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ESPELEOUSIE parece haber llegado a una cierta 
mayoria de edad, por lo menos esta es la impresión que nos. 
da a cuantos hacemos posible su aparición, y por el momento 
siguiendo la tónica que tuvo desde el principio, es decir, 
ofreciendo desde sus páginas los trabajos elaborados por 
miembros de la S.1.E. Nuestros lectores habrán observado 
últimamente que el boletín ha aumentado en grosor, pero no 
es únicamente este factor el que nos importa, si no mayor— 
mente su calidad o en su defecto el interés espeleológico o 
de documentación que pueda tener ; pero es la cantidad nues- 
tro problema, pues actualmente disponemos de material sufi- 
ciente para la elaboración de varios números como el presen- 
te, lo cual indica el gran nivel de actividad que está lle- 
vando a cabo esta Sección, cuyo número de socios activos es 
más bien menguado; no obstante, los problemas económicos que 
tienen todas las publicaciones de este tipo, y nosotros no 
somos una excepción, hacen retrasar siempre nuestros proyec- 
tos. 

El camino que pretende seguir ESPELEOSTE es éste, 
ir mejorando progresivamente tras salvar los obstáculos que 
van siempre apareciendo, y como que el boletín es un fiel re- 
flejo de la Sección, podernos sentir cada vez más satisfechos 
de nuestra labor. Pero que ésta, no sirva sólo para nosotros,
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Si no que pueda contribuir en la mejor manera a nuestra espe- 
leología en general, la cual no parece tome un rumbo defini- 
tivo, a pesar de los intentos que se hacen. 

También, y como. caso aparte, quiero dejar cons- 

tancia de que ESPELEOSIE nunca ha tratado de herir suscepti- 

bilidades y que siempre ha procurado y procurará conservar 

su ética espeleológica lo més alta posible; aunque en múlti- 

ples ocasiones, que no es ahora momento de citar, algún que 

otro señor no ha tenido ningún miramiento para con nosotros. 

Si en alguna ocasión hemos publicado la topografía de alguna 

cavidad que al parecer había sido visitada por otro grupo, es 

debido a que desconocíamos la anterior exploración o bien a 

que había transcurrido un tiempo algo más que prudencial para 
que hubiese sido dada a conocer. 

En el presente ejemplar, entre otras cosas, ofre- 

cemos las fichas de dos simas situadas en la provincia de 
Tarragona y que superan los cien metros de profundidad; según 
nuestras noticias, en dicha provincia sólo existe otra cavi- 

dad que supere dicha cota (salvo el "caso" Vallmajor") y está 
situada en una zona en la cual estamos trabajando los últimos 
meses, pero esperamos que los colegas del ERE del CEC, sus 
exploradores, puedan ofrecernos próximamente esta primicia. 

JM.M.



ELEMENTOS DE MORFOLOGIA KARSTICA 

22 parte (1) 

por J.M.Victoria 

3. Las formas exokársticas 

Acabamos de definir las formas exokársticas como 
aquellas cuya génesis tiene o ha tenido lugar en situación 
subaérea, es decir en superficie, ya sea directamente en con- 
tacto con la atmósfera o bajo una delgada cobertera o suelo. 

En el mecanismo de disolución generador de tales 
formas se suceden cuatro fases 

1) Ca COgEZ Cal" cos 

2) HL CO3Z2H CV, 

3) (CU2) dis. + HQ0¿=]32H + H CO% 

4) (C02) gas > (C02) dis. 

Las dos primeras son muy rápidas y constituyen 
conjuntamente un primer tipo de acción. 

La tercera,que constituye un tercer tipo de acción 
es menos rápida y la velocidad de disolución es 1/10 a 1/100 
menor que en el primer tipo. 

(1) Vease el inicio de este artículo en EspeleoSie No 15:13-22



La cuarta, tercer tipo de acción, actúa durante 

más tiempo, pero la velocidad de disolución es aún menor. 

Estas fases se interrelacionan mutuamente de 

modo que cada una de ellas provoca una serie de reacciones 

que afectan a las restantes. 

Los dos primeros tipos de acción se manifiestan 
generalmente sobre las superficies de roca desnuda, donde el 
agua toma contacto directamente con la roca, mientras que el 

tercero ocurre bajo el suelo, donde hay CO9 y ácidos orgáni- 

COS. 

De lo expuesto se desprende que los primeros 

tipos producen microcorrosiones en las superficies calizas 

descubiertas y en la génesis de las restantes formas exokárs- 

ticas predomina el tercero. 

Dado que el proceso de karstificación, como 

hemos visto, está influído por muy diversos factores, en cada 

caso particular habrá que tenerlos en cuenta, resultando una 

gran diversidad de tipos. En la actualidad podemos considerar 

que en el desarrollo de las formas kársticas hay un predomi- 
nio de los factores climáticos, lo que dá a determinadas for- 

mas un carácter marcadamente zonal, pudiendose caracterizar 

un modelado de las zonas cálidas, húmedas o áridas y el de 
las zonas templadas o frías. 

Consiguientemente,en nuestra nota nos vamos a 

centrar en las formas fundamentales de nuestro karst medite- 

rráneo. : 

3.1 Los lapiaces 

En las calizas que afloran en Superficie, es 

corriente hallarlas grabadas, con incisiones,alveoladas,con 

cubetas, acanaladuras, surcos y micro-relieves varios, debi- 

dos fundamentalmente a la corrosión de las aguas meteóricas, 

acrecentada o no por factores bioquímicos. A estas particula- 
Yidades del micromodelado se le aplica comunmente en caste- 

llano la denominación de lenar o lapiaz, (karren,en alemán) 
y en catalán con el expresivo nombre de rascler. 
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Cvijic (1924) ha descrito e ilustrado las varia- 
das formas que presentan los lapiaces en la región kárstica 

dálmata. Sostuvo principalmente que los lapiaces se locali- 

zaban en los afloramientos de roca viva e indicó las influen- 

cias que sobre su formación ejercen numerosos factores, con- 

siderando que resultaban muy raros en rocas horizontales. 

Otros autores han supuesto que se desarrollan bajo una cu- 

bierta de suelo y vegetación, y posteriormente son expuestos 

directamente a los agentes atmosféricos, quizás como resul- 

tado de la desforestación. 

Evidentemente los casos de lapiaces cubiertos 

resultan numerosísimos y es frecuente observarlos en los 

desmontes de las carreteras o en algún punto en que la ex- 

tracción de la cobertera vegetal, con motivo de su aprove- 

chamiento para las obras públicas o minería sule dejarlos 

al exterior. 

Los lapiaces, quizas mejor que cualquier otro 

fenómeno kárstico, muestran como las minúsculas diferencias 

de solubilidad, permeabilidad, estratificación y diaclasación 

y otros atributos físicos y químicos de las rocas influyen 

sobre el grado y dirección de la disolución por las aguas 

meteóricaS. 

Para clasificar las numerosísimas formas debidas 

a la preponderancia de uno u otro factor, se han efectuado 

diversos intentos. Géze (1974) los subdivide en atención a 
su morfología en los siguientes tipos : 

A - Formas hendidas 

1. Formas relacionadas con las discontinul- 

dades de la roca. 

2. Formas alargadas. 

3. Formas cortas. 

B — Formas en relieve.



1. Formas alargadas. 

2. Formas cortas. 

C - Formas compuestas 

D - Formas clasificadas por su situación o por la 

relación con su entorno, 

E - Formas dependientes del tipo de roca. 

Cada uno de estos tipos admite numerosas divi- 

siones, de entre las Cuales Gèze, a título enumerativo cita 
más de 30 subtipos. 

Otra tipología interesante es la propuesta por 

A.Bógli (1960) realizada bajo un punto de vista genético, y 

por consiguiente necesariamente compleja. Sobre ella Swetting 

(1974) ha publicado unas interesantes precisiones que resu- 

midas se reflejan en al adjunto cuadro l. 

Lapiaz de arroyamiento. 

Bajo esta denominación incluímos al típico la- 
piaz de acanaladuras, que los autores de lengua germánica 

llaman Rinnenkarren. Las acanaladuras, en gran medida inde- 

pendientes de la estructura, se suelen instalar sobre super- 
ficies calcáreas convexas, funcionando como conductores del 

agua de lluvia. Su excavación se realiza por la acción com- 
binada de dos mecanismos; la acción del agua que toma cada 

vez después de la lluvia,el mismo camino de escurrimiento, y 

su acción de disolución que profundiza la acanaladura. Estas 

resultan de la disgregación mecánica y preferentemente del 

ataque químico, producidas directamente por la agresividad 
del agua sobre la roca. 

