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RESUMEN 
 

Este trabajo presenta un análisis de la importancia de los principales recursos mineros que han sido y 
son susceptibles de explotación en Cantabria (España). La riqueza mineral de esta región sepone de 
manifiesto en las numerosas explotaciones existentes, ya sean minas de interior o minas a cielo 
abierto. Se realiza una recopilación y análisis de datos de estas actividades a través de un exhaustivo 
estudio bibliográfico, acudiendo a numerosas fuentes, y una revisión de parámetros económicos que 
han permitido construir una visión global de la minería en Cantabria. 
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ABSTRACT 
 
 

Tbis work presents an analysis ofthe importance ofthe main mineral resources that have been and 
could be profited in Cantabria (Spain). The mineral richness ofthis region is reflected in the number 
of exploitations, both open-pit and underground mines. A compilation and analysis of the data 
related to these activities have been done through an exhaustive bibliographical study, referring 
many sources, and a review of economical parameters, which have allowed constructing a global 
viewoftheimportanceofmininginCantabria(Spain). 

 
Keywords: Mining, resources, zinc, iron, rocks, Cantabria. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cantabria es una Comunidad Amónom.a 
uniprovincial situada. en el Norte de la. 
PeDiasula !jmjtando al Oeste con 
A5111rias, al Sur con Castilla y León, y al Este 
con País Vasco(Fig.1). Posee una superficie de 
5.326km2  c:on liD&longitud decostade284 km. 

Presenta un marcado carácter m.aatafioso, 
pudicndoclistinguirtr\ls morfológicaa:La 
Marina,iianjadevalles bajos y amplios de11110s 
1O lCm de ancho, La Monta:fta, ban:era abrupta 
paralela al mar.y losvalles delSIII'. comarca de 
climamAs continental. 

 

 
F1¡ura 1.Localización  de Cantabria. 

 

Desde elpwrtode vista geológico, Cantab:ria se 
locaHza en el bo!de  de una gmn cuenca 
sedimentaria mtll'ÍDilpaleozoica que seai1uó en 
la actual zona Astur-Leonesa. El zócalo 
paleozoico se eDCUIIl.tra formado por masas de 
calizas, pizamls y areni""U caiboDfferas asf 
como ctUllllitas de edad oroovfcica que aflDrm 
espccialmenll:l en los PiCOIJ de Europa. Las dos 
ten:eras pades de la región están constituidas 
porsedime.atosmásmodt:mos.  e.o.tea a 
las eras Mesozoica y Cenozoica, que fonnan 
suaves estruc1:'ums con.secwmcia de la orogenia 
Alpina. Loa material.e8 sedimentarios de la 
cuenca  Meso-'I'em.ari.a  son  priD.cipalmen.te 
calizas,  areniscas,  limolitas y arcillas  bien 
0S11111ificadas del Triásico y Jurásico, asf como 
areni"%s y limolitas del CreUci.co inferior. El 
resto  de  los  materiales,  más  recientes, 
pertenecen al Crctá.cico Superior. La Zona 
Cmtábrit.:a se caJ:lWteriza. por el desaxrollo de 
dos l!íreas es1melu:r.'ales dinliatas: la occiden1a1 
(Dominio Periasturiano) con predominio de la 
tectónica hm:!nica, y la centto-oriental., en la 
que  pxedomina   la  tectónit.:a  alpina  sobre 

