas a veces. Atraviesan tanto - 
pizarras  como pórfidos y deben s e r  sincrónicas con l a s  fa - 
l las  de Molá, Marsá y F d s e t ,  pues su dirección e s  coinci - 

dente. 

L a  mineralización como ya  hemos dicho, pudo s e r  debida - 
en parte a l a  emigración de l a  parte alta de l a  galena de l as  

1 f grietas norteadas" y reprecipitadas en e l  filón-falla. 

Como en a) y b) al atravesar l a  falla l a s  p izarras  (aquí po - 
co compactadas) l a  mineralización s e  pierde. 

* 
E l  movimiento de estas fallas fue vertical y de poco salto, - 
y comparando los  distintos filones-f alla explotados, s e  obser - 

va que estos no suelen tener gran profundidad ni corrida, - 
t '. 

cuestión que habrá de considerarse al t r a ta r  dé l a s  posibles 

reservas.  



L a  barita que ha sido objeto de explotación pudo se r  relleno 

de estas fallas. 

Los "stockworks" d), aparecen a ambos lados del r ío  Ciura 
- 

na. Suelen es tar  asociadas a los pórfidos, siguiendo e l  con - 
tacto con l a s  pizarras,  y a veces en l a  prolongación de los - 
diques. 

Debido al origen hidrotermal del yacimiento de Bellmunt - 
(relleno de fracturas y diseminaciones intercristalinas) se - 
puede observar localmente l a  alteración de l a  roca a causa - 
de esta "veni darf filoniana. 

Las  especies minerales que s e  han citado hasta l a  fecha, - 

por diversos autores son l a s  siguientes: 

Galena, blenda, dolomita, calcita, barita, pirita, ankerita, 

plata, querargirita, yeso, cerusita, anglesita, millerita, - 

calcopirita, marcasita, azurita y malaquita. 

De todos ellos sólo hemos reconocido los  siete primeros - 

ya que generalmente l a  galena e s  muy pura, con poca ganga, 

y casi  ninguna impureza, siendo l a  asociación típica: gale- 

na-calcita-dolomita. E1 resto de los  minerales proceden - 

seguramente de los  filones-falla. 

Interés especial merecen l a s  escombreras a causa de su vo - 

lumen, de unas 350.000 t. en Regia y 700.000 t. erl Pugenia. 



Indudablemente deberían s e r  objeto de tratamiento en el ca- 

so  de una ley alta. En l a s  pruebas efectuadas, l a  ley de en- 

t rada  al lavadero variaba del 170 al 1,570, pero estos datos - 
habrían de s e r  confirmados. 

Mina "Mineralorría". 

Es t a  m h a ,  donde hasta hace poco tiempo s e  lavaban l a s  es-  

combreras, e s  l a  única en actividad dentro del área  Argen - 
tera-Molá, dándose a continuación los  datos correspondien- 

t e s  a l a  misma. 

Se trabaja actualmente sobre un "filón-falla", de origen al - 
pino, cuya caja, que llega a tener 6 y 7 m. de anchura, (aún 

cuando no e s  r a r o  ver sólo una guía de pocos centímetros), - 

tiene a veces filones de galena masiva que llegan a los  30 y 

40 cm. de potencia (frente que s e  está explotando). 

L a  falla, cuya dirección e s  de unos 800, ha tenido un movi - 
miento fundamentalmente vertical de poco salto, y su mine- 

ralización ha sido posterior a l a  de los típicos filones del - 

Priorato, siendo de origen secundario. 

En  conjunto adoptan l a  posición subvertical, con oscilacio - 
nes alternativas al norte y al sur.  . 

En es ta  mina s e  presentan también filones-falla cortejo del - 
principal, mineralizados a l a  vez que este, cop direcciones 

que oscilan entre 300 y 450 y potencias de 50 a.60 cm. Ac - 
tualmente permanece inactiva. 



L a  galena de todos estos filones-falla e s  acerada, mate y de 

fractura concoide -zonas tectonizadas-. Estas  son unas de 

l a s  características que l a  diferencian de l a  galena de los f i  - 
lones clásicos, en los que e s  exfoliable. Las  otras diferen- 

cias s e  refieren al contenido en plata, que según datos que - 
nos fueron facilitados e r a  de 60 a 70 g/t. pa ra  aquellos filo- 

nes y de 120 a 130 g/t. para l a s  fallas. Los resultados del - 
análisis de una muestra de galena obtenida en el  frente ac - 

tual, muestra A. M. - Q. - 2, fueran de 71,260Jo de plomo y 

de 252 g/t. de plata, diferiendo notablemente de los  anterio - 

r e s ,  aunque haya que recordar aquí que s e  t ra ta  del valor - 
de un solo análisis frente al de una media de muchos. 

L a  blenda, que en el resto del criadero e s  muy escasa, exis - 
t e  aqui en mayor cantidad, con una zonalidad vertical en es- 

tos filones que l a  hace aparecer cada vez más en profundidad 

a costa de l a  galena. 

En  e l  filón-falla principal hay blenda a los 150 m. ,  si bien - 
en escasa  proporción, pero e s  sobre todo en el filón diago - 
nal explotado más al este, donde a los  190 m. l a  sustitución 

por l a  galena e s  casi total. 

Los  trabajos que s e  están llevando a cabo, tienen una direc-+ 

ción este partiendo del pozo maestro Pilar ,  que se  halla si - 

tuado en l a s  inmediaciones del contacto pizarras-pórfidos, - 

y corresponde aqui al paso de l a  falla principal, que ynos - 

cientos metros más a l  Este penetra en l a s  pizarras,  mien - 
a ,  

t r a s  que por el Oeste lo hace en pórfidos. 



E l  pozo Pilar ,  tiene 120 m. de profundidad dando acceso a 
a 

l a  4- . planta, donde siguiendo l a  galería y descendiendo - 
por un contrapozo se  alcanza el  frente actual. 

A l  Oeste del pozo, y a este nivel, no hay trabajos suponién - 
dose que sigue mineralizada l a  falla. 

3 
L a  extracción e s  de unos 5 m al día por pareja, - hay t r e s  

parejas- en una anchura de 1, 35 y 1 ,90 m. de altura, l le  - 
vando el  avance por rebaje. 

E n  e l  limite Este de l a  concesión, tienen localizada l a  falla 

-pozo Cabellos- y ya no existe más investigación sobre ella. 

Hacia e l  Oeste, en el barranco que queda entre esta mina - 

y Jalapa, hay labores a 90 m. estando en superficie el  filón 

con una caja de 0,70 m. y dirección 750, tendiendo el  buza - 

miento al Sur. 