El perfil transversal de las acanaladuras es 

cóncavo, con frecuentes crestas agudas en los interfluvios, 

suelen aparecer desde la cúspide de un bloque rocoso y por 

— consiguiente sin cuenca de recepción. El conjunto de la su-



Tipo Dimensiones Cobertera Superficies Crestas 

RILLDENKARREN 4-2 cmeprofo descubierto inclinadas agudas 
(acanaladures) hasta 50 CmelOnge 

TRITTRARREN 5-50 cm. altura Mescubierto Horizontales agudas 
(golpes) 20-100 omelonge 

RINNENKARREN 150 cmo prof, descubierto y inclinadas agudas y alguna vez 

(huellas) ihasta 20 cm.longe gemicubierto redondeadas en la base 
Li 

SPITZGRARRIN 

(agudo) 
50 cm.anchura 

SO cmeprof. 
Bescubierto crestas y S5Ups 

inclinadas 

agudas 

MEANDERKARREN 50 cm. prof. Bescubierto y sólo ligeramente agudas y redondea- 

om cats a 
(meandros) semicubierto inclinadaso das en la base 

RUNDKARREN 15-50 cmeprof. cubierto inclinadas suaves 
(redondeado) hasta 15 cm.longe > 

dan atormentadas , 

Ñ . 222 : . . apelibre 
HANENITZAS diàmetedesde pocos Í cubierto o horizontal vertientes 77 lap.li 

(cubetas y perí.) CMmehesta varios Ma descasegún te 
suaves gn law) 
PLaz cube 

KXLUPTKARREON 

(fisuras) 
hasta + m. prof. 
y anchura. 

cubierto o 

descubierto 
agu 

Bases normal . 
. Á 

vertiente E 

HOHLKARREN o inc. o liger. 
MOHRKARREN 60 cmea 1 meprof. cubierto inclinado vort. y base suaves 

(cavernoso) 

DECKENKARREN pocos mm.O CMo pre cubierto, inclinado o 
(mesa) acción VOge horizontal 

me o es «a. 

Cuadro I - TIPOS SIMPLES DE LAPIAZ (según A.Bògli y Mo.M.Sweeting)
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perficie rocosa interesada, tanto puede tener un escurri- 

miento divergente como convergente y a Cada uno de estos 

tipos corresponde una Categoría distinta de lapiaz de arro- 

yamiento. 

En el primer tipo, la única concentración 

hídrica que se realiza en la acanaladura proviene de las 

paredes de pocos centímetros que las dominan inmediatamente 

y presentan un signo distintivo muy característico que con- 
siste en la disminución de su profundidad e inclusive su 

desaparición aguas abajo. Un sistema de hilillos de agua de 

escurrimiento continuo durante la lluvia, no puede consti- 

tuirse sino a partir de una determinada distancia sobre la 

pendiente y de ahí el límite superior de las ranuras de la- 

piaz, sobre el recorrido de la acanaladura, la disolución 

no sobrepasa la 12 y 22 fase, es decir que la cantidad de 

caliza disuelta es pequeña, más adquirida instantaneamente. 

Durante la breve duración del escurrimiento sobre la roca, 

la disolución del tercer estado sólo tiene una acción in- 

significante, por lo que seguimos la ranura de arriba abajo 

debemos admitir que la única agua agresiva nueva es la que 

Cae directamente del cielo sobre una sección unitaria muy 

pequeña de la misma. Esta cantided puede ser considerable 

sobre una Superficie poco inclinada, casi perpendicular a 
la trayectoria de la lluvia, más resulta enormemente dismi- 

nuída bajo una superficie subvertical, que en consecuencia 

casi no se altera. Por ello el brusco aumento de la pendien- 

te compromete la continuidad del escurrimiento y puede im- 

plicar la extinción de la acanaladura o cuando menos su 

progresiva disminución. 

Solamente en los casos en que el factor de 

corrosión resulta de una cobertera de nieve parece facil-— 

mente explicable el perfil muy cóncavo de la acanaladura, 

que le da un aspecto de fuste de columna dórica, ya que la 

nieve ejerce un efecto mucho más aerolar que el agua de es- 

currimiento, y su fusión no implica un fuerte Caudal. 

La segunda categoría de lapiaces de arroya— 

miento, se caracteriza por la existencia de acanaladuras es- 

trechas y profundas, jerarquizadas en una red arborescente 

en la que los talvegs se Cruzan aguas abajo. Esta, Si está
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alimentada por una verdadera cuenca de recepción que fre- 

cuentemente aparece cincelada por los lapiaces de arroya- 

miento del primer tipo. El factor esencial en el aumento 

de la excavación aguas abajo, parece residir en la concen- 

tración del drenaje, ya que posibilita que el tiempo duran- 

te el cual circula una lámina de agua continua, del espesor 

crítico susceptible de disolver y arrastrar (función de la 

frecuencia de las lluvias de una determinada intensidad crí- 

tica) es más larga para el canal principal que para Cualquie- 

ra de las acanaladuras del ler. tipo que lo alimentan. 

El tiempo durante el que un hilo de agua pro-— 

viniente de la parte superior de la vertiente está en con- 

tacto con la roca, es tanto más largo en relación con la dis- 

tancia a recorrer y las sinuosidades del itinerario. BOGLI, 

considera que esta mayor duración posibilita 10s-mecanismos” 

de disolución del 3er. estado, lo que representa unas posl- 

bilidades de disolución mucho mayores. No obstante, es pro- 

bable que los contenidos elevados de CQa Ca disueltos, que 

han sido medidos en la extremidad de estos Canales, sean de- 

bidos sobre todo a Cantidades de materia orgánica que se ins- 

talen en la hendidura del canal. El profundizamiento del sur-— 

co, junto con los fenómenos de autocatálisis y la excavación 
relativamente rápida del mismo, creando una especie de fisu- 

ra estrecha, dan una forma de transición a otros tipos de 

lapiazo. 

Cuando una pared abrupta de roca desnuda está 

dominada por una superficie de pendiente más suave, recubier- 

ta de suelo y vegetación, están presentes las condiciones 

óptimas para la creación de un lapiaz profundo de arroya— 

miento, aún sin jerarquización lateral, gracias al aporte de 

las vertientes superiores en aguas abundantemente cargadas 

en COo de origen orgánico. Evidentemente resulta posible que 

posteriormente a su creación sobre roca desnuda, se recubran 

por una cobertera, entonces la disolución no se ejerce ex- 

clusivamente sobre los surcos, sino que ataca igualmente a 

lás aristas divisorias. Por ello, ia forma de lapiaz dentado 

desaparece de un modo bastante rápido, ya que el suelo con- 

tiene una gran cantidad de gas carbónico. Por otra parte,la
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excavación de los canales se acelera de tal modo que se 

tiende a un lapiaz de grandes ranuras con una convexidad 

extremadamente marcada. 

Estos tipos de lapiaz de arroyamiento, prue- 

ban su independencia de la estructura, tanto por la ausencia 

de paralelismo entre sus ranuras O Surcos, como por el sen- 

tido de la convergencia o divergencia. En los dos casos las 

aguas siguen la linea de la mayor pendiente. 

En la fig. 7 se observan los aspectos tí- 

picos de las acanaladuras de un lapiaz de arroyamiento. 

Lapiaz de fisuraS. 

Su origen se debe a la combinación del arro- 

yamiento y las influencias tectónicas. En él, las acanaladu- 
ras profundas descomponen las superficies estructurales se- 

gún unas orientaciones precisas. Son simplemente las fisuras 

de las diaclasas que Suelen dar un trazado más o menos rec- 

tangular, de tal modo que se reconocen facilmente sobre el 

terreno por su carácter marcadamente geométrico, El profun- 
dizamiento y ensanchamiento de estas fisuras, da lugar a un 

sistema de fosas que dificulta notablemente la marcha. Las 

fisuras originales favorecen la disolución y su profundiza- 

ción concentra el drenaje automáticamente. 

Lógicamente, los lapiaces de fisuras se for- 
man tanto en roca desnuda como bajo cobertera vegetal o sue- 

lo. La evolución es más rápida en este último caso, ya que 

el suelo es rico en materias orgánicas agresivas de diversas 

especies. 

En la fig. 12 vemos un aspecto de un lapiaz 
de fisuras que ha evolucionado bajo cobertera, de ahí las 

formas Suaves de los interfluvios o pseudocrestas de separa- 

ción entre ellas. 

Se desarrollan preferentemente sobre super- 

ficies subhorizontales y es frecuente hallar grandes exten- 

siones de ellos formando unas características mesas de lapiaz.
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La profundización de las fisuras continua, di- 

vidiendo la superficie rocosa en formas angulares, en las 

que la Superficie expuesta a las lluvias se reduce progre- 

sivamente por corrosión, dando unas aristas alargadas y pun- 

tiagudas. La continua acción sobre las paredes de las fisu- 

ras, adelgazándolas, llega frecuentemente a subdividir las 

paredes limitantes en multitud de "agujas". 

En las figuras l a 4 presentamos unos aspectos 

sucesivos de la posible evolución de un lapiez de fisuras. 

