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s DITORI AL 

HACIA UNA EVOLUCION DE LA MENTALIDAD DEL ESPELEOLOGO 

A medida que aumentan los contactos del espeleólogo con 

el mundo de las cavernas, tiene necesidad de formarse un conjun 

to de representaciones que correspondan permanentemente a sus 

aSpiraciones y alguna que otra vez a su experiencia. Esta expli- 

cación de las cavernas puede ser falsa o absurda: no importa; 

necesitamos una, porqúe tenemos un verdadero afan de plenitud 

intelectual. Los espeleólogos prefieren dar respuestas falaces 

a sus curiosidades o a sus angustias antes que aceptar la sensa 

ción de vacuidad y desconcierto que acompañan al reconocimiento 

de nuestra ignorancia. 

Esto dio como consecuencia a que las últimas décadas de 

nuestra espeleología la podamos considerar de metafísica , pues 

to que se partía de que el razonamiento y la lógica bajo todas 

sus formas, tales como la deducción silogística, la dialéctica, 

la inducción, etc. son superiores a la experiencia. 

A este estado dogmático se opone cada vez con mayor ímpetu 

el estado positivo, renunciándose a la pretensión de conocer las 

Causas iniciales considerando que la experiencia es superior al 

razonamiento especulatívo. Adquiriéndose el conocimiento por pa— 

cientes esfuerzos y no de intuiciones gratuitas. El único punto 

de verdad ya no es la confiormidad con una doctrina sino un acuer 

do con los hechos. 

El paso de una a otra mentalidad se realiza de un modo 

involuntario y casi inconsciente. Es la resultante del progreso 

general de nuestros conocimientos. 

J.M.Victoria i López
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Introducción. 

En la presente nota, vamos a intentar examinar los pro- 

blemas que plantean las mediciones inclinadas, desde un 

punto de vista eminentemente práctico, presentando los 
posibles procedimientos utilizables para su resolución» 

Dado el caráctor aproximativo de los planos espeleológi- 

cos y las condiciones de nuestras cavernas que suelen. 

optar entre una rigurosa verticalidad, o una verticalidad 

manifiesta, los tramos inclinados de las mismas suelen 

resolverse por procedimientos poco ortodoxos (8)o No obg 

tante en trabajos que requieren mayor precisión en la 

nivelación, ante estudios de tipo Hidrológico, posible 
comunicación de cavidades, etc., o ante cavidades con 

planos inclinados abundantes, Po eje: Cova-Avence de Vall 

major, Cova-Avenc de la Rabosa, Avenc del Boixaguer, 

Graller Gran del Corralot, etc», resulta preciso dispo- 

ner de un instrumental especifico y de un método adecua” 

do. 

Definiciones básicasial:: 

Cinta métrica. - Como su propio nombre indica se trata de 
una cinta graduada en metros, con subdiv 
«visión: en decimetros y centimetros, des-— 
tinada a medir distancias sobre el terra 
no s 

En el mercado se pueden encontrar diver-— 
sos tipos, acero, tela, fibra de vidrio, 
etCey comunmente arrolladas en un rodete 
de JO, 20, 25, 50, 60 y 100 mbSo 
Particularmente útilizo "imé de- 50 mtso 
de fibra de vidrid: por 8ug condiciones .. 
de visibilided, resistencia el roce y 
facilidad: de limpiezas» Las de tela con 
el tiempo y la acción del: barro, se degra 
dan y resulia cada vez más dificil reali 
“zar una buena lectúra y las metálicas se 
rompen con fàcilidad con una simple pisa 
das En las largas “distancias resulta muy 
útil un cuentametros'por hilo perdido (5) 
que presenta como 'udyor inconveniente el 
ensuciar innecesariamente la cavidade 

Clinómetro. Es un instruments destinado a la medida 
| de los ángulos verticaleso Existen multi 

tud de tipos incorporados o nó a otros 
instrumentos (6) de entre los cuales 
creemos merece la pena destacar el Suunto 
(figo 1) y el Abney (fige 2). Ambos los
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Clinómetro Suunto. 

hemos. “utilizado con resultados 

— 

satisfactorios. El principiante 
puede construirse un clinónetro ru 

dimentario con un semicírculo gra— 

duado y una. “plóomada que resulta de 

excasa prescisión mas de precio fa 

cilmente. asequible (fig. 3). 

Vease la fig. l.— La medición verti 

“cal de ángulos con el clinómetro 
"Suunto: se efectúa mediante el si- 

- “guiente proceso: se apunta con ed: 
.. instrumento al objetivo hasta que 

coincida el. filamento transversal 

con la estación a medir, al propio— 

tièmpo 'el scetor del filamento sobre 
la escala da la lectura. Pebido ai: 
una Hlusíón: “Óptica, al visar com 

los dos ojos abiertos, el filamento 

párece continuar sobre la armadura 

OO . del instrumento de modo que se pue— 
co. de proyectar facilmente sobre el 
objetiva... > 

Glinómetro de Abney+.- 

El febricante suministra el modélo 
o PM-9/360 PCT, que lleva incorporada 

uña lámpara de Trítiun que ilumina 
la escala de lectura. No obstante <u 
resutta interesante procurar que la 
luz” incida en la ventana lateral. 

Vease la fige 2.e— Para utilizarlo, 
visando a través del tubo hay que 

. Superponer el hilo horizontal del 
retículo “sobre el punto. Simultánea 
mente y a través del prisma interior 
del tubo se comprueba el nivel de 
burbuja, accionando él tornillo de 
control, al cual van rígidamente 
-unidos" el nonio y el nivel de burbu 
ja hasta que esta Última sea hiseca 
da por el retículo. Es entonces 
«cuado se puede leer el éngulo so— 

-. bre.el arco vertical, En la escala 
- —superior del mismo se leen las pen— 

. dientes en tantos por ciento y en 
la inferior en gradose 

La iluminación a través de la venta- 
na superior se consigue facilmente 
con la propia luz incorporada al 
casco espeleológico, ello,junto con



Desnivel. 
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un mejor sistema de punteria y la iru 
incorporación del nonio, son venta” 
jas interesantes frente al actualmen 
te popular Suunto. 

— Se denomina desnivel la diferencia 
“de cotas entre. dos puntos. Puede ser 
positivo o negativo, denoninandose 
comunmente en espeleología a éste 
último profundiúad (fige 4). 

Distancia natural.- la distància natural o geométrica, 

Distancia real.. 

corresponde a la linea recta que 
separa dos estaciones y es precisamen 
te la dimensión que debemos medir 
sobre el terreno (fig. 4)» 

— O geográfica, es el camino que real— 
mente debemos. recorrer entre dos 
puntos; siguiendo todas las sinuosi- 
dades del terreno (fig. 4). En terre 
nos de pendiente uniforme y regular 
la distancia real será de igual mag— 
nitud a la natural. Al aumentar los 
cambiog de pendiente la natural resul 
tarà cada vez menor en realación con 
la real... 

Distancia reducida.—Reducida àl horizonte o proyectadas 
Se llama de cualquiera de estas tres 
maneras a la longitud de la recta 
perpendicular a las verticales que 
pasan por los extremos de la distan- 
cia cuya reducida se quiere obtener». 

Esta resultará menor cuento mayor 
sea la inclinación. 

Levantamientos irregulares.—En ellos se usan instrumen- 
tos elementales, o no se utiliza 
ninguno en alguna parte del trabajo» 
y los métodos que se siguen pueden 
ser intuitivos, como medir uistan— 
cias a pasos o croquización. Log :. 
errores cometidos son grandes y no . 
pueden considerarse repartidos con 
uniformidad». A diferencia de los 
nétodos regulares influye de modo 
preponderante la habilidad del opera 
or.



Distancia Reducida 

fig. 4 Conceptos de distancia 

fig. 5 Método operativo
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Levantanmientos. regularesa—Se utilizan instrumentos mas o 
menos precisos, que son fundamento 
científico permiten obtener una re— 
presentación de exactitud variable, 
mas.de idéntica precisión en cual- 
quier punto de la zona levantada» 
Su exactitud depende de la habili- 
dad del operador, nas principalmen- 
te se: debe a la precizión de los i 
instrumentos utilizudose 

Estos a su vez puedan ser de preci, 
sión y espeditos, Ea los primeros 
han. de utilizarse los instrumentos 
y los métodos en relación .con'la es 
cala adoptada, en forma tal que los 
inevitables errores queden sin re- 
presentación grafica en el plano 
por no sobrepasar su magnitud, el 
Jímite:de percepción. zn los expedi 
tos .los. errores llegar a ser sensi- 
bles en tel plano. 

Límite de percepción.-—Se admite que la vista humana nor- 
mal puede llegar a percibir sobre 
el papel magnitudes hestu de 1/4 de 
rim. con un error de percepción no 
superior a 1/5 de mm, 

Mapa. — Se denomina mapa toda representación 
de una parte de la superficie “+: 
terrestre que por su extensión y 
debido'a la curvatura del planeta 
requiere el uso de “los sistemas 
especiales de transformación propios 

- de la cartografía. 

Plano — Se designa plano, toda representa 
ción gràfica que por la escasa. 
extensión de la superficie a que 
se refiere no exige hacer uso de 
sistemas cartográficose- 

Métodos de céloulo.- Aunque en: las cávernas procedemos a medir las. distancias naturales, .Gn.gu. represontación en el plano en los levantanientos regulares únicamente debe mos ubilizar su proyección o distancia reducida como : único medio para evitar distorsiones. 

Con un ejemplo veremos claramente. las diferencias: 

Sean dos “cavidades, la Sima A y la Cueva Be, (fig. 6) que suponemos forman parte de una migna unidad hipogea aunque no sea factible su comunicación por obstrucciones
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diversas. Las medidas del itinerario topográfico son las 
siguientes: : OS 

Vector Distancia Orientación Inclinación 
O0O=1. 050. 1502 Es 

. 1 - 2 50 2202 
Sima A 2-3 MM 3099 79 

3-4 48 — 2802 52 

B-5 40 | 602 502 
Cueva B 5-6 65 Le 900 59 

La representación de la planta desarrollada, es decir el 
transporte directo de las medidas naturales (fig, 8) nos 
muestra dos cavidades sin una conexión evidente. Al con- 
_trario, tal como debemos realmente proceder, si transfor- 
manos tales medidas en sus correspondientes reducidas 
(fig. 7) obtendremos una representación mas adecuada con 
la realidado : : 

Para ello resulta evidente la necesidad del cálculo de 
las mediciones inclinadas para su transporte al planos 
Fundamentalmente podemos- considerar tres sistemas princi— 
(pales que describiremos en el siguiente orden: el opera-- 
tivo, el gráfico y los procedinientos matemáticos» 

Método operativog- . 

- Básicamente consiste en descomponer la pendiente en una 
serie de resaltes horizontales. Su aplicación queda uv. 
restringida a las rampas quo permitan una cierta estabi- 
lidad de los operadores sobre ella, Descrito por uno de 
dos pioneros de la topografía espeleológica catalana 

Oy Andrés (1) (dèl cual tomamos la figura 5) permite en 
los levantamientos irregulares una eccptabie 2vgluación 
de desniveles sin instrumento .alguño» 

La utilización de una cinta métrica y un simple nivel de 
burbuja permite un meyor rigor y nos suministra asin sno 
de modo directo la reducida a la horizontal y el. desni— 
vel, posibilitando que el escalonamientc altimétrico de 
los vectores no sea necesarianente equidistantes... i. 

À continuación demos :la descripción publicada reciente- 
mente” por O. Andrés (3), (vease fig. 5): "Partiendo de la 
parto inferior de la rampa, donde pernanecerá el topógra— 
fo, el ayudante remontarà la misma con el extremo de la 
cinta métrica en la mano. En el momento en que el topógra 
fo ve los pies de. su ayudante e la altura de los ojos, 
con la ayuda del nivel de burbuja, efectua la lectura de 

la cinta. Conociendo la altura de los ojos del topógrafo



fig. 6 

CUEVA B 

Alzado desarrollado 

fig. 7 

Planta reducida 

fig.8 
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y la distancia leida en la cinta, operando añálogamente 
desde el punto en que se habia detenido su ayudante.» 
"hasta el final de la rampa, poséegrenos' los «datos-preci- -sos para- la exacta. representación de la pendiente . 

En "resumen, resulta en extremo laborioso en pendientes 
Qe "gran desarrollo y su descompositión en múltiples 
mediciones aumenta las posibilidades de error en las lec 
turas y estacionamientos. No obstante en casos. concretos. 
un equipo entrenado puede obtener resultados muy satis- 
factoriog, 

"Métodò Gròfico.— 

Es una buena forma de resolver problemes sobre distancias 
inclinadas. El error que. pueda existir en la construcción 
locompensa la rapidez del. proceso. Se funda, su resolu- 
«ción: en la construcción del triángulo rectángulo que 
determinan los elementos distancia natural, reducida y 

. diferencia de nivel que tenemos que considerare 

Para ello basta conocer dos elementos de los seis: dè 
que se componen (tres éngulos:y tres ladogs, Fig. 9)'que 
Seran prècisamente el lado: "a" y uno de los: ángulos. TC" 

:0 "BW La distancia natural .o lado: "a" lo hallaremos con 
n cinta métrica o procedimiento análogo y para la medici 

del valor de los ángulos precisaremos un clinómetro. Hay 
que tener en cuenta que las graduaciones pueden ser en 
grados sexagesimales, centesimales o milésimas, para la 
conversión de una a otra graduación basta saber. que: 
3602 =. 400 g = 6.40022,. y: con una: sencilla regla de tres 
Podemos resolverlo; pueden utilizarse asimismo las tablas 
IT y III que insertamós al final de este articulo. 

Conocidos estos dos datos resolveremos el problema cómo 
Sigues - : i : 

Ejemplo: Si el ángulo de pendiente es de 25% y la distan 
“cia natural de 41m. e o 7 

¿Cuál será sl'valor de la reducida y del desnivel? 

Procedimiento: 12 Se construye el Angulo de pendrenté 
con ayuda de un transportador (Fig.lO),. 

22 in el lado AB superpondremos a escala 
la medición de la distancia natural, 
alèanzàndo el punto Bs 

32 De B'bajaremos una perpendicular a la 
recta AD determinando el punto D'(fig.ll) 

Solución: La recta AD” nos da a la migma escala el valor 
de la reducida y la perpendicular BID “igualmente a escala



el desnivel. 

Con: papel cuadriculado 0 milimetrado regulta gumamente . 

sencillo proceder a tal construcción gráfica (fig. 12), 
resultando ideal en las construcciones "in situ". Prine- 

328.1. 

ramente por tal construcción gràfica obtendremos .el alza. 
do y de l por proyección las dimensiones en planta. 

Gráfica. 

Si. exclusivamente” representamos: la planta podemos: econo- 

mizar tiempo y trabajó (a costa de disminuir ligeramente 

la precisión) utilizando una gráfica como la de la fig. 
13, del siguiente modo (figa 14). 