Hay instalado un horno Newman, alimentado por sulfato de 

plomo traído del exterior, alternando con galena del yaci - 
miento. Su capacidad e s  de 3 t. a l  día y empezó a funcio- 

nar  en mayo de 197 3.  Intentan montar además una caldera 

para  refinar, capaz de admitir 15.000 kg. 

Zona de Argentífera. 

* 
Como última referencia a esta zona minera del PrioPato, - 

citaremos l a  mina Argentífera y su zona Norte. 



Dicha mina s e  encuentra situada a 2 km. al Sur del pueblo - 
de Bellmunt y próxima al torrente Molinos. 

E l  reflejo superficial de l a s  labores de interior no pasa de - 
250 m. aunque l a  dirección del filón s e  prolonga hacia unos - 
trabajos que hay al Oeste, hasta desaparecer bajo e l  Bunt. 

P o r  e l  Este,  existe un pozo a unos 500 m. que también s e  - 

corresponde en dirección, con l o  que l a  longitud total del - 
filón (caso de s e r  uno solo), l legaría a los  2000 m. 

E l  filón existe, (aunque pudiera t ra tarse  de más de uno) co- 

mo l o  atestiguan l a s  muestras de l a s  escombreras; s in em - 

bargo, según datos obtenidos de l a  Jefatura de Minas de Bar - 
celona sobre este yacimiento, s e  habla solamente de una - 
1 1 caliza argentifera" y de una "galena con carbonatos espáti - 
tos" que a causa de su pequeña concentración, no s e  consi - 

deraron rentables, suspendiéndose l a  explotación (1907 - - 

1925). 

L a  plata s e  hallaría en forma de filamentos incrustados en - 

l a s  calizas próximas a l a  superficie -calizas argentiferas-. 

(Estos fila-mentos apuntan según nuestra opinión a un enrique - 

cimiento supergénico de plata). 

Hay un pozo maestro de 9 1  m. y t r e s  plantas. 

* 
Los materiales pertenecen a una ser ie  rítmica afectada por 

l a  aureola de metamorfismo de contacto del plutón granitico 

del SE, con corneanas y pizarras  mosqueadas, pertenecien - 



t e s  al Carbonífero medio, y de unos 150 m. de potencia. 

L a  dirección de es ta  serie,  varia desde los  8391350 N. en - 
e l  Es te  a los  150/40Q N. por e l  Oeste. 

Al Sur de Falset  s e  encuentran materiales que por seme - - 
janza deben pertenecer al mismo nivel. 

Al Norte, a más de 400 m. de l a  mina Argentífera, en l a  - 
que hemos llamado "zona ~ o r t e "  de esta mina, existe una - 
montera de l a  que s e  obtuvieron muestras cuyo anáiisis ha - 
dado lo s  siguientes resultados: 

Muestra A. M. -Q. - 5: Plomo, Pb  ........... 5,80 % 

Cinc, Zn ........... 0,06 70 
. . . . . . . . . . .  Níquel, Ni 0,01 70 
. . . . . . . . . . .  Cobre, Cu 0,01 $ 

Plata, Ag ........... 3 g/t- 

L a  longitud en que se  puede seguir el  crestón no pasa de - 
l o s  50 m., y se  observan grandes trozos de montera sueltos, 

pero  estos parecen más bien quitados para  poder cultivar - 

el  terreno que resultado de un registro minero. 

E l  interés que otorgamos a este indicio se  basa por tanto - 

Únicamente en e l  hecho de no haber sido objeto de una adecua - 

da investigación. 
I ' 



4.2. 2. Area  de Argentera. 

Es t a  zona, situada al Este  del Mesozoico de l a  s i e r r a  de l a  

Llaveria, está afectada también por l a  aureola de metarnor - 
fismo de contacto de l a  intrusión granitica. 

Los  materiales, compuestos principalmente por pizarras y 

grauwackas con algún nivel conglomerático, están transtor- 

nados y cruzados por numerosos diques de pórfidos. P r e  - 
sentan localmente una granitización parcial que hace difícil - 
la  cartografía, debido a l a s  facies intermedias entre estas - 
rocas y e l  granito. 

Hay un nivel carbonoso, con registro minero en l a s  proxi - 
midades de Dosaiguas, que debe situarse en l a  parte alta - 
del Carbonifero. 

El túnel de Argentera, que proporciona un buen corte, -- 
atraviesa antes de llegar a l a s  areniscas del Bunt, 2.185 m. 

de granitos y 3 3 3  de materiales paleozoicos, siendo el  con - 
tacto por falla. En e l  granito cortaron dos diques de pórfi- 

dos de 25 y 40 m. 

Estos  datos junto con l a s  observaciones en afloramientos - 
indican que l a  cúpula del granito se  encuentra en toda l a  zona 

muy próxima a l a  superficie. 

4' 
Los  filones, de galena y blenda con ganga cuarzósa, son de 

origen hidrotermal, y siguen la  dirección principal &, f rac  - 



turas  del área, N-30-E a n=45-E, con bzamientos  que va- 

r ían  de 700 NW. a 700 SE. y a diferencia de los del Pr iora-  

to, en que l a  mineralización desaparece prácticamente al - 
l legar a l a s  pizarras,  aquí cruzan tanto és tas  como lo s  gra  - 

nitos ( s e  tiene como ejemplo l a  prolongación Oeste del fi - 

lón de l a  mina E l  Porvenir, donde este va entre granitos). 

L a  ascensión hidrotermal ha producido generalente en l a  - 

roca de caja seritización, cloritización, silicificación y al - 
go de caolinización. 

Debido a que los  filones son paralelos y están próximos en - 
t r e  si, no e s  posible saber si trabajos que s e  encuentran - 
perfectamente alineados, pertenecen a un mismo filón. A 

pesar  de todo creemos que l a  longitud puede alcanzar los - 
1.000 m. en alguno de ellos. 

La abundancia de filones de barita en el  área, con una di - 

rección paralela a l a s  anteriores y que presenten en su in 

terior  nódulos o bolas de galena, hacen pensar en una subs - 
titución de es ta  por l a  barita. Suelen tener además algo de 

blenda y calcopirita. 

4. 2. 3 .  Mina de cobre al Oeste de Montroig. 
* 

Esta  mina parece relacionarse en una fractura del zócalo 

granítico parcialmente rellena por material brechoide, y - 
con mineralización consistente principalmente erí calbkpiri - 
ta. -,, 



No ofrece gran interés, y según atestigua l a  escombrera - 
l a s  labores de interior fueron de escaso volumen. Es el  - 
único indicio de estas características encontrado en todo el 

área. 