Determinados autores han expuesto la posibili- 

dad de que los lapiaces sufrieran una evolución cíclica. 

CVIJIC suponía que el estado juvenil se caracterizaba por el 

lapiaz de acanaladuras, posteriormente las ranuras más impor- 

tantes se ahondaban, para finalizar en un estadio senil en 

el que los interfluvios quedaban totalmente destruídos. Estas 

ideas hay que emplazarlas en el contexto de una época en la 

que el modelado cíclico tenía una gran aceptación. Sin em- 

bargo, en la actualidad la distinción entre acanaladuras su- 

perficiales y fisuras profundas parece que está llamada a 

reforzarse por el hecho de que las paredes de las acanaladu- 

ras evolucionan muy lentamente en oposición a la gran velo- 

cidad de las fisuras, que frecuentemente dan ejemplos con 

su sobrexcavación de dejar "colgados" a los lapiaces de arro- 

yamiento. 

Unicamente los lapiaces de origen enteramente 

fisural sufren una evolución cíclica cuando los residuos 

insolubles en las fisuras, bloquean el progresivo ahonda-— 

miento de las infiltraciones. Constituyendose un nivel de 

base local a partir del cual, las paredes limitantes fina- 
lizan por desaparecer los procesos corrosivos. De un modo 

general, es precisa una estabilización, al menos relativa 

del nivel de base para que pueda realizarse una evolución 
de tipo cíclico. 

Lapiaz Cavernoso, 

Este tercer tipo de lapiaz Se debe a una in- 

tensa acción de la corrosión, observándose preferentemente
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en las calizas porosas y en las dolomías, sus formas Ccarac- 

terísticas son las perforaciones cilindroideas y las cube- 

tas de disolución, asimismo pertenecen a este tipo una mul- 

titud de micromorfologías, en las que la forma más típica 

son los orificios y anillos rocosos. 

Las perforaciones cilindroideas estudiadas 

por Montoriol Pous y por Ullastre, son unos pequeños pozos 

cilíndricos abiertos en la roca, cuyos diámetros y profun- 

didad alcanzan algunas decenas de centímetros a lo sumo. 

Dentro de ellas se diferencian dos tipos fun- 

damentales : las perforaciones cilindroideas alveolares,en 

las que no intervienen fisuras en su mecanismo genético y 

en las cuales la profundidad es igual o menor al diámetro 

máximo; y las perforaciones cilindroideas fistulares, con 

intervención de fisuras, cuya profundidad es mayor que el 

diámetro máximo. 

Las perforaciones alveolares de gran diámetro 

y escasa profundidad y que suelen presentar canal de desa- 

gue, reciben asimismo el nombre de cubetas de corrosión. 

(un ejemplo característico aparece en la fig. 10 ). 

La génesis de las perforaciones cilindroideas 

se asocia a la existencia de cualquier pequeña depresión 

existente en la superficie horizontal de la roca caliza,que 

se llena de agua durante las precipitaciones. El perímetro 

limitante de la pequeña cantidad de agua recogida, determi- 

naría en principio, el diámetro de la futura perforación. 

Esta agua en absoluto reposo, disolverá cierta Cantidad de 

bicarbonato cálcico. El vaciado puede realizarse por diver-— 

sos mecanismos, la evaporación produciría una precipitación 

con lo que la forma no progresaría en profundidad. Dos fac- 

tores pueden evitar esta nueva precipitación, la existencia 

de fisuras que permitan la evacuación en profundidad, que 

nos dará el tipo fistular (veáse fig. 9); ante la inexisten- 

cia de las mismas, el mecanismo de desbordamiento piede i— 

ualmente profundizar la forma, dándonos las formas de tipo 

alveolar.
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El detalle del mecanismo genético de las alveola- 

res implica la existencia de un período más o menos largo de 

pluviosidad, que pueda llenar totalmente el pocillo y provo- 

que su desbordamiento con la consiguiente renovación hídrica 

del agua Saturada por otra más agresiva, es demostrativo de 

este mecanismo la existencia del canal de desagúe en el bor- 

de menor altura, 
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EVOLUCION DE UN LAPIAZ 

Fig. 1.- Ensanchamiento de las fisuras por disolución. 

Fig. 3. - Destrucción progresiva de las paredes limitantes. 

Fig. 4, — El lapiaz desaparece bajo los residuos de decalcificación.
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Fig. 7. - Micromorfologias de lapiaz. Acanaladuras,
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Fig. 8.— Fisuras y disolución Fig. 9, - Perforaciones cilindróideas. 

en un bloque calizo. 

o esc AA ES afe 
118 

Fig. 10. - Cubeta de corrosión. Kamenitza.



24



Fig. 11, - Campo de lapiaz en la sierra de Aramo (Asturias), 

Fig. 12, - Aspecto de un lapiaz de fisuras,
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1. INTRODUCCION. 

Dedicamos la presente nota al Avenc de 

Farrubio, que con sus — 1065 mo, Constituye una de las si- 

mas més profundas conocidas hasta la fecha en la provincia 

de Tarragona, quedando incluída asimismo entre las poco nu- 

merosas cavidades catalanas que superan los 100 m. de desni- 

vel. 

Su localización se debe a este buen cono— 

cedor de las cavidades de los "Ports del Caro" que es D. Ra- 

fael Coní, de Tortosa, quien posibilitó que un grupo local 

denominado "Juventud Espeleológica Tortosina" efectuase Su 

exploración a finales de 1973. 

A ambos, debemos agradecer las facilida- 

des concedidas, que nos han permitido visitar esta cavidad 

a principios de 1974, dentro de un programa más extenso, 

actualmente en curso, dedicado al conocimiento espeleológico 

del macizo de los "Ports", 

2. LOCALIZACION E ITINERARIO DE ACCESO, 

RL Avenc de Farrubio se halla enclavado 

en las siguientes coordenadas del mapa excursionista "dels 

Ports" a escala 1:40.000 de Ed. R.Dalman. 

X= 42 05128 ; y = 402 50*10" o mos 720 Mo 

- A continuación describimos un buen itinerario de acce-— 

so, pero que precisa de unas favorables condiciones de visi- 

bilidad puesto que el sendero no está muy marcado. 

Itinerario. 
En el mismo eje de la curva más septentrio- 

nal del "Caragol", que permite el ascenso de vehículos a los 

Ports del Caro, aproximadamente en la cota 810 m. surge a la 

derecha un camino que siguiendo la cresta de los "Forats de 

la Costa", de dirección ENE, enlaza con el destacado vértice 

de Farrubio.
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Esta cresta, de continuas ondulaciones, constituye 

el límite entre la cabecera del barranco de Farrubio a la 

derecha y la cuenca de la Vall de la Figuera a su izquierda. 

El sendero discurre por la derecha de la cresta a 

pocos metros de la misma, con ámbito descendente. 

15 m. cota 700, cambio de pendiente para ascender con Ssuavi- 

dad. 

10 m. (25) cota 710, se atraviesa un pequeño pórtico rocoso 

10 m. (35) cota 720, cambiamos a la izquierda de la "carena" 

para evitar un cantil, descendiendo nuevamente. 

5 m. (40) cota 680, nuevo cambio del sentido de la pendiente, 

volvemos a remontar por la derecha hacia el vér- 

tice Ferrubio (792 m.alt.) 

20 m. (1 h.) cota 750, en este punto conviene dejar el sen- 

dero que se dirige a la torre dolomítica de la 

cumbre, para planeando, proseguir unos 500 m. ha- 

cia la derecha, desde donde ya resulta percepti- 

ble ia pequeña depresión rodeada de arbustos en 

donde se emplaza la cavidad. 

10 m. (125.10m.) cota 720, Avenc de Farrubio. 

3. ENCLAVE GEOLOGICO. 

La Punta de Farrubio se sitúa a la derecha 

del Ebro, formando parte del macizo de los "Ports del Caro" 

de la cordillera Prelitoral Catalana. 

El eje del macizo adopte una dirección 

NE — SW., hundiéndose hacia este último punto, su estructura 

resulta algo compleja, puesto que pueden contarse hasta ocho 

ejes anticlinales correspondientes a otros tantos pliegues 

alineados regularmente NE — SW. El conjunto constituye un 

sistema tectónico de simetría bilateral, con una rama septen- 

trionai más desarrollada y fuertemente vergente liacia la De- 

presión del lbro:y otra rama meridional, menos importante, 

de sentido opuesto, hacia el Mediterráneo, separadas por una



cresta suavemente ondulada y en algún sector casi tabular, 

que origina relieves de tipo plataformas estructurales o 

"muelas" como las del Caro, Catí, etc. 

mi Los barrancos. al tomar la dirección del Ebro, 

cortan la Sierra dejando entre ellos relieves Cada vez más 

bajos de Sur a Norte, como son el de Farrubio, Penyaflor, 

Coll d “Alfara, etc. que constituyen la franja calcáreo meso- 

zoica que enlaza con la Sierra de Cardó, a través del jurá- 
sico cubierto por la aportación aluvial del Ebro. 