Se entra en la: gráfica. por: abcigas * u ordenadas con la ci 

fra de metros medidos sobre el terreno 0 distancia natu= 
ral, prosiguiendo per su correspondiente arco hasta. la 
intersección con la recta de igual ¿graduación a da pen- 
diente. hallada. EA 

Desde este punto ge: dirige 1 una perpendicular. a las; abci- 
sas gue: os determina la cifra de 'metros en proyección 
o reducidos al horizonte» 

Analogamonte la perpendicular al eje de ordenadas deter- 
mina dos metros de desnivelo . 

En nuestro ejemplo (fig. 14) los datos son: distancia 
natural ¿0.mtse, pendiente 502, y log resultados obteni. 
dos, reducida 13 mts. y desnivel 15 mise Ne 

: Estas gráficas son muy fáciles de construir y cualquiera 

393 

puede confeccionarse la que mas se ajuste a sus necesida 
des, ho obstante a quien resulte de utilidad la que 
adjuntamos, puede solicitar un ejemplar a la Sol.Ba, que 
gratuitamente se le facilitará, Á tal efecto se ha proce 
dido a un tiraje. extra de: 200. copias» 

Métodos de cálculo Datenéticog, 

3.331 Resolución aritmótica.— 

.En todo triángulo: rectángulo - (is. 9), como el formado 
¡por la distancia natural (a), el desnivel (c) y la dis- 
tancia horizontal o reducida (b), se verifica el Teorema 
de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es 
igual al cuadrado de la hipotenusa.
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fig. 13 
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Conocida la medida de "pu: iy Hign, es indudable que se pue 
de deducir el valor dè fat ormula 12). De la primera 
se deduce la segunda, con fo cual podemos hallar el valor 
de "b" conocidos los de ta" y “Mef.: Dex cualquiera de las 
dos anteriores se deduce: “la tercera, por' Tá que: sabremos 
el valor de "a" conocidos los valores de "a" y "bus 

Formulas : 12) af“= pe 4 ol 

28) p2 a 92102 

32) ce = al ma pe 

Para o iaa de estas formulas resulta , Dues, preciso: 

No obstante vamos a dar un ejemplos. la diferencia. de 
nivel entre las dos estaciones- es de 10 :mtso- y la distan 
cia natural de 72 Ob So. .¿Cuéls será la reducida? 

Datos Distancia natúral = a = 12 mese. 
Diferencia de nivel seves: 40: ate. 

Formula 0 DE m al Ja Planteamiento: bes “12% 2 de . 102 

Desarrollo 341 dE = (72 x 72) - (10 x.10); 

dE = 5,184 — 100 = 5.0845 d =Y5.084 = 713 

Solución i: Distancia reducida 7113 mb8a, 

Trigonometria.- 

Los procedimientos gráficos para resolver problemas. 
iempre dan unos resultados inexactos, ya que debiendo 

utilizar en ellos, regla, transportador, etc», instrumen. 
tos materiales que solo. pueden: darnos. una relativa y 
casi sienpre grosera aproximación a la realidade 

La necesidad de resolver.estos: fiéngulos con mayor apro - 
ximación de la que nos ofrecen las construcciones gràfi— 
cas nos obliga a utilizar. la: trigonomotria, ciencia que. 
trata de la resolución de triángulos nunericamente y esto 
es representando las magnitudes mediante los simbolos. Q 
números que expresan sus medidas y aplicándoles: log pro— 
cedimientos del análisis mateñetico, exactos y suscepti— 
bles de toda generalización.»



En un triángulo rectángulo “resulta siempre conocido el 
fngulo recto; bastará por tanto, conocer dos de los. — 
cinco elementos restantes (fig: 9) entre ellos ún.lado 
por lo nenóg para què “podamos deterdinar los otros breso 

Veadós lad-formilas trigonométricas que interesan a 
nuestro casos 

A = 90% C =x3 B.= 908 — x 
ÉS 

sen € mé COS B 
a . 

.b oe 
sem: B == cos C 

seno verso ( = Y — b 

De ello :resulta que cónociendò: el valor de la hipotenu 
sa (distancia natural) y uno de los ángulos B o € pode 
mos elucidar 6l'valor de. "bt: (distancia reducida) y "cf" 
(desnivel) segur las. siguientes formulas: 

Gonóciendo "at yg.O.4 

bs a cog C E =-a sen € 
7 

' conociendo: "a". y Bo: 

b s a gen B. QQ. =2a GOS: B 

Ecuaciones que pueden resolverse por los valores natu” 
rales de las líneas trigonométricas, de Las cuales 
existen en el mercado excelentes, compendios, tales . 
como los de, Soldat, Jordán, Rúigz-Anado, Cuartero, Cla 
ro-Garro ,.etCo : Ñ 

De. todas formas el'procediniento es algo laborioso). 
para simplificar las operaciones (dos multiplicaciones 
largas) podenos aplicar logaritmos: 

log bu="log a + log cos Cs 108 a + log sen-B 

log, Gi 5 logia 4 log eos B Bei log a + lo 8 sen 6 

-Y. con soló dos" súnas' podemos resolver él problemas 

Otro procediniento igualmente exacto, consiste én lugar 
de calcular las reducidas, obtener la diferencia de 
estas con la natural, y en vez de calcular b = a cos C, 
se halla a — b = a vers C (los valores de los senos 
versos igualmente se hallan en compendios trigonométricos),
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Veamos un ejenplo: si la distancia inclinada es de 
30”02 uts. y el ángulo de: inclinación es 62 12*,=La 
distancia rorizontal, sera: 30. "92 -. 3002 x vers: "62 121 
= 30%02 — 3002 x. 0100585 = 30: “02 - 018 = 29 84. 

En general el cálculo. de a —b por medio de la regla 
de cálculo cs tan:exacto como el de b, empleando tablas 
trigonométricas para resolver la fórmula b = a eos Co 

Regla de cálculo estadinétricas 

Una forma rápida de. reducir lecturas, es usando una 
regla de cálculo. que tiene además de la escala:¡ordina- 
ria de números. (logaritmos de la distancia), dos: egca— 
las. especialmente. construidas para los trabajos tgpo- 
gràficoss' una:consiste gn los valores del log cost x 
y la otra los del log —— sen 2 x para los diferentes 
valores de Xe 

En algunas las distancias resultantes se leen directa— 
mente. y en otras se dan unas cifras de. corrección, 

En la fige 15 se muestra 1 una forma simplificada, en 
la que se han 'omitido las divisiones mas pequeñases La 
distancia para la cual se desean obtener las rèQuecio— 
nes se coloca moviendo la reglilla central hasta llevar 
a coincidir el cero de la parte derecha de la reglilla 
(escala H) con la distancia medida que aparece en la 
escala de la parte superior de la regla ' escala. R la 
lectura..que aparece, en.lacfig: 15 038. Lo CuDGnA gn) 

Para un ángulo vertical de 42, la distancia horizontal 
corregida se lee sobre la escala superior de la regla 
que coincide con el valor 428 sobre - la escala: superior 
derecha de la reglilla. Se observará que hay dos esca- 
las angulares. sobre el borde superior. de la reglilla: 
una para distancias horizontales, que va de cero a 452 
de derecha a, izquierda y otra para diferencias. de nivel 
que va de 35%a 452 de izquierda a derecha. En el extre 
mo de la derecha de la escala H la primera marca de di 
visión mas proxima a.cero es de 52, la segunda 102, la 
tercera 152 y la cuarta 202, cono esta narcado e 

La distancia que se lee para un ángulo vertical de 42 
se toma un poco a la derecha de la primera división (52) 
y se ve que la distancia horizontal. es de 647 ntgo 

Para ángulos pequeños se necesita mucha práctica para 
leer tres cifras significativas sobre la reglilla, pueg 
to que las divisiones que indican distancias horizonta 
les estan muy apretadas especialmente cerca del extreno 
cero de la reglilla.
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Es nicho mas! facil leer la corrección: norigontal: de 
una: distancia de 650: atsss: sec mueve: el. cursor hasta 
que coinciddi la marca “de suté ¿on 48 de la èsCala 
media de la reglillas La lectura se.indica en la fi 
ra porel cursor de: la linea” Be" puntos pa pòrmegción 
horizontal se lee- sobre là escala A mas baja de la re 
glaj es 3' 115 o 3 mtsa, què esta de acuerdo con la 
corrección introducida anteriormente en la lectura 
directas 

La diferencia de nivel para un ángulo, vertical de 42 
'y una lectura de "650 1t83" so” encuentra: en a escala. 
superior de Ja. roglilla: que: coino? ¿decon, este" “Emégulo 

de: la, escala" súperior de “la ds. laj: ¡la lectura es 

452. En la figs 15 el-óursor [dibujado” Con linea con 
tínua) esta colocado-én 68ta: pòsición, 

Tabla de factores de conversióno 

Sin recurrir a los: 'procedimientosy" gréfitos, trigono— 
métricos, reglas de cá.culo, etco., expuestos anterior 
mente: podemos :hallar el vator de la reducida” y del 
desnivel por medio de a“ TábTa- -de Fectores de: Conver-— 
«sión que adjuntanos- (Tabla 1), gi conocemos el ángulo 
dependiente. y la distancia' natural, 

Pueden“:ocurrir dos. casos; “que : el ángulo de inclinación 
este. incluido en. la tabla o: que: se halle entre: ¿des 
consecutivos de ella. En él primer ceso bastará multi 
plicar e”: número de metros medidos sobre.el terreno 
por:el: factor ¿oz crespondiente Gal ánsulo: de pendiente e 

Veamos. varios ejemplos: 

Lo: Hallar la'reducide -al'Hosigzonteide: va: distancia 
geométrica de o bes Ssebileado cue*el ángulo' depen 
diente.es 148 

Datos: Veamos. en. lla tabXa - que, ab factór de lednversión 
“para : 1489. -a la proyección: morigsontal es le cifra 
097034. Parg: tuna previsión -alocrmal-“eon tres deci 
males resulta suficiente. 

-48%5 AI
 

22 del mismo caso hallar el desnivel» 

Datosi factor de: desnivel: para 142: = 952419 

Planteamientes b =.50x:0"24b-="3:2%05 Solubión — 12/05



TABLA 15 or 

TABLA DE FACTORES DE CONVERSION DE LAS DISTANCIAS INCLINADAS 

Grados Desnivel Proyección he 

0 030000 140000 90 
1 090175 059999 - 89 
2 0,0349 0, 9994 88 
3 0,0523 0,9986: 87 

4 0, 0598 (039976 86 
5 030872: 039962 85 
6 0, 1045 099945 84 
7 0,1219 059926 83 
8 0,1392 “059903: 82 
9. 0, 1564 039877 81 

10 031737 0,9848 80 
11. 0,1908 0,9816 19 
de 092079: 0,9782 78 
13 0,2250 0,9744 T1 
14 0, 2419 : 0,9703 76 
15 0, 2586 0, 9659 15 
16 0,2756 0,9613 74 
17 0,2924 0,9563 13 
18 0; 3090 099511 72 

12 0,3256. 0, 9455 T1 
20 0,3420 099397. 70 

21 0,3584 0,9336 69 
"22 0, 3746 0,9272 68 

23 o 0, 3907 0, 9205 67 
24 0,4067 0,9136 66 
25 0,4226 0,9063 65 
26 0,4384. 0,8988 64 
21 0, 45407 0,8910 63 
98 094695 0,8830 62 

29 0,4848 0,8746 61 
30 0,5000 0,8660 60 
31 0,5150 0,8572 59 
32 0,5300, 0,8480 58 
33 049446 0,8387" 51 

34 095592 038290 56 
35 035736 038192, 55 
36 0, 5878 0,8090 54 
37 0,6018 0,7986 93 
38 0,6157 0, 7880 32 
39 0,6293 O, TITE 51 
40 0,6428 0,7660 50 
41 0,6580 0,7547 49 
42 0,6691 097431 48 
43 0,6820 037314 4 
44 0,6947 0,7193 46 
45 0,7071 0,7071 45 

Proyección he Desnivel Grados
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32 Datos: 37 mts. y 2522 

Reducción horizontal, factor = 04226 
Planteamiento = 37 x 0422 = 15/61 

Reducción vertical, factor desnivel = 09063 

Planteamiento = 37 x 0906 = 3352 

42 Datos: 19 miss y 492 
Factor horizontal O' 7547 
Planteamiento = 19 x 0754 = 14/32 

Factor desnivel 0/6560, a 
Planteamiento s 19 x 0656 = 12/46 

En el segundo caso, cuando el ángulo esta comprendido 
entre dos consecutivos de la tabla admitiendo aunque 
no sea exacto, que la diferencia entre los ángulos ' 
para diferencias pequeñas, es proporcional a la diferen 

cia entre sus reducidas, podemos establecer la siguien 

te proporción: — 

DL. Di 
cs 

Siendo D la diferencia entre los ángulos que compren— 
den el lado, expresadas en minutos, que en nuestra ta 

bla es de 60í d es la diferencia entre las reducidas 
“que corresponden a estos ángulos; D'es la diferencia 
entre el ángulo menor de las tablas y el ángulo dado, 
y "x" es la cantidad que se ha de restar a la reducida 
correspondiente de ese ángulo menor para tener la del 

ángulo dado. Obtenida esta cifra procederemos igual- 
mente como operamos con las que esten en la tablas 

A£pendiceo 

Se adjuntan al final del trabajo dos tablas, 1% la de 

conversión de las graduaciones centesimales en sexage 
simales y 22 la de conversión de milésimas en grados 
sexagesimalese



TABLA II 

¿CONVERSIÓN DÉ GRADOS CENTESIMALES EN SEXAGESIMATES : 

Grados : Sexagesimalos | Minutos Sexagesimales | Segundos ¡Sexage 
 Centesi | Centesi- Centesi-- 'simales 

ale AO Mis em O 
E TOT Fa 

2 Do dè 2 1 05 2 0648 
3 2 42 3 1 37 3 0972 

4 3 36 4 2 10 4 1296 

5 4 30 5 2 42 5 1620 

6 5 24 6 3 14 6 1944 
7 6 18 7 3 47 7 27268 

8 7 12 8 4 19 8 21592 

9 8 06 9 4 52 9 2'916 

y 10 9 10 5 24 10 37240 

20 18 20 10 48 20 61480 

30 27 :30 16 12 30 9”720 

40 36 40 21 36 40 12960 

50 45 50 27 00 50 16200 

| 60 54 60 32 24 60 19 440 

70 63 70 37 48 70 221680 

lso 72 80 43 12 80 217920 

90 81 90 48 36 90 29 "160 

ratico as anios iS ¿Joni 



TABLA III 

CONVERSION DE MILESIMAS EN GRADOS SEXAGESIMALES 

+ gina Es Ss A A 

tb Milésimas 

11 1 3 2255 
E 2 6 45, 

io 3 10 755 
i 4 13 30, 
4 5 16 525 

3 7 23 373 
8 27 P. 