5. GEOQUIMICA. 

Siguiendo las  normas del IGME, s e  efectuó un desmuestre de la red 

de drenaje de la  zona Argenterá-~015,  con un total de 933  muestras, 

sefíaladas con las  siglas y numeración TD - 1 a TD - 933  inclusives. 

Aunque todos los indicios mineros del área  s e  encuentran localiza-- 

dos en e l  Paleozoico, no s e  podían descartar  como carentes de inte- 

r é s  los demás terrenos, por lo  cual s e  hizo la recogida de muestras 

en toda la zona. 

Conociéndose de antemano mineralizaciones en las  á reas  de Molá - 
Bellmunt y de Argentera, los resultados de los estudios geoquímicos 

realizados en esta zona, han servido para conocer valores y disper- 

sión de los iones, y la magnitud probable de las  anomalías, utilizán - 

dose éstas como módulo comparativo del resto de los resultados. 

Pa ra  real izar  los análisis de Cu, Pb, Zn y Ni, s e  utilizó un espec- 

trofotómetro de absorción atómica, realizándose e l  ataque con fluor - 

hídrico-nítrico-clorhídrico. 

E l  tamaAo analizado corresponde a l  tamiz de 80 mallas. 



- -- - - -- - 

5.1. METODOLOGIA D E  LA. TOMA D E  MUESTRAS. 

Debido a las  características de la zona, e l  desmuestre de la  red de dre - 

naje no ha podido s e r  efectuado en su totalidad con un cri terio uniforme. 

La red hidrográfica s e  halla bien desarrollada, sobre todo en e l  Paleo- 

zoico, pero los valles están secos durante casi  todo e l  año, y las  aguas 

superficiales cuando llueve son torrenciales, por lo cual en los barran - 

tos, que suelen s e r  de pendiente fuerte, los sedimentos están mal cali- 

brados, con mayor abundancia de fragmentos gruesos que de finos; exis - 

tiendo, además, zonas con predominio de la dispersión mecánica sobre 

la química. 

Esta  característica, aun siendo constante en e l  área ,  e s  particularmen - 

te acusada en los conglomerados terciarios del NW, por lo que no se - 

desmuestraron éstos en su  totalidad. 

Mayor problema plantea e l  hecho de es ta r  numerosos barrancos del - 

Paleoz oico preparados para e l  cultivo de avellanos, habiendo de sapare 

cid0 e l  lecho original del torrente. 

E l  sedimento en sí, plantea otra ser ie  de dificultades, y aun cuando se  
1 1  haya intentado siempre tomar la fracción Óptima de los sedimentos - 

activos", cierto número de factores hacen aumentar e l  contenido en - 

p. p. m. de la  muestra, como son: 

- Abundancia de manganeso en la zona, existiendo en e l  área  del 

Priorato una pequeña mina, estratiforme, por lo que no sería - 
de extrañar que a lo largo de ese nivel exista una mayo? rique- 

za, y por lo  tanto del valor del p. p. m. de las  muestras. Esto - 



ocurre asimismo con las  muestras que contienen cierta cantidad 

de materia orgánica y de lodos. 

- Posibilidad de que e l  fondo del zinc s e  encuentre afectado por - 

los abonos. 

Sin embargo, a pesar de estas circunstancias (evitadas siempre que fue 

posible), e l  desmuestre s e  efectuó casi siempre, ya que de otra forma 

la densidad de muestras hubiera sido muy baja. 

A l  haberse tomado t r e s  muestras en cada confluencia, una muestra en - 

el  lecho del torrente principal, otra en el  del afluente y una tercera - 

aguas abajo, pero suficientemente próxima para que s e  pudieran tomar 

como unidad de dos en dos, gran número de las  dificultades antes ex-- 

puestas han quedado solucionadas o paliadas. 

Cada punto de toma de muestra ha quedado localizado en e l  campo con - 
una estaquilla que lleva marcada la numeración de la muestra corres  - - 
pondiente. 



FONDOS Y RESULTADOS. 

Al tener desmuestrada un área,  donde los  materiales tienen un P h  

variable, básico en terrenos calcáreos correspondientes a l  Meso - - 
zoico y Terciario, y ácido en terrenos silíceos del Paleozoico, e l  - 
fondo no ha podido s e r  Único. 

P a r a  hallar e l  fondo de cada elemento, s e  ha construido un histo - - 
grama con el  número de muestras y sus valores en p.p.m. toman - 
do l a  mayor frecuencia como fondo. 

L a s  muestras correspondientes al cuaternario han sido incluidas - 
junto con l a s  del terreno sobre el que descansa. 

Como "clarkes" del Mesozoico-Terciario, se  han encontrado los  

siguientes : 

Los  del Paleozoico han sido logicame~te  más  altos : 



En los mapas no s. 7 y 8 (correspondientes a Pb-Zn y Cu-Ni respecti - 
vamente) s e  encuentran reflejados los valores anómalos (símbolo del 

elemento y su contenido en p. p. m. ) y los valores altos pero no anó - - 
malos ( s h b o l o  del elemento Únicamente). 

La Única área'con valores anómalos en el Mesozoico-Terciario, está 

situada entre Molá y García, correspondiendo a una zona de fractu - - 
r a  (falla de Mola-Lloa) y los valores provienen del zócalo paleozoico, 

que sigue aún mineralizado en prolongación W del yacimiento del - 
Priorato. Debe hacerse notar que el pozo maestro de la  mina Linda 

Mariquita, está en el  Buntsandestin, y parte de las  labores de inte - - 
r ior  de dicha mina s e  prolongan al W bajo el Trías. 

Hay otros valores altos, pero no llegan a constituir anomalías, debi - 
do a que tanto el Muschelkalk como el  tramo basa1 del Oligoceno tie - - 
nen abundantes margas y yesos, siendo por lo tanto impermeables, - 
y suficientemente plásticos como para"tapar"una fractura, siempre - 
que ésta no sea muy grande, como es el caso de la falla de Molá- - 

Lloa. 

E l  gran número de valores anómalos aparecidos en el  Paleozoico, - 
motivó una nueva visita a cada punto a los que correspondíaqpara poder 

juzgar si la anomalía podía deberse a causas accidentales, pudiéndose - 

comprobar que había cierto número de ellas que eran causadas por - . 
contaminación de los arroyos, a los que no era ajeno el factor huma - 
no, y que otras s e  debían a la gran cantidad de registros sobre pe - 

queÍíos filones, produciendo las escombreras un aumento en la  dise - - 
minación, por lo general de Pb  y Zn, y dando localmente admalías.  