El Liásico, en donde se enclava el "Avenc de 

Farrubio", resulta predominantemente calcáreo ; empieza con 

unos niveles de brechas de unos 50 m. de potencia, para pro- 

seguir un espesor de unos 400 m. de calizas y dolomías con 

algunos niveles Ccalcáreo-margosos en la parte superior. Ex- 

teriormente los materiales adoptan un color gris—bianquecino, 

de tonos netamente más oscuros en las dolomías que en las 

CalizasSa, 

4. DESCRIPCION Y MORFOLOGIA. 

El "Avenc de Farrubio" presenta 

la morfología típica de una cavidad tectónica, tal como des- 

cribe Ph.Renault en su estudio “Sur les caractéres des fentes 

de décollenent". 

La planta es angulosa, mostrándose. más bien 

oscilante, ante todo en ei último pozo. La sección se carac— 

teriza por su estrechez, en comparación a Su altura, (la an- 

chura máxima de la sima es de 8 m. en la cota — 68). Las aris- 

tas que limitan los elementos de la pared son angulosas; en 

casi toda la sima los bloques empotrados producen diversos 

escalonamientos; la sedimentación está, en gran número cons- 

tituída por bloques angulosos que se nos aparecen empotrados 

constituyendo el suelo del conducto. 

Una vez vistas esta serie de generalidades, que 

nos evidencia el paralelismo de esta sima con lo que se entien- 

de por una cavidad tectónica, pasamos a continuación a deta- 
llar la cavidad por partes
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El desnivel existente de un labio a otro es de 4 m., 
iniciando el descenso por una primera rampa en cuyo fondo se 

inicia la primera vertical de la cavidad (P, 135 m.) que nos 

sitúa ante una rampa ascendente por una parte y por la otra 

la continuación de la cavidad por un pozo de 103 m. donde 

existe una nueva rampa, que al igual que las demás está com— 

puesta por un buen número de materiales clásticos; siguiendo 
esta rampa de 8 m., descendemos por el pozo de 29 m., el cual 

nos ofrece un escalonamiento de varias repisas hasta alcanzar 

la cota — 68 m.; una vez aquí, en dirección E-wW,. descendemos 

una rampa hasta encontrarnos con un pequeño pozo obstruído to- 

talmente por bloques (cota - 77), en dirección opuesta a la 

de esta rampa y en sentido ascendente, pasamos a seguir la 

diaclasa, encontrándonos bajo nuestros pies una serie de ga- 

teras constituídas por el desprendimiento de bioques, las 

cuales se cierran a 10s pocos metros ; tras un notable estre— 

chamiento de la diaclasa, se presenta el último pozo de 33 m.: 

antes de pasar a la descripción de éste, cabe señalar la co- 

rriente de alre que se aprecia al iniciar el descenso de esta 
vertical y que continúa durante gran parte de esta planta, lo 

cual nos hace suponer la posibilidad de una comunicación con 

el exterior, a nivel de pequeñas fisuras. El pozo de 33 m. 
está dividido por una repisa compuesta por bloques encajados 
entre sí a los 18 m., tras pasar dicha repisa llegamos a la 

cota - 99 m., en donde observamos que en dirección W-E, la 

planta desciende en forma de rampa hasta desembocar en un úl- 
timo resalte que nos permite alcanzar la cota máxima de 1065, 
en la cual está obstruída toda posible continuación a nivel 

fisura por varios bloques, algunos de tamaño considerable.Por 

el otro extremo, la planta asciende Suavemente, estando a 3 m. 

del lugar de ascenso un pequeño pozo con iguales caracterís- 

ticas de cierre por bloques. Este último pozo, es el único de 

la cavidad que se Sale algo de lo común, en el concepto de 

litogénesis, ya que se observan las paredes algo humedecidas, 

formando unas pequeñas coladas, que se apartan de las corrien- 

tes paredes de toda la sima, caracterizadas por la decalcifi- 

cación. | 

5. GENESIS. 

Como va hemos indicado en el apartacdo anterior,
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esta Sima se identifica como cavidad tectónica, pesando sobre 

ella los efectos parakársticos característicos de estas cavi-— 

dades, relacionados únicamente con la deformación de la roca. 

La sima se halla constituída sobre unas calizas 

correspondientes al Jurásico iásico, situadas sobre otros 

materiales de menor consistencia y sumando luego los efectos 

tectónicos que abundan en la zona, todo hace suponer que en 

el apartado de cavidades tectónicas hay que clasificarla como 

“tectogenética-gravitacional", o sea que se ha ido acomodando 

a las condiciones del relieve, concretamente siguiendo el fe- 

nómeno de "despegue", en donde más que influir sobre ella el 

deslizamiento de las rocas, ha actuado muy claramente la a- 

tracción del vacío, producido en este caso por la parte supe- 

rior, el cantil que da inicio a una fuerte pendiente tras el 

Farrubio y por la parte inferior, el barranco que ha ido for— 

mando el paso de la riera que se observa desde la boca de la 

Sima. 

Su génesis,por lo expuesto no es de gran complica- 

ción, más teniendo en cuenta que la sima es una sola diacla- 

sa de dirección W-E., que en este caso mos permite pasar de 

un centenar de metros, no habiendo influído sobre ella ningún 

proceso erosivo, que nos pudiera haber hecho dudar algún as— 

pecto de la génesis descrita. 

6. DATOS ¿SPELEOMETRICOS . 

Para la realización de la topografía 

se utilizaron los siguientes instrumentos : 

1 Cinta graduada de 50 ma 

1 Brújula “Suunto” (Grad.sexagesimal). 

1 Glinómetro "Suunto" (grad.sexagesimal) 
1) Altímetro "Thomen-i¿verest". 

A continuación pasamos a reseñar los 

datos métricos de las diversas poligonales, señaladas en la 

topografía adjunta.
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poligonal Metros Cota 

0-1 A (desnivel labios) - 4 

1-2 14 (rempa inicial) - 13 

2-3 - 135 (pozo) - 265 

3-4 - 103 (pozo) - 368 
45 8 (rampa) - 39 

5-6 - 29 (pozo) - 63 

6-7 14 — (rampe) - 77 

6-8 7 (pinta) 7 6475 
8-9 10 (planta) - 635 

9-10 9 (planta) - 66 

10-11 - 33 (p0z0) - 99 

11-12 - 2 (rampa y pozo) - 103 

11-13 12 vna y resalte) - 106/5 

12-14 3 (rampa) - 975 

7. BIBLIOGRAFIA. 

BRULL 1 MARTINEZ, J.M2 i Joan. "Mapa Excursionista dels Ports" 

LLOPIS LLADO,N. “Contribución al conocimiento de la morfo- 

structura de los Catalànidest. C.S.I.Co. 

Int.Lucas Mallada — Barcelona. 

RENAULT, Ph. " Sur les Caractéres des fentes de decollément". 

Ann.de 5Spel, XVI : 42-57 

VICTORIA, 

cas. Como Ne 111 Simpo 

mm )QOGQQÓO — 

. * Hacia una tipología de s cavidades tectóni- 

SP. — Mat aró o



36



L'AVENC DE VANDELLOS (Baix Camp.Tarragona) 

INTRODUCCION, 

El Avenc de Vandel1ós, conocido asimismo como 

Avenc de les Moles del Taix y Avenc de la Tossa l'Alzina (1) 
fué visitado por primera vez en 7-12-1913 por Joan Ferraté, 

quien le asignó el m2 52 en su "Espeleología de les Comarques 

Tarragonines". Su exploración finalizó inexplicablemente a 

los 40 m. de profundidad, ya que a nuestro juicio no existía 

obstáculo alguno para proseguir su visita o cuando menos para 
percibir su evidente continuación. 

No obstante, tenemos noticias de diversas ex- 

ploraciones posteriores que alcanzaron la cota máxima de la 
cavidad,entre las cuales mencionaremos la de J.Subils (EDECA), 

(1). Respetamos la denominación de Avenc de Vandellós por tra- 
tarse de la asignada por sus iniciales exploradores (Ferraté) 

teniendo en cuenta que las Moles del Taix es un lugar geográ- 

fico de gran extensión superficial en el cual existen varias 
cavidades, lo que induce a error, al igual como sucede con el 

nombre de por el que es conocido por los espeleólogos de Reus, 

ya que la Tossa l'Alzina es una cumbre muy característica,más 

relativamente alejada del enclave de la sima. En todo caso ha- 

brá que entender que tales nombres son sinónimos.
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J.De Mier (GES), J.Castells (BRE) y más recientemente las del 

Dr.Domenech de Tarragona y diversas entidades espeleológicas 

de Reus, 

A pesar de las numerosas visitas realizadas, prose- 

guía inédita la topografía de la sima, lo que unido a las 

dificultades de localización, que hicieron desistir a más de 

un grupo, daban suficiente base para dudar, sino de su exis-— 

tencia real, si por lo menos de que alcanzase los 100 m. de 

profundidad. 

