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MINERALIZACIONES DE CELESTINA EN EL PREBÉTICO 
DE ALICANTE. (NOTA PRELIMINAR)l 

1 .A. Pina2, A. Estévez2 y C. Auernheimer2 

RESUMEN 

Las mineralizaciones que aquí se describen, encajan en terrenos cretácicos del Prebético in
terno en el sector de Alicante. 

La celestina se presenta en mineralizaciones secundarias, y se distinguen tres tipos: vetas de 
celestina fibrosa rellenando diaclasas tensionales en margas; vetas de celestina asociada a calcita 
y óxidos de hierro, encajadas en margas y margocalizas y bellos cristales tapizando huecos crea
dos a lo largo de fracturas en calizas. En todos los casos la celestina se presenta como mineral 
muy puro. 

El estroncio está ligado genéticamente al ciclo sedimentario. Los depósitos secundarios de 
celestina en fracturas son el resultado de otros procesos más tardíos desarrollados durante la evo
lución geológica del área. 

PALABRAS CLAVE: 

CELESTINA, PREBÉTICO INTERNO, CORDILLERA BÉTICA, ALICANTE. 

ABSTRACT 

The mineralizations described in this papers occur in cretaceous materials belonging to the 
inner Prebetic in the Alicante area. 

The celestine constituites always secondary deposits which may show, from the morphologi
cal point of view, three well differentiated types: veins of fibrous celestite filling up tensional joints 

Trabajo realizado dentro del proyecto «Relación tectónica-sedimentación en el extremo oriental 
de la Zona Prebética» financiado por la CAICYT. 

2 Departamento de Geología, Universidad de Alicante. 
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in marls; veins of celestite associated with calcite and iron oxides, inserted in marls and marly 
limestones; and beatiful crystals carpeting hales opened along fractures in limestones. In all the 
cases the celestite appears as a very pure mineral. 

Strontium is genetically bound to the sedimentary cycle. The secondary celestite deposits in 
fractures occur as a result of later processes developped during the geological evolution of the area. 

KEYS WORDS: 

CELESTINE, INNER PREBETIC, BETIC CORDILLERAS, ALICANTE. 

INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES 

La presencia de mineralizaciones de celestina en la provincia de Ali
cante es conocida desde principios de siglo (Jiménez de Cisneros), 1908, 
1940, 1917) y está recogida sin mayor precisión en el Mapa Metaloge
nético de España (Hoja 72), así como en la Guía de Galán et al. (1979). 
El primero de los autores cita el mineral en numerosas localidades pró
ximas a Alicante (Serra dels Talls, El Campanut, Rebolledo, Cabe9os 
de Gonsales, El Bec del Aguila, etc.) ligado a calizas y areniscas del Ce
nomanense, bien como barito-celestina, bien como especies no asociadas. 

Durante una campaña de prospección a lo largo de toda la franja 
del Prebético interno en la provincia de Alicante, hemos puesto de ma
nifiesto la existencia de mineralizaciones en materiales calizos y margo
sos y a veces cuerpos sedimentarios de naturaleza detrítica, de edad 
Aptense-Albense. 

En otros puntos de la Cordillera existen mineralizaciones de celes
tina: Montevives y Escúzar (Granada), actualmente en explotación; y 
otros de importancia menor en la Hortichuela (Murcia) y Puente Ta
blas (Jaén). Sobre el particular se pueden consultar los trabajos de Or
tega Huertas (1973), Alías Pérez' et al. (1979) y Sanz de Galdeano et al. 
( 1984) respectivamente. 

SITUACIÓN GEOLÓGICA 

Los materiales estudiados pertenecen al dominio Prebético interno 
central de Jerez Mir (1981) y comprende los afloramientos de edad 
Aptense-Albense ampliamente representados en el sector de Alicante. 
Presentan a grandes rasgos las siguientes unidades que aquí describi
mos de manera informal: 

Unidad l.-Margas Tegulinas. Constituyen, en continuidad con el Ap
tense, una potente serie de margas y margocalizas grises-azuladas, po-
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bres en macrofauna, que pueden presentar ocasionalmente pasadas de 
materiales detríticos y Orbitolinas. El techo de la unidad se puede datar 
como Albense superior (Horizonte de Hysteroceras). Potencia, hasta 
1.000 m. 