Y .  

Una vez seleccionados los valores anómalos más significativos, han 

quedado determinados seis áreas : 



A) N y NW de Dosaiguas (Hoja 472) 

B) SE de Argentera (Hoja 472) 

C) S y W de P o r r e r a  (Hoja 445) 

D) N de la car re te ra  de Falset  a Gratallops (Hoja 444 

Y 445) 

E )  Area del Pr iora to  (Hoja 471) 

F) Area de Argentera (Hoja 472) 

Como s e  conocen mineralizaciones en E y F no nos referiremos a -  

ellas. 

De todos l o s  valores obtenidos de Niquel, los  Únicos interesantes - 
s e  encuentran en la  zona de P o r r e r a  (C), en l a s  muestras TD-2.248 

y TD-2.423, con 109 y 112 p.p. m. respectivamente. E l  resto de - 
los  valores son altos, pero no anómalos, por lo cual s e  piensa que 

e l  fondo local de Ni, puede s e r  aquí más  alto, sin constituir una - 
verdadera á r ea  anómala. 

E l  Cobre presenta mas valores anómalos, gran número de ellos se 

encuentran aislados,pero una vez estudiados no s e  ha creido conve- - 
niente tenerlos en cuenta ; otros con varias muestras anómalas con 

secutivas, caso del Sur de Riudecolls, tampoco deben s e r  conside - - 
rados a l  s e r  posible que l a  probable contaminación haya falseado - 
los  resultados, y solamente podría recomendarse el  obtener otra - 
muestra y repetir  el  ensayo cien metros arr iba de la TD-2.002. 

En  P o r r e r a  (C), también para el  Cu e s  e l  fondo localmente más al 

to, y los  valores obtenidos son : 148 p. p. m. en TD-2.423, t " - 

145 p. p. m. en TD-2.455. 
9,. , 



E n  l a  ca r re te ra  de False t  a Gratallops aparecen dos de las  muestras - 
anómalas, l a  TD-2.363 con 340 p. p. m. y l a  TD-2.487 con 133 p.p. m., 

pero en ambos casos, l a  muestra "aguas abajo" no presenta ni tan - 

siquiera valores altos, por lo  cual s e  consideran de poco interés. 

De todos l o s  resultados obtenidos, el Plomo y el Zinc, son los que nos 

definen mejor l a s  6 á reas  anteriormente citadas. 

Todas l a s  muestras recogidas en una amplia zona a l  norte y noroeste 

de Dosaiguas (A) son anómalas en Zinc, con un Único valor alto de - 

Plomo. 

E n  e l  barranco del norte, muestras TD-2. 735 a TD-2.740, l o s  valo - - 
res oscilan entre 260 y 360 p.p. m. Al buscar l a  causa de la  anomalía, 

s e  encontró aguas arr iba  de l a  pr imera  muestra, una escombrera de - 
pórfidos y pizarras,  donde aparecía algo de pirita diseminada en los - 
pórfidos. E l  pozo está tapado y no se  observan res tos  que indiquen que 

fuera un registro sobre filón, en cuyo caso, e l  estudio geoquímico ha-- 

bría senalado valores altos en algún otro elemento, ya que no se pensó 

que e l  posible filón fuera solo de Slenda. 

Teniendo en cuenta, además, que no solo e l  torrente principal, sino - 

también sus  afluentes, tienen sedimentos con valores anómalos en Zinc, 

creemos que esta labor no tiene relación con l a s  anomalías. 
* 

Al suroeste de estas muestras, hay otros siete puntos, muestras - 
TD-2.741, TD-2.745, 733-2.746, TD-2. 747, TD-2. 748, TD-2.749 y - 

8 

TD-2.750 con valores de Zinc que oscilan entre 300 y 500 p.'p.m. 

L a  muestra, TD-2.750 tiene además 440 p. p. m. de plomo. 'Este Últi - - 
mo valor tiene una explicación lógica, ya que en e l  lado oeste del ba - - 



r r anco  exis te  un pequerio reg is t ro  sobre  un filón de  pir i ta  cuya escom- 

b r e r a  tiene bastante mineral  complejo: pir i ta  con galena y blenda. 

A p e s a r  de todas e s t a s  consideraciones, no aparece  ninguna causa que 

justifique en e l  á r e a  considerada l o s  demás  valores  altos de Zinc, - 
p o r  lo  cual  s e  est ima que e l  origen debe encontrarse m á s  a r r iba  de - 

l a s  Últimas muestras .  

Al  s u r  d e  Argentera  (B), l a s  mues t r a s  TD-2.765, TD-2.767, - - 
TD-2.768, TD-2.769, TD-2.770, TD-2.771 y TD-2. 772, tienen valo - 
r e s  d e  250 a 500 p. p. m. de Zinc, y l a s  t r e s  p r i m e r a s  222 a 243 p. p. m. 

de  Plomo. 

P o r  es ta  zona no se conocen filones d e  plomo, pero  sí d e  barita,  que 

suele  ir acampanada de  pequeñas cantidades de blenda y galena. 

E n  es tos  dos  á r e a s  A y B, son Únicamente interesantes  los  valores  de 

Zinc. Dado que todos los  filones de  l a  zona son d e  plomo, s e  deberían 

haber  obtenido mayor  número d e  anomalías en e s t e  elemento, cosa - 
que no ha ocurrido. 

Como en e s t a s  dos á r e a s  hay gran cantidad de avellanos y viñas, cu l -  - 
t ivos que requieren mucho abono, podría s e r  e s t a  causa de  l o s  valores 

del  zinc, a p e s a r  d e  lo  cual s e  considera necesar io  un nuevo desmues - 
t re .  

Coincidiendo en  par te  con l a s  anomalías de cobre y níquel, en l a  zona 
I ' 

d e  P o r r e r a  (C),  s e  tienen t r ece  puntos con 250 a 440 p. p. m. de Zinc- 

y se i s  con 230 a 390 p. p. m. de plomo. 

Los  indicios que existen en e s t a  Última zona son : 



a )  una mina de plomo, con mucha blenda y fluorita, al este del pue - 
blo, cerca  de la  ermita de San Antonio, cuya escombrera aunque - 
pequefia e s  bastante rica. 

b) un registro sobre filón de plomo, 1. 500 m. a l  suroeste de P o  - - 
r r e r a .  Escombrera muy pobre y dimensiones reducidas. 

c )  filón de barita, t r e s  kilómetros a l  oeste del pueblo. La barita - 
lleva algo de plomo. 