Por ello, dentro del programa de revisión topográ- 

fica de las mayores cavidades catalanas emprendido por la 

S,1.R., realizamos en 12-5-74 (G.Iñigo,P.Lázaro,J.Prades, 

J.G.Rico,JM.Victoria e I.Yagúe) la exploración de esta cavi- 

dad fruto de la cual sintetizamos las siguientes notaS. 

No queremos finalizar esta introducción sin dejar 

constancia de los servicios prestados por D.Hilario Margalef, 

de Vandellós quien nos guió hasta la cavidad, y especialmente 

agradecer la colaboración de los miembros del E.P.E. de Reus 

con quienes inesperadamente Comp artimos la exploración. 

ENCLAVE MORFOLUGICO 

La Sierra de Vandellós culmina en el vértice La Por-— 

tellada a los 737 m. de altitud, siguiéndole el Puntaire con 

727 m. y la Tossa de l'Alzina con 695 m. (según la toponimia 

oficial "Tosa Locina") distando menos de 5 Kms. de las playas 

mediterráneas. o 

Constituye el extremo oriental de una unidad tectó- 

nica mayor, integrada por las Sierras de Tivissa y Fatges, 

además de aquella, limitando al E. con el mar y la Depresión 

de Reus y al W. por la Depresión de Mora, presentando una 

dirección general de plegamiento NE-SW. La estrúctura tectó— — 

nica es compleja, aunque la masa Calcáreo-secundaria tiende 

a disimularla. 

“La litología es eminentemente calcáreo-dolomítica. 

Los niveles son secundarios y abarcan desde el Triásico hasta 

el Cretácico Inferior.
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El Trias lo hemos identificado en el borde N. de 
la sierra presentando los típicos niveles de margas rojas 

irisadas con yesos, de unos 100 m. de potencia (Xeuper) cons- 

tituyendo una formación de gran plasticidad sobre la cual se 

asienta el Jurásico y el Cretácico calcáreo-dolomítico. La 
distinción entre estos dos últimos niveles se efectúa casi 

exclusivamente por sus fósiles. 

Estructuralmente la Sierra de Vandellós es un 

anticlinal fallado de cual se han desmantelado varios niveles. 

El flanco SE. se hunde en el mar tras Sucesivoas fracturas. 

El conjunto adopta la morfología típica de "Moles" 

tan característica de Tarragona y Castellón, en las que los 

paredones griséceos de dolomías culminan en amplias platafor- 

maS a 

ACCESO Y LOCALIZACION 

Pueden utilizarse varios itinerarios para alcanzar 

la cavidad, fundamentalmente desde Vandellós, Gavadá o desde 

la Central Nuclear sita al S. de la Sierra. Nosotros utiliza- 

mos este último acceso por considerarlo más corto, aunque 
presenta la desventaja de no existir camino alguno. 

Inicialmente partimos de la carretera actual de 

Tarragona a Valencia, en dirección a esta última población 
para desviarse en las proximidades del poblado de Agroman / 

utilizando el reciente puente que cruza sobre la futura auto- 

pista y que conduce a la antigua Carretera del Perelló. Una 

vez en ésta, hay que girar por el primer desvío a la derecha, 

introduciéndonos ya por la pista forestal. En el primer des- 
vío seguiremos por la derecha bordeando el barranco de Les 
Forques-Lleriola. Más adelante a la izquierda dejaremos un 

desvío poco. claro para seguir a la derecha en la próxima bi- 

furcación. Dejaremos asimismo a nuestra izquierda el camino 

que conduce a la Caseta del Bou, para pocos metros más ade- 

lante abandonar el coche a los 100 m. de altitud (altímetro 

Thomen-Everest) e iniciar la ascensión. 

Ya resulta visible desde este punto la destacada 

silueta de la Moleta Mut, alslada del cantil superior de la 

sierra. Nuestro itinerario se dirige directamente a su extre-
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mo oriental utilizando una Carena que Flanquea el barranco de 

la Fou de Gaus pasando por el Solá de l'Eureta. Al pié de la 

Moleta se hallan los restos de dos avionetas, la más antigua 

se estrelló hace unos 7 años y la más reciente menos de dos 

meses. Bordeamos la Moleta por la derecha y subimos rápida- 

mente a la carena de la sierra, desde donde nos dirigimos a 

la izquierda hacia la Tossa de l'Alzina bordeando el cantil 

hasta alcanzar en poco tiempo la boca de la cavidad. 

Desde que iniciamos nuestra marcha a pié, in- 
vertimos 1 hora 12 minutos efectivos, descontando detenciones 

y despistes. 

Las coordenadas geográficas son las siguientes: 

X= 42 30/15" : Y = 400 581081 ; Z z 600 Mm. aprox. 

Datos tomados de la hoja 493 del 1:50.000 
"Hospitalet del Infante". Quedando enclavada por tanto dentro 

término municipal de Vandellós, 

Desde la boca efectuamos unas visuales que re- 

producimos a continuación : 

Tossa de l'Alzina 2502 

L'Ametlla de Mer 1902 

El Perelló 2259 
El Puntaire 552 

DESCRIPCION DE LA CAVIDAD 

La boca de 4 X 2 m. presenta el labio S. hundido 

215 m. en relación con el superior (2). El primer pozo. alcan- 

za 31 m. subdividido en dos tramos de 135 y 176 m. gracias 

a una repisa intermedia. El aspecto típico de diaclasa con 

paredes abombadas resultará la inevitable característica de 
toda la cavidad. 

(2).4n la boca existe una inscripción con pintura roja "Avenc 

de les Moles del Taix" y las iniciales G.L.P. efectuada cuando 

actuaba de guía el Sr.Margalef de Vandellós en 1973, el cual 
no guarda precisamente un grato recuerdo de aquella ocasión, 

asegurándonos que el grupo barcelonés que contrataron sus ser— 

vicios no llegaron a descender al interior de la cavidad.
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Desde la cota - 31 la progresión hacia el SW. nos 
conduce mediante una rampa al primer resalte de 44 m. prosi— 
guiendo la pendiente sembrada de bloques hasta los - 50 m. en 
donde la concrección estalagmítica impone un estrecho acceso 
al pozo de 158 m. que pone fin a esta vía a los 66 m. de Pro- 
fundidad. 

Partiendo nuevamente de la cota — 31, esta vez ha- 
cia el NE., descendemos un resalte de 3/5 m. al que sigue una 
rampa y un segundo resalte de 33 m. que no llegamos a descen- 
der ya que mediante una rampa desemboca en el pozo de 29 m. 
que nosotros alcanzarenmos por su cúspide. En efecto, prosi- 
guiendo a media altura por la cornisa de la izquierda y un 
paso acrobático sobre el pozo, en un tramo concreccionado del 
que destaca una bella estalagmita, llegamos al encajamiento 
de bloques y concrecciones que forman un piso falso por el que 
accedemos al P.29. El descenso se efectúa en principio tocan- 
do una pared muy cristalizada y finalmente aéreo, alcanzando 
la cota — 645, desde aquí una fuerte rampa con grandes blo- 
ques, tanto en la planta como encajados a media altura, nos 
lleva a la cota — 72 en donde un nuevo resalte descendente 
de 2 m. conduce a una estrecha gatera que baja 317 m. Gtro 
paso entre bloques y nuevo descenso de 2m. que nos conduce a 
un pozo de 8/5 (cota fondo 8875), en su base los clastos de 
procedencia parietal y cenital, así como las grandes masas 
estalagmíticas fracturadas, originan una galería de caótico 
aspecto en la que se abre el último pozo de 21 m. presentando 
varias repisas por empotramientos de bloques. 

Tras recorrer en ambos sentidos la planta terminal 
de la diaclasa, la topografía nos da como cota máxima de pe- 
netración actual - 109 m. en relación con el labio superior 
de la boca, Superando asimismo los 100 m. de longitud en 
planta, 

MORFOLOGIA Y GENESIS 

El trazado de la cavidad se asienta rígidamente 
sobre fracturas sin modificación alguna por fenómenos de
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excavación, No obstante las infiltraciones son relativamente 

frecuentes y las consideramos responsables del revestimiento 

parietal intenso que se aprecia hasta la cota - 50 y de los 

notables fragmentos estalagmíticos diseminados por el resto 

de la caverna. 

En resumen, la morfología clástica domina profun- 

damente sobre un conjunto de diaclasas, formando rellanos y 

pisos falsos a diversas alturas. La progresión en profundidad 

se ve detenida por el progresivo acercamiento entre las pare- 

des de las fracturas,lo que unido a las condiciones topográ- 

ficas exteriores nos permiten clasificar al Avenc de Vandellós 

como cavidad tectogenética gravitacional "de despegue. 
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DIEZ AÑOS DE ESPELEOLOGIA CATALANA A TRAVES DE LOS BOLETINES 

por José M. Mifiarro 

INTRODUCCION. 