9 30 22 5 

10 33 45 
Y 20 1 7 30 

30 1 43 15 
40 2 15 

50 2 48 45 4 

60 3 22 - 30 
70 3 56 15 
80 4 30 
90 5 33 45 : 

100 5 37 30 4 
200 11 15 E 

300 16 52 30 i 

400 22 30 
500 28 7 30 i 
600 33 46 e; 

700 39 22 30 i 
800 45 È 
900 50 37 30 n 

1.000 56 15 A 
2000 112 30 
3000 168 45 , 
4.000 225 
5000 281. Í 

6000 331 30 



De Conclusionggo.. 

La elección de un método u otro estará siempre condi- 
cionada por diversos factores: instrumental disponible, 
exactitud reguerida, preferencias personales del opera-— 
dor, etco 

El autor y con él, la mayor parte de. los tobógrafos de 
la Sol.Es del CoEsÀo utiliza en sus levantamientos un 
procedimiento mixto entre el de notación y la planche- 
tía, que aunque implica una cierta complejidad en los 
tradajos de Campo confiere a los mismos una aceptable 

precisión. Construimos "in situ" cl .alzado, planta y 
secciones, por lo cual obtenèmos las reducidas y el des 
nivel por simple construcción gráficas 

En aquellas cavidades en las cuales el alzado no resul 
ta representativo y por lo tanto no se construye» utili 

zamos para el cálculo de pendienves La enáafica de la 

Por último en cavidades de grandes dimensiones predo— 
minantemente inclinadas en las que los desniveles en 

rampa nos conducen a profundidades notables parece il. 
indispensable el cálculo matemático para afinar los 
resultados. :
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HISTORIA Y TECNICAS DE "L'ARQUEOLOGIA PREUNISTORECA 

por Xavier Tomés i Corretgé 

Al hacer este trabajo, he pretendido realizar 
unoS'; “apuntes. superextractados, que > sirvan- para: -congultar 

y ampliar: conocimientos 8 aquellas personas “interesadas : 
en “la. arqueologia prehistórica, “y ¡particularmente a- aque 

llos espeleólogos - 28, que en. su. afición. a. la arqueoe 

logia y por no tener nociones de . las «técnicas emplea 
das” en las. excavaciones, ocasionan' destrozos: irreparables 

en das cavidades que “poseen “yacimientos arqueológicos. 
. Es pues principalmente, una TLAMADA A LOS AR. 

QUEOLOGOS AFICIONADOS, para. que. después. de. Joer este 
trabajo,  cooperen -con su Cero. a desvelar el pasado. 

de nuestra .tierra,: mediante la correcta excavación del 
paraje. arqueológico, posterior clasificación -(ayudados por 
un profesional) de los materiales exhumados, y. finslmen- 

te publicando el trabajo efectuado (a ser posible en 
una “revista de divulgación arqueológica)» es 

“Aprovecho esta ocasión para ofrecor los: Servi=. 

cios y colaboración | del "Departamento de Arqueologia 

Prehistórica" , de la Sección de Investigaciones' Espeleo- 

lógicas: del Centro Excursionista Aguila de las . Corts. 

cara colaborar en los trabajos, relaciomaros con . arqueó 

logos profesionales, oy dar los vasos. necesarios. para. su 

publicación, — 



DEFINICION-DE AQUEOLOGIA PREHISTONICA 234 - 

— Bs una técnica que estudia el pasado de la humani 
dad a través úe sus vestigios maverizicse 

FUNDAMENTOS DE lá AGJUSOOGÍA PatiiloiO ICA 

Todos los ¿ruycz humanos desde los mas primitivos 

asta log. mag evolacionadoay poseen alguna tradición de 

su historia des sus mas reinovos 0ri¿¿enese 

Las conclusiones de la arqueologia, estan vasadas 

unas en la tradición transmitida de boca en boca 0 
de texto ef textos con todas: “las. transiormaciones. que 

comportan . cestas transmisiones; Ye Obras. descansan, en veg 

ticios materiales absorbidos ven. su. mayor parte por el 

suelo». 0 
“o obstante la .tfadición "en da 'nejóor de las hipó 

es is, uedo — “remontarse alíunos milenios, acusando das 

transiormaciones: voluntarias o involuntarias de todo . teg.. 

tiuonio humanó. Generalmente esta tradición. no. e .refig 
re a .las” cOSstumbresy- los oicios,..las té ag. Y su. 

evolución y” “pero se: refiere also, a. la organización so0= 

cial, las creencias y. 1a religión, y 8n. su “nayor paz 

te nos habla de la  Aistoria, virtudes y conquistas. "de 

sus " Ór00Se 
Poc 16 "poftrerio. en el estvudio:: arqueciós ieo de. los 

vestigios materiales, su ' escala. del... tiempo. solo esta 

limitada  por- la. con servación. de . “ios. objetos, variando 

desde algunos . milenios . para la “asdera, as. cestas ' y 

los vejidos, hasta una Mayor duración para los objetos 

de hueso, i vna duración ilimitada para los. de piedra 

Estos vestizios 2sián” relacionados conv las . actividades 

técnicas: y: económicas de : ma sociedad, + se. desenvuel= 

ven -g llo lar,o de: lapsus de .. i 18i200.. iufinitamente 

mas dilatado. que. el. que. abarca. da  racición» Por otra 

parte... la opjeviviiad.. de vn ves sí: o meterial testigo 

Us rusluente na” 'guccuido,  superg a Ja: op: 

jetividad: del vestiucuió de una itcauición: que puede %8 

ner muy poca relación con la realidad que prevendia. 

explicar. o 

Podemos pues ver, que los detalles obtenidos en las 

investigaciones arqueolós dicas sobre los vestigios materia 

les, son nas digmos de credito que logs obtenidos de 

la tradición, y que lo que la arqueologia pierde en 

riqueza de detalles, belleza y «poesia, Jo recupera en 

precisión, certeza y valideze Ys decir que la diferen 

cia es, que en un caso tenemos la imagen de un grupo 

"al como este hubiese querido ser, y en otro la ima- 

seu ús Zo que “ni el ¿grupo supo que fues la forma en 

que, acusó las leyes de la evolución antropológica, tec- 

nológica y demogràfica, y la forma como actuó delante 

de estas l1ey880 

TA OCOHBAÇION DE LA PALEONTOLOGIA EStdaTIGUADICA 

A finales del siglo XIX, se inició el nacimiento do 

la Paleontologia Esú rati eréfica, ilustrade por nombres 

mo William Smita (índia: terra) i Georges Cuvier (Pranciajo
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. Cuvier insisiiu sore la . importancia. dé los tésiles 
para determinar de. edad" de los terrenos y' basandose en 
que las diferencias qu existian entre los animales 
fósiles y los: vivientes, aumentaban en razón de la 
profundidad de las “capas que los contenian; de forma 
que una exposición de estás diferencias, se convertiría 
en” Me especie de. tablas cronòlós. cas de los terrenose 

El deseubrimiento nas. entiguo identificado couo “el 
de: un: hombre fósil, fue el realizado por Scheuchzer, 
el cual en el año 1708 hacia constar en una obra 
sobre los peces fósiles, un hombre. testigo del diluvio 
Un sisio mas tarde Cuvier identi: Ticaba este esqueleto 
como: .el de una salamandra. . 

A lo largo del siglo: XVIII, osamentas de animales 
tales como tortugas, repiiles, elefantes, etc.s son 
identificados como restos de eres humanos, però las 
identific: aciones posteriores, nechas por .Cuvier, contri- 
duyeron a. desacreditar todo nuevo descubrimiento. de” hog 
bre fósil. Es probable que durante el siglo XVIII, 
hubiese verdaderos descubrimientos de hombres «fósiles, 
pero sus restos. no llegaron haste Cuvier, y pasaron: 
desapercibidos. Eo obstante algunos esqueletos presenta= 
dos  Cuvier en los alrededores de 1820, procedentes 
de cavernas y que eran humanos, fueron considerados 
pertenecientes «a sepulturas recientes. 

En esta época ¿es principios del silo 'XIà, los 
principales hallazcos son los de Bueklená en grutas in 
zlesas, los. de Ani Doué en un loes (1) de la orilla 
derecha del Rin, el de Crahay en unes arenas estratifi 
cadas a seis meiros de projundidad, y el de. Tournal 
un joven darmaccuvico 'úc Narbona (rencia), en la caveg 
na de Bise, en. la àAuig. Tournal encontró en la misma 
capa osanentas ua, nas y Osamentas perienecientes a eg 
pecies animales perdidas, por lo que sucerió que el 
periodo geolé. ico modezno caracterizado por la presencia 
dei hombre, debia de dividirse en .,d0Sy el periodo ig 
tórico al que deba una duración dè sieie mil años, y 
el periodo antenistórico del cual mo se tenia ¡dea 
guna de los periodos que lo precedieron¿ nadie le hizo 
caso... Cuvier dijo mes tarde que podia tratarse de ro 
llenos secundarios por transtornos y el asunio quedó 
archivauo0»o 

À ¿Sar 48 todo los naturálistas continuaron sus 
excavugiones. y en 1833 el Doctòr Schmerlina, malla en 
un d4usuor nivel. ossmentas ¿¡mumaanas acompañadas de silex, 
y de restos . de . Te niuales: exvinsuidos, asirmando la con- 
vempòranèidad.. entre las cOsamentas y admitiendo que: los 
silex (ueron tallados por el houpre., Se trata de una 
observación capital que no oOvstante la Ciencia Oficial 
todavia no ¿aduite. 

“Treinta mos después, los trabajos de Bouceuer de. 
Pertles. (1788 - 1859), corravoran los ¿escubrimientos -an- 
teriores. ¡a él. En 1037 en una de sus excursiones por 
el valle del Somme, descubrió algunas bifacies (2) de 
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siles "iglladas y otros instrumenvoss junto a osamentas 

de.. grandes , mamiferos .. desaparecidos. Durante cuatro” años 

realizó trabajos en, diverses; lugares, y en 1041 - publi- 

08 el libro "Antizledades célticas y entediluvianes"s .: 
en el que: intentó demostrar. la contemporaneidad del +: 

ombre. y de los. animales . :¡antediluvianose.. En ¡este libro: 

el. autor, en medio .. Ge, curiosas. divagaciones). da: mestras > 

de une gran. nabilidad. para. utilizar. los. medios. estrail 

srÉLicos, y sabe distinguir los vestigios cólticos Neg 

lísieo), de los vestigios anteáiluvianos [Paleolítico)s. 

Sus conclusiones fueron aceptadas en medio de sran- 

des discusiones.) tae sociedad se dividió. 8n. dos - grupos, 

los “que adopíaban - sw. punto. de vista y Tos so, lo cop" 

betian. Este diferencia de opinión. se arregló en 1853, 

el. hallarse ven Saint - Acheul cerca de: Amiens (Francia 

en unas. arenas. que contenian mamuts -y o rinocerontes Ja- 

nudos, duacuag de piedra y objevos de. piedra talladas i 

Mucnos:. sanios.. se unieron. al grupo de los. convenci- 

dos. El. arqusolo; “o «inglés Falociere. supervisor de * las. $ 

excavaciones. . EN a Laborray.: trasizaó. a. Francia a vi: 

citar. Las, Sxcayos ones, $ e declaró. convencido... Tras 

61, de meyoria de los sabios. ingleses  (Prestwich, Lyell, 

Godwin — Austen, e 240» y) se : traslederon también va visitar. 

las exc: avecioncs vancesGs,:, decbapreandose convencidos» Seis... 

años después Pro tuicn leia. a: la Sociedad heal. Inglesa 

une . Comunicación vujo el +ftulos:. Sobre los , insizunmentos 

de silex hellados cor restos de. pecios oxtinonidas 

en capas geológica recientes", Bu iu jaterra la causa 

estaba ¿anadás Ra o o 

sn Francia y es el mismo «ño, el joven: baleonióig 

go Albert Gaudry, duia. una meuoria. ante la Academia de 

Ciencias . , soppe gua çontemporeneidud. de le especie: lvmana:. 

y de: diversas especies animales: actualmente extinguidas", 

provocando algunas controversias entre dos escépticos, o 

Pero en 1663 nuevamente: Boucner úe. Perties, halla uten- 

silios y restos del nombre : antediluviano, consistentes 

en ana mandibula (Manáibula de. idoulin - Quignon) y algunos” 

silex. En rancia Ja causa, también. esta. ganada,: la no- 

ción. ús las épocas preiisióricas ha entrado én::1los co— 

nociuiguyos hunanos, A o o 

Una vez establecida. da gran. antig edad: del. hombre, 4:05 

y su 'contemporameidad con da fauna oxtin;z uida. del cua= :' 

ternario, tuvieron Jugar los descubrimieatos nas importan - 

tes de restos oseos del jiomòre.- prenisvórico, 
En 1956 en cel pequeño. valle: de. -Eeandertial, en . la. 

Prusia. renana, se descubre. vn : calvarig de craneo' que 

presentava. caracteres desconocidos nagta ..entoncess tales. 

comot. ¿frente muy luidisa, enormes. arcos 'guperciliares,: etc : 

s que se clasificó. como pieza putolósica que probables :. 

mente habria ¿ertunecido a. un idiota. Sin "embargo - “hallag ' 

¿os posteriores de restos 0se0s del, mismo tipo humanó 

hicieron establecer la existencia de un 4 ipo + Ruidano : ten 

y que fue bautizado con. el. nombre ' cal luger, del prinor - 

descubrimiento. se nomore fabricaba uno industria lítica: 

aracierística, le indusiria Hustoricusee - 41 nombre de :
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Neanderthal, era contemporaneo del. final del último  pe- 
riodo interglaciar (Riss - Wúrm). (3) 

Paralelamente al descubrimiento de Neanderthalianos, 
fueron hallados restos. de. hombres - fósiles cuyas carac- 
terísticas les acercaban bastante al Homo Sapiens, ha- 
ciendo dudar de «su. antigiedad. Pero el encontrarse. es- 
tos restos humanos en. grutas: « asociádos * con una indus- 
tria de piedra o de: hueso y sobre todo el hecho de 
que ellos mismos hubieran pintado, grabado y esculpido, 
renog3 bisontes, mamuts, etc», en objetos de marfil, 
hueso, o on las paredes de las cuevas, hizo que estos 
argumentos acumulados, demostrasen la gran antiguedad de 
estos hombres. Como consecuencia e.. Homo Sapiens fue 
clasificado en dos tipos: Homo Sapiens” fosil, Y Homo 
Sapions actuals, subdividiendo al fosil en: Hombre de 
Cro — Magnon,. hombre de Chancelade, y hombre de Grimal- 
Cho 

Mucto mas tarde se produjeron los, descubrimientos de 
restes de hombres mucho. mas antiguos: y pertenecientes a 

tiro tan primitivo, que:- hacian 'duóar sobre si se 
te ataban de. restos. humanos 

PRIMRAS CDA SIEI CACIONES - 

Es — hacia regente ostablocor una primera clasificación 
de conjuntos y Lartet (1801 — 1871) propuso una, basada 
en La. feuna con que se hallaban asociadas Ò las indus- 
tricsi . asi distinguia. una Edad. del Oso de las Cavernas 
una dsd del Rinoceronte y del Mamut, una Edad del Uro, 
lotoxo, “salvaje, y una Edad del Renoe Solo esta última > 

sor, al lenguaje. corriente y - durante mucho tiempo sirvió 
moterizar las culturas de finales + del último. Pe 

aciar» . Soo. 

aia cipios . de "siglo, L arqueologos daneses : dosarrolla 
serie. «de trabajos, que. permivieron: distinguir ES 

del Hierro,..una lidad del Bronce,. y una Edad 
Entonces fue. preciso - prolongar: hacia el pasa 

a lasificación, subdiviediendo la Edad. de Piedra. 

