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Historia y descripción de 
la mina 

La mina privada de h ier ro-plomo 

de la pedam'a de Pilar de Jaravias e m 

pezó a funcionar el s iglo pasado y 

s iempre ha sido propiedad de la co

nocida familia Car los Marín de Pul-

pí. Inicialmcnte. se abrió para extraer 

masas do ó.xido de hierro y de ca rbo

nato de hierro enr iquecidos en man

ganesi). C o m o consecuencia de esta 

ac t i \ idad exlractisa manienida hasta 

antes de la guerra civil española 

( 1936-1939). ha quedado un enorme 

hueco o cantera muy exira-plomoda y 

peligrosa. 

Después de la guerra civil, agota

d o el hierro en la mina, se inició allí 

mismo una nueva minería de interior 

para extracción de minerales de plo

mo. 

Se abr ieron p o / o s vert icales y ga

lerías con raíles y vagonetas . Algu

nos vec inos d e Pulp í . ex -mine ros d e , 

5 7 3 8 

Pilar de Ja rav ías . nos han manifesta

do que só lo separaban las masas me

tálicas gr ises de minera les de p lomo , 

q u e la m i n a c e r r ó en 1971 y q u e el 

i'inico muer to que hubo fue un cha

tarrero en 1972 c u a n d o estaba des 

man te lando el pe l ig roso en t ibado de 

la mina. Es decir , la m i n a nunca ha 

ten ido nada de espec ia l , ha s ido una 

de las miles de minas de p l o m o que 

ha funcionado en la pos tguerra es

pañola cuando bajo el e m b a r g o in

ternacional de España , Franco tuvo 

que impulsar la ext racción nac iona l 

de meta les es t ra tégicos , i nc luyendo 

minera l izac iones muy poco rentables 

e c o n ó m i c a m e n t e . En 1947 Francis 

co Pardi l lo añadió a su t raducción 

del t ra tado de Minera log ía de Kloc-

k m a n n - R a m d o h r una nota sobre los 

h e r m o s o s cr is ta les de yeso de Pilar 

de Jaravías y que los vec inos de Pul

pí decían que ca l en tando es tos crista

les ob ten ían polvo de yeso desh idra -

l ado b l a n c o de muy alta ca l idad . 

FiRura 1.- Foto realizada instalando las luces detrás de los cristales y sin flash. El 
cristal grande tiene casi dos metros. 
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La geoda de cristales de yeso de Jaravías 

Figura 2." Geoda rellena de cristales de yeso, foto de la trinchera del ferrocarril. La 
roca encajante es hematites y siderita. Mina Pilar de Jaravías, Pulpí. 

Situación }»coí»ránca y 
geològica de la mina 

Lu mina está si tuada al pie de la 

ladera este de la .Sierra del Agui lón. 

j u s t o debajo de la vía férrea y casi 

cont igua a una cantera de ár idos de 

caliza y a e scasos me t ros d e las casas 

d e Pilar de Jara \ ías. G e o l ó g i c a m e n t e 

está s i tuada dent ro del sec tor suroc-

cidental de la Zona Bética den t ro del 

ámbi to de las Cordi l le ras Béficas. Es-

i ra l ig rádcamente per tenece al C o m 

plejo Alpujárr ide fomiado por un ba

samen to Paleozoico y la cobertera 

M e s o z o i c a . Se trata de una minera l i -

zación Filoniana de indudable or igen 

volcano-hidroter ina l . La mina está si

tuada en el m i s m o contac to l i tològico 

de las facies de tl l i ías pa leozoicas y 

de d o l o m í a s mesozo icas en una zona 

muy fallada, tanto a escala local c o m o 

en el ámbi to regional en t re las gran

des fallas de Alífraga y de Sierra Al

magrera . A u n q u e la morfología de la 

mina de Pilar de Jaravías es diferente 

de las minas de Her re r ías y d e Sierra 

Almagrera , t iene m u c h o s factores pe-

t rológicos y es t ructura les c o m u n e s , 

c o m o : ( I ) abundanc ia de siderita, ba

rita, sulfuros. óx idos de hierro y man

ganeso , e t c . . (2) p rox imidad de ro

cas volcánicas d e t ipo shoshoní t ico . 