Sólo parte de los trece valores están afectados, por estos trabajos. 

Se considera por ello que de los cuatro á r ea s  seleccionadas, ésta - 
e s  l a  m á s  interesante, con anomalías en Cu, Ni, Pb y Zn, pero - 

limitando su  interés a aconsejar un nuevo desmuestre. 

Al norte de l a  carre tera  de Falset  a Gratallops (D), aparecen cua - - 
t r o  muestras con anomalía : TD-2.361, TD-2.362, TD-2. 364 y - 

TD-2.487 con 490, 290, 440 y 420 p.p. m. de Zinc. y una la  - - 

TD-2.487, con 286 p.p. m. de cobre. No existen indicios. Se pue - - 
de incluir este área  junto con l a  anterior para  su desmuestre. 



5 . 3 .  CONCLUSIONES DE L A  GEOQUIMICA. 

La  escasez de sedimentos bien calibrados, debida a varios factores - 
(rejuvenecimiento del relieve, climáticos, etc. ), no permite una inter - 
~ r e t a c i ó n  sencilla de los resultados del estudio geoquimico. 

A pesar de ello, se puede afirmar que el interés minero del á r e a  de - 
Argentera-Molá debe centrarse en el Paleozoico y especialment e para 

minerales de plomo y zinc. 

La  Única zona interesante del Mesozoico-Terciario, corresponde a - 
una fractura que dejó pasar  los iones desde el zócalo hasta la  superfi - 
cie. No se  puede pensar en localizar por medio de l a  geoquímica de - 
drenaje ningÚn yacimiento en el Paleozoico recubierto por una cober - - 

t e r a  Mesozoico-Terciaria a causa de los  niveles yesosos y margosos. 

Existen labores mineras sin anomalías en l a s  muestras "aguas aba - - 
jol' de sus escombreras, como son : Sur de la  Mina Francisca de Mo - - 
16, Norte del pantano de Riudecañas, Sur de Lloa, Suroeste de Pobole 

da, y muestras sueltas en el  área del Priorato. 

Se recomienda que en las  cuatro zonas seleccionadas,se debería efec- - 

tuar un nuevo desmuestre con una red más densa, para poder definir, 

en un área  mucho menor l as  anomalías ya existentes. En caso de r e  - - 
sultar  positiva esta nueva fase, habría que pasar a una campaña de - 
geoquímica de suelos. 



6. TRABAJOS REALIZADOS. 

6 . 1 .  DOCUMENTACION. 

- Recopilación de datos geológicos y mineros en e l  IGME, 

Jefatura de Minas de Barcelona, Universidad de Barce- 

lona y empresas  privadas. 

6 . 2 .  TRABAJOSDE CAMPO. 

- Reconocimiento de indicios: 

. E n  minas y permisos de investigación vigentes. 

. . E n  minas y permisos de investigación antiguos. 

. En labores muy antiguas s in  constancia en la  Sección 

de Minas. 

- Cartografía geológica a escala 1 : 50.000 de l a  zona. 

- cartografía  geológica a escala 1: 25. 000 del á r e a  del - 

Priorato. 

- Toma de muestras  de l a  red de drenaje. 

6.3. ESTUDIO DE LABORATORIO. 

- 933 análisis geoquímicos para Cu, Pb, Zn y Ni. * 

- 6 análisis químicos. 

- 17 análisis petrográficos. 

- 25 horas de ordenador. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Todos los indicios mineros de cierta importancia dentro del  á r ea  Argen - 

t e r a - ~ 0 1 5 ,  son de galena con algo de blenda, de origen hidrotermal y - 
situados en  e l  zócalo paleozoico. 

Cualquier nuevo indicio que aparezca s e r á  s imilar ,  ya que los valores - 

de l a  prospección geoquímica de drenaje permiten es ta  hipótesis, no ha- 

biéndose obtenido resultados interesantes en ~ í q u e l  ni en Cobre. 

Con los valores de esta  campana de prospección geoquímica, s e  han de- 

limitado cuatro á r ea s  anómalas, además de confirmarse l a s  cuencas mi  - 
neras del Pr iora to  y de l a  Argentera, pero e l  interés de l a s  mismas e s  

función de los valores obtenidos, y éstos no definen claramente ninguna 

anomalía. Las  cuatro zonas están localizadas en e l  Carbodfero,  no ha= 

biéndose descubierto ninguna interesante en la  cobertera Mesozoico-Ter - 

ciaria,  debido a que e s  estéri1,y a que la  existencia en ella de tramos - 

yesosos y margosos no permiten e l  paso de los iones del zócalo paleo- - 
zoico más que en  e l  caso de grandes fracturas.  

La actividad minera en la  actualidad e s  prácticamente nula, con una Úni - 

ca mina metálica en funcionamiento dentro de todo e l  á rea .  

En la cuenca del Priorato, en la que s e  encuentra la  mina citada, e l  r e s  - 
. 

to de l a s  explotaciones parecen haber cesado a causa de una investiga-- 

ciÓn inadecuada, que hubiese permitido rea l izar  l a s  adecuadas labores 

de preparación, si bien la  escasa rentabilidad constituye e l  mayor obs - 
táculo para  una sistemática explotación. 

/ '. 

..+,, . 
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La investigación por medio de sondeos de interior que debiera haber- 

s e  efectuado durante la actividad de la mina, no puede recomendarse 

hoy, debido a que s e  encuentran inundadas y no resulta aconsejable el 

desaguarlas, en e l  estado actual de conocimientos. 

Por  otra parte existe la  posibilidad de que los yacimientos no estén - 
agotados. 

Resulta aconsejable repetir el  desmuestre de l a s  cuatro zonas con - 
anomalías, incrementando la densidad de las muestras para una me - 
jor localización del entorno de éstas. En  Argentera, Únicamente una 

propección geoquímica de suelos daría a conocer si ofrecen interés - 
las  prolongaciones de los filones. Igual ocurre con la mina Argentífe - 

ra,  y en las  proximidades de la montera de su zona Norte. 

Con relación a la mina Mineralogía, se  dirá que no s e  está llevando 

a cabo ninguna investigación, debido a que e l  frente presenta un buen 

aspecto y no s e  observa peligro de agotamiento a corto plazo. 