Primoro so soparó el Neolítico. (Edad de piedra nueva) 
del Paleolítico (Edad de piedra vieja), seguidamente .el 
Paleolit100 tuvo que ser. subdividido): siendo Mortillet 

quien propuso un nuevo «sistema basado en Zla "tipologia 

de les herramientas, y en el cual se distinguian des- 

de el mes reciente al mas antiguo, un Paleolítico Su- 

perior. dividido en tres -periodos (Magdaleniense y Solu- 
irense y. Musteriense) y un Paleolitico Inferior con dos 
periodos "Cienciense y Chelense)o Esta clasificación se: 

adonvó internacionelmento y y mag, tarde fue perfeccionada. 

Entre él Noolítico y el Paleolítico, se introdujo. un 

Mesolí Micó (ndad de piedra intermedia) y se didentifica- 
ron nu culjuris dentro del Paleolíticoo o 

En 1912 el abate Breuil, . dio a conocer sus subdivi 

siones que a grandos rasgos son como gigues 



Orden desde mas 
antiguo a mas moderno 

Paleolítico _Inferiol.. +... «Aelense 
"Achelense 

Paleolítico MódiOs ee ea eo ««Mustorienso 

I . Aúrifiaciense 
Paleolítico. SUDOTÍOT o + +.» «Sotutrense 

'Magdaleniense 

Mesoiíticó 

Neolítico 

Edad del Bronce 

Edad: del Hierro 

Esta clasificación solo :es adaptable. a. Europa Occiden 
tal, y no tiene valor mundial. por no hallarse la. hu- 

manidad en un igual estado técnico, durante la misma 

época: Actualmente esta diferencia podemos -observarla ..en- 

tfe los pigmeos de Africa que estan en la Edad de 

Piedra, y. el hòmbre actual que va a la lunas Además 

no. todos . los grupos humanos: pasaron por. las . mismas. fa- 

ses técnicas, de evolución: —- 
- Actualmente observamos las antiguas clasificacion. 

nes hàsadas en. la: evoluci a morfológica _ de los utensi- 

Mies. de piedra o hueso, , definen un solo aspecto y- no” 

el mas importante, de las antiguas culturas humanase , 

Hoy dia gracias al desarrollo de : las técnicas arqueològi 

case podemos . diferenciar estos grupos humanos, por les. 

estructuras . económicas y religiogaso De esta manera me 

atrevo a dar la siguiente ' clasificación pera. Cataluña, 

basada en ¡detalles religiosos (tipos: de enterramientos), 

estructuras “económicas (pastores, cazadores) agricultores). 

too o industrias (cerámica, decorada, . _motales diversos. 
etCoy): 

4 Paleolítico Inferior. (No se han hallado rostos' en nueg 

JA) tra región) 
Paleolítico Medio (con: iguales periodos que los de 

Paleolítico. Superior la clasificación. del abate Breuil) 

PB) Mesolítico (aparecen. los Microlítos) 

(cavernícolas que hécian cerénica 
o, sin decoración 5000 a. 4000 gaJ.Co 

50) Neolítico cavernícolas. que. hacian cerámica 
oa decorada 4000 a 3000 a. JeCse 

agricultores 20 se uleros * de fosa 
2500 a 2000 ús. 9) 

(Constructores “de ) Mogalitos - Cuevas 
sepuleraleg — Edad del Bronce — 

4D) 0 Eneolítico 2300 a 1500 ao JoCa 
Civilización hindoeuropea — Cerá 
mica hallstática - Edad del Hierro 
900 a 218 as J.Co)



- 39 - 

lA, y 8B los podemos clasificar como predatores (ca- 
zadores, pescadores, y recolectores), y 30 y 4D como 
productores (agricultores, . genaderos)jo Asi mismo la exig 
tencia c ausencia de ritos funerarios, la aparición: del. 
artes la aparición . -de “santuarios, que imidlicen un  sis- 
tema de - creenciags, pueden formar planos mas importantes 
para «la historia “de. la humanidad; pero por ahora no 
se sabe como organizar y articular estos. antiguos. pla- 
nos de. evolución, :continuandose apegados a. las primeras. 
cronologies establecidas hace casi un siglos 

TECNICAS: DE LA. ARQUEOLOGIA PREHISTORICA 

Actualmente la Prohistoria este muy de moda... Es: ob— 
jeto. de reseñas en: todas las revistas: de divulgación 
científica y se le dedican numerosas obras, . Las cuevas 
decoradas del. Paleolítico, son "visitadas .cada año por 
mayor cantidad de curiòsos y cada vez abundan mas los 
que el domingo o durante das. vacaciones; . ven a hacer: 
agujeros al azar en cuevas que conocen .'provocando. DES- 
TROZOS IRREMEDIABIES. ' o es o EI 

Antiguamente un arqueologo era un señor. con barbita 
blanca, vestido de negro, . y con «sombrero . de paja, que 
iba a examinar un foso .cavado ¡por obreros pagados. por. 
él mismo. Afortunadamente hoy dia no es asi, los ar 
queglogos.. actuales deben doblegarse .2 Jos. mismos ¡npe-" 
rativos que gus colegas de otras disciplinas: larga : for 

mación; especial. ización en ún aspecto particular de. gu 
ciencia; + y necesidad correlativa del. «trabajo; en equipos 

/ A/ SOBRE EL TERRENO 

La investigación arqueológica ge descompone "en. una. . 

serie dé: momentos sucesivos, unos de: los. cuales. se. desa 

rrollan -sóbre. el terreno, y otros . en. el laboratori0s ' 

Bl prohistoriador trabaja sobre objetos materiales, y' 

la "validez “de sus . conclusiones depende de la abundancia. 

y calidad de estos documentos, y sobre todo, del cuida 

do con que - sean - recogidosa : oo Ñ o 

Las principales fases de la investigación sobre el 

terreno, las constituyen la prospección), la elección ge 

los parajes, . la “observación y sistenmatizaci ción de las” 

estructuras, y. la extracción) L conservación de los 

vestigios y: muestras. E 

LOLA PROSPECCIÓ ON) Ñ E I 

La. localización de un paraje arqueolégico. es cosa 

facil. Siempre «se disponen de mas parajes de los que 

se puede excavar; lo dificil es encontrar un BUEN PA- 

RAJE o o 
Nuestra época resulta favorable para los: descubrimien 

tos arqueológicos al azar. En los paises industrializa- 

dos, las grandes obras frecuentemente proporcionen descu=— 

brimientos de este .tipos: En: ol caso de - descubrimientos 

fortuitos, es. preciso que quien lo. realiza, tenga concien 

cia de lo que acaba de descubrir, y. si no esta lo su 

ficiente preparado, avise ja alguien mas competente que. Sl.
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No obstante “los descubrimientos .cásuales y:los fortuitos, 
solo proporcionan. una pequeña fracción. de log yacimion- 
tos excavados cada - año y no  proporcionan la misma ri- 
queza de. resuliados: que. los. yacimientos deliberadamente 
elegidosy' debido -en eran parte, a Ja incomodidad. ¿Suran— 
te la: duración... de la excavación. 

La. prospección sistemática de los _ parajes. es muy 
distinta. Primeramente so estudia sl. relieve de la re- 
gión, su hidrografia, su geologia, y el clima, y a con- 
tinuaciión antes de ar. ningun. trabajo» . se localiza 
y anota los habitats mas favorables, tales: «como. -abmti=... 
uas lineas dé. torraplonadc, antiguas cubetas lacustros 
4), y antiguos vallos. Tras osto ostudio previo, comien 

za Ja prospección “propiamente , dicha, que es muy. distin- 
ta si se trata de una región arqueológicamente conoci- : 
da, de si se trata de una. ,arqueológicamente desconocida 

Si es una xegión arqueológicamente desconocidas; se : 
efectua una primera señalización. Es preciso operar so= 
bre seguro, practicar sondajes solo donde el hombre es=" 
tuvo instalado con toda certezas. Esta eta en" caso: i 
de no haber signos exteriores visibles, nos la dará la 
cuevas En Jas regiones donde no abundan las cuevas, una 
cueva "bien. abrigada y bien cubierta, casi Seguro que 
habrá sido utilizada por el. hombre prehistórico. - En don 
de abundan: das, cuevas . hay que elegir con. cuidado la o 
las cuevas en 'que se practicarán ' sondeos. Intervienen 
muchos factores: la . exposición, la humedad, “las corrien- 
tes de aire, la regularidad del súelo, y la comodidad 
de la do ronsa, ds o 

En las giones en que carecen totalmente: de-.cuevas 
la prospección: es mucho mes dificil, Algunos habitats 
se: manifiesten. por relieves exteriores gsuavizados por ca 
pas de : sedimentos recie e do “de la superficie del 
suelo no. sobresale nada hay que buscar ¡indicios ' pues=-- 
tos al descubierto por "casualidad (£raguentos de  cerámi- 
Ca, - silex,- ets, caidos ai pie de un talud) sacados 
por algún animal al construir su. madriguera, etCe.) 

En algunos casos no. existe rinsun relieve ni. nin- 
gun indicio .én la superficie del gueLc, En este caso 
los únicos indicios, seran Jos lugeres con mayor ' expo— 
sición, mejor. situación, . y. "proximidad: de--aguae - 

En una región arquèolégicamente “conocida, el. objeti- 
vo ha de ser la “elaboración de ur inventario de para- 
jes arqueológicos. correspondientos a. là cultura. que nos 
interesa, o bien nhaliar un nuevo Jacimionto e 

Cuendo se busca un nuevo “paraje para excavar, este 
ha de ser mejor que los demés excavados, ya que de lo 
contrario. los objetos. que :se. haliasen solo servirian pa- 
ra enriquécer una «colección: colectiva y no para profun- 
dizar “mas en el estudio . de una dete rminede cultura. Hay 
que.  elegir-: “ej. paraje que. proporcione el máximo de "infor 
mación «con el minimo de trabajos de terraplenado inútiles. 

« Además “de la prospección “clásica que realizamos eon. 
el- estudio del: terreno, y con nunerogas jornadas - de prog 
pección, hay otros métodos especiales' para detectar, algu - 
no ús los cuales se halla en estado experimental. 
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-—DETECTOR ELECTROMAGNETICO — No ge conoce todavia nin- 

gún. método que permita detectar a distancia huesos, pie 

dras, cenizas, vostigios orgánicos, .€tCey pero el detec- 

tor electrona genético es capaz de detectar objetos mag- 

néticos tales como piedras ferruginosas, objetos de al- 

fareria, 0tC», pero a pesar de ello no es ,muy utili- 

zado en arqueológia por detectar demasiadas... COSAS 

——PROSPECCION ELECPRICA DE LOS SUELOS - La tierra. es 

conductora de clectricidad, y el grado de conductividad 

de la corteza terrestre veria de un punto. a otro  se- 

gún la naturaleza de las rocas . que la. constituyen. Por 

ello .nog:"0cs posible: detectar toda irrogula aridad en la 

estructura del subsuelo, hundiendo en la tierra electro- 

dos que. estan conectados a un generador, y .que a su - 

vez. lo cesta a. un cuadrante especial . què permite la leg 

tura de las variaciones de ¡intensidad electricas 

-—Lá FOTO AEREA — Se utiliza en arqueologia desde la 

primera querra mundial, y desde entonces a aca, se ha 

ido incrementando su uso. Permito comprender mejor la 

estructura geográfica de una región y nuestra estructuras 

invisivles o indescifrables desde 01 suelo. . Si se trata 

de estructuras ocultas por la vegetación, mediante una 

fotografia aerea tan solo a una docena de metros de 

altura, se ve perfectamente, y en ci caso de estar 

totalmente enterradas, destacen por la mayor o menor 

frondosidad con que . crecen log vegetales existentes en 

la superficicoa l 

Mayor 'centidad de humus; ¡Menor cantidad de humus. . 

mayor. desarrollo del vegetal|menor- desarrollo” del vegetal 

que crece en su superficio.¡que crece en su superficitc. 

Esta diferencia de crecimiento Cificilmente es Visi- 

ble desde el suelo, a , menos que se trate de una gran 

construcción» pero des sde el aire con luz inclinada que: 

acéntue las sombras). facilmente visibles. Las huellas 

de fosos apareceran mas oscuras Y las de muros mas 

claras » o, a 

Actualmente debido al avance de los medios cientifi- 

cog de prospección, : podenos atribuir un 257% de parajes :. 

ON al azar, un (04 a la prospección - sistemáti — 

cas. y 5% a. los. descubiertos mediante. el empleo. .de:.... 

métodos Gientí ficos - tales, como la fotografia 2aercao
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— (22L4 EXCAVAC ION) 
Una vez detectado. un yàcimiento: 

mer: sondeo 
edad; eS 

que es a 
i pasa 

permita verificar su que 
la siguiente: fase a 

y efectuado un pri-— 

calidad, “¡interes y. 

de la investigación, 

instalación y preparación de: dos trabajos, y 
la excavación. 

El arqueologo, es uno de los P ocos científicos, que . 

destruyen 
esta avanza. 

el 

cuando: 

investigación,. 
solo puede reali 
solo quedan los. 

objeto de su 
Una excavación 

esta termina, 

a «medida que 
zarge una. 
objetos, - 

vez, Y. 
y ss en destruido para 
que: , han sido registrad 
cesario tomar nota: de tod 
estratigráficose 
LA: ESTRATIGRAPÍA -= El: pr 

que ¡en una. “acumulación de 

las capas mas antiguas “se 
ellas se depositan ¿capas 

siempre to 
es a esca 
os los... 

incipio. de. 
depósitos 
depositan 

cada vez: 

las. ¡estructuras das. 
Por ¿“ello es. nes las 

detalles topográficos: y 

la estratigrafia: es 

naturales o humanos 
primero, y sobre 

-maS . recientes. 