(.^) es t ructuras fi lonianas subvert ica-

les. (4) asoc iac ión a fallas, e tc . . La 

mina de Pilar de Jaravías se formó al 

produci rse inyecciones hidrotermales 

a través de un sistema de fallas aso

c iadas al propio contacto t l l i ía-dolo-

mía. En la misma mina, existen varios 

tipos diferentes de mineral izaciones 

h id ro tenna les filonianas con multitud 

de secuencias y pulsaciones t empo

rales. Las más evidentes son las si

guientes : 

(a) emplazamiento de masas de 

oxi-hidróxidos de hierro y inan¿aricso 

dentro de las dolomías regionales, con 

formación de siderita por reacción con 

la dolomía encajante y karstificación 

en los núcleos, es decir formación de 

huecos dentro de las masas minerales 

de hierro, probablemente, porque los 

hidróxidos (limonitas) son muy altera

bles, este proceso explicaría la forma

ción de los huecos previos que poste

riormente serán rellenados por cristales 

anhcdrales de yeso (mSdulos) o tapi

zados por cristales euhedrales de yeso 

(geodas). 

(b) emplazamiento de masas de ba

ritas con morfologías filonianas. este 

detalle de la mina de Pilar de Jaravías 

es muy interesante porque se puede 

correlacionar con las inmensas masas 

de baritas volcano-sedimentarias de la 

próxima cuenca de Herrerías, estrecha

mente ligadas a las shoshonitas volcá

nicas fisurales de la falla Alifraga. 

(c) emplazamiento de sulfuros y 

sulfosales sincrónicas con la barita. 

(d) emplazamiento de formaciones 

aciculares de celestina deposi tadas en 

bordes de fisuras abiertas. 

(e) relleno de fisuras y cavidades 

por masas de yesos sacaroideos y ye

sos especulares fosilizando delicada

mente las texturas aciculares de celes

tina. 

(f) alteración de sulfuros de cober

tera con fomiación subsiguiente de ye-

.sos fibrosos en lKsura.s centimétricas. 

Kigura 3.- Instalaciones mineras: hornos de tostación del mineral de hierro. Al fondo 
el mar. 
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(g) emisión de vapores de mercu

rio y deposición sobre y dentro de Jos 

cristales de yeso. 

El origen íieolójiico de la 
geoda de inacn>cristaies 
de veso 

Primera fase 

Para explicar c o m o se ha formado 

la geoda hay que e m p e / a r por la kars-

tificación d e las masas de r(x;as carbo

natadas (dolomías) que lorman la sie

rra del Aguilón de Pulpí. En este caso , 

además, hay que añadir unas inyec

ciones hidrotermales (volcánicas) pre

vias de óxidos e hidróxidos de hierro y 

manganeso intruidas dentro de las pro

pias dolomías encajantes, lista acción 

hidrotermal previa ha preestablecido 

bastante la karsliricaci(')n posterior por

que la zonificación de las masas de 

hierro implica paredes resistentes de 

óxidos de hierro (goethila) y niiclcos 

alterables de hidróxidos de hierro (li

monitas) que desaparecen después . 

Segunda fase 

Explicación de c ó m o cr ís ta l i /an Ibs 

cristales de yeso tapizando Í) rel lenan

do las cavidades. Lógicamente , el ta

maño, l impieza y perfección de los 

cristales de yeso requiere explicacio

nes congruentes con el en torno geo

lógico que los rodea y. donde , ade

más, se han formado. .Sin embargo , los 

primeros intentos de asignación de un 

origen s imple volcánico o sedimenta

rio son friistrantes por muchas razo

nes: (a) las rocas volcánicas shoshoni-

las están a unos ki lómetros de la mina, 

(b) la m i n e r a l i / ^ i ó n hidrotermal de 

hierro es de t ipo brecha explosiva, (c) 

los cristales de yeso son extraordina

riamente del icados, frágiles, hidrata

dos como para soportar similares con

diciones volcánicas, (d) no se parecen 

nada a los yesos sedimentar ios , ni por 

textura, ni por paragénes is . ni por há

bito, existen escasos precedentes mun

diales en sed imentos de a lgo parecido. 

Por otra parte, la ubicación geográfica 

Figura 4.- Detalles de kis cristales de yeso dentro de la geoda, obsérvense puntas 
dobladas por los golpes con ios cascos. (Dureza del yeso = 2). 

y geológica de la geoda presenta bas

tante singularidades c o m o ( 1 ) proxi

midad al mar. (2l mineruli/.ación de 

hierro en dolomías . (3 )contac to filitas-

dolomías . (4) zonas iniensamenie lec-

toni /adas y talladas. (.'i)elevada activi

dad volcánica y sísmica. (6) cercanas 

aguas termales con presencia de sul-

Ihídrico y .SO,. Pues bien, todas ellas 

parecen haber sido necesarias para la 

formación de la geoda de yeso, lixistc 

un modelo mixto volcano-sedimenla-

rio que podría explicar la formación 

de los cristales de yeso. La linipieza-

tamaño-pcrfección de los cristales im

plica formación en un medio Huido 

acuoso, tranquilo, con suficiente tiem

po y apt)rie de nutrientes (sullaio y 

calcio), por debajo del nivel freático 

líKal. Un posible esquema genet ico de 

aguas calientes en pequeñas cuencas 

marinas cosieras, calentadas por la ac

tividad volcánica, coincide perfecta

mente con lo es tudiado pre\ iamcnie en 

la cercana cuenca de Herrer ías-Alma

grera y de U)s Escollos (mordenilas en 

cenizas volcánicas formadas a I2()'X.'). 

En el caso de Jaravías las shoshoni tas 

Figura 5.- La entrada a la geoda es muy angosta y hay que maniobrar metiendo el 
cuerpo entre los cristales. 
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La geoda de cristales de yeso de Jaravias 

Figura 6.- Ángel Romero, mineralogista 
de Almería, uno de los descubridores de 
la geoda, lleva 15 años explorando en 
el interior de la mina y la conoce a la 
perfección. Kntrada a la geoda. 

fisurales infrayacentes habrían actua

do c o m o motor de las aguas marinas 

creando un bucle frcalomagmático que 

habría a l imentado a la cavidad en for

ma de entrada-salida (elevada pureza 

de sulfato). Es decir, un medio de tipo 

fumarólico no muy diferente del pozo 

del Arteal de Herrerías donde en la ac

tualidad existen aguas c'alientes emi

t iendo S O , - H , 0 . En todo caso, se es

tán realizando estudios detallados de 

inclusiones fluidas e i.sótopos de azu

fre, oxígeno e hidrógeno para determi

nar con precisión el origen geológico 

de los cristales de yeso. 

Hallazgo de la }>e()da 

La presencia de cristales de yeso 

transparentes y perfectos en la mina de 

Carlos Martín de Pilar de Jaravías es 

conocida en la literatura desde princi

pios de siglo, en los ejemplares presen

tes en museos nacionales, en el pueblo 

de Pulpí por sus exmineros y sobre to

do, por los coleccionistas y vendedo

res de minerales que han frecuentado 

el interior de la mina. Aunque la mina 

cerró oficialmente en 1971. fue poste

riormente abierta clandestinamente y 

explorada muchas veces. Hay que re

cordar que la ley de minas y las De

legaciones Provinciales de Minas pro

hiben expresamente el acceso a estas 

minas abandonadas por tralarse de si

tios muy peligrosos, con pozos profun

dos y desprendimientos. En los últimos 

15 afu)s, los mineralogistas almerien-

ses Ángel Romero y Manuel Guerrero 

acometieron una peligrosa exploración 

sistemática de la mina buscando mi

nerales. En dic iembre de 1999. Ángel 

Romero jun io con El'rén Cuesta y otros 

compañeros del Grupo Mineralógico 

Madri leño cambiaron de lugar una es-

Ugura 7.- Manuel Tena y otros técnicos durante un estudio de campo. 

calera de madera para poder bajar a 

un pozo de escasa profundidad y acce

der a un manchón blanco de crislales 

de yeso. Retiraron unas costras de ro

ca para comprobar la continuidad del 

hueco, que efectivamente se prolonga

ba mas allá de lo que la visia permitía 

a lcanzar Se subieron a la boca de la 

nueva cavidad y con gran complica

ción se fueron introduciendo entre los 

grandes cristales de yeso que impedían 

la entrada a la geoda. Volvieron el I 

de enero de 2(HH) y entraron definitiva

mente a la geoda de 9 melrí)s de lon

gitud por 2 metros de alto. Las reac

ciones humanas de los miembros del 

Grupo Mineralógico Madrileño que 

accedió a la geoda fueron muy varia

das, moviéndose entre la codicia por 

los grandes cristales y la impotencia 

de poder preservar la geoda, unos op^ • i 

taron por callar, otros, por convencer 

infructuosamente a políticos de la ne

cesidad de cuidar aquello. Gonzalo 

García García, Presidente del Grupo, 

no supo diferenciar entre una geoda 

destinada a .ser arrancada para colec

ciones y un bellísimo Patrimonio Geo

lógico dest inado a ser protegido y dis

frutado por la Humanidad. Prueba de 

ello, fue la edición de una página weh 

que postulaba la incorporación de la 

geoda al mundo del coleccionismo me

diante su explotación sistemática. Du

rante aquel período de t iempo, entre 

diciembre de 1999 y mayo de 2(KK), la 

situación era confusa, se entremezcla

ban sentimientos que iban desde la pu

ra codicia por obtener crislales hasta 

mucho altruismo de cuidar un precioso 

pat r imonio geolcSgico. l-"inalmente, en 

mayo de 2(ИЮ, Javier García-Guinea 

(Investigador del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas), l lamó por 

teléfono a Ángel Romero y Manuel 

Guerrero para que le facilitasen la en

trada a la geoda jun to con José María 

Calaforra (Profesor de Geología de la 

Universidad de Almería) . Lógicamen

te, ambos funcionarios e investigado

res, quedaron impresionados p^ir la be

lleza, tamaño y perfección de la get)da 

y avisaron inmedia tamente a la Guar

dia Civil, Ayuntamiento de Pulpí, Con

sejerías de la Junta de Andalucía y 

Presidencia del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y solicita

ron públ icamente el inmediato cierre 
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de la Ы к а de la mina. Dentro de la mi
na quedaba encerrado un coniunio de 
grandes crislales transparenies de yeso 
у bloqueadas las expeclaiivas comer
ciales de a lgunos miembros del Gru
po MineraUígico Madri leño, que no 

lardaron en expresar piiblicamenie su 

fmstración a irascs de los medios de 

comunicación. 

Impacto en ios medios de 
com II n i cación .prime ras 
aeluacioiies y proyectos 

Parte de los informes de los fun

cionarios (Drs. García-Guinea y Cala-

forra) se filtraron a prensa (Portada de 

El País. 10 jun io 2(XK)) y se desenca

denó la clásica secuencia informativa 

(TV Canal+. T V E I . T V 2 . Tele.'», etc .) . 

radios, revistas, etc. . La fuer/a de las 

linos en color de la geoda de Pulpí era 

lan grande, que la BBC solicitó más in

formación (BBC-rad io y В ВС-Web). 
Imnedialameiite después , se produjo 

un aluvión de peticiones de imágenes, 

algunas otras también de ampliación 

de lexio. por e jemplo National Cìeo-

graphic. Dallas Morning News, Geos -

cientisl de la Geological S w i e t y Ingle

sa, ,Sciences ct Avenir, Today 's Science 

on File. Le Figaro Magazine . Science, 

etc.. y por supues to , revistas naciona

les y prensa local. Pronto. Hola. Voz 

de Almería, etc . 

Desde el pr imer momenio . hubo 

una perfecta c(K)rdinación entre las au

toridades municipales de Pulpí y la 

Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía. Los primeros, pa

ra .sellar la entrada de la mina de Pilar 

de Jaravías y para vigilar la integridad 

de la geoda. Los segundos , para ini

ciar estudios técnicos y cienií l icos. q u e 

avanzan en tres líneas de actuación: 

• Estudio de las vías de acceso a la 

geoda.- Las autoridades mineras de 

Andalucía, tanto las locales de la 

Delegación de Minas de Almería, 

como las de la Consejería de In

dustria en .Sevilla están evaluando 

(junto con diferentes empresas mi

neras) las posibilidades de un fu

turo acceso turístico. Sin embargo, 

había que tener en cuenta la situa

ción real de los accesos: (a) entra

da bloqueada con loneladas de tie

rra pendicnie de .ser susiiiuida por 

una pucria blindada de acero, (b) 

recorrido muy peligroso con mu

chos pozos, desprendimientos, en

tibados inestables y \ ibraciones del 

ferrocarril, que pa.sa jusio por en

cima y de las voladuras de la cante

ra de áridos contigua, (c) otros de

talles, c o m o ley en contra, entrar 

en propiedad privada y vigilada, 

arriesgar la integridad de los crista

les de yeso. Ante esta situación, y 

solo para el acceso limitado de los 

técnicos, e.xi.sten dos posturas, una 

mas segura y costosa que implica 

mejorar entibados y accesos para ir 

asegurando progresivamente la en

trada y otra más sencilla, que es 

trabajar con técnicos que sean ab

solutamente conscieiiies de (|ue es

tán arriesgando su vida de forma 

voluntaria y gratuita. En lodo caso, 

se baraja un amplio abanico de so

luciones muy dilerenles, que bá.si-

camente píxlrían ser; 

(1) Re lor /a r los accesos anti

guos: Ventajas: (a) visita larga a tra

vés de Híñeles y escaleras con posible 

exposición minero-mineralógica sub

terránea, (b) preserva las condiciones 

ambientales de la geoda (humedad y 

lemperaiura) . Inconvenientes: (a) mu

chos trabajos interior-mina de refuerzo 

de accesos, (b) más costosa. 

(2) Taladro de un pozo vertical 

de acceso direcn> a la geoda: Ventajas: 

(a) más barato. ( b | niás seguro. Incon

venientes: (a) podría allcrar las condi

ciones medioambientales de la geoda. 

(b) es difícil [ lerforaren hueco previo. 

(c) turísticamente, sería un acceso abu

rrido. 

O) Trasmisión electrónica po r t e -

levisión de las imágenes mediante ca

ble: Ventajas: Muy barato, y muy se

guro, tanto para turistas c o m o para los 

cristales de la geoda. Inconvenientes: 

Todo el mundo prefiere las observa

ciones directas en lugar ile imágenes 

por monitores o pantallas. 

(4) Traslado de la geoda: Técni

camente se podría realizar un traslado 

faraónico con maquinaria pesada, pero 

eso. desiruiría el Patrimonio .Л1\|и11ес-
tónico Minero de superficie (constnic-

ciones) protegido por la Consejería de 

Culliira de la Juiíla de Antlalucía. 

{>) Traslado y reconstrucción de 

los cristales: El yeso es extremada

mente exfoliable segiiii su cara (OlO), 

es muy blando (2 en la escala de M o -

hs) y está hidratado (dos moléculas 

de agua) , eso . prácticamente implica 

que su reconstrucción exteri(»r. necesa

riamente .sería una chapii /a . Por otra 

palle, el yeso solo sería estable en con

diciones de humedad relativa aproxi

madas entre h5 y 74 por ciento. 

1 
Figura larcas de iiu-dicit'm itaniañ», humedad, etc..) en Mayo de 2IKM), justo antes 
de aconsejar el cierre para evitar el saqueo de los cristales. Personas: Paula López 
Arce, Ángel Homero (descubridor de la entrada) y Jose M" Calalorra, midiendo la 
cavidad. 
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El estudio geológico sobre el origen 

de la geoda ha sido dirigido por el 

Dr. Giu^cía-Guinea. Director del De

partamento de Geología del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales (per

teneciente al Consejo Superior de In

vestigaciones Científicas), junto con 

una serie de investigadores de las 

Universidades de Almena. Leeds. 

Granada. Salain;uica. Complutense y 

Centros de Investigación (CENIM-

CSiC, ICYV-CSIC. CIEMAT. IG-

ME). .Se están realizando análisis 

tanto de los yesos (fibrosos, .sacaroi

deos y especulares) como de las ro

cas y minerales de la mina de Pilar 

de Jaravías para determinar las con

diciones de fonnación de los crista

les de yeso de la geixla. Análisis de 

las muestras por fluorescencia de ra

yos X. ICP-niasas, isótopos estables 

(C. O, S. U. Cl). inclusiones fluidas, 

micro.scopías. icniKKlifracción ópti

ca de rayos X. etc. 

El e s tud io micro-c l imát ico de la 

geoda , cav idades y galer ías ha si

do dir igido por el Dr. Calaforra. 

Profesor de Geología del Depar

tamento de Hidrogeología y Quí 

mica Analít ica de la Universidad 

de Almería . El trabajo consiste en 

controlar la d inámica de nuillitud 

de parámet ros dent ro de la mina, 

por e jemplo: (a) temperatura con 

sensores térmicos que acumulan 

dalos (dala-logger) durante largos 

per íodos , (b) higrómciros que acu-

nuilan medidas de humedades re

lativas de la misma forma, (c) 

detec tores de gases ( C ü , . radón, 

e t c . ) . (d) intensidad de ilumina

ción, (e) detectores de presencia, 

e t c . . Al igual que con las pintu

ras rupestres de la Cueva de Alta-

mira en Santi l lana del Mar (San

tander) , nos encont ramos con un 

objeto (cristales de yeso) sensi

bles a posibles variaciones de hu

medad , lemperaiura y microbio-

lógicas inducidas an t ròpicamente 

por las visitas turísticas que deben 

ser controladas . 

La limpieza de la geoda se ha reali

zado bajo la responsabilidad de los mi

neralogistas Ángel Romero y Manuel 

Gutiérrez. La geoda presenta tres ex

tracciones de grandes cristales eleclua-

das mediante taladro antes de que su 

acceso se limitara por las autoridades 

com|)etenies. Las extracciones genera

ron una gran cantidad de fragmentos 

de cristales de yeso y polvo que aclual-

menic se encuentran en su interior. Las 

visitas sufridas han deteriorado algunos 

cristales que requieren una restauración 

por especialistas mineralogistas. 

La topografía de las galerías mine

ras adyacenles a la getnla se ha c(M)r-

dinado por el Lspeleo-Club Almería. 

Debido a que no existen planos com

pletos ilei es tado actual de la explota

ción en la mina, se está realizando una 

detallada topografía en .^D de las ga

lerías de acceso a la geoda, líl plano 

servirá lanío para dcieriinnar su situa

ción c o m o la de posibles huecos mi

nero adyacenles que puedan suponer 

cierto peligro para su \ isita. 

Figura^.- Panorámica de los cristales de yeso dentro de la cavidad. 
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