Unidad 2.-Calizas y margas «aboudinadas». Ritmita intensamente bio
turbada. Presenta microfacies de Pithonellas. Se sitúa generalmente a 
techo de la unidad anterior. Edad Albense superior (Horizonte de Mor
toniceras). Potencia hasta 300 m. 

Unidad 3.-Calizas bioclásticas. Comprende facies de plataforma so
mera con barras y packestones de Orbitolinas. En algunos puntos se 
dan desarrollos biohérmicos. Representa un proceso de somerización 
de la cuenca sobre las unidades anteriores. Edad Albense superior
Cenomanense. 

TIPOS DE MINERALIZACIÓN 

La mineralización de celestina, asociada o no a otros minerales, 
se presenta según las siguientes modalidades, todas ellas de carácter 
secundario: 

Tipo 1.-Vetas de celestina fibrosa que rellena fracturas tensionales en 
la unidad l. La celestina se presenta como fibras orientadas perpendi
cularmente a la caja (fig. 1 A). El espesor de las vetas es del orden cen
timétrico pudiendo llegar a los 12 cm. La tonalidad varía desde gris a 
azul y ocasionalmente verde. 

Tipo 2.-Vetas de celestina asociada a calcita y óxidos de hierro, en las 
que la primera ocupa la parte interna a modo de bocadillo. La calcita 
que rodea a la celestina muestra hábito escalonoédrico (diente de pe
rro). El conjunto (bocadillo calcita-celestina-calcita) contacta a ambos 
lados con la roca de caja mediante sendas franjas de calcita + celestina 
+ óxido de hierro de textura fibrosa subparalela a los planos de fractu
ra (fig. 1 B). Este tipo de relleno simétrico evidencia una historia más 
compleja del proceso mineralogenético: a) cristalización simultánea de 
fibras de calcita y celestina subparalelas a la superficie de la fractura, 
que implica desplazamiento relativo ( cizallamiento ); b) episodio de dis
tensión que permite la formación de huecos virtuales o reales con cris
talización sucesiva, a veces en espacios abiertos, de calcita y, finalmen
te, celestina bien cristalizada. 
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Fig. 1 A.- Tipo l. celestina fibrosa (escala gráfica 1 cm.). 

Fig. 1 B. - Tipo 2. celestina "en bocadillo" limitada a ambos ladns por calcita; en contac
to con la roca de caja se desarrolla un crecimiento previo de fibras de ambos minerales. 
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Fig. 1 C. - Tipo 3, bellos cristales de celestina con buen desarrollo de las caras (001) y 
(011) (escala gráfica 1 cm.). 

Fig. 1 D. - Tipo 3 . bellos cristales de celestina con buen desarrollo de las caras (001) y 
(011) (escala gráfica 1 cm .). 
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Las vetas son del orden centimétrico al decimétrico. Encajan en las 
margas, margocalizas y lechos detríticos de la unidad 1, según superfi
cies que pueden ser oblicuas o paralelas a la estratificación. La celesti
na suele ser de color blanco lechoso a translúcida y algo azulada. 

Tipo 3.-Bellos cristales tapizando huecos según fracturas en las cali
zas de la unidad (Figs. 1C y D). Presenta hábito planar y/o prismático 
según el mayor o menor desarrollo de las caras (001) o (011) respectiva
mente. En todos los casos la dimensión mayor corresponde al eje cris
talográfico a. Los cristales son transparentes y bellamente azulados. En 
la mayoría de los casos existe una película milimétrica de cristales de 
calcita en diente de perro rodeando a la celestina. Podría corresponder 
a una variante del tipo 2 en el que sólo se habría dado mineralización 
en el episodio último distensivo. 

RESULTADOS ANALITICOS 

Los análisis realizados sobre cristales y fibras aislados de las mues
tras minerales indican que en todos los casos se trata de celestina prác
ticamente pura. En el diagrama triangular (fig. 2) se muestran los resul
tados obtenidos. Pese al reducido número de muestras analizadas pare
ce que mientras el tipo 2 contiene como catión divalente minoritario el 
calcio, los tipos 1 y 3 contienen bario. 

100 °/o Sr 

Tipo 3 
------- Tipo 2 

5°/o Ba 5 °/c Ca 

Fig. 2.- Diagrama Ca-Ba-Sr de las muestras analizadas. 
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ORIGEN DE LA MINERALIZACION 

Independientemente de que el Sr pueda pertenecer a varios ciclos 
sedimentarios de edades distintas y en consecuencia dar mineralizacio
nes de distinta edad y contexto geológico, las concentraciones de celes
tina a las que se refiere este trabajo se encuentran en terrenos del 
Cretácico. 

De acuerdo con la hipótesis general el Sr es retenido durante la eta
pa de depósito por los caparazones de aragonito de los organismos pa
ra migrar en forma de bicarbonato tras el paso de aragonito a calcita. 
Finalmente se fija en forma de sulfato cuando encuentra este anión dis
ponible en los sedimentos (Dinger, 1930). En nuestro caso existen for
maciones que pudieron constituir la fuente del Sr (unidades 3 y, en par
te 2). Un proceso que obligaría a la expulsión del bicarbonato de es
troncio, de los depósitos bioclásticos sería la dolomitización relativa
mente temprana que tiene lugar en ellas frecuentemente. La fijación del 
Sr tiene lugar en la unidad 1 (margas tegulinas) que posee anión sulfato 
procedente de la oxidación de sulfuros sedimentarios. 

Todo este proceso originaría por vía diagenética una mineraliación 
dispersa en ciertos sectores de las margas tegulinas, preferentemente aque
llos que se encuentran próximos a la zona de cambio de facies de plata
forma somera (calizas bioclásicas) a plataforma pelágica. 

La mineralización de Sr observada por nosotros es, en todos los 
casos, secundaria y obedece, como se dijo anteriormente, al relleno de 
fracturas y cavidades relacionadas con éstas en etapas muy posteriores 
a los procesos de litificación. Estas fracturas han funcionado tanto en 
régimen compresivo como en régimen distensivo de acuerdo con una 
evolución que puede tener distinta complejidad en cada caso. 

AGRADECIMIENTOS. Los autores agradecen al Ing. D. Ricardo Mora, de la Empresa Nacio
nal del Aluminio, las determinaciones analíticas realizadas. 
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NORMAS PARA LOS AUTORES 

Mediterránea Serie de Estudios Geológicos, publicará preferentemente tra
bajos científicos sobre cualquier tema referente a geología del ámbito medite
rráneo occidental, así como otros trabajos de interés fuera de este contexto. 
El envío de los originales se hará, para facilitar la organización editorial, antes 
de finalizar el primer trimestre del año. 

Antes de su aceptación para su publicación los artículos serán revisados 
por especialistas del tema y examinados por miembros del consejo de redac
ción tras lo cual podrá proponerse a los autores la conveniencia de introducir 
las modificaciones pertinentes. 

-Los autores enviarán el trabajo con las ilustraciones originales acom
pañado de una copia. El texto estará mecanografiado a doble espacio en folios 
debidamente numerados, será conciso y evitará descripciones superfluas. 

-Se subrayará sólo las palabras que deben de ir en cursiva. 

-En el encabezamiento figurarán, título del trabajo, nombre de los autores 
con expresión de sus direcciones a pie de página, resumen en español y en in
glés y palabras el a ve. 

-En el texto se señalará a lápiz la posición que deben de ocupar figuras 
y tablas. 

-Los encabezamientos de capítulos irán en mayúsculas al borde. Las di
visiones de menor categoría irán en minúsculas. Todos los encabezamientos 
se espaciarán convenientemente para que destaquen. Se evitarán en lo posible 
numeraciones de los capitulados. 

-Las tablas y figuras, así como el montaje de fotografías guardarán pro
porción con el tamaño de caja (12 x 18). Su presentación suficientemente níti
da para su reproducción especialmente en los casos que sea precisa la reduc
ción. Unas y otras figurarán fuera de texto. 

-La escala de figuras y fotografías será gráfica. 

-Los pies de las ilustraciones se presentarán en folios aparte convenien
temente numerados. 

-Toda ilustración en color correrá a cargo de los autores. 

-Las referencias bibliográficas deberán seguir la siguiente normativa den
tro de texto: « ... según Jiménez de Cisneros (1906) ... » o bien « ... de acuerdo 
con autores precedentes (Jiménez de Cisneros, 1906) ... ». 
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galeradas. 
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