En la . primera ép 

gicas, se. operaba una 
oca de das inves gtigaciones ' 

estratigrafia burda, pero: 

poco sé aprendió a geubdividir los estratos; que 

Arqueció-. 
poco a ” 

a veces a 

5 centimotros'. pueden: alcanzar 
tros. de espesore 

En estos trabajos 
la, sino paletas como 
respadores:.. como 
celes como. herramientas 

En. algunas: excavaciones 
va no presenta discontinui 
superficie, se puede segui 
tratigrafia Artificial, 
gulares de J10 a 1715 cms. 
horizontales, y de igual 
posición es cronológ ¡icáment 
igual: duración. 

desde poco 

no 

herramientas 
mas 

consistente 

Se 

herramientas 
finas, 

Tinage 
mas 

en que 
dad. desde. 
r el prin 

e 
de espeso 

espesor, 
e: real, 

utiliza. 

cuyo 0 

Pe 

hasta muchos me— 

y la pa- 
cuchillos - Yo. 

cepillos J. pia 

. de la cue 

el ' pico 
mayores , 

y 

el rellano 
-la- base hasta la 
cipio llamado de Es- 
n. extraer capas  re- 
Y¡':y perfectamente : 

orden de ' super- 
no: son de ero: que: 
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--LAS ESTRUCTURAS 
mas simple es el 
mida al causa de 
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por" y 

miractara 
de ura capa 

los 
Estas capas 

por. lo que 
separar con un 
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pisadas, o. de: 
sus habltantès, 
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cúerpos-- 
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su 
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rreno irregular con zonas mas comprimidas (el lugar pre 
ferido en que dormia ' el grupo), Zonas de escombros, zQ 
nas de cenizas “de: carbones (lugares en que se insta 
laban los fuegos), lugares con fragmentos de silex y 2 
de útiles (lugares bien diluminadeg donde se ponian a 
trabajar la piedra, la madera, el hueso, etce a y l1u- 
gares situados en los alrededores. donde : se acumulan, hue 
s08 zotos (restos. de las comidas)o 

Por este motivo no: se pueden recoger desordenadamon-. 
te, todos los objstos “procedentes. de una. sola capa, si-: 
nó, que primeramente hay que limpiar el conjunto de la . 
capa a estudiar, dejando en la superficie, todo aquello 
que sus propietarios dejaron en el lugar en el momento * 
de. abandonarlo. Una vez terminada esta operación de linm- 
pieza, ge anotarú en el cuaderno de excavaciones todas 
las «observaciones: realizadas, se tomarán fotos desde dig 
tintos éngulos, y después se anotará en un papel milimg 
trado. la situación de cada bloque de piedra, cada clr- 
culo de cenizas, cada freguento, cada Osamenta, etces 
luego podremos pasar. a la. capa siguientes. Less 

A partir, de todos estos datos, se puede: reconstruir . 
la disposición de un hábitat, las áreas. máximas de pi-. 
sadas, la situación de los hogares, el emplazamiento de. 
las zonas de trabajo, ets. . A veces la situación de 
conjunto .en el pleno, puede : mostrarnos. un grupo. de pie 
dras talladas o brutas, o puntas. de hues0,- etC., que . 
nos. permita determirar la. existencia de un antiguo ces- 

to, en el cual se hallaban contenidasea : 
LAS ESTRUCTURAS VERTICALES - Log hombres de la Prehis- 
toria no limitaban sus hábitats a la superficie del  sug. 
lo, sino que a veces ' cávaban intensamente, creando ese. : 

tructuras verticalege o 
las mas antiguas aa gon das fosas mortuorias y 

conociendose. no obstante otras “tales . conò las culina- 

rias, y los agujeros profundos correspondientes a' estacas. 

clavadas. en el suelo, la disposición de las cuales nos 

permite averiguar. la forma de las  chozase Estas estacas 

generalmente Han Jesaparecido, pero en algunos. casos en, 

lugar de enplear estacas de madera, emplearon colmillos: 
de mamut, o costillas de balléna,. en cuyo caso se han 
conservado perfectamento hasta nuestros dias 

Estas superficies verticales, aparecen como manchas 

oscuras en la ' superficie horizontal, una vez: limpiao Si 

efectuamos un. corte vertical, podemos estudiar su profun- 

didad y su composición. 
ee (32L0S VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS) e 

Los .vestigios arqueológicos. propiamente dichos, Jos. cong 
tituyen Ja" industria humana, los desechos de fabricación 

le materia prima de costas industrias, los desechos ali 

menticios, ette. Las nuestras extraidas de cada capa, 

sirven para el estudio de la flora, fauna, clima, y Pa 

ra la datación. O o
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Los vestigios de industria varian” de un yacimiento. 

a otro, segun se trate: de restos dejados. por cazado=. 

res “nómadas, de .. agricultores, de ganaderos, 0 bien dé 

grupos que e han “alcanzado un primer (estado de urba: 

nización» 4 “tenemos un hábitat de cazádores . nómadas , 

cuya indus seria “corresponde. en su nayor parte, a uten-. 

silios o armas de piedra tallada y. huesosy , debiendo 

“recogerse : todos . 10s  bloques de materia , prima, los reg 

tos de e. talla, y los propios instrumentos. tallados: 

que nos —permitiran un . mejor estudio de . las: principales 

técnicas : de fabricecións es 

En la mayor parte de los continentes, estos cazado 

reg nómadas hen dejado restos .ertísticos , de eren impor 

tancia, tales como pinturas) esculturas y. grabados e Has: 

ta el momento solo conocemos . este . tipo, de . actividad, 

em las épocas y regiones ven que habitó el Homo Sapiens 

(5),.. pero elgunos sacimientos - has revelado sepulturas 

con formas superiores . de me tividad, que 88. remontan . al. 

Paleolítico .Moáio y porteneciantes al Hombre : de Nean 

derthal, y que mos P ermiter un estudio. físico del. hom 
LP 

bre y de sus: C stunbres funerariaso - 
Al “¡inventar el hombre . las. + éenicas: del cultivo y 

da (domesticación, se. convirtió de destructor en produc= 
tor de . alimentos; convirtiendose en sedentario. al tener 
que esperar meses . hasta: que madurasen. les . cosechaso Al 

mismo tiempo las técnicas se. diversifican,. apareciendo, 
junto a entiguas : industrias: que. aun sobrevivirian mucho: 
tiempo, “industrias - nuevas taleg. como de o alfareria.e Àsi 
tenemos que en dos antiguos nàbitets de egricultores . 
(6), se encuentren al igual que en .dlos de Cazadores, 
objetos de piedra talla de, conchas trabajadas»: colores 
minerales, étc., nmezcladog cpn restos de industrias nue- 
vas, tales como grandes. cantidedes de cerámica. y uten- 
silios .de pieéra. pulida, . objetos de :rateria orgànica, 
tales como. pelotas de hilo, sandalias, «semillas y. fru- 
togy .que han. sobrevivido en. turberas, fangog Jacustres, 
(Mo. y cuevas secas, .permitiendonos reconsuruir etapa. por 
etapa" . La... historia ..de Ja ¿domesticación de plante y 

animales. ode ' esto 'acompàfimdo: de Las "mestres cogidas 
de dada capa, que después de: su estudio nos hen per- 
mitido averiguar bajo. que condiciones climáticas se .de- 
sarrolió esta - cultura, determinar le fiora circundante, 
identificar los vestigios animales: que no son alinmenta- 
riog, €tc:s y ademas el 'enalisis de os carbones  ve- 
getales por -e1 método del C 14 o del Potásio-Argón, 
han permitido la: detación exacta de eade capa, pera una 
mas acertada disposición ás - estas culturas “en el tiem- 
PO0o- : i HE E pa Qi oli 

/2/ EN EL LABORATORIO OS , > E 
Una vez terminada la excavación, el erqueólogo respon 

sable y eu equipos se enfrentar con una gran cantidad 
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de: materiales, que hay. que estudiar y publicar. Esos 
materiales son de dog tipos, uno consistente. en las 
observaciones, - planos, rTotog crafias etico: obtenidos durante 
la excavación (diario : de. excavación), y. ol: otro las 
cajas conte ¿niendo - los materiales arqueológicos. En fun” 
ción .. de estos dos' tipos de materiales, se “obrará de 
forma: istinta: para . cada “caso - En el primero da pueg- 
ta a: — punto i de. 1o8 ./ docúnentosy y en .el segundo la 
identifitación, clasificación. y estudio de Jos restos. 

El: RESPONSABLE DE LA EXCAVACI No, se: encargará : de da 
puesta del diario de Ò.excavdación, y de. reunir - 
los. documentos. que constituirán' la publicación, cs 

Lá “distribución de: los nateriales: una vez degembaladas 
las cajas, €8 «asi. De. envia... al laboratorio especializa 
do“. cada: cosas. a 

- Las Osamentas hunan as al Le dboratorió de Antropologí 
Ruc NE OO aninales . al de Paleontologia, 

dio muestras de. sedimentos al Sedimentológsia 
(ae RS "polen -fósilil al “de Pa Miinologla 

_ Los carbones de nmáddera ul Laborajorio de. Estudios do. 
lá- radiactividad. de los cuerpo drgénicoge es, 

: De. este modo “el responsable y gu equipo, - se encar 
gan. de todo lo referente ál yacimiento -(eSStructuras,) 
evolución de dias culturas que se ¿han sucedido en. el, 
etc»). Los laboratorios se encargan' de io que se refig 
re a lea evolución del medio contemporaneo “de cada ni- 
vel. y de gu. detación. Pero. una veu. terminados todos 
estos estudios realizacos “¿ndependiomténento, “convergen 
hacia el laboratorio de Arqueólógia, donde deberó ser 
coordinado para su publicación. 

M
E
 

(39 LA TIPOLOGÍA) o : 
Antiguemente lo que se sabia sobre Ja «evolución de 

las, culturas humenas primitivas, se basaba solamente en 
el. estudió de. la evolución de sus armás, Herramientas 
y otros utensilios. Actualmente un: grupo ya no se, de- 
fine por dos objetos que fabrica, sino por sus nméto- 
dos de subsistencia,: por. Sus creencias y por. sus for- 
mas. artisticas» o 

No okstante - la tipología. sigue veniendo el princi- 
pal papel en el estudio de- las culsuras mes antiguas), 
pues gi bien sabemos que La forma de una bifacies no 
bast para definir un grupo; “si de este no. se conoce ' 
nada nas que estos objetos, entonces estamos obligados 
a definirles provisionalmente a través de ellos 

Un - objeto de piedra: tallada - podemos estudiarlo deg— 
de "dos. punvog de vista, uno el técnico y otro el nor 
fológico-: y funcional, 'Primero hay que reconstruir las 
técnicas que - han permitido obtener el: Sbjeto estudiado 
y das etepas de gu foraación, -desde-- el primer golpe 
av partir del: nódulo (8 ds hasta el: vé "tocado" final. Tan- 
bién se tienen - que determinar los dúàstrumentos que se 
han: utilizado - para esta fabricación, | tales como "perque. 
tores de piedrà y «retocadores de hueso, que "suelen estar
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mezclados con., los bloques de materia prima y los res 

tos del - tallados i I 

Tecnológica mente —uay dos : categorias de objetos de . 

piedra tallada, los “objetos a base de nueleos y los 

objetos a base de. esquirlés ou hojeso Los objetos a. 

base de músleos se fabricaban a partir de un nódulo, 

del cual se retiraban por percusión esqui SN 

niendo. cnoppers (9), —chopping=tools. (10) 
Los objetos E base de. esquirias .u hojas» provie-=.: 

nen de. nódulos de gilox, . pero se obiienen trabajando 

las esquiz “las  desprendidas dúrante da construcción ce 

los objetos .a base de núcleo. Segun el vameño de la 

pieza  obteni da finelnente, sonen el nombro de esquir- 

las (11), dèninas (12) y laminilias (13). o 

o Las esquirias, láminas y laninilias, tienen un filo. 

muy agudo pero muy frésil,. ya que 80 afila. o agrieta 

muy facilmente». Cuando esto. ocurria se tiraba o 88 

afilabe, . ai. iguel que hacemos actualuente con un cuchi 

llo. Este, retocado o afilado, es 'nuy importante para 

iexo Es e partir de finales del. 
O 

la datación del siiex 
último periodo: interglaciar y. Ce principios de Ja últi. 

ma glaciación, : quando se empieza a practicar el “retoque 

por percusión» La talla y el retocado por presión, 

vitales pará la fabricación de puntas. de flechas bi- 

faciales, no se. empe zó a practicar haste el Solutrense 

hace unos 20.000 añiose 
Para la inóustria lítica): la 

asombrosas es la disminución del. 

11080 e . 

ley. de ¿evolución mas 
tamaño de los utensi 

(22 Tb, SUDTIEINTOZOGTA)" 
Se Jiemen sedimentos a los naterialeg de log cua- 

les se extraen log vestigios arqueológsicose o 

Los sedimentos de un parajo arqueológico pueden. 

ser muy variadoss fangos lacustres, turbas, arenas eóli 

cas (14), arenas ' fluviales, placas calcareas caidas de 

lu. bóveda de les paredes de la cueva O  baunay ar 

cillas, estalactitas, tobas (15), tte. 
Arqueclògicamençe el estudio de sos sedimentos se 

. - F Ú 

divide A Quesro series: la nmorfologia, la morfoscopía, 

la * litogí oy le granulonmetriao 

IA MORFOÍOGIA “ Es el. “estudio de la disposición 
dentro de la capa, de los «elementos que constituyen 

el sedimentos Debe realizarse: sobre el terreno obser- 

vando el: color, la SUperp osición, la Zorma de las 

capas y" la. disposición de los elementos que contienen 

Los distintos colores son indicadores del clinas 

Asi: tenemos el color rojo oscuro que es síntoma de 
fenómenos de "lateritización(16). 