] Toda recopilación bibliográfica posee un 

acusado interés, tal como nos lo han venido a demostrar los 

últimos trabajos sobre este tema debidos a los colegas del 

G.E.S. del C.M.B., J.Ullastre y A.Masriera (1), constituyen- 
do unos excelentes documentos de consulta y trabajo. 

No obstante, dichas recopilaciones siguen 
las normas bibliográficas internacionales y es por ello que 
quedan excluídos los boletines ciclostilados, En la presente 
ocasión pretendo realizar, a modo de complemento,. una reco-— 
pilación de todos los boletines ciclostilados aparecidos en 

Cataluña, pues ellos han realizado en nuestra región durante 
los últimos años, la mayor parte de la divulgación de las/ 
actividades de los grupos espeleológicos catalanes, a falta 

de una mayor proliferación de las revistas impresas. Si bien 

(1). Ullastre,J.y Masriera,A. (1968) :"Bibliografía espeleo- 

lógica. Trabajos publicados por miembros del GES del CMB 

durante el período 1953-68" .Espeleoleg (7): 263-272 

Ullastre,J.y Masriera,A. (1970):" Bibliografía espeleor 

lógica española 1960-1968". Speleon (17): 95-106 
Ullastre,J.+.(1971):"Ensayo bibliográfico de la espeleolò- 
gía en Cataluñia". Speleon (18): 101-153
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es verdad, a pesar del mayor número de este tipo de boleti- 

nes, creo que sólo en contadas ocasiones se ha llegado a 

alcanzar una calidad satisfactoria; a pesar de ésto, siempre 

pueden constituir una fuente de información para futuras 

campañas O exploraciones. 

En la presente recopilación se han recogido 

todos aquellos artículos y trabajos aparecidos en boletines 

ciclostilados exclusivamente espeleológicos y tambien las 

publicaciones sueltas, editadas en ciclostil. Todas las ci- 

tas corresponden a artículos con un mínimo de interés docu- 

mental, habiendo sido excluídas las editoriales, notas socia- 

les y comentarios sin un interés puramente espeleológico. 

No constan tampoco, por dificultades en su localización, los 

artículos aparecidos en diferentes boletines no espeleológi- 

cos, que aunque no son un gran número de citas, podrían tener 

su interés. 

Esta condensación siempre puede tener alguna 

omisión involuntaria, pero creo que es lo más exhaustiva po- 

sible de todo lo publicado desde la aparición del primer nú— 

mero de CAVERNAS (1963) hasta el final de 1972 ; tambien se 

ha recogido y como excepción, una pequeña memoria editada en 

1962 por el Grupo de Espeleología de Badalona y que puede 

considerarse como el más directo antecedente de CAVERNAS. 

SISTEMA DE RECOPILACION. 

El método de trabajo utilizado es 

en todo similar al propuesto por Ullastre. y Masriera, con 

algunas ligeras variaciones y omisiones. 

Las citas bibliográficas siempre que se pue- 

de tienen el siguiente orden : Nombre del autor, año de edi- 

ción, título del trabajo, nombre de la revista en que apare- 

ce, número de orden de la revista y número de la primera y 

última página. 

La distribución se ha seguido mediante el 

presente esquema : I ss



l. RELACION BIBLIOGRAFICA POR AUTORES 

2. DISTRIBUCION POR TEMAS 

2.1. Espeleología general 
2.1.1. Trabajos no especializados de in- 

terés general 

2. Técnica y material 

3. Documetación y reseña de explora- 
ciones. 

2.2. Espeleología física 
2.2.1. Artículos de tema general 
2.2.2. Artículos sobre cavidades o regiones 

«3, Topografía Subterránea y cartografía 2 

2 

2 au
 

4 . Bivespeleología 

Arqueología y Paleontología 

3. DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Este último punto se ha dividido en tres partes 
principales : a) Cataluña, b) España y Cc) Extranjero. A su 
vez Cada una de ellas se ha subdividido en comarcas, provin- 
cias y paises , a més de todas aquellas regiones o zonas 
sobre las que existe un número elevado de “artículos se ha 
hecho un apartado especial.
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(14). AUBERT,R. (1970). "Apunts d'un viatje als Pics d Europa". 
Espeleo-Club (1) : 3-4 
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cados a topografía exterioril, Com.1l SimpeMet.Esp.: lc 1-6 
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la Cueva del Tornero. "Galería D-5!, EspeleoSie (9):27-46 
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BES, Ae 2 (75) 
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(31).BILLI y SANCERZ,A. (1970). “Formas de análisis de aguas basa- 
das en la propiedad de ciertos metales que aumenta, cuando se 

hallan en disolución, la dureza de las aguas." Cavernas (15): 
11-15 

(32) .BLANCO,B.(1971)."Coves del Bernat o del Frare". Soterrania (2): 
0013-14 

(33). BLANCO,B.y CARRASCO, Lo (1972). U Avenc de la Gelasa I y 11 "he 

Soterrania (3) : 18-21 

(34) .CANALS,M.y VINAS,R. (1969). "Atlas-68", Espeleoleg(8):325-332 

(35).CANSLA,R. (1964)."Cuatro días y la Sima Sesenta". Cavernas (3): 
92-99 

(36) .CANZLA, Re (1965) ."El Bastareny HipotéticollCavernaal5) 197.159 

(37). CANELA,Re (1965). "Las Cuevas de la Roya".Cavernas(5):168-176- 

(38). CANELA, Rey VICTORIA, JM. (1965). "La Cova de la Font Mentidora 
dels Freixas". Cavernas (6) : 201-204 

(39) .CANELA, Ro (1966). "La Grallera de Guara". cavernas(7)1235=237
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(286) (287) (291) (296) (304) (305) (314) (318) (319) (328) (329) 
(330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (338) (347) (357) (358) 
(361) (362) (365) 

Lele ESPILESOLOGIA FISICA 

2e2o1l. Artículos de tema general 
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(272) (276) (278) (280) (283) -(284) (285) (288) (289) (290) (292) 

(293) (294) (297) (300) (302) (303) (306) (307) (308) (309) (310). 

(312) (313) (315) (316) (317) (321) (323) (327) (337) (339) (340) 

(343) (GH) (345) (348) (349) (350) (354) (356) 

Ce Ze TOPOGRAFTA SUBTERRANZA Y CARTOGRAFTA 

(8) (13) (21) .(27) (79) (117) (143) (151) (191) (210) (228) (229) 

(241) (268) (346) (351) (353) (355) o 

2.4. BIOESPELTOLOGIA 

(15) (16) (17) (20) (28) (67) (97) (113) (150) (183) (189) (246) 

(281) (322) (359) 

De De ARQUEOLOGIA Y PRENISECRIA 

(1) (69) (114) (132) (209) (247) (248) (325) (326) (363) (364)
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INDICE GEOGRAFICO GENERAL 

Zola CATALUNA 

3.71e1. Provincia de Barcelona 

Macizo de Garraf : (6) (24) (32) (33) (48) (62) (63) (64) (65) (66) 

(77) (78) (84) (88) (90) (120) (121) (124) (127) (152) (161) (164) 

(165) (166) (170). (171) (185) (186) (192) (199) (202) (204) (217) 

(231) (245) (256) (266) (280) (283) (289) (290) (294) (296) (302) 

(309) (310) (312) (323) (327) (337) (338) (345) (349) 

Montserrat : (50) (70) (162) (263) (264) (269) (288) (292) 

St.Llorenç Me : (82) (115) (133) (168) (358) I 

Serra de l'Obac : (61) (91) (319) (364) 

Anoia : (348) — Bages : (211) (288) - Berguedà : (71) (72) 

(73) (78) (98) (123) (167) (193) (205) (224) (335) 

Osona : (134) — Penedés : (29) (125) - Vallés Occ. : (215) 

Vallés Or. : (60) (181) (225) 

3.1.2. Provincia de Tarragona 

Alt Camp : (136) (174) (284) - Baix Ebre : (61) (169) 

Baix Penedés : (267) - Conca de Barberá : (154) - 

Priorat : (265) - Ribera d'Ebre : (197) - Tarragonés : (122) 

(126) (128) - 

301032 Provincia de Lérida 

Serra del Cadí : (11) (36) (144) (207) (237) (250) (314) 

Serra del Montsec : (16) (53) (57) (87) (96) (100) (101) (103) 

(104) (105) (146) (154) (236) (252) (257) (258) (259) (260) (261) 

(275) (276) (277) (278) | o 
Noguera : (154) - Pallars Jussá : (9) (38) (86) (129) (141) (154) 

(339) (350) - Pallars Sobirá : (112) (356) - Segarra :(135) (137) 