La investigación ha de basarse en un reconocimiento del filón tanto - 
en profundidad como en corrida, para lo cual s e  deberia combinar la 

geofísica (métodos eléctricos) con la geoquímica. Esta Última se  - 

efectuará sólo hacia e l  Este,  pues existe contaminación probada por 

e l  Oeste; Es tas  labores serían previas a la ejecución de posibles - 
sondeos, También s e  han de conocer mejor e l  contenido en plata y - 

e l  cambio en profundidad de la galena a la blenda, ,El pr imer  punto - 
podría conseguirse con análisis sistemáticos, mientras que para el 

segundo habría que desaguar e l  fondo de la  mina, actualmente inun- 
- ,  

dada, y efectuar observaciones directas. 



-- - - 

Las  escombreras ,  cuyo tonelaje en t re  Regia (350. 000 t. ) y Eugenia 

(700.000 t. ) debe p a s a r  del millón de t . ,  ofrecen un gran interés ,  - 
aconsejándose l levar  a cabo un desmuestre  s is temático que pudiese 

de terminar  l a  conveniencia de s u  tratamiento global. 

C 
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11. ANALISIS QUIMICOS. 



ANALISS QUIMICOS 

Mues t r a  A. M. - Q. - 1 

P Órf ido graní t ico blanco con galena. 

E s c o m b r e r a  Mina Regia  

P lomo ,  P b  ........................ 26, 94 OJO 
P l a t a ,  Ag .............. .......... 10 g. /t. 

Mues t r a  A. M. - Q. - 2 

Galena procedente  de l  filón-falla d e  l a  Mina Mineralogía. 

P lomo ,  P b  ........................ 71,26 70 

Plata, Ag ........................ 252 g. /t .  

M u e s t r a  A. M. - Q. - 3 

Roca de  filón con galena, a l  NW de  Argentera  

P lomo,  P b  ........................ 12 . 50 70 
Cinc, Zn  ........................ 0,06j l ,  

Cobalto, Co  ........................ 0,07 70 
C 

P l a t a ,  Ag ........................ 54 g. /t. 

Mues t r a  A. M. - Q. --- 4 

Galena procedente  de  l a  e scombre ra  d e  l a  Mina P o r v e n i r ,  Argentera  

P lomo ,  Pb ........................ 76,73 7'0 

Pla t a ,  Ag ........................ 206 g. /t .  



Muestra A. M. - Q. - 5 

Montera de  un filón situado entre  Bellmunt y l a  Mina Argentifera. 

......................... Plomo, P b  5,80 OJO 

......................... Cinc, Zn OJOS '70 

......................... ~ í q u e l ,  Ni 0 ,01  OJO 
Wolframio,W - ......................... 

......................... Cobre, Cu 0 ,01  7'0 

......................... Pla ta ,  Ag 3 g. /t. 

Muestra  A.  M. - Q. - 6 

P i r i t a  compleja, procedente de una escombrera ent re  Argentera y 

S aiguas . 
......................... Plomo, P b  5,58 OJO 
......................... Cinc, Zn 9,Ol 7'0 

......................... Cobre, Cu 0,07 7'0 



111. ANALISIS PETROGRAFICOS. 



ESTUDIOS PETROC1X AFTC OS 

CLASIFICACION : FILITA MOSQUEADA 

Textura : Granolepidoblástica, maculosa. 

c o m ~ o s i c i ó n  mineral. 

Situación : Confluencia río Cortiella - 
con e l  Montsant. 

C. principales : Cuarzo, mica blanca, carbonato, k - feldespato. 

C. accesorios : Esfena, mineral metálico, turmalina, apatito, circón. 

Observaciones : 

E l  efecto del metamorfismo termal produce frecuentes segregaciones microla- 
minares amodo de mosqueo, sólo en los lechos pelíticos. En los  más silíceos 
no llegan a formarse. 

'Ii 

E l  material carbonatado s e  presenta en pequeñas concentraciones distribuídas 
regularmente en ambos lechos, marginando el  mosqueo o como relleno de finas 
fracturas que suelen seguir l a  dirección de los planos de pizarrosidad. 

Esto sugiere para l a  formación de los carbonatos una venida posterior: a1 efecto 
térmico que a su vez e s  también posterior a l a  pizarrosidad de flujo. 



Muest ra  A.P.  2 

ESTUDIOS PETROGIIAFTC OS 

Situación : Mina Argentífera - 

CLASIFICACION : CORNEANA DE ANDALUCITA - BIOTITA - CORINDON. 

Textura : Porf irogranoblást ica con mat r iz  fina, bandeada. 

Com~osic iÓn mineral.  

C. principales : k - feldespato, andalucit a, biotita, cordierita.  

C. accesor ios  : Cuarzo, corindón, muscovita, ankerita,  turmalina,  
rutilo, mineral  metálico (sulfuro de h ie r ro  o cobre), 
blenda. 

Observaciones : 

L a  roca  en sí representa  una corneana pelít ica r i c a  en  alumina y pobre en sí- 
l ice ,  que da  lugar  a una paragénesis  carac ter í s t ica  : andalucita - biotita - co-- 
rindón en ausencia del cuarzo. 

L o s  res tan tes  minera les  : k - feldespato (adularia) ankeri ta  - cuarzo - blenda - 
minera l  metálico (al ta  reflectividad amari l la)  constituyen una venida filoniana 
que rel lena frecuentes  f rac turas  y reemplaza masivamente l o s  componentes - 
de l a  corneana. 

8 
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ESTUDIOS PETROGR AFIC OS 

Mues t ra  A. P. 3 situación : Mina Argentífera - 

CLASIFICACION : CORNEANA DE DIOPSIDO - CUARZO - PLAGIOCLASA - 
ESFENA. 

Textura : Granoblástica de grano fino, bandeada. 

~ o m ~ o s i c i ó n  mineral.  

C. principales : Diópsido, cuarzo, plagioclasas alterada. 

C. accesorios  : Esfena, minera l  metálico (sulfuro), apatito. 

Observaciones : 

E l  diópsido además de fo rmar  par te  de l a  r o c a  en  asociación con plagioclasa - 
cuarzo - esfena, re l lena varias  f rac turas  monominerales que atraviesan l a  r o  
ca  e n  sentido diagonal al bandeado. Los  c r i s t a l e s  de e s t e  diópsido son de ma: 
yo r  tamaño que e l  de l a  roca  y e l  minera l  metálico (sulfuro con reflectividad - 
amarilla,posible pirrotina) suele ir asociado precisamente a es te  diópsiao. 



Muestra A. P.  4 

ESTUDIOS PETR0C;lI AFTCOS 

Situación : Mina Mineralogía - 

C LASIFICACION : ESQUISTO ALBITICO MINERALIZADO. 

Textura : Granolepidoblástica, orientada. 

~ o r n ~ o s i c i ó n  mineral. 

C. principales : Cuarzo, mica blanca, albita. 

C. accesorios : Esfena, turmalina, circón, apatito, blenda, galena, cuarzo 
filoniano, calcita, k - feldespato (adularia). 

Observaciones : 

La asociación de minerales filonianos es: galena - blenda - cuarzo - calcita - 
adularia. 

E l  resto de los  componentes (cuarzo - mica blanca - albita) representan l a  - 
paragénesis de l a  roca metamórfica. 



ESTUDIOS PETROGI<AFTC OS 

Mues t r a  A . P .  5 Situación : Cast i l lo  de Escornalbou - 

CLASIFICACION : MICROCUARCITA MICACEO-FERRUGINOSA. 

Textura  : Micro y finocristalina,  bandeada. 

~ o m ~ o s i c i Ó n  mineral .  Cuarzo - se r i c i t a  - biotita - óxidos de  h i e r r o  (hematites).  



ESTUDIOS PETROC13 AFIC OS 

Mues t ra  A.P. 6 Situación : W de Argentera  - 

CLASIFICACION : PIZARRA CHIASTOLITICA. 

Textura  : Porf i roblás t ica  con mat r iz  microcristalina.  

composición mineral.  - 

C. principales : Chiastolita sericit izada, cuarzo, biotita, grafito, mica 
blanca, mater ia l  micáceo, esfena. 

Observaciones : 

Porf iroblastos  frecuentes  de chiastolita ser ici t izada marginalmente,  automor - 
fa,  s in  e l  menor efecto de deformación y segregaciones micro laminares  con - 
alguna inclusión de biotita y minerales  de l a  mat r iz  (grafito, par t ículas  de li- 
m o  de cuarzo, etc. ). b 

L a  ma t r i z  representa  una p iza r ra  pelítica grafitosa con part ículas  de l imo de 
cuarzo y mica  blanca. 



Muestra A.P .  7 

ESTUDIOS PETROG13 AFIC OS 

C LASIFICACION : SILEX CON CLORITOIDE. 

Textura : . Criptocristalina. 

~ o m ~ o s i c i ó n  mineral. 

Situación : Mina Barita Km. 492 - 

--- - 

C. principales : Microcuarzo, sericita. 

C. accesorios : Oxidos de hierro, cloritoide, apatito. 

Observaciones : 

Esta  roca está formada por una masa silícea criptocristalina y laminillas de - 
serici ta  subordinada. Se observan finos tramos predominantemente micáceos 
y en otros destacan cuerpos subredondeados transparentes de microcuarzo a 
veces con estructura radial. * 

El  cloritoide e s  muy escaso. Se observa en pequeños pr ismas zonados en to- 
nos verdes (intenso en el  núcleo y claro marginalmente) dispuestos al azar. 



ESTUDIOS PETROCl<AFIC OS 

CLASIFICACION : METAGRAUWACKA 

Situación : Socavón Ja lapa  - 

Textura  : Clás t ica  res idual ,  orientada.  

compos ic ión  minera l .  - 

C. pr incipales  : Granos  de cuarzo,  or tosa ,  albita, muscovita, biotita 
clori t izada,  f ragmentos  l í t icos  (p i za r r a s ,  cher t ,  cuar  - 
c i tas ,  e t c . )  

C. acceso r io s  : Turmalina,  granate  cloritizado, c i rcón,  óxidos de h ie r ro ,  
esfena.  

Observaciones  : 

L a  r o c a  e s t á  formada  por  una formación detr í t ica  m a l  calibrada.  

E l  metamorf i smo e s  epizonal de escaso  interés .  Alguna veti l la re l lena  de 
ankeri ta .  



ESTUDIOS PETROC1l.AFIC OS 

Muestra A. P. 9 Situación : Dosaiguas - 

CLASIFICACION : POWIDO GRANITICO 

Textura : ~ o r f í d i c a  matriz c r i~ tog rá f i ca  con tendencia a la  fluidad. 

Composición mineral. - 

C. principales : Albita, cuarzo, muscovita, sericita.  

Observaciones : 

La roca está formada por frecuentes fenocristales y microfenocristales de - 
cuarzo automorfo y albita maclada, rodeados de una matriz compuesta a base 
de laminillas de muscovita, cuarzo y feldespato. Las  varillas (microfeno - 
cristales tabulares) de albita presentan disposición subparalela. .. 



ESTUDIOS PETROC13 AFTCOS 

Muest ra  A.P .  10 

CLASIFICACION : PORFIDO GRANODIORITICO 

Textura : Porffdica con ma t r i z  a lotr iomórfica de grano muy fino. 

c omposiciÓn mineral.  - 

C. principales : Plagioclasa zonada, cuarzo,  biotita. 

C. accesorios  : Feldespato potásico, minerales  metálicos,  apatito, circón, 

allanita,  carbonato, esfena, mica blanca, minera l  de epido - 
t a .  

Observaciones : L a  roca  es tá  formada por abundantes fenocristales de plagio 
c lasa ,  frecuentes de biotita y esporádicos de cuarzo. 

Los t r e s  componentes de la  mat r iz  siguen es te  orden de abun - 
dancia: plagioclasa-cuarzo-biotita cloritizada. 

La  actividad deutérica e s  responsable de la  formación del - 
minera l  metálico (sulfuro con reflexiones amar i l las ) ,  allani - 
t a  y carbonato. 

Es tos  neominerales s e  presentan dispersos e n r b  mesosta-  
sis pero c a s i  s i empre  asociados e incluidos en la biotita. 

*,, . 



ESTUDIOS PETROGRAFICOS 

Muestra A.  P. 11 Situación : Mina Regia 

CLASIFICACION : PORFIDO GRANITICO 

Textura : Porfídica con matriz alotriomórfica de grano fino 

Composición mineral. 

C. principales : Cuarzo, muscovita, ankerita. 

C. accesorios : Feldespato residual, mineral de epidota, allanita, esfena, 
Oxidos de Fe,  apatito, circón. 

Observaciones : Los procesos deutéricos, muscovitizaciÓn y carbonatación, afec 
tan prácticamente a la totalidad del feldespato y biotita. 

Los frecuentes fenocristales de feldespato iniciales, aparecen - 
ahora muscovitizados con ribetes marginales de ankerita. Los - 
de biotita s e  ven transformados en muscovita acompañados de - 
esfena mineral de epidota y allanita. La matriz presenta el  mis - 
mo estado de alteración, salvándose sólo e l  cuarzo. 

Además s e  observan algunas vetas rellenas de cuarzo de hábito 
prismático y ankerita romboedral. i ' 

Macroscópicamente se  ve galena. 



Muestra A. P. 12 

ESTUDIOS PETROGRAFIC OS 

CLASIFICACION : PORFIDO GRANITICO 

Situación : Mina Raimunda - 

Textura : ~ o r f í d i c a  con matriz microaplítica 

composición mineral. - 

C. principales : Pert i ta ,  cuarzo, biotita cloritizada 

C. accesorios : Carbonatos, esfena, mineral opaco, circón, apatito, cao 
lín 

Observaciones : 

La  roca está formada por fenocristales de pertita y del componente máfico en - 
prismas alargados totalmente cloritizado. 

En la  matriz : cuarzo, feldespato y biotita. 
w 

Los carbonatos aparecen diseminados por la  roca como relleno de interstición - 
o incluidos en el feldespato, clorita y biotita. 

I '. 



ESTUDIOS PETlLOCl'i AFIC OS 

Muestra A .P .  13 situación : W. de P o r r e r a  - 

CLASIFICACION : ESQUISTO ALBITICO 

Textura : Orientada 

~ o m ~ o s i c i Ó n  mineral. - 

C. principales : Cuarzo, albita, mica blanca, biotita cloritizada 

C. accesorios : Esfena, apatito, circón 

Observaciones : 

La roca está formada en general por abundantes cristales irregulares de cuarzo, 
albita y láminas curvadas de mica blanca y biotita cloritizada. E s  curioso obser 
var como las  micas adoptan una disposición subparalela marcando l a  orientacióñ 
preferencial principal, mientras que la  mayor parte del cuarzo y la  albita en ge 
neral  s e  disponen a l  azar.Arnbos parecenproducto de granitización, (fluidos h?dra 
termales) en que l a  albita, más  claramente, s e  forma a costa de l a  fracción m; 
cácea corroyendola y hasta englobandola de manera constante. Tanto la  albita co 
rno gran parte de l o s  cri tales de cuarzo muestran extinciones normales sin el Ge - 
nor efecto de deformación que sin embargo manifiestan la muscovita xrclorita. 



ESTUDIOS PETROGl1 AFIC OS 

Muestra A.P.  14  

CLASIFICACION : FILITA MOSQUEADA 

Textura : Maculosa lepidoblástica 

~ o m ~ o s i c i ó n  mineral. 

situación : Mina Raimunda - 

C. principales : Muscovita, cuarzo 

C. accesorios : Circón, apatito, turmalina, esfena, mineral opaco 

Observaciones : 

La roca está formada por una fracción pelítica de escasa cristalinidad, con 
orientacién preferencial marcada con material micáceo (mica blanca), que 
constituye e l  componente fundamental, seguido de cuarzo. Las  segregacio - 
nes de los minerales alumínicos (caolin y otros),  son frecuentes y c o r r e s -  *- 
ponden a una aureola . termal  exterior de escasa intensidad. 



ESTUDIOS PETROGRAFIC OS 

Muestra A.P. 1 5  Situación : Falset  - 

C LASIFICACION : GRANODIORITA CON HORNBLENDA 

Textura : ~ip id iomórf ica  de grano medio 

~ o r n ~ o s i c i ó n  mineral. - 

C. principales : Plagioclasa zonada, cuarzo, microclina micropertítica - 
biotita 

C. accesorios : Hornblenda, mineral de epidota, allanita, apatito, circón 

Observaciones : 

La roca constituye una granodiorita normal, postorogénica, sin el menor - 
efecto de deformación. 

Alteración : Su estado de alteración e s  escaso. ¿a plagioclasa que e s  el - 
componente más  afectado, muestra seritización frecuente, con prefergn - 
cia en el  núcleo, mientras que el  resto de los  componentes aprecen casi-- 
frescos. 



Muestra A.P. 1 6  

ESTUDIOS PETROGn AFIC OS 

Situación : Montroig - 

C LASIFICACION : GRANODIORITA CON HOR NBLENDA 

Textura : ~ i ~ i d i o m ó r f i c a  de grano medio 

~ o m ~ o s i c i ó n  mineral. - 

C. principales : Plagioclasa zonada, cuarzo, biotita, ortosa 

C. accesorios : Hornblenda cloritizada, mineral de epidota, allanita, circón 
esfena, apatito, mineral opaco, carbonato 

Observaciones : 

Esta  roca e s  similar a l a  A . P .  -15 



ESTUDIOS PETROGRAFTC OS 

Muestra A .P .  1 7  

CLASIFICACION : METACONGLOMERADO 

Situación : Confluencia río Cortiella 
con el Montsant. 

Textura : Orientada residual, porfidoclástica masiva 

~ o m ~ o s i c i ó n  mineral. - 

C. principales : Cuarzo, albita, sericita,  biotita 

C. accesorios : Esfena, granata biotitizado, circón, turmalina, apatito, mi - 
ca blanca y mineral opaco 

Observaciones : 

Roca formada por gruesos fragmentados c ~ n ~ l o m e r á t i c o s  de diferentes ro - - 
cas  (cuarcitas, esquistos, filitas) de aspecto ovalado sin orientación visi - 
ble. Matriz constituida por cristales angulosos de cuarzo mono y po l ic r~sT 
talin os, albita, sericita y láminas de biotita flexionado S y re  cristalizados, 
cementados a su vez por estos mismos componentes de reducida cristalini- - 
dad (micro y criptocristalina). 

Existen otros componentes como carbonatos, k-feldespato, cuarzo y sulfu - - 
ro  de hierro (posiblemente pirita) que corresponden a una v e ~ i d a  posterior 
hidrotermal. Se l e s  observa como relleno de cavidades y fracturas que a t ra  
viesan todo e l  conjunto de la roca, y en diseminaciones intercristalinas - 
(k-f eldespato). 

La textura orientada puede advertirse a grandes rasgos ya que  ahora predo - 
mina  el  carácter  masivo. 

E l  aspecto actual de l a  roca puede deberse a un efecto cataclástico a expen 
sa s  de un esquisto conglomerático, cuya paragenéresis era  de biotita-albita- 
cuarzo-granate, con fragmentos líticos (conglomeráticos). 
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