Los . niveles horizontales paralelos, iidican un depó- 

sito en el fondo de aguas. tranquilas, nientras que 

capas “irregulares que ge cortan unas a otras. se de- 

positaron bajo la acción de corrientes rápidase
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La qpeposición de. log elementos de una capa, tam- 

bién indican el clima. -Asi por ejemplo en un clina nú 
medo y frio, parecido al actual, se forien «cubetas de 
forma poligonal cuyós bordes y” “Fondo, estan formados 
por cantos; -y cuya - concavidad i està formada por elenen- 
tos finos fangososo : : 
o, A dis sposición de las piedras, nos indica la dispo- 
ción y orientación de lós-eursos- de ague. desaparecidosa. 
que das han transportado, 

-- LA MORFOSCOPIA - Es ol estudio del “aspecto y là for- 
ma de Los elementos que , componen las - capas estudiadaso 
uste estudio ge realiza .en el laboratorio, :g. partir: de 
las nuestras recogidas. ' Se calcula el aplanamiento o di 
simetria. de los guijarrog.,. Pera un mismo: tipo. de  pie- 
dra, a,los. guijarros fluviales son menos aplanados que 
los narinos, y nas disinétricog. Los guijarros modelados 
bajo un clima cálido, son distintos de Jos de un cli-. 
ma. frio, ya que presentan estrias paralelas. o 

También «se estudian los granos de. arena y segun sean 
redondoa y nates, o. de aspecto picado con formas redon 
deadas «y . superficie brillante, o de formas angulosas. 
irregulares, $e. sabe" si han sido “aportados por el. vien 
to, moldeadas por las aguas de Jos riog o: de las. pla. 
yas, o. que provienen de la descomposición de rocas -.erup 

tivas metamórficas como .el. granito -o los gneiss (7). 
Asi mismo. la dimensión de" los ¿granos de arena, nos in. 

dicà su formación): pues el mar cgastá los granos hasta 

dimensiones mas pequeñas que "los rios» oo 
El estudio. de estos materiales nos permite hallar 

el lugar de origen de algunos neteriales, tales cono. 

los desgrasantes arenosos de la cerámicas 
=- LA LITOGIA - identifica los elementos ninerales que 
constituyen une capa. 

proc93st estadistico; en el 2 mem A GuaN TULOMATRIA =— Ra un 
C idades y "dinensiones de los con ve ge estudian las canti 

ponentes de un sedimentOs . 
iOS: 'reguitados P Be representan. por medio. de gráficos 

diversos; curves y: diagranas ds: tenencs tenemos "que 

una gran. *ragnentación es débid a la acción: del frio 

y que la alteración quibrea que” “produce” ejementos- Ce. 

menos de dos nmilinmetros de diametro eg : debida a una 

Stenpsratura cálida; se calcula... el. tamaño .y . cantidad 

media por cada nivel y se traspagan a un cuadro en 
'enyo. làdo derecho..estan de abajo a arriba la nuneración 
de las capas, y en la: parte. -——gúperior del cuadro de ig 

quierda a. derecha medias 88 “cantidades y dimensiones gra 

nulométricas, obteniendosé una: gréfica, “que: nos - muestra 

la «evolución del colina de un nivel a otro.
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(38 PALINOLOGIA) 
- Es la ciencia que estudia el polen fosil, conser- 

vado en los distintos niveles ostratigráficos de un ya 

cimiento arqueológicoo ] h 

El polen fue descubierto, clasificado: e jinventariado 

por Greu en 1682, pero se trataba de polen ÍfÍrescoe 
Por entonces se ignoraba. que el polen se pudiera con- 

servar casi indefinidanente, destruyendose tan solo las . 

partos mags frágiles, y perdurando la envoltura. quitino- 

San 

“a el año 1900, los suecos Lagerhein y Von Post, 

empezaron el estudio del polen fogil, estableciendo en- 

ro 1900 y 1920 el método de anàlisis polínico, aproxi 
madamente como se practica actualmente e o 

Durente la excavación. se recogen muestras de todos, 
los niveles, y se someten ¡individualmente a un trata- 
miento destinado a eliminar los elementos calcáreos 0 
siiicsos, montando después la preparación entre dos l1lé-. 
minas de vidricy que mas tarde se examinará al nmicrosco 
pios identificando y estableciendo un . porcentaje. de cada... 
specie representada en cada nivel, 

_ Ginalmente se establece un diagrama polínico, cuya 
gràfica muestra las proporciones del polen y analogamente 
de la vegetación circundante, durante las distintas fases 
de ao 3 “a ocupa ción, del ¿qa Sd. 50% 60% 70% 804 904 1004 
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La comparación de los gráficos polinológicos de las 
cavidades de una nación, conducen a la creación de na- 
pas zon la distribución de la flora, en todo un pais, 
vermitiendonos ver los distintos tipos botánicos que se 
han ¡ido sucediendo a Jlo largo del tienpo.
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(42 TA DATACION DEL PASADO) 
Antes todas las dataciones se basaban. en simples es- 

timaciones y' solo” expresebán ordenes de sucesión y. sin- 
cronismós «con fenómenos climáticos. Actualmente poseemos 
métodos que . nos proporcionan datacionos absolutes en años» 
con. peguenísimos coeficientes de errors —  . Le sl 

es No . obstente. una fecha no es. un dato e esoncial, Lo 
que nos" interesa DAYA - el èstablecinmientò. de una cronolo- 

eia . para. das grandes . culturas humanes, . 38 saber. que una 

cultura X -cóntemporanea: de tal aa lo que nos per- 
mitirá. "establecer un quadro ¿de contenpor .dades . de las 
culturas humanas en un momeúto detéxmi Oo pasado. 

I Con la apiicación de. los mótodos  actualesy: se. ha 
podido. direñer un Cuadro” crondlógico ¿con dnfi nidad. de 
culturas - chumenas para cada AO e 7 
Cos astodos usedos para datar el pesato en 
queología prehistórica son: i 
i ee Los ordenes . de. sucesión (que nos permiten sa- 

2 ber que fal objeto de val nivel, .és mes anti 

guo o mag moderno que tal otro de: otro. nivel) 

-- Los sincronigmos. con, otros, fenómenos, * general- 
mente de orden “climático (que nos permiten ob 

tener calendarios . naturales, a partir. de los 

cuales se: situa en el tiempo, log objetos. o 
niveles a estudiar) A 

— Ta datación a partir del objeto arqueológico 
- mismo (que nos permite calcular el tiempo trans 

currido, para que el vestisio. estudiado se ha 
lle en su estado actual) 7 o 

ia ar- 

vigrafia (ver page 
.- LOS ORDENES DE SUCESION —- El mótodo 
AOS ordenes de “sucesión, es Ja est 

E 

básico para esta 
ji Ye 

- SINCRONISNOS - Este segunda serie de métodos, estable- 

“ce «sincronismos entre los vestigios arqueol gicos y. otros 

“de “naturaleza no arqueológica, pero que sò hallan en los 

yacimientos. (fauna, flora, etc, UN 

Asi podemos saber que una cultura dotorminadá del Pa” 

leolítico Superior es contemporenea con una flora a ba- 

pe de tundra (18) y con una fauna CP por. renos 

y MA 

b 
ó 

> 

a DÍYERITNACION: 15 HAS DURACIONES : Zi PARTIR TEL OBJETO MIS- 

0: ==: Su meta es- le investigación . “del tiempo” necesario, 

pará que tuviera: lugar una deu serminada acumulación | de 

“materiales c 89 'alierase un Qquerpoo 

La acumulación Ge materiales de un depósito,” puedo te 

ner” ún ritmo irregular que no permita: un cálculo 'matemé— 

ticos En estes caso se. calcula el resultado aproximeda- 

mente y se expresa en: milenios, bteniendose una fecha 

relativa. Por otra parte la atacs er puede tener: un . 

ritmo regular, en cuyo, caso se puede calcular por aflos, 

obteniendose una davac ión absolutas 



. En" otros "casos. ge estudia la desintegración “radiac- 

tiva. que ha: sufrido . aquel. cuerpo. “hasta quedar en el 

estado : actual, e ae ed Pa 

Para la determinación de "las duraciones a, partir del 

objeto. mismos. se .emplean varios sistenás “tales, coro; 

ro A) -- LA ENUMERAC ION DE LOS DEPOSIT LOS” ANUALES (Geo- 

cronología y. Dendrologla) . o 
B) LA AIMÉRACIÓN DE LOS CÚBRPOS Y LAS DURACIONES 

: RELATIVAS 2. o O o 

o LLA ALEBRACION DE (LOS CUERPOS E LAS DURACIONES 
: - ABSOLUTAS. o, Cai 

A)Si el: pitnmo..es- anual ò cíclico, las. partes deposita- 

das en invierno son distintas de. las depositadas en ve 

rano, pudiendose contar cada capa. ER obteliendo.. duràcio- 

nes en añose po Pes . 
Actualnonto existen. dos. més odos para estudiar lós ci 

clos anuales; la: _geocronolog gía y la dendrologia. 

La goocronología o estudio de las vàrvas fue inicia 

do por el gueco de Geer en 1882. £2stes varvas o sedi 
mentos, se depositaron ¿en el fondo de antiguos lagos, 

procedentes de la fusión de los... glaciares. Esta fusión 

en. verano es mucho mas rápida, depositendose la . parte 

inferior de la varva, que es: de grano grueso y color 

mas Claro, mientras que en inviorno al ser. menor la 
fusión se deposita la parte superior, que es menos €s- 

pesa, de grano. arcilloso mucho .mas fino, .y coloreadas 
En las orillas de los antiguos “lagos: glaciares exig 

ten depósitos de varvage Basta contar el núnero de ca- 
pas gruesas o finas, para saber el. número. exacto de 
años durante. log. cuales se. han ido depositando » 

La dendrología es 01 análisis de los anillos de cre 
cimiento de los arboles el cual nos permite recons- 
truir . las oscilaciones del clima. bajo el que crecierone 
Este tipo : de estudio, : «solo es posibie en. regiones muy 
secas: en que dos bosques se. han conservado biene. Se 
puede aplicar también a das pilastras. de los poblados 

dacugsbre 8. o er. 
OO Enel. corte transversal de un arbol veremos: una se 
rie de: ¡anillos concéntricos. Cada eníilo representa un 
afio de crecimientos A principios del siglo XX, un ame— 
ricano liamado Douslass, observó que el crecimiento de 

los árboles en. los años húmedos y cálidos es rande 
(entre anillo y nto queda una mayor separación), mien 
tras que en Jos élados y SECOS) apenas. crecen (corta 
distancia entre anillos. Asi pues en un corte transver 

“gal del tronco. de. un. “vol, de... un estaca de madera 
- del. paleolítico, o. de . una pilastra. “lacustre, podenos 
observar la: edad de esta: estaca y .1as «variaciones cli— 
'múticas bajo: las que. 80: formós 

OB) Existe una serie. de métodos para . datar, basados en 
81: cólculo del tiempo, necesario para que “un. cúerpo lle- 
gue a gu estado actual, Àsi tenemos que la velocidad 
de alteración varia segun las condiciones de conservación 
dándonos un cálculo aproximado en años.» Los fenómenos
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mas “estudiados son: los depósitos , sodinentariosy Mos mi—. 

neràles: y los huesose 5 Lo 

Asi tenemos que la “alteración . de. un. del Gsito. gedi— 

mentario, consiste en su erosión y alteración química, 

cosa que ocurre cuando el yacimiento queda expuesto al 

aire libre. las zonas mas profundas son Jas menos al- 

teradas y a medida que... ge... acercan... t la superficie, 

el porcentage de alteración aumenta de forma regular y 

lenta. Por comparación entre un depósito de edad  cono- 

cida y otro de edad desconocida, podremos establecer 

ciertos periodos durante Jos cuales estuvo el de edad 

desconocida, expuesto a los rigores de la etmósferze:: 

En el caso de los huesos, tenemos que estos al o. 

estar. enterrados,:. absorben .. fluor del . agua en circulación . 

aumentando. 1a: proporción ' del que ya poseiane El inglés 

Oakley y. ha «elaborado : “rocientomeñte. un procedimiento con- 

sistente. en medir. el. porcentaje de. fluor de varios 

huesos del mismo yacimiento y dela misma Capas Si 

el: porcéntaje de fluor contenido: en los huesos Veg: igual 

indica. que “estos. son contemporaneos, y si la cantidad 

de fluor .:es distinta. en log. diversos huesos, ces que 

estos í no. son: de "la misma época, pudiendo ser. debido ... 

a que estos fuesen introducidos en la capa BO, inhu- 

mación, o. por movimientos. del, terreno» e 

Los primeros ensayos de, c:egte: método datan. “del si- 

glo XIX y han sido perfecoionados tan solo: hace. una .:i 

decena. de años. 
C) Desde hace una decena: ' de. “años: “unos nuevos métodos. 

han. permitido. una. datación absoluta : par. Jos... objetos 

pertenociontes -a los últimos. 70000: años 

Estos son, el estudio de.la agteración a un ritmo 

constante, de Jos cuerpos radiactivos. En. un tiempo” de— 

terminado, Un Cuerpo radiactivo.. se.. desintegra. en. una : 

proporción determinada. El ritmo de desintegración cons- 

tituye el periodo del cuerpo estudiado y este periodo, 

representa. el. tiempo necesario para . que la mitad de la 

masa . de; cuerpo. radiactivo;:.: se: transforme en un Cue. 

po no.  radinetivos El - carbono. radiactivo contenido en 

los serès vivos: € 14, se. transforma en ¿carbono ordi- 

nario. .¿0 l2o > : o : : 

Si averiguanos el. periodo de. Cuerpo “radiactivo, 

el análisis de este. cuerpo. nos. dejará ver cuanto tiem 

po. ¡hace,. que ..se inició. esté procesos. En el :G 14, este... 

proceso empieza al morir “una. “persona: o un animal o 

un vegetal. Por este motivo ves. importante recoger en 

los .yacimientog-. y.. . pare: “cada: nivel en que los --haya; 

muestras.-.de : carbones, Tecos giendolos - con pinzas y  ence- 

rrandolós en botes. horméticos: dol oristal, para, su pos”. 

terior. datación. E : LA 

B1 6.14, Se: voduce en. 5570. .¿ños. a la mitad. Al 

cabo de 11140 años. sé. reduce “a. und cuarta parte, y 

asi sucesivamenteeo : 
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el sistema del C 14, nos proporcio-. 

absolutas, con un error de un siglo para. 

a tres milenios y de un milenio 

Barro no consolidado de greno muy finoz. 

que ha sido: transportado por el vientos... 

Es de depósito reciente y por sus carac=.. 

terísticas se. considera formado en época . 

frias... Da 

Objeto obtenido a partir de un nódulo de. . 

silei, retirando por. percusión una serie 

de esquilas sobre les dos caraso : 

Periodo inter; tacier situado entre la 3 

y 42 glaciaci mo? . 

Ss” Depresión dejada por un antiguo lago. 

“ya desecados * v, 

Cazadores nómadas que vivieron y dejas 

ron constancia de su arts, en 21 Paleo= 

lítico. Superior hace unos 40000 eñoso 

El invento de la agricultura, pertenece 

al Noolítico aproximadamente nacia el. 

$000 ao JeCory Y Llegó. 2 España hacia el 

FANGOS IACUSTRES 

NODUIO — 

CHOPPERS 

CHOPETNES-TOOL 

ESQUIRLAS 

LAMINAS 

LAMINILLAS 

4000: Ae q 

Sedinentos. finos». depositados: en el 

' fondo de una ab sta lacustres 

“Granzón o guijervo de silex, en estado. 
naturals es decir sin vallaro . 

Objeto obtenido a partir de un nódulo de 

siler, retirando nor. percusión algunas 
esquirlas en une sole caras 
Tiene igual origen que el Chopper, ero” 
Las esquirlas son retiradas en una. sola 
«parte de tes dos Garase i 
Son fragmentos separados del nódulo ini-.. 
cial, cuya: longitud es inferior” al doble o 
de su anchuras * 
Son fragmentos de igual origen que las 
esquirlas pero cuya longitud es superior 

-al doble de Su: anchura. 
Son fragmentos de igual ori gon que las es 

OO quirlas, pero de tamaño muy peguelio infe-, 
«rior a cinco centímetros
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Àrenas de grano muy fino que han sido 
transportadas por el viento» 
Recubrimiento calizo formado por las aguas 
calcáreas, sobre los objetos que encuen- 
tran a su paso. Con el tiempo se convier 
ten en masas rocosas. 

Son fenòmenos consistentes en el enrique 
cimiento an hidróxidos de aluminio y hig 
rro férrico y corre spondiente empobreci- 
miento de óxido de calcio, Óxido de mag- 

' nesio y álcelis, en Los suelos residua- 
les o en los productos de meteorización, 
formedos en situ como consecuencia de 
factores climáticosa 
Roca pizarroga compuesta por feldespato, 
cuarzo. y nica al igual que el granito, 
pero en distinta proporción. 
Llanura de clina muy frio, carente de ver 
geteción arbórca y co: el suelo cubierto 
por musgos y liquenes: 

NOTA. - El presente artículo, esta pasado principalmente en un 
extracto corregido y aumentado, del libro LA ARQUBOLOGIA PRE- 
HISTORICA de A, Laning Emperaire 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA : 

"La découverte de passé, progrés et techniques nouvelles 
en arendologie" 

"Introducción 
cas europsas" 

Picard 1952 

e la arqueològiac Las culturas prehistóri- 
Almegro Martin 

"Los progresos de ia arqueologia prenistórica en España" 
Pericot Garsiao 
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AVANCU AL CALASTRO DEL KARST EN YESOS 

DE LA CUENCA DEL «IO LLOBHEGOS o 

por AntoniosFerro. ivGuitart. 

Preliminar : o El 
Desde estas mismas púginas (Espeleosie n27, pagse 31 a 35), pu 
blicábamos una ficha técnica confeccionada a fines del año 1968, 
sobre l Avene a en Conills, agregando un corto prólogo en el 
que haciamos constar nuestro interés ,or dicho sector. Duranté. 
estos tres afios y medios hemos dedicado ,arte. de nuestra sten— 
ción a esta zona (100 mé aproximadamente), realizando una cam— 
paña de prospección sistemática, que. ha dado pareos frutos y 
que desde nuestro ¡unto de vista, queda justificada por su 

Seica, que nos ha permitido estudiar cavidades naturaleza litoló 
excavadas en yesosa 

Descripción de la zona : 
Él Rio Llobregós, es un curso de agua perenne, pero de escaso 

caudal, que. discurre placidamente excepto.en épocas de lluvias 

en que realiza rápidas e im,ortantes crecidas) por un suave > 

Valle, constituido por redondas colinas que sirven de separacion 

a las cuencas de sus afluentes (tios Bo, Llanera, etce). 

El valle presenta una forma de suave V, cuya. parte derecha es 

mas bien escarpada. in él es mas bien visible y a lo largo de 

todorel curso del: rio,'el contacto de dos yesos del fondo 

(color claro), con las areniscas y margas rojizas guperioresg,. 

Precisamente es en esta zona de contacto, donde estan" enclava- 

das 1a"hayor parte de las entidades. de población (Biosca, Sana. 

huja, Ribelles, Vilanova de 1”Aguda,. Taltahull, etc.) y practi- 
camente todas en su margen derecho. :



SS 
La zona estudiada, es una franja yesifera de anchura irregular, 

de una media de 2 Km, enclavada longitudinalmente en el fondo 

del valle, donde dichos materiales fueron exhumados por la 

fuerza de excavación del rio, En los alrededoros de Torá, son 

particularmente notables las terrazas e¿luvialoso 

Nota geológica : 
Estos yesos fueron depositados durante ol Oligoceno ¿ pertene— 

cen a la ¡opresión Central y estructuralmente fornen una serie 

de pliegues paralelos a la zona axiel del vecino Pirine0s 

La zona estudiada coincide cor la charnela de un anticlinal, de 

uno de esos pliegues principales en el vue discurre el Rio 

Llobregós, el cual ha desmantelado los materiales superiores, 

dejando al descubierto la zona de y0s0s< Estos materiales 

ademas de estar afoctados por los v:.egenientoy.deveritosy, lo 

estan también por una serio de plicguaes transversales, visibles 

en diversas partos del valle (principalmente en Vilanova de 

l'Aguda) y por una serie de fallas loceleso 

Litológicamente estan formados por estratos muy fracturados de 

unos 4 mbge de potércia, alternativamente de yesos cristalinos 

(color blanquecino) o compactos (amarillentos). Dicha altornar 
cia es bien visible en perspectiva, especialmente en las cer— 

canias de Taltahull y Oliolas o 

NOTA: I os 

Dado que ultimamente diversos grupos se han interesado por di- 
cha zona, hemos decidido publicar nuestros conocimientos actua 

les-sobre la misma, avanzando un catastro actual del sector en 

clavado en le Provincia de Lérica (4/5 partes del total de la 
zona), con él deseo de que.puede ser de utilidade 

ad 

CATASTRO DE CAVIDADES 

nel Nombre , COTA MEMIDES 
CI 0 L 

Término municipal: Oliola 

CLordenadas : + 4251 '35"B, .41953'35"No 380 mtsa 

Locarización : / o o o 
En la carretera local de Oliola, a unos 300 uts» de su entron—. 
que: con la general, se desciende al fondo de un barranco en 
cuya base se abre la cavidedo 



COVA EEMIDES 
eren caritat 

Oliota LLEIDA 

Topografia) —:G.INIGO 

Data 11971 

Recorregut real: 110 mts. 
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Descripcion : 
Bl encajado torrente de Femides al chocar contra una pequeña 

“colina, la atravissa resurgiendo a unos 100 mts. en una gran” 
depresión y discurre suavemente hasta su. afluencia (cerca 301 

nas de: la Biota) con el rio Llobreg LÓ So Dn 

La cueva presenta un .recorrido: neandriforme, con. secciones que 

varian continuanente. de forma y cuya nedida media es. de unos 

6 mts. de altura por 2,5 de anchOo Presenta en su parte final, 

el suelo cubierto de aguas 

Espeloometría : , 
Recorrido segun itinerario vopo gráfico, 110 ntge 

Morfologia 3: 
La cavidad esta formada por una galeria gravitacional, que 

aparentenente no sigue en sus direcciones la red de diaclasas, 

ni visiblemente los planos de estratificación, debiendo :su for 

mea actual a una serie vertical Ce conductos moándricos super- 

puestos o intercomunicados » 

Nota 3 : 
En la depresión en que resurje la Cova Femides, existen varias 
seudoentradas, formadas seguramente por. disolución y relacio- 

nadas con unas dolinas de hundimiento, situadas cerca de. la 

depz 'esión. 

Li 

n22 Nombre e FORAT ROIG 

Término municipal: .Oliola : 

Coordenadas : 15212018, 41253"20"N. — 390 ntse 

Localización 1 
Parviendo de Oliola en dirección a Pons, en el Eme 155, unos 

10 mtso por encina del flanco izquierdo a 

Esbeleonciria: 3 . 
Profundidad tota 20 ten 

Nota 5 . : ' DL 

El estudio de esta cavidad esta pendiente de públicación en la 

revista Montaña, por miembros del Esli.Ls del CoEsCe 

n23 Nombre. - + FORAT DE COSTA BLANCA 

Término municipal: Pons 
se Ra A darel 

“Esordónadas a AUS SO “Es — 41254 "10"No 405 165. 

Localiseción : 
En la ledera E. de Costa Blanca, en el fondo de uno de Sus, vam 

lles, en terrenos de Cal Pau d'els BOU89 
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Descripción 3. o o o o 

Por una boca circular de algo mas de 1 me, se desciende un resal 

te vertical de 2,5 mis., que después de un corto recorrido por 

una baja galeria (con el suelo cubicrto de: restos vegetales),.. 

nos lleva hasta una pequeña' salita, al fondo de la cual y en 

su lado derecho, existen dos cortísimas galerias intercomunica 

des, que en su parte final se juntan con la boca de un pequeño 

pozo de 4 mbgoe, 61 cual nos deja en la parte superior de una 

galèria que desciende rápidamente hasta su final, en que los 

sedimentos han alcanzado la techumbre y inpidiendo el avancoo 

Espeleometria : o . a dent 

Profundidec total, 18,5 nmbSe Recorrido en planta según poli 

gonal, 42 mtge 

Nos hallamos ante los restos de un interesante fenòneno cérsti . 

co. Los primeros metros de la entrada, esten enmascarados por 

formas de hundimiento (suelo lleno de gran cantidad de peque- . 

ños bloques +echumbre irregular, típicos'de los procesos qui 

mioclásticos y el resto de la cavidad es un conducto descenden 

te de forma ovaloido, cuyo fondo termina on forma V poco pronyn 

ciadà. Esté conducto cs suavenente moandriforne y su eje varió 

constantemente durante la época de formación de la cavidad, acon 

tuando progresivamente los meandros (fenómeno comparable en o 

menor escala, al observado en el Forat Micó del karst' salino dè 

Cardonaos 

n24 Nombre : CAU DE MOSSEN BENET 

Término municipal: Oliola 

Coordenadas 2 4255"20"E,  —4125305'"No . 455. ntge 

Localización 8 o MN | o a 
En el cruce de la carretera de Pons a Calaf, con la local de 

Guisona (por Cabanabona) y tras cruzar el puente sobre el rio 

Llobresòs, se remonta por su margen izquierda bordeando una El 

linea de colinas a las que se ha de ascender para alcanzar la 
cota 455, en cuya cumbre se dividen los términos municipales 
de Oliola: y. Vilanova de l'Aguda. Situados.en este punto, la — 
boca se abre, acpocos metros». I Ml UN ON es 

Descripción 4 
Por una pronunciada: y corta rampa,. penetranos en una recta ga- 

leria (dirección O. — E.) cuyo techo se mantiene aproximada 
mente a la misma alturas A los pocos metros de la entrada, se 
abre un estrèvho pozo, que comunica con “les-“galerias inferiores 
visibles unos. //, metros, a través. de una estrecha endidura exis- 

tente en el “suelo, encontrándose además en diversas partes de 
la galeria de entrada, varios pequeños pozos que comunican con 

estas geleriaso A 

Por La primera comunicación descrita, se penetra en un corto -— 
pozo - rampa, hasta el lugar en que al nivelarso el suelo de 
la cavidad, se alcanza la cota minima (- 6 mtso), en que se



FORAT DE COSTA BLANCA 
Pons. LLEIDA | 

Topografia (Y) :A.FERRO 
J.TUGUES 

Data 1970 

Recorregut segons poligonal: 42 mts, 

-185mts.f. . 

seccións 
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CAU DE MOSSEN BENEI 
Oliola LLEIDA 

Topografia Q :' A.FERRO 

Data 187 

Recorregut real :76mts. 

A A 
A AM A 

M A Ñ 

ee mM A A 

A A A A 

A A A 

AE 

planta pis superior 

e e seccións 

0 1t 2 3 4 5 6mts. 



64



- 65 - 

prosigue el recorrido, remontando y descendiendo por bloques 

a veces cubiertos de una gruesa capa. de polvo de yeso, hasta 
que a unos 35 mts. de su recorrido, la estrechez de la galeria 
ños impide! proseguir la exploración. o 

Las paredes de la cavidad se presentan lisas, sin formas recong 
tructivas. La sección media de la “cavidad es de 1,20 mtse de 
ancho y una altura que oscila continuamente, desde 2 a 6. mts. 

Espeleometria : OS 
La profundidad desde el labio inferior de entrada, es de 6 mbss 

El recorrido total segun itinerario topográfico, es de 76 mbse 

Morfologia 3 
La cayidad esta formada por:una sola galeria, que aparentemen- 
te ésta enclavada siguiendo los planos de las diaclasas prin— 

cipales (E.-0., N.O.— Ses y N.Ba-- S.O.), aunque los nateria— 
les al estar sumamente fracturados, impiden tener suficiente 

base, para der por cierta dal afirmación. Morfológicamente, nos 

hallamos ante una galeria gravitacional, en que se observan 
claramente cuatro perfiles de equilibrio, dando unas formas 

que en un karst corriente, describirianos como típicas freáti- 
cas con formas disolutivas simples y este a nuestro criterio, 

es el origen de esta cavidad. El recorrido actualmente explora- 

ble, es sin duda un resto de la antigua red desecada,' cuando 

bajó. el nivel.piezométrico del sector. y posteriormente ha sido. 

desmantelada por la erosión exterior, quedando solo esta peque- 
ña cavidad, enclavada actualmente en una de las cotas mas altas 

de la zona.que estamos estudiando» 

El nombre de la cavidad, sc debe al hecho de que durante la 

erra Carlista, esta cueva sirvió de escondite a un cura ape- 

Tlidado Benet, que residia en la vecina Torre Bru». 

nes Nombre o, FORAT DE LA TORRA DELS MOROS 

Término municipal: Oliola 

Coordenadas 3 4254 %25"E. 41852 "50"N. 420 mts. 
El 

Localización : a | 

Medio kilometro al Sur de la Torre Bru, cerca de la cumbre de 

la colina de la que toma el nombre y en el mismo sendero gue | 

lleva a la cumbre, partiendo del camino para coches, de l Alsi 

nas. Ñ 
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Descripción ps DI 
A través de una estrecha boca (40 X 40 cms.) que se abre en el 

fondo de una especie de trinchera, que bordea la parte superior 

del sendero antes citado, se desciende una vertical de 4 mbSo 

que nos situa en la parte superioe de la planta, en cuyo extre— 

mo opuesto se halla la cota mínima de la covidad 7 4.5 mbSe 

Espeleometría : . 
La profundidad total es de 4,5 mtge 

Morfologia : A I | ro 
Pequeña sima con le fase típica en karst calizo, de descalciid- 

cacióno : 

n26 Nomoze - ot FORAT N21 DE LA COSTA D'ELS MOROS 
1 

Término municipal: Oliola 

Soorddenadas  1:4254'20"E,  41253”20"N. 410 mts. 

Localización: . O o 
En le ladera Sur de la Costa d els Moros (visibles desde la 
carretera de Pons a Calaf), al Norte de Torre Bru» o 

Descripción 3. La E 
Por una boca triangular de unos 4 mtse de base. por 2 mts, de. — 
altura,se desciende: a: una rampa de unos 45%,- hasta que a unos 
7 mts. de recorrido, se nivela cl suelo de la cavidad, pudien-.. 
dose penetrar a derecha e izquierda, por estrechas gaterase 

Espeleomctría : . 
Recorrido segun itinerario topográfico, 22 mts. Desnivel deg-. 
de el lado inferior de la entrada, 6 Misa 

Morfología 3: - : 
Una serie de pequeños procesos clásticos y principalmente diso- 
lutivos. han enmascarado completamente las formas primitivas 
de esta cavidad, que creemos debe de ser los restos de un anti— 
guo sumidero» : 

n27 “Nombre 1: FORAP-N22 DE La COSTA DELS MOROS. 

Localización 2 
A pocos netros del anterior, 

Descripción : 
La cavidad esta formada por una sola galeria horizontal de direc 
ción És.— O, y que presenta una boca en cada extremo. Durante 
todo su recorrido, tiene una sección triangular de una media 
de 1 metro de ancho por 2 de alto» 



¿Pa Liga 13 Pag pues 

CORAL N2Si DE LA CUSIA VELS MOROS 
Oliola LLEIDA 
Topografia (HR): JMVICTORIA 

PAYMERICH 

Data 197 

Recorregut real: Z22mts. 

planta 

FORAT N22 DE LA COSTA DELS MOROS 
Oliola LLEIDA 

Topografia (D —:J.NAVARRO 

Data - 191 

Recorregut en planta: 18mts. 
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Espsleometría : 
El recorrido en planta es de 18 mts» 

Morrologiía : . 
Esta galeria de sección triangular constante, debia formar par- 
te del karst preactual, descrito anteriormente en el apartado 
sobre el Cau dè Mossén "Benet y como: en aquel caso, no presenta 
señales. de. erosión. 

n28. Nombre : FORAT qa” Di LA COSTA DELS MOROS 

Localización : 
A unos 100 mts. de las anteriores y al lado del cruce de la 
carretera de dens con la de GUi Song o 

Descripción : 
Pequeña cueva de unos 6 mtse de recorrido» 

n29 Nombre : FORAT DEL MICO 
' 

ed . . . eo . 

Término municipal: Sanahuja 

Coordenadas 3 5900/3518,  4J250"35"N, — 460 ntg, 

Localización : 
En la carrotera de Guisona 9 Biosca, en el Kmo 6,3, cerca del 
puenye sobre el rio Llobregós, se toma por el camino de Mas 
Piquó, y medio Em. después de la fasetg Sort, se remonta por 
el fondo seco de una torrentera, hasta la misma bocas 

Descripción : o 
Por un resalte vertical de 6 mts», se alcanza el fondo ¿junto 
.a la pared Norte de la cavidad, en une galeria de 4 mts. de 
ancha, que a nuestra izquiordalSe E.) va remontandose suavemen-— 

te a la vez que ve perdiendo altura y anchura, hasta convertir-— 

sese en una impenetrable gatera a los 28 mus. de recorridos. 

Presenta 31 suelo liso, polvoriento a tramos y con algunos -blo- 
ques de gran tamaño (2 X 1 MS o Jo En el punto que se convierte 
en gatera, alcanza la cota 2,5 mts. Situados de nuevo en la 
vertical de la boca, a nuestra derecha (N,0.), la galeria pre- 

senta formas totalmente opuestas, descendiendo'en un pozo-rampa 

hasta los — 10 mtse, donde se nivela dividiendose en dos: una 
en dirección Sur,en forma de gatera y que se hace impenetrable 
a los 4 mis. de recorrido, punto en que se alcanze: la máxima 
profundidad de esta sima con—13,5 mts. La otre mas ancha, comu- 

nica con una pegueña salita de 4 x 4 NUSe, cuyo suelo esta for-- 

mado por finos sedimentos y en cuyas paredes hay señales de 

inundaciones periódicas, con un nivel superior en dos metros 

al del suelos 
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Espeleometria : 
El recorrido segun el itinerario topográfico, es de SS o EL 

desnivel máximo es de 15,5 mts y la profundidad desde el labio 

inferior de la boca, €s de 13,5 ntse 

Morfologia 
Esta. da pres enta desde la. vertical de la boca a su extremo 

superior, udas formas de cueva con techumbre arqueada de equi.. 

librio, con soñales de algunos hundimientos de tipo quimioclóg: 

tico, o sea que la habriamos de denominar como típica de forma 

de conducción libre en estado de senilitud, mientras que en su 

parte inforior (a partir de la vertical de entrada), presenta 

formas de suniócro (padores y suelo lisosiy sin sedimentos 

quedando < colmatada por los depósitos de sodimentos arrastra- 
dos desde «cl exterior. 

Fueron sin duda las infiltraciones procedentos de la torrente- 

ra en que se abre la boca, las que originaron el hundimiento 

de la bóveda y una chimenca lateral que:no comunica con el ex- 

terior por escaso espesor de materiales, rejuveneciendo la 

cavidad, motificando consicerabloemente las formas de la parte 

interior y actualmente tendiendo a su fosilización por sedimen- 

O Se 

Bioespeleología 8 
Fueron capturados varios ejemplares de cole coptéros de los habi- 
tuales.cx1 sona humicola y y que a muestro criterio,. dada la ari- 
dez del terreno, debe do ¿traterse de un casó de adaptación 
reciente al madio vavernícola, 

lo
 ne10 Nombre 2 3 COVA DE LA CAPELLA 

mi 
Término mmicipal: Biosca 

Coordenadas ot 5201. "0518 41249 "50"N, 460 r1rb8o 

Deseripción 
Pequeña. cueva formada por una entrada somicirculer de unos. tres 
meros. de diametro, en cuyo lado. izquierdo. hay uma gatera en 
la que nao puede progresar unos 4 ÚS. 

Espelgogctria : o 
ET “recorrido cn planta es de 7 mise 

ne11 Nombre : BAUMA DE LES ABELLES 

Término imnicipal: Biosca 

Coordenadas 1 5%01”40"E, — 41849'001N, , 410 nto» 

Localización 3 
En el piso S,0, de Puig Castellà, cerca del Rio Llobregós, 



FORAT DEL MICO 
Sanahuja LLEIDA 

7 A a Pa Pa PATA N 

Topografia () : A.FERRO 
Data : 197 : 

Recorregut real: 51'5 mts. 

equidistancia curves de nivellO'Smts. - 

S. LE. o DibuixX Tomás 
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Descripción : 
Pequeño abrigo de forma triangular, de unos 7 mts. de lado» 

n212 Nombre : AVENC D'EN CONILLS 

Término municipal: Torà 

Coordenadas 2 525%*35WB, 41248*30"N, 500 mt. 

Descripción : 
Sima constituida por ún pozo de entrada de ll mts. de profun- 
didad, una galeria descendents que nos situa a los 60 mts, de 
recorrido, en la cota -29 mts. En este punto la cavidad se 
divide en dos galerias: la de la izquierda menos importante, 
que remonta hasta alcanzar la cota —2Tnt8e, terminando en un 
pequeño pozo.y la del lado derecho, que tras subir a una peque 
fa sala y descender por un estrecho pozo, alcanza la cota -40 
mts. en una pequeña sala terminal. 

Morfología : : 
Vease "L' Avenc d'en Conills", EspeleoSie n27, pago 3l. 

a 

1 

Conclusión : 
Nuestro estado actual de conocimientos sobre la zona, nos hace 
suponer que estas capas yesiferas, han sufrido dos periodos de 
Xarstificación, perteneciendo al nas antiguo, las cavidades 
enclavadas en las cotes mas altas, restos de un sistema pre- 
actual en estado de fosilización (Cuu de Mossén Benet y Forat 
N22 de la Costa dels Moros., quo gon claros ejemplos de cavida 
des residuales)y un aparato actual mas o menos activo, en que 

en algunos casos influye sobre cavidades que nacieron durante 

el ciclo anterior y cuyo mas claro ejemplo es el Forat del 

MicOs 

Nota final : 
El presente artículo mas que fruto personal, es la recopila- 

ción de una serie de trabajos y' observaciones, en las que han 

tomado parte mas o menos activa, la casi totalidad de los 

miembros de esta S.1.E. y especialmente es fruto de la colabo- 

ración de los Sres+Lluis Ribera y Ramón Victorias 

4 

Bibliografía : | 
Instituto Geográfico y Catastral. Mapas 1:50.000, hojas n2329 

y 3612 | . 

Memoria de la hoja n2361 del Mapa Geológico de España (Guzzona) e 
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Conclusiones 

del 

Il Simposium 

de 

Metodologia 

Espeleológica 

Topografia 

Barcelona, Mayo 1972 

Edición del Departa- 

mento de Topografía 

de la Escuela Catalana 

de Espeleología. 

Dejar una constancia escrita y la representación gráfica 
de la cavidad visitada es el primer paso a dar por el espe- 
leólogo que supera la etapa del simple deporte o avidez 
de metros y desea introducirse en el frondoso y variado 
árbol de la espeleología científica. Pero el uso e interpreta: 
ción de las topografías ya existentes es de interés general, 
inclusive para quien solamente desea recorrer o visitar una 
cavidad que ya conoce. 

Prueba de ello es la existencia de topografías desde el 
inicio de la espeleología en nuestra región, obra ya del es- 

. fuerzo individual de espeleólogos o del trabajo de un grupo 
o entidad. Pero la propia estructura de la espeleología cata- 
lana, con su gran diversificación de grupos, ocasionó por 
una parte una gran proliferación en signos convencionales 
y en criterios topográficos, y por otra parte una aceptación 
casi general de algunos de éstos, dando así. a las topogra- 
fías de espeleólogos de la región ciertas características co- 
munes. 

Varios han sido los intentos para sistematizar y concre- 
tar las diversas tendencias y opciones, pues esta necesidad ha 
venido siendo denunciada desde hace tiempo por los espe- 
leólogos más destacados de la región. La Escuela Catalana 
de Espeleología, como órgano docente del Comité Catalano- 
Balear de Espeleología, no podía estar al margen de una 
necesidad reconocida de forma casi unánime, y ya en el 
Il Simposium, celebrado en Montserrat, se impuso la tarea 
de intentar aunar criterios en lo referente a la topografía 
espeleológica. 

Con la celebración del II Simposium, los pasados días 27 

y 28 de mayo de 1972, bajo el patrocinio de la E.C.E. y or- 

ganizado por el S.I.E. del C. E. Aliga, al que han asistido y 

colaborado espeleólogos de los grupos más destacados en 

topografía subterránea, tanto catalanes como mallorquines, 

se ha dado un gran paso. Se ha llegado a un acuerdo res- 

pecto a los principales signos convencionales y sobre los 

requisitos mínimos que debe reunir toda topografía. 

No es, ni ha sido nunca, intención de la Escuela Catalana 

de Espeleología hacer obligatorios unos convencionalismos, 

ni el homologar o no topografías de cavidades, pues es la 

opinión general de los espeleólogos la que, en la práctica,, 

los acepta o los rechaza. Ahora, de acuerdo a las conclusio- 

nes de los participantes al 11 Simposium, interesa y se re- 

comienda que todos adopten estos convencionalismos en sus 

trabajos, y se tome conciencia que al hacerlo se trabaja en 

beneficio de nuestra espeleología. 

A efectos de dar la máxima difusión a las conclusiones del 

IH Simposium y por acuerdo mutuo de las revistas y publi- 

caciones «Geo-Bio Karst», «Espeleosie», «Espeleoleg», «Ca- 

vernas», «Iidobates», «Vertex» y posiblemente alguna otra, 

se publican en todas ellas de forma sensiblemente simultá- 

nea, los signos convencionales y requisitos mínimos que debe 

tener una topografía, los cuales ofrecemos a continuación:



MORFOLOGIA Corbes de nivell i 

1 Estalactites 

2 Estalagmites 

3 Columnes 

1 Estalactitas 
2 Estalagmitas 
3 Columnas 

Gours 

Colada 

Li 

SEDIMENTACIO 

sentit del pendent 

Curvas de nivel y sen- 
tido de la pendiente 

Salt vertical 

Resalte vertical * 

E) Pou 

Sorra 

PS Arena 

ari] Argila 
ZAS ITA Arcilla 

Y Y vl Sua 
Y Y Y Guano 

REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE REUNIR 
TODA TOPOGRAFIA 

Escala gráfica. 

Orientación. Necesariamente se precisará si se 
toma el norte geográfico (N. G.) o el norte mag- 
nético (N.M.). 

Fecha del levantamiento topográfico. 
Autores del mismo. 
Nombre de la cavidad. 
Municipio en que se abre la boca. 
Se suglere añadir un croquis de situación, con in- 

dicación de camino de acceso, y de las coorde- 
nadas de su boca. 

Espeleometría 

La cota de acceso será siempre 0 m. 
Desnivel máximo: Se recomienda utilizar como 

Pozo 

des 
da ie Xemeneia 

i) Chimenea 

a Roca madre 

00. DV Q Còdols rodats, graves 

00. OO P Cantos rodados, gra- 
COS o vas 

Q qn? Blocs 

AZ Bloques 

ON , 

A a , Con d'enderrocs 

PN N Cono de derrubios 
Ds SON 

punto de partida (salvo casos excepcionales) el 
borde superior de la boca superior de la cavidad. 

Deberán reflejarse las cotas relativas de inicio 
y final de cada pozo. 

Recorrido: Se especificará siempre de qué reco- 
rrido se está tratando (proyectado en planta, 
real, etc., etc.) rcomendándose se cite el reco- 
rrido total real, medido siguiendo la poligonal 
del levantamiento topográfico. 

Nota 

Al objeto de identificar los trabajos efectuados 
de acuerdo con las presentes normas, se reco- 
mienda la utilización de un simbolismo consisten- 
te en una N mayúscula encerrada en un círculo, 

que deberá incluirse en el propio plano y prefe- 
rentemente en forma exponencial tras la palabra 
topografía.



TOPOGRAFIA 

Alçada de la volta 

Altura de la bóveda 

Indicació de secció 

Indicación de sec- 
ción 

Poligonal 

Estació topogràfica 

principal 
Estación topogràfica 
principal 

Estació topogràfica 

secundaria 

Estación topogràfica 33m 
secundaria X 

HIDROLOGIA 

Curs d'aigua i sentit 4: 

del corrent 

Curso de agua y sen- 
tido de la corriente 

Curs d'aigua tem- si 

poral CIÓ y EN? 

Curso de agua tem- 
poral 

Volta baixa 

Bóveda baja 

Cascada 

Sifó 

Sifón 

Pis superior 

Piso superior 

Planta normal 

Pis inferior 

Piso inferior 

Projecció de la boca 

en avenc 

Proyección vertical 
de la boca 

Determinació de 

cotes 

Determinación de 
cotas 

Perdua 

Perdida 

Degotalls 

Goteo de la bóveda 

Llac, 
Lago 

Empremtes de corrent 

Huellas de corriente 

Marmites 

Marmitas
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