Solsonés : (89) (94) (214) (251) (317) (330)
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Zolelhe Provincia de Gerona 

Cerdanya : (147) (156) (242) (243) (363) 

Empordà : (76) La Selva : (216) 

Ripollés : (51) (75) (154) (221) (321) (340) 

3.2. ESPAÑA 

Albacete : (307) Asturias : (190 

Baleares : (7) (106) (176) (177) (178) (179) (182) (213) (308) 

Burgos : (226) (227) (253) (255) 

Castellón : (119) (140) (163) (200) (201) (203) (206) (222) 
(291) (293) (297) (300) (306) 

Cuenca : (343) Guadalajara : (25) (130) Guipuzcoa: (303)(313) 

Huesca : S.Guara (1) (17) (18) (19) (39) (HO) (41) (42) (43) 

(56) (196) (270) 
Pirineo Central (3) (35) (37) (46) (+7) (49) (52) (81) 

(99) (116) (131) (155) (160) (344) 
(361) (362) 

Resto (102) (172) (173) (271) (272) 

Málaga : (354) Navarra : (5) (55) (107) (108) (109) 
(110) (118) (328) (332) 
(333) (334) 

Palencia : (142) Santander : (14) (234) (285) 

Soria : (45) (69) (74) Teruel : (145) (175) (187) (194) 

(218) (315) (316) 

Valencia : (95) Vizcaya : (180) Zaragoza : (45) 

ode EXTRANJERO 

Francia : (188) (195) Inglaterra : (4) 

Marruecos : (20) (34) (273) (274) (329) (331) 

Polonia : (12) Suiza : (282) 

Turquía ;: (44) U.S.ñs : (2) (236)
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KARSTIFICACION EN LOS CONGLOMERADOS DEL MARGEN DERECHO DE LA 
CONCA DE TREMP (Lérida) 

por J.M.Victoria 

G.Iñigo 
J.Rovira 

ANTECEDENTES . 

En 1966 efectuamos nuestra primera visita es- 
peleológica a las poblaciones de Castellet y Espluga de Serra, 
sitas en el enclave geográfico de la Terreta (Alta Ribagorga) 
fruto. de la cual publicamos unas notas iniciales sobre el 
Xarst de la Serra de Llerás (M.Folch,JM.Victoria y A.Ferro 
1966). 

Desde aquellas fechas se han venido repitiendo 
esporádicamente nuestras visitas al sector, acrecentándose 

paulatinamente los datos que disponemos, de tal modo que hemos 
creído oportuno recopilar en esta nota parte de los mismos, 
actualizando nuestros conocimientos sobre este interesante 

karst conglomeràtico que alberga dos importantes cavidades 

catalanas, La Espluga de la Fageda de Castellet y el Forat 

del Toscá de Gurp.
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ENCLAVE GEOMORFOLOGICO . 

La Serra de Llerás, orientada NE.-SW., 

constituye el límite entre las comarcas del Pallars Jussá y 

la Ribagorça, culminando a los 1688 m. en el Pui de Llerás 

hacia el NE. se prolonga el macizo conglomerático por los re- 

lieves de Set Comelles (Camporán 1701 m.) (Turó de la Capsera 

1685 m.), y al E. por la Serra de Sant Salvador, englobando 

entre ambas el valle de Serradell, estudiado por los espeleó- 

logos del GEB (1961) y del CEC (1960) . El sector meridional 

se halla constituído por la Serra de Salàs y de Espills, en- 

tre las que discurre el barranco de E Esplugafreda hacia el V. 

y la Serra de Gurp (1424 m.) al E. 

Esta linea de cumbres,o mejor dicho 

de plataformas conglomeradas, se halla en contacto septentrio- 

nal discordante con las arcillas triásicas de la depresión 

periférica y hacia el mediodía con las margas y arenicas oli- 

gocenas de la Serra de Montllobar. Todo el paquete se super- 

pone, discordante, a los materiales detríticos del cretácico 

(Garumniense,Maestrichtiense y Campaniense). 

En el flanco occidental, los conglome- 

rados empiezan alrededor de la cota 1200, mientras que en el 

oriental siguen las curvas de nivel de los 900- 1000 me, lo 

que parece condicionar la localización de las surgencias im- 

portantes hacia la Conca de Tremp, puesto que el nivel imper-— 

meable se encuentra unos 300 m. más bajo que hacia el valle 

del Ribagorça. En efecto, es aquí donde hallamos las potentes 

surgencias de la Font del Molí, Font de Ribert y la hipotéti-— 

ca surgencia de la Cova Cuberes. 

La disposición tectónica de estos con- 

glomerados oligocenos nos revela una serie con buzamiento 

monótono hacia el N., más la base no la constituye una Capa 

única y de igual edad, sino todo lo contrario, por una serie 

de capas que se acuñan hacia el N.y W., fosilizando un relie- 

ve preexistente desarrollado en la fase pre-ludiense de la 

orogénesis pirenaica, observándose que la base de los mismos 

ofrece una sucesión de valles y CrestaS. 

Atendiendo a esta disposición sedimen-— 

taria se puede considerar que el desarrollo de los depósitos
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de conglomerados quedó impuesta por los siguientes factores: — 
un suministro de acarreos del Pirineo axial y Pre-pirineo 

“7 procedentes del N. y B.; un relieve preexistente bastante 
enérgico, y al mismo tiempo que transcurría la sedimentación, 

un levantamiento progresivo del flanco S. sedimentario que 
iba basculando los estratos recién depositados hacia el N.; 

todo lo cual se traduce por una traslación del surco sedimen- 

tario en esta dirección, al mismo tiempo que el área de depó- 
sito fué trasledándose progresivamente del E. al o 

La composición de los conglomerados es 

Variabic, Parece cu términos generales que los miembros más 

antiguos están compuestos por elementos dominantemente cali 

zos del cretácico, mientras que el miembro más alto ofrece 

un porcentaje elevado de elementos permotriásicos y paleozoi- 
cos, lo cual le confiere un tono rojizo más OS curo. 

El estudio litoestratigr APÍ leo del conjuns 
to conglomerático de Pobla de Segur ha permitido a J.Rosell 

y O.rRiba establecer algunas distinciones dentro, de la forma— 

ción que de abajo a arriba es como sigue : 

la. 700-800 m. de potencia de conglomerados 

s casi exclusivamente calizos de procedencia 

2. mo. de calizas,margas,arenicas y lignitos 

3. Aro Roc de Santa. 170 m. de conglomerados con predomi-— 
nio calizo (70%). 

A, Miembro Casa Gramuntiil. 220 m. 

5. Miembro Montsor. 1300 m. visibles de conglomerados con pre- 
dominio general de elementos permotriasicos sobre los pa- 

1eoz01c0S. 

Bl sector de la Serra de Llerás-Serra de 
a nuestro juicio conglomerados asimilables al 

or y Roc de Santa, con composición muy variable 

os porcentajes de las muestras analizadas. 

Gurp, compren 

miembro Mont 

como acredit y 
0 

t
u
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MUESTRAS PORCENTAJES DE LOS ELEMENTOS 

calizas dolomías arenisca congl. paleoz. 
cretac. juras. perm. tr. perm.tr. 

1 15 50 15 20 

2 45 85 15 3 12 

3 25 55 15 5 

4 80 20 
maestr .' 

Morfológicamente, la cobertera horizontal con 

glomerática se destaca en el paisaje a Causa de su dureza, for 

mando un relieve tabular con característicos cantiles rojizos 

que se elevan sobre el valle del Flamisell-Noguera Pallaresa 

unos 1100 m. y sobre el Noguera Ribagorzana, 900 m. 

CAVIDADES ESTUDIADAS 

Graller d'Espills 

Graller de Gurp 

Graller Remigi Molí 

Espluga Tremulisses 

Espluga Llorna 

Espluga de la Fageda 

Cova d'en Janera 

Font del Molí 
Forat del Toscá 

10. Font de Rivert 

l. GRALLER D'ESPILLS. 
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Esta cavidad, impropiamente conocida asimismo 

con las denominaciones de Grallera del Rey y Forat d'Esplugafre 

da, parece que fue explorada por primera vez en 1966 por compa 

fieros del GEP de Barcelona, también ha recibido la visita de un 

equipo de la SIRE-Grácia con anterioridad a nuestra exploración.
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Situación. 

Coordenadas sobre el M.T.N.1:50.000 Hoja 251 (AREN) 

x= 42 28298: ; y = 422 14” z = 1.040 m. 

Término municipal de Sapeira (Lérida). 

El acceso más cómodo se realiza utilizando la 

pista de Talarn a Montibarri, dejando el coche en la collada 

de Esplugafreda. Otro itinerario más corto,pero con mayor 

desnivel, parte del agregado de Esplugafreda. 

Espeleometría. 

Desarrolio proyectado en planta : 36 Mo 

Desnivel boca : — 13 me 

Pozo : - 40 Mo 

Rampa desc. : - 8 Ma 61 m. prof, 

Rampa asc. : + 5 me 5 Me 

Recorrido real total : 102 Mm. 

Descripción. 

La boca se abre en las abruptas vertientes del 

barranco de Esplugafreda (Margen izquierda) y resulta visible 

a cierta distancia. Tras el embudo de acceso que alcanza lus» 

— 13m. se inicia un bello pozo de sección media 5x3 m. y de 

40 m. de vertical, aumentando sensiblemente su sección a par- 

tir de los 20 m. de descenso. En la base de la vertical (cota 

- 53) nos encontramos con una galería ascendente de unos 15 m. 

de longitud, 4 m. de anchura y 13 m. de altura. in el extremo 

superior de la rampa, se observa colgado a unos 10 m. sobre 

el suelo, un conducto de un metro de diámetro del que descien- 

de una vistosa colada. 

En sentido descendente la galería gira unos 902 

para volverlo a efectuar 10 mo más adelante, recuperando la 

dirección NW.-SE. paralela a la del primer tramo. 

Los procesos estalagmíticos, representados ex- 

clusivamente por coladas parietales, se hallan muy localiza- 

dos y representan sendos aportes hídricos. El piso se halla 

cubierto por una asociación de pequeños clastos e ingentes 

cantidades de guano. —
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Espeleogénesis. 
Se trata de un pozo de disolución-corrosión 

en la intersección de dos megaclasas con huellas pretéritas 

de funcionamiento absorvente. Aporte colgado y galería con 

fuerte retroversión, actualmente cegada por la acumul ación 

detrítica depositada en la cota — 6l.. 

2, GRALLER DE GURPo. 

Situación. | 

Sus coordenadas tomadas sobre el 1:25.000 Hoja 252 (TREMP) 

Cuarto 111, son las siguientes : 

x= 4931208. —3 y = 429214257 3 zs 1350 Mo. 

Término municipal de Gurp de la Conca (Lérida) 

El acceso puede realizarse partiendo de la pista 

de Sapeira a Castellet en la vertiente W. o por la pista de 

Talarn a Montibarri por la E. 

Espeleometría. 
La topografía fué realizada antes del Sim- 

posium de Normalización, por lo cual su presentación no coin- 

cide exactamente con los criterios actualmente recomendados. 

El recorrido real total alcanza aproximada- 

nente 120 m. y el desnivel máximo — 39 mM. contando del labio 

superior de la depresión. 

Descripción. | I 
Presenta dos bocas separadas por un puente 

de roca que se enclavan en el fondo de una depresión de unos 

20x10 m. y 10 m. de desnivel. 

| Un pozo de 16 m. nos sitúa en una planta de 

17x6 m. de orientación general NE.-SW. que se prolonga hacia 

el SSW. en rampa. En la cota - 23 se accede a una diaclasa 

paralela al pozo de entrada, comunicando con éste a través de 

estrechas ventanaS. 

Una desobstrucción en la base de la rampa 

nos permitió acceder entre bloques a la cota - 30, desembocan- 

do perpendicularmente en medio de una galería de 30m.1ongitud.
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Hacia el NW. asciende ésta unos 9 m. hasta que su estrechez 

nos impide el paso y en sentido opuesto (S.) se transforma 

en un laminador arcilloso con pequeña inclinación, por donde 

se alcanza el punto más bajo de la cavidad a los — 32 m. 

Espeleogénesis, 

Se trata de un conjunto de cavidades, pozo 

de entrada,galería paralela y galería inferior, excavadas 

sobre diaclesas de dirección NW.-SE. y enlazadas por una ram- 

pa ortogonal. Sobre esta red de fracturas los fenómenos de 

disolución han ido perfilando paulatinamente los volúmenes 
de la cavidad, al propio tiempo que por génesis inversa ésta 
tomaba contacto directo con el exterior, posibilitando su 

funcionamiento como sumidero temporal del área de influencia 

de la depresión de acceso. Actualmente las morfologías clás- 
ticas y litoquímicas enmascaran parcialmente las formas pri- 
mitivas. 

3. GRALLER REMIGI MOLI 

Esta cavidad, dedicada a quién nos mostró 
su ubicación, parece que podría tratarse de la conocida asi- 

mismo como Forat del Gos de Moró, dadas la similitud de em- 

plazamiento de ámbas, según informes recibidos posteriormen- 
te a nuestra exploración. 

Situación. 

Coordenadas sobre el 1:25000, Hoja 252 (TREMP) IV Senterada 

x= 4232730" ; y = 4221620% ; z= 1.500 m. 

Término municipal de Espluga de Serra,agr. Castellet (Lérida). 

Espeleometría. 

Desarrollo proyectado en planta 50 Mo 

Desnivel pozo 5 165 me 
Desnivel rampa : 45 Mo 

Desnivel total : 615 m. 

Recorrido real total : 1115 m. 

Descripción. 

La boca de acceso se abre unos 7 m. sobre el
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lecho del torrente, dando paso a un pozo de 165 m. que nos 
sitúa en la cúspide de una rampa de 422, La cavidad se desa- 
rrolla en sentido fuertemente descendente experimentando va- 
riaciones notables ; de - 25 a - 315 sus dimensiones son de 
2x4 m. y 502 de inclinación j de - 315 a — 485, la parte 
mayor 8x15 m. y 508 de inclinación (dirección 1322) y la f£i- 
nal de techo más bajo, 6x3 m., 252 de inclinación y 1602 de 

dirección. 

En todos los tramos son muy claras las direc- 

trices del fenómeno hipógeo, que se ajusta rigurosamente a 
las direcciones de las diaclasas NW-SE", ,NE-SW. y SSE-NNW., 
El piso se halla constantemente cubierto por una Capa de 

guano de un espesor superior a 1 m. que impide observar el 

substrato. 

Espeleogénesis. 
La Situación de la cavidad en relación con la 

morfología epígea, nos hablan de la dependencia del "graller" 
con las pérdidas e infiltraciones facilitadas por el taiweg 
externo, más resulta muy probable que en una fase anterior a 
su comunicación directa con el exterior ya hubieran adquirido 
por génesis "inversa" unas dimensiones notables, entrando en 
coalescencia sus diferentes unidades constitutivas a modo de 
"pseudogalería". La morfología de corrosión es patente en to- 
da la cavidad. 

4. ESPLUGA TREMuLISSES 

Situación. 

La cavidad se distingue a lo lejos desde 
varias de las curvas de la pista que procedente de Castellet 
se dirige a Espluga de Serra, Sin embargo, desde el punto en 
que se inicia el ascenso, la boca resulta invisible al quedar 
oculta tras una laja adosada a la pared del cantil. Altimétri- 
camente se sitúa al mismo nivel que la próxima cueva de Esplu- 
ga ilorna. 

Situada la boca de la cavidad, deben obser- 
varse las empinadas Canales que rayan el cantil a la izquier- 
da de la Espluga Llorna. La segunda de ellas tiene forma de 
"Y" por subdividirse en la parte superior, quedando la Esplu- 

ga Tremulisses al inicio del ramal izquierdo según se ve la
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pared, en su derecha hidrográfica y a unos 50 m. de desnivel 

del punto de unión de los dos ramales, en el mismo contacto 

de la inclinada pendiente del terreno con el cantil. 

Desde la boca tomamos varias visuales que son : 

A las Casas de Castellet sz 2452 

A la cota 1173,a1 N. de Castellet : 2582 

A la cota más alta de la S.de St.Gervás : 3192 

uspeleometría. 

Longitud : 84 Mo 

Descripción. 

Se trata de una cavidad de topografía muy sen- 

cilla, consistente en una galería única de trazado zigzaguean- 

te, sus secciones muestran con relativa rigidez su conducio- 

namiento estructural típico : plano de estratificación y dia- 

clasa. Las paredes del conducto se hallan muy pulimentadas 

en las proximidades del exterior, te resto de la cavidad 

presenta numerosas huellas de "corrosión". En la actualidad 

es un fenómeno que recoge escasos aportes hídricos localiza- 

dos en su parte media, donde inundan algunos metros de la 

galería. 

ispeleogénesis. 
Se trata de un conducto de drenaje de la ver= 

tientes occidentales de la sierra, de idénticas característi- 

Cas que la ¿spluga Llorna. 

5. ESPLUGA LLORNA 

estas mismas páginas. ya fueron ampliamente tratados desd 

Los interesados pueden consultar : ESPELEOSIE n2 1, pág. 19 

y ESPELEOSIE ne 14, pág. 35 

No reseñamos los datos de esta Cavidad, pues 
a 

6. ESPLUGA DE LA FAGEDA 

Conocida bajo este nombre en las po- 

blaciones de Espluga de Serra y Castellet, situadas en las 

inmediaciones; podría corresