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LA EXPLOTACIÓN MINERA DEL KARST FÓSIL EN LA
SIERRA DEL ARAMO: DEL CALCOLÍTICO AL SIGLO XX
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Universidad de Oviedo. Miembro del grupo de investigación «Minería Prehistórica

del cobre en el Noroeste de la Península Ibérica».

RESUMEN
La Sierra del Aramo, en su sector meridional, ha sido objeto de una acti-

vidad extractiva, hoy desaparecida, cuyo objeto fueron, además de los filones,
las menas metálicas contenidas en los rellenos kársticos. Las abundantes ca-
vidades moldeadas por el agua, que frecuentemente permanecen libres de se-
dimentos en las numerosas cuevas o simas, aparecen también colmatadas
por minerales de cobre y hierro que fueron objeto de explotación minera. El
aprovechamiento de estos depósitos, en el caso del mineral de cobre de la Mi-
na del Aramo, fue objetivo de los mineros prehistóricos y tanto por su di-
mensión como por la utilización de la mina como espacio funerario la con-
vierten en uno de los casos más notorios de la minería en la Edad de Cobre
en Europa. La explotación moderna comienza en la última década del siglo
XIX y tras años de inactividad, se reanudaron los trabajos en los años cin-
cuenta para paralizarse definitivamente en los años sesenta. Las explotacio-
nes de hierro en el Aramo fueron breves, los primeros años de la segunda mi-
tad del siglo XIX, y ninguna de las minas alcanzó proporciones relevantes.

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre las mineralizaciones metálicas en el Aramo comienzan
con la publicación por Adrien Paillete (1809-1858) de los «Estudios quími-
cos-mineralógicos sobre la caliza de montaña (caliza metalífera o carbonera)
de Asturias» en la Revista Minera (1855). En el apartado del Aramo, se cen-
tra en las explotaciones de minerales de hierro, aunque hace alusión a «… en-
cima del pueblecito de Llamo, labores sumamente antiguas en un criadero co-
brizo». Tuvieron que pasar más de cien años para que aparecieran nuevas
publicaciones: Landeta y Solans (1981), Paniagua et al. (1988) y Loredo et al.
(2007), estos trabajos dedicados exclusivamente a los yacimientos del cobre.
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El aprovechamiento minero del karst fósil (Fig. 1) en la Cordillera Cantá-
brica ha sido frecuente, fundamentalmente en minerales de hierro y manga-
neso. También abundan las mineralizaciones de cobre en la caliza de mon-
taña entre las que sobresale, además del Aramo, la Mina El Milagro (Onís).
El interés, en el caso que nos ocupa, reside en que en un espacio de apenas
dos kilómetros coexiste una minería en dos tipos de yacimiento, con méto-
dos de explotación particulares y explotados en épocas diferentes, caracteri-
zada por el beneficio de minerales metálicos que rellenan las cavidades ex-
cavadas por el agua en la caliza.

2. LA MINERÍA DEL HIERRO

La incorporación de Adrien Paillete a la dirección de la Sociedad Minera
Lenense Asturiana en 1848 impulsó el conocimiento y la explotación de los
yacimientos de hierro en las cercanías de las instalaciones de la Compañía.
Cuatro fueron las minas, localizadas en la vertiente SE de la Sierra del Ara-
mo, en las que hubo alguna actividad (Fig. 2)

Mina Bizarrera. Es la más importante del conjunto y se encuentra en el va-
lle de los Veneros, por debajo de la carretera que une el Alto de la Coberto-
ria y el Gamoniteiro. Se ha explotado una bolsada formada en un filón de do-
lomía de dirección NO, con mineral en forma botroidal. El contenido de óxido
férrico es del 43 % (Paillette, 1855). En el filón se identifican minerales de co-
bre, fundamentalmente malaquita.

Camparredonda. Es un valle muerto karstificado con forma de embudo
por el que se sumen las aguas pluviales. En el fondo se ha formado un de-
pósito de cantos rodados de mineral de hierro, que los ganaderos del Aramo

Fig. 1. Karst fósil en el Aramo (Los Veneros)



confunden con meteoritos, y que contienen un 70 % de peróxido de hierro
(Adaro y Junquera, 1916)

Mina Francisca. Es una sima fósil, oblicua, de unos cuatro metros de diá-
metro. En sus comienzos se obtuvo un mineral oxidado de una calidad ex-
celente, pero al profundizar la explotación fueron apareciendo sulfuros, lo
que muy probablemente llevó a la paralización de la mina. El contenido en
óxido férrico mezclado con manganeso era del 75 % (Paillette, 1855). Esta
mina, con el nombre de Mina Panadiella, junto con el depósito de Cam-
parredonda, fue objeto de una reseña que Noel Llopis publicó en la revis-
ta Speleon: «Dicha mina explotó pues una sima fósil, correspondiente a una
fase de karstificación, evidentemente muy antigua, tal vez precuaternaria»
(Llopis, 1955).

Mina Pico Villoriz. Se encuentra en la vertical por encima de la mina de
cobre del Aramo y explotó la concesión Lucila, propiedad, como las anterio-
res, de la Sociedad Minera Lenense Asturiana. El yacimiento es un pozo irre-
gular de grandes dimensiones relleno de mineral con un contenido en óxi-
do de hierro del 70 % (Paillette y Bézard, 1849).

Los minerales eran transportados mediante carros hasta un alto horno si-
tuado en Riabona, valle del río Naredo, para lo cual se construyó un camino,
denominado La Calza’l Fierro, que parte de la Mina Francisca, pasa por el
Mayau Espines y desciende al fondo del valle donde se encontraba el esta-
blecimiento metalúrgico. El camino, de unos 6 km entre las cotas 1300 m y
450 m es fácilmente identificable en la actualidad sobre todo en su parte más
elevada. El alto horno, que comenzó a tratar mineral en el año 1872, no de-
bió de obtener buenos resultados ya que dejó de funcionar al poco tiempo
(Adaro y Junquera, 1916).

LA EXPLOTACIÓN MINERA DEL KARST FÓSIL EN LA SIERRA DEL ARAMO
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3. LA MINERÍA DEL COBRE: LA MINA DEL ARAMO

El yacimiento esta encajado en la caliza de montaña y se localiza, cerca-
no al pueblo de Llamo, en el entorno de la falla del Aramo, que está orien-
tada E-O y es del tipo de desplazamiento de rumbo (levógiro). Se formó en
una fase póstuma de la orogenia Hercínica.

El depósito de Cu es una mineralización epitermal relacionada con la cir-
culación de fluidos a través de la falla a temperaturas de 90-130 ºC (Pania-
gua et al., 1988). El fluido hidrotermal, de origen magmático, transportó a la
superficie los metales implicados: cobre, cobalto y níquel.

El mineral se dispone fundamentalmente en vetas de pocos centímetros
que recorren los filones de dolomía. Estos se integran en dos grupos que se
cruzan: el primero de ellos, paralelo a la falla del Aramo (orientación E-O),
está formado por los filones Metastur, Cinco, Santa Bárbara y San Pedro,
mientras que el segundo es paralelo al cabalgamiento del Aramo (orienta-
ción N-S) y lo forman los filones San Felipe y San Pedro. Se ha explotado la
zona de oxidación formada por carbonatos y óxidos de cobre.

Como yacimiento secundario están los depósitos mineralizados en las
simas kársticas. En el informe elaborado por el ingeniero H. Blumenan pa-
ra la Aramo Copper Mines, pocos años después del descubrimiento de la
mina, se describe su formación con estas palabras: «Aparte de los filones
se presentan en el Aramo las bolsas de las que tanto se ha hablado, cons-
tituidas por una masa arcillosa que contiene minerales de cobre. Estas bol-
sas se encuentran siempre en los filones, nunca fuera de los mismos, lo que
demuestra cierta relación entre ellos. La explicación de este fenómeno es
que las aguas han penetrado en las grietas de los filones por ser el cami-
no más fácil. Así, poco a poco, por una lixiviación del material filoniano,
y principalmente de la caliza encajante se han ido formando cuevas o ca-
vidades que se han ido rellenando con los finos insolubles transportados
por el agua» (Blumenan, 1907).

Tres son las grandes simas encajadas en el sistema filoniano:
El Primer Pozo. Aflora a 1226 m como dos pozos en un avanzado estado

de coalescencia. Se desarrolla en el filón Santa Bárbara y llega a tener unos
10 m de diámetro. Ha tenido una gran importancia en la minería prehistóri-
ca como depósito de mineral y acceso desde el exterior para la explotación
del filón Santa Bárbara.

Pozo San Alejandro. Es el lugar más profundo con restos de actividad pre-
histórica (1101 m). Está asociado al filón del mismo nombre (Fig. 3).

Pozo San Alfonso. El más septentrional de ellos, transcurre a lo largo del
filón Cinco y su importancia prehistórica radica en su uso como acceso al fi-
lón San Felipe. En profundidad es probable su continuidad en el soplao El Po-
zu, sobre el filón Metastur.

La importancia que estos Pozos han tenido en los inicios de la explotación
moderna se manifiesta en que sus nombres se refieren a las dos personali-
dades en ese momento: Pozo San Alejandro (Van Straalen) y Pozo San Al-
fonso (Dory).

Las simas pertenecen al mismo «aparato kárstico» (Llopis, 1970) caracteri-
zado por tener la misma surgencia: La Gran Fuente de Llamo. 



3.1. La minería prehistórica

En la mina del Aramo y
desde el tercer milenio antes
de Cristo, los mineros prehis-
tóricos conocieron y benefi-
ciaron todos los filones exis-
tentes en su área y supieron
aprovechar las ventajas que
les proporcionaban las simas
y los tubos kársticos. No re-
sulta fácil aventurar una hi-
pótesis que explique cómo
lograron esa deliberada con-
junción entre huecos natura-
les y labores mineras, pero es
patente que consiguieron sus
propósitos: una gran econo-
mía de excavación en la cali-
za compacta y una intensa
ventilación en los frentes de
trabajo que permitiría el uso
de la torrefacción. A la vez
que sistemáticamente explo-
taron el yacimiento filoniano,
generalmente con la ayuda
del fuego, perseguían los re-
llenos de los karst que requerían mucho menos esfuerzo «La arcilla que re-
llenaba todos los huecos de la roca, bastante frecuentes y algunos de gran-
des dimensiones, no se quitaba con los instrumentos de asta o de piedra que
reemplazaban a nuestros picos y picachones, sino que se arrancaba a mano,
como lo evidencian en la misma arcilla las impresiones de millares de dedos
de todas dimensiones, desde los más pequeños hasta el pulgar de magnitud
doble que la que tiene la de un obrero de nuestro tiempo» (Dory, 1893).

El karst fósil no solamente es un preciado almacén de minerales de alta
ley que se pueden arrancar con facilidad, es también, con frecuencia, una co-
municación con el exterior labrada por la naturaleza y que fue aprovechada
por los antiguos mineros. Es útil simplificar el entramado de galerías divi-
diendo la mina del Aramo en tres sectores que corresponden a tres fases di-
ferenciadas en la evolución de la mina prehistórica (figura 4). En cada uno
de ellos, las galerías conducen a una sima kárstica con lo que consiguen lo
que, en la minería moderna, es la característica esencial de estas divisiones
de las labores: un circuito de ventilación independiente. Esta disposición, que
debemos entender como deliberada, se explica cuando consideramos que la
mina, para aquellos explotadores, no solamente les proporcionaba riquezas
minerales, sino que también era donde depositaban los cadáveres como
ofrendas a las divinidades en pago a los minerales arrebatados. Compatibili-
zar los trabajos mineros con un espacio funerario exige que el aire que re-
corre los cuerpos en descomposición no acceda a los frentes de trabajo, lo
que consiguieron utilizando las simas como chimeneas de ventilación que

LA EXPLOTACIÓN MINERA DEL KARST FÓSIL EN LA SIERRA DEL ARAMO
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conducen el aire viciado al exterior e independizan las áreas de trabajo. Ex-
plotaron en primer lugar el Sector San Alfonso, posteriormente cuando ex-
plotaron el Sector San Alejandro utilizaron el Sector San Alfonso como re-
cinto funerario y finalmente cuando los trabajos se trasladaron a los filones
verticales, Sector Santa Bárbara, depositaron los cadáveres en San Alejandro
(Fig. 4).

3.2. La minería moderna

La explotación de los soplaos, término con el que se conoce en el argot
minero a los karsts, también fue objetivo preferente de la minería moderna
en la explotación de yacimientos de cobre en rocas carbonatadas. Uno de los
ejemplos más curioso sucedió en la Mina El Milagro (Cangas de Onís) cuan-
do una bomba de la aviación, en 1937, puso al descubierto mineral de cobre.
«La bolsada descubierta se continuó en profundidad en forma de una torre o
cilindro vertical de seis metros de diámetro y doce de altura de la cual se ob-
tuvo una gran cantidad de mineral, en casi su totalidad hidrocarbonatos de
cobre de una riqueza extraordinaria» (Hevia 1959).

En 1948 se reanudan las explotaciones en las Minas del Aramo, que has-
ta entonces habían consistido fundamentalmente en labores de preparación.
Es cuando en el fondo del Pozo San Alfonso se identifica el filón Metastur.
Se trata de una mineralización de alta ley, pero escaso desarrollo horizontal
y en la que unos 100 m por debajo de su inicio aparece un soplao colmata-
do de mineral, que denominaron El Pozu. Como en casos anteriores el karst

Fig. 4. Sobre el Plano de Dory, los sectores de la mina y la sima kárstica a la que se
conectan



se localiza en el filón y el mineral, en forma de bolos, se encuentra rodeado
de arcillas y óxidos de decalcificación. La facilidad en el arranque y la ley del
mineral hizo su explotación prioritaria hasta el punto de que el avance fue
mucho más rápido que en el «filón rico» y el frente adelantó a la preparación
obligando a explotar en «despile», tal como se recoge en el plano de las la-
bores (Fig. 5). Los mineros aún recuerdan que se construyeron andamios a
través de los que se elevaba el pesado mineral formado por bolos de carbo-
natos de cobre y arcillas saturadas de agua. A pesar de lo penoso de la ope-
ración, el vaciado del karst fósil era mucho más ventajoso que la explotación
del filón rico adyacente. 
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