sustrado hm:clnico. Enesta óJtima destac:a:n la 
Falla.Cabalgante del&cudo deOibuémiga.y el 
SiDcliDal de Santillllll.a, regístn\Ddose en los 
bordes de éste '6ltimo la mayor concentración 
de indicios minm:os deZndetodaCmtabria. Los 
orfgenes  de la minería en Caa1abria se 
remontan a los tiempos prehistóricos, con la 
obtención de los pigmentos empleados en el 
aite parietal a partir de la extracción del ocre 
rojoo variedadpulverul.eaxtade lahematites, tal 
como   se  desprende   de   los   vestigios 
pertenecientes    a   culturas    anteriores    al 
magdaleniense   localizados  por  el  Grupo  de 
Geologta Aplicada del IDslituto lntunaciaDal 
de Activi Pft:históricas m la Cueva de El 
Oso  (Puente  Viesgo,  Cantabria).  Múltiples 
objetos hallados e11. divetsaa cuevas cántabras 
(El   Mirón,   El   Castillo,   Las   Monedas), 
atestiguan elempleo delos metalespor padc de 
losmrtiguos cánlllhros (SánchezAlonso, 1990), 
tiendo laevidencia más amigua deliDiciode la 
metalurgia en estaregiónunhacha decobre del 
Calcolftico  mtiguo  y medio  locali?l!da  en 
Pendes (Ontaft:ón Peredo, 1996). 
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Los    romanos desarrollaron     una     intensa 
explotación de minerales secundarios de hierro y 
zinc en Cantabria. Las múltiples piezas de latón 
(aleación de zinc y cobre) y los restos mineros 
localizados en diversas localidades de la región 
(Femández Álvarez y Femández Maroto, 2002), 
ponen de manifiesto un aprovechamiento del zinc 
por  fusión  directa  de  minerales  de  cobre  y 
calaminas (mezcla de especies de 
enriquecimiento supergénico), aún sin haberlo 
identificado, ya que el metal no se introdujo como 
tal en Europa hasta la importación de chapas 
asiáticas en el S.XVII (Sancho et al, 2000). 
Después  de  la  reducción  en  las  actividades 
extractivas  experimentada  en la Edad Media, 
destacan     dos     episodios     de     importante 
reactivación: el experimentado en el S. XVII con 
la aparición de las "Ferrerías" y las fábricas de 
cañones, y el asociado a la llegada a España de la 
Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, 
que supuso la apertura de numerosas minas de 
hierro y zinc-plomo en toda la región. 

 
MATERIALES  Y  METODOS 

 
Para la elaboración de este trabajo se ha 
desarrollado una tarea de prospección 
historiográfica y técnica, recurriendo a la 
bibliografía recogida en el apartado 
correspondiente. Se ha prestado especial atención 
a la determinación de la relación de indicios 
mineros, adoptando como punto de partida para la 
elaboración de la misma la base de datos 
desarrollada por el Instituto Geológico y Minero 
de España, y empleando además las referencias 
recogidas en la obra de carácter enciclopédico 
"Minerales y Minas de España". Otras fuentes 
empleadas para el cotejo de posibles 
incoherencias entre ambas o para clarificar 
determinados aspectos han sido los Fondos 
Documentales de la Mina de Reocín, ubicados en 
la Biblioteca de la Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Minas y Energia de Torrelavega 
(Universidad de Cantabria), la aplicación on-line 
del Catastro Minero, los fondos de la Biblioteca 
Nacional, la Biblioteca Virtual del Principado de 
Asturias, y las bases de datos del Instituto 
Cántabro de Estadística (ICANE). 

RESULTADOS 
 
2.- TIPOLOGÍA DE LOS YACIMIENTOS  EN 
CANTABRIA 

 
2.1.-Hierro 

 
La minería del hierro constituye la más prolija de 
Cantabria,  así  en  el  estudio  realizado  se  ha 
constatado  la  existencia  de 49  explotaciones 
mineras  de  hierro  en  la  región,  existiendo 
vestigios anteriores a la ocupación romana. Plinio 
hace  referencia  a  los  yacimientos  de  hierro 
cántabros,  mencionando  la existencia  de una 
montaña completamente de hierro cercana a la 
costa. Dicha descripción bien podría aludir a Pefia 
Cabarga, ubicada al Sur de la Bahía de Santander. 
Las referencias de minas cántabras de hierro de la 
Edad Moderna están claramente relacionadas con 
la  aparición  de  las  primeras  ferrerías,  cuya 
generalización culminó con la instalación de las 
Fábricas de Cañones de La Cavada y Liérganes en 
el   S.  XVII,   operativas   hasta 1837.  Hasta 
mediados del S.XIX, la minería del hierro careció 
de un desarrollo de importancia limitándose a 
garantizar el suministro de las ferrerías, y estando 
condicionada por la demanda, las dificultades en 
la extracción y la competencia de las cuencas de 
Somorrostro (Vizcaya, Norte de España). A pesar 
de ello, fueron abundantes los registros de minas 
de hierro (Camargo, Revilla, Solares, Hoznayo, 
Galizano, Limpias, Ampuero, Gibaja, Mioño y 
Ontón), cuya producción hallaba su destino fuera 
de la provincia, dada la carencia de carbón o las 
particularidades  del método  de fmja catalana 
(Cueto Alonso, 2006), frecuente en Ramales y 
Castro Urdiales. En las últimas décadas del S. 
XIX   la   minería   del   hierro   se   intensificó 
sensiblemente, haciendo de Cantabria el tercer 
distrito  productor  de España, tras Vizcaya  y 
Málaga. 
En Cantabria destacan dos cotos fundamentales: 
el del Sur de la Bahía de Santander y zona centro 
(Pefia Cabarga, Camargo, Puente Arce, Mercada! 
y Entrambasaguas }, y el de Castro Urdiales 
(divisible a su vez en los sectores de Coto Hoyo- 
Ontón, Coto Hoyo-Covarón y la bolsada del 
Monte de Setares y El Alba). En este último, las 
características flsico-químicas del mineral eran 
similares a las del extraído en las explotaciones 
vascas     de    la    Cuenca     del    Triano- 
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Somorrostro, estando principalmente 
constituido por siderita, hematitet, goethita en 
nódulos dlmominados "chirtas", limonita y 
pirita. Laa dive.t!18.11 masu miDetales, cuyas 
potencias medias podian alcanzar los SO m, se 
disponían concon w calizas, a 
lo largo de un m:orrido de unos 4 km. Laa 
acliv:id&des e:dlacti.vu comeDZIIl01I.  e:n 1870, 
conclu:yendoen   1930(RuizBedia,2002). 
Losyacimientos delSurdolaBahía noeumu:on 
en explotación hasta dos décadas después del 
inicio de w primeras labo W en el coto de 
Castro  Urdiales,  dadas  las  dificultades 
asociadas a la r:emoción do las arcillas que 
acompallabm alos nódulos de óxido dehierro, 
cuyos  tamallos   podfanoscilarenue 
y decim co. Esteproblema setesolvi6 con la 
implantación do trolll:llles y ''batide:ra!l", qu.o 
proporcionaban concenll'acia.Deil al 
70% en peso (Calvo Rebollar, 2009). Los 

principales minerales explotados eran 
hmatites,limonita, goethita, pirita ypirolusita. 
Los óxidos e hi<b:óxidos de hierro, que 
relle.o.abm los huecos del kanit de estoa 
yacimien1os, procedfan de la disolnción de la 
pirita y m.arc:asita contenidas en las doiOIIÚall, 
precipitados posteriormente entre las f0Ilii.B8 
cohmlnarelJ del kar8t en las dolomiaa del 
Aptiense. 
Laa principales minas situadas en esta zona 
fut:ron 1aa  de Pella Cabarga,  destacando 

(Fig.2). cuyo beneficio  originó un 
paisaje Ninifonnc que constituye un singular 
ejemplo en materia de rehabilitación de 
espacios afectados por la actividadmilu:n. ya 
que e:nla ac!ualidad se encuentra mmsformado 
en un parqu.o zoológico. Otras minas son 
Mercada!, Camargo y las minas de 
En1rambasagull8 (centro deCantahria, 8\lrde la 
BabiadeSanlander). 

 
 
 
 
 
 

 
Flgara 2. Explotación minem. de Cabácemo. 

 
 

2.2.-Zine 
 

Losyacimie.atos miDetales dezinc en.CII:D.tabria 
se rela.cionan con dos tipos de metalotectos: el 
de Picos do Europa, y el ligado a w dolomiaa 
ankeriticu del Gargui,ense o metalotcdo de 
Rcoc!D. (Femández  Álvarez y Fernández 
Maroto, 2002). Laa mineralizaciones del 
primero,   se  encuentran  asociadas  a  la 
Formación Caliza de Montafta (Carbonífero) 
parcialmeme  dolomitizada,  con.etituyendo 

