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INTRODUCCIÓN. 
 
Las minas de plata de Alpartir en
Zaragoza son un referente en la minería
de Aragón. Si bien la tradición refiere
que son de época romana, las labores
más importantes son del s. XIX (Calvo,
2008) y se encuentra en el cerro de
Mosan (fig. 1), al W de la villa de
Alpartir, en la vertiente sudoccidental
del mismo (mina Colosal Platífera) o en
la vertiente occidental (mina la
Bilbilitana). Quedan pocos restos de
estas actividades mineras, entre ellos
diversos pozos y galerías en Bilbilitana,
pozos y trincheras en Colosal Platífera, y
algunos pozos independientes. Algunas
de estas estructuras se pretende 
restaurarlas como patrimonio minero.
Existen pocos trabajos sobre la
metalogenia de la zona minera de
Alpartir, el más detallado de los cuales
es el de García Gil et al. (1988). En este
y otros trabajos regionales estos
yacimientos se postulan como
epitermales generados por un evento
magmático del Estefaniense-Pérmico 
(Lillo et al., 1996), con un esquema
similar a los de Hiendelaencina en
Guadalajara y otros en la Cordillera
Ibérica (Benito et al., 1988 Concha et
al., 1992). El objetivo de este trabajo es
aportar nuevos datos sobre la estructura
y mineralogía del depósito. 
 
GEOLOGÍA. 
 
La zona minera se encuentra en la rama
oriental de la Cordillera Ibérica,
encajando en materiales del basamento
del Paleozoico, constituido por series
detríticas de edad desde Ordovícico a 
Silúrico (fig. 1). Estos materiales forman
parte de la unidad de Herrera,
correlacionada con la zona Cantábrica
(Gozalo y Liñán, 1988). En la zona aflora
una serie muy completa del Ordovícico
(IGME, 1980), que comprende la
formación Santed en la base, con

pizarras y cuarcitas, seguida por la
cuarcita armoricana del Arenig
(paquetes decamétricos de cuarcitas,
con intercalaciones de pizarras negras) y
un paquete de pizarras negras con
pasadas de cuarcitas y areniscas que
culmina con cuarcitas y calizas del 
Asghill. Siguen series del Silúrico,
esencialmente pizarras negras con
paquetes de cuarcitas. La mayor parte
de las mineralizaciones encajan entre la
cuarcita armoricana y las pizarras con
cuarcitas del Ordovícico Superior. En
general, las pizarras ordovícicas y 
silúricas de la zona son ricas en pirita.
La deformación hercínica se resuelve en
tres fases (Tejero y Capote, 1987). La

primera fase genera pliegues 
sinesquistosos de orientación NW-SE. La 
segunda fase produce fallas inversas y 
cabalgamientos homoaxiales con las
estructuras anteriores. La tercera fase 
da pliegues WNW-NW y una 
esquistosidad de crenulación. El 
metamorfismo regional es anquizonal 
(Tejero, 1989), y en la zona no afloran 
rocas ígneas de ningún tipo. Estos 
materiales paleozoicos se encuentran 
recubiertos de forma discordante por 
series detríticas del Buntsandstein, que 
abren paso a una secuencia de 
materiales del Triásico en facies 
germánica. La deformación alpina sobre 
este basamento poco plegado produce 
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fig 1. Mapa geológico de los alrededores de Alpartir y situación de los indicios. Adaptado de IGME (1980). 
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 asociarse a estadios compresivos pliegues regionales NW-SE y pliegues 
menores de dirección E-W, cortados por
fallas dextrales NNW-SSE y sinestrales
NNE-SSW (Cortés y Casas, 1996). 
 
ESTRUCTURA DE LA MINERALIZACIÓN. 
 
Las mineralizaciones son filonianas y, en
la mina Bilbilitana, encajan en una falla
senextra de dirección aproximada N125,
con estrías 25º NW. La galería principal
y los pozos de la mina Bilbilitana se
desarrollan sobre esta falla, que actúa
de caja de la mineralización. La
mineralización es de tipo filón-brecha, 
con fragmentos de rocas de caja
(principalmente cuarcitas y pizarras
negras) en una matriz de cuarzo,
carbonatos y sulfuros. Una importante
red de diaclasado se asocia a esta
fractura. Las diaclasas pueden presentar
relleno mineralizado en las
proximidades de la falla o bien ser
estériles. En las diaclasas mineralizadas
son comunes rellenos bandeados
zonados, con drusas de cristales
milimétricos de cuarzo blanco en los
hastiales y siderita con sulfuros en el
centro. En la zona superior del depósito
se ha desarrollado una mineralización
de tipo gossan, con óxidos de hierro,
acompañados localmente de jarosita,
malaquita y oxiplumboromeita. Este
esquema es a grandes rasgos similar al
que se da en la mina Colosal Platífera. 
 
MINERALES Y TEXTURAS. 
 
Los sulfuros se encuentran
reemplazando los minerales de la 
ganga. El primero en formarse, en
asociación con cuarzo y ankerita, es 
pirita, que es reemplazada por
arsenopirita de tendencia idiomórfica y
gersdorffita. Ésta, aunque poco común, 
desarrolla cristales milimétricos (Fig. 2). 
La gersdorffita puede ser reemplazada 
por gersdorffita antimonial. El conjunto
es a su vez reemplazado por siderita y
ésta por una asociación rica en
sulfosales, inicialmente tetraedrita con
un contenido variable en plata. La
tetraedrita es reemplazada por una
asociación de pirita secundaria
idiomórfica intercrecida con calcostibita.
A su vez, este conjunto queda
reemplazado por bournonita y
bismutinita. Otros sulfuros como
esfalerita y galena son de formación
más tardía, así como la calcopirita.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
 
Los filones encajan en fallas
direccionales, por lo que pueden
asociarse a estadios compresivos

 
fig 2. Pirita (py) y cuarzo (qtz) reemplazados por
arsenopirita (aspy), ésta por tetraedrita (ttd) y ésta
por bournonita (bnn). 

 
fig 3. Gersdorffita (gsd) en cuarzo (qtz) reemplazada 
por siderita (sid) y calcostibita (csb).. 

 
fig 4. Tetraedrita (ttd) reemplazada por 
intercrecimientos de pirita (py) y calcostibita (csb.) 
 
tardihercínicos o alpinos. La ausencia de 
milonitización en la mineralización
implica que la falla no ha  tenido un 
juego ulterior, lo que apunta más hacia
la segunda posibilidad. Además, las 
texturas drúsicas sugieren cristalización
muy superficial, y la ausencia de
fenómenos de alteración  significativos 
de las rocas de caja (máximo, a sericita-
clorita) sugiere temperaturas bajas para
la mineralización. Las asociaciones
minerales son parecidas a las de  otras
mineralizaciones de baja temperatura
en los Catalánides (Parviainen et al.,
2008). Los elementos involucrados en la
formación de estas paragénesis (por 
ejemplo, As, Ni, Co, Fe, Sb, Bi, Cu, Ag),
son típicos elementos sensitivos a las
reacciones redox (RSE) y pueden
acumularse en las pizarras negras, 
donde por otra parte hay importantes
cantidades de pirita diseminada. Por
consiguiente, cabe la posibilidad de que 

estos elementos procedan del lavado de 
series del Ordovícico superior-Silúrico 
inferior. En Cataluña estas series tienen 
preconcentraciones de los mismos 
elementos y de PGE (Canet et al., 2004). 
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