bollladas de UI10IImiles de toneladaa dispuestas 
en geodaa. Los miDetales príDcipalel¡ son 
blenda o esfalerita (en ooasiones bien 
cristalizada enoctaedros degranbellezajunto a 
escalonaedro6 de calcila) y galena, destacando 
como minerales IICCIIII.darios: smithsonita, 
hiclmcincita, bemimorfita, cerusita, aglesita, 
azurita y malaquita y entre los rios el 
cinabrio, labarita, lagrelli10Clita, lafluorita, la 
boumita, lapirita y lacalcopirita. 
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Las principales minas de los Picos de Europa se 
localizaron en Áliva y el macizo de Ándara. En 
1854 la Real Compañía Asturiana de Minas 
(RCA) comenzó la explotación a gran escala de 
Las Mánforas, principal exponente de Áliva, 
con una producción continuada hasta 1977. La 
extracción total estimada ronda las 600.000 
toneladas, con concentraciones de Zn del13% y 
del2% en Pb (Gómez Fernández et al, 1993). 
Las Minas de Andara, en las que se explotaron 
principalmente minerales secundarios, 
constituyen la localización clásicamente 
vinculada a la blenda acaramelada de Picos de 
Europa, aludida a nivel internacional por 
Sullivan y O'Reilly ya en 1863 (Calvo Rebollar, 
2003). En 1929 se produjo el  cese de 
explotación de la última mina activa, "La 
Providencia" (Gutiérrez Clavero! y Luque 
Cava!, 2000). En 1956 la Real Compañía 
Asturiana de Minas adquirió las concesiones de 
esta mina, desarrollando labores de 
investigación hasta 1976. La creación en 1995 
del Parque Nacional de Picos de Europa 
inhabilitó definitivamente el aprovechamiento 
del emplazamiento con fines mineros 
(Gutiérrez Sebares, 2007). 
Las  mineralizaciones   relacionadas   con  el 
Gargasiense tienen como metalotecto dolomías 
ankeriticas, ampliamente representadas en el 
Sinclinal de Santillana, suave estmctura 
tectónica de origen alpino que, con dirección 
NE-SW, va desde Udías a la Ría de Mogro, 
introduciéndose en el mar con un leve 
buzamiento. En su periferia se disponen varios 
diapiros (Puerto Calderón, Cabezón de la Sal, 
Polanco, Boo, Torrelavega), que condicionan 
los aspectos tectónicos y muy posiblemente las 
mineralizaciones y los procesos de 
dolomitización de las calizas. 
El yacimiento más importante de zinc en 
Cantabria ha sido el de la Mina de Reocin, 
(flanco SE del Sinclinal de Santillana, en las 
proximidades de Torrelavega) (Fig.3). 
Constituye uno de los mayores yacimientos de 

Europa, lo que propició una explotación 
ininterrumpida entre 1857 y 2003, con unas 
dimensiones totales en planta de 3.300 m x 800 
m. Las reservas estimadas inicialmente para 
este yacimiento superan las 80 millones de 
toneladas de mineral, siendo sus leyes medias 
dell5% en Zn, 1,5% en Pb, y 10% en Fe. Se 
trata de un yacimiento polimetálico, constituido 
por diversos cuerpos de potencias variables 
encajados en el paquete dolomítico del 
Gargasiense, denominado "metalotecto  de 
Reocín". Su mineralización primaria se 
compone de esfalerita o blenda (botroidal, 
coloforme o bandeada), wurzita, galena (en 
una proporción con respecto a la esfalerita de 
1/8),pirita, marcasita, y melnikovita, con ganga 
de dolomita y calcita. 
El aprovechamiento moderno del criadero 
comienza en 1856, fecha del descubrimiento de 
los afloramientos por parte del Barón de 
Hauzeur. Inicialmente se aprovecharon los 
minerales de enriquecimiento supergénico 
(óxidos e hidróxidos de Zn, Pb y Zn) en las 
fundiciones asturianas y belgas de la Real 
Compañía Asturiana de Minas. Las labores 
comenzaron a cielo abierto, desarrollándose 
una corta de notables dimensiones y 
equipamiento para la época, "El Zanjón". A 
partir de 1900,y conforme la profundidad de las 
labores aumentó (el yacimiento buza 23"N), 
fueron surgiendo sulfuros en detrimento de las 
menas oxidadas, para cuyo beneficio se inició 
una mina de interior, con la construcción de un 
castillete de madera en 1920, sustituido por otro 
metálico de 35 metros de altura en 1936 
llamado "Pozo SantaAmelia". La construcción 
en 1927 del lavadero de la Mina de Reocin, 
primero de Europa, permitió aprovechar los 
sulfuros. El mineral se transportaba mediante 
ferrocarril desde la explotación al lavadero 
(situado a 2krn) y desde éste hasta Hinojedo 
(distante 6 km de Torrelavega), desde donde se 
embarcaban en elpuerto de Requejada. 
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Figura3. Explotación a cielo abi«to de la Mina de Reocín. 

 
 

Otros yacimientos relacionados c:on el 
me1alole()to de Reocln ÍileiOn los de Novales, 
Udfas, LaEmilia, Pumo Calderón, LaFlorida 
(uociado al llistc:ma kárstico de la Cueva El 
Soplao, caracterizada por 'la inigualable 
protUsión de helictitas), o el de La Cavada 
(Fig.4). 

 

La mayorla de lu mine.ralizaciones que 
contienen zinc, p:!\lSem1an en menorpropo ón 
minemles de plomo (galena). En conjunm se 
han    contabilizado    70   explotacione1    en 
Can1abria. 

 

 
 

F4w'a4. Distribución de los yacimientos me1álicos en Cantabria. 
 

2.3.-ROCAS 
 

Otro de loa n:cursoa mineroa ex:ú:aicloa 
intenslll!leu.te en Cantabria han sido las rocas, 
tanto ornamentales como industriales, 
existiendo numerosas explotaciones 
princ:ipalmeu1e  de variedades  sedimeutarias 
(Fig.S). Las rocas sedimemarias se dividen en 
detriti.cas (ooupan el 74% de lasuperficie de la 
región) y calcúeas (el290.4. de laA gión). Bn1:re 

lu rocas sedimentarias detritic:M se han 
a:xplotado las anmiscas schuivamlll.te como 
ornamentales, existiendo dos tipos 
característicos asociados a dos edades 
geológicas bien definidas: las amliscas rojas 
delTriásico, explo1adss en lasproximidades de 
Cabezón de la Sal, el Monte Dobm o en las 
Preai1las. y las armiscM amarillas de la Facies 
Weald  (Cmácico  inferior) explotadas  1m  la 
zonadel&c:udo. 
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Existen otras areni8ca8 de edad Albiense- 
Calo111.811ieNC que ftl.eron ellirafdas para las 
co11.81rucc:ione3de lavilladeSantill!llla delMar. 
Entre las rocas calcAn:a&, la. caliza e3 la. más 
extendida por toda la región. cles1acando el 
aprovecbamiento  para  érido  de  las  calims 
carboall'ems (liébana, Caldas deBesaya, Pueme 
Viesgo) y las (Camargo, Comillas). 
Adetnás, las calim• creücicu se explotan como 
roca omamental con el nombre comen:ial de 
"Pieclm de I!scobedo"  o "Mármol de Escobedo" 
(Bsl:obedo de Camarso). Por otro lado, algunas 
dolomfas fueron explotadas como rocas 
indwllriales, emple4ndose en la. fabricaci6D de 
abemos,la.síderul¡ia,laiwllls1ria delvidrio opara 
la obtenci6D de mapesio. Las principales 
cantera&  existentes  en  la  región  son  las 
explotaciona silnsdas en Revilla de Camal¡o, 
Bezan.a,Ampaem,  Sémano,Buemsyotras. 
Enelcaso delas rocas fgnees, estas ocupan ell % 
ele la superficie de Cantabria y se clasifican en 
CWI17.0diori!Bs y cu.arzogabros, Jocalindas en el 
sudoeste delarq¡ión, ylasofitas. Lasprimeras no 
se  han   explotado    nunca,   debido   a  'u 
in-ibilidady  escasas ,miemras  que  
las segundas, de las que existen alnmdam:es 
afloramimtos en Cantabria (Femández Maroto, 
2004), hansidobeneficiadas para laobtención de 
lhidos debido a m gran calidad, se utilí7BII 
fimdammtalmente para la capa de rodadara de 
can:etexas. Sine:mbal¡o, enlaactnalídad no Cllliste 
IIÍIIglmaexplotaci6nenactivo. 
2.4.-0TROSRHCURSOSMINER.OS 
Existeunagmnvar:iedaddeminmlesmetlllicosy 
no metálicoa en el subsuelo de Cantabria, en 
mmor abUIIdancia que elhierro y elzil1c (Fig.S). 

Ñlf, el cobre se explotó en Soto de &pmilla. 
w- de Pie de Concha. San Mamés, La 
Hermida y OJea.con uaaminenllosfa 
principalmente por calcopiri:IB, cuprita, azurita y 
malaquita; el men:urio, en fOIDI.8 de cttsabrio, se 
emcuemm en la. caliza ele ll'IOtl1l!lla en las 
minemlimcione3   de  los  Picos   de  Europa.  en 
Ca'banzóll,. La Hemlida. Celi&, Doma, etc,, 
asociado a fi!ODeS. La ¡rea ocljta aparece 
acollll"""'ndo a la eslhlerita en easi todas las 
minas de lareaión mcantidades  inferiore3 all  o, 
y la pirolWlita acompafla a los hierros 
lleCWldarios. 
Entre los minemle3 no metálicos deaaca la 
explotación de las sales. En Cantahria,  los 
minerales sa)jnoo. se encaenlnln asociados a 
formaciones ctiapúi.cu de edad triásica. As!, el 
diap:iro dePolaw:o, enexplotación desde 1907,es 
11110 de los más impodmttts. Otros ejemplos a 
deS1Bcar son los de P&Ibayón. Puerto Caldmln o 
el  de  Cabezón  ele  la  sal (Cemro-Este  de 
Cantahria).  Este filtimo fue explotado en 
pmromana,  primero  por cám.aru y pilaies  y 
posterio:tmet te por disohlcíón, conllevando 1111a 
problemática   do   subsidoncia   que   con 
posterioridad afilctó a numerosas vivii!Ddas de 
Cabezón. 
Otros IOCUl'II08 identificados son el lignito (Las 
Rozas de Valdeanoyo) y latmba (en El Bscudo, 
emm otras localimciones). La Oláracción de 
Lignito en la Com.arca de Carnpoo m la 
aáaalidad ha d.esapan!cido :pr6cticamente por 
completo, fimdamentahnente derivado de la 
c:maci6n del Fmbalso del Río Ebro que anegó la 
principal zona deoxplotaci6n, aunque hoy en dia 
todavtaquedan algunasconcesiones envig01:. 
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:rt¡:ura S. Distribución de luforocesu explotaclas en Can!ahrla y de otros 
no me1álicos. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
INDUS 

EXTRAC 
 
TRIAS 

TIVAS 
BENEFI 

M INERA 

M ETÁ 
CIO DE 

LES NO 

LICOS 
BENEFI 

M INE 

M ETÁ 
CIO DE 

RALES 

LICOS 
 

ENE 
 

RGÍA 

 
Año 

 
Valor 

 
Estructura 

porcentual 
 

Valor 
 
Estructura 

porcentual 
 

Valor 
 
Estructura 

porcentual 
 

Valor 
 
Estructura 

porcentual 
2000 22,328 0.3 201,134 2.6 394,746 5.0 139,546 1.8 
2001 22,331 0.3 204,385 2.4 383,073 4.5 136,139 1.6 
2002 22,309 0.2 242,568 2.6 399,210 4.3 161,796 1.7 
2003 21,758 0.2 244,876 2.5 410,808 4.2 192,551 2.0 
2004 17,073 0.2 281,216 2.8 503,853 4.9 166,954 1.6 
2005 15,453 0.1 272,932 2.5 495,177 4.5 180,754 1.6 
2006 18,837 0.2 286,640 2.4 612,801 5.1 221,448 1.8 
2007 22,572 0.2 277,980 2.1 622,755 4.8 221,045 1.7 
2008 19,957 0.2 267,658 2.0 584,308 4.4 223,558 1.7 
2009 18,958 0.2 240,358 1.9 254,481 2.0 229,521 1.8 
2010 18,820 0.1 222,457 1.7 436,524 3.4 213,012 1.7 
2011 14,628 0.1 192,456 1.5 480,757 3.8 236,971 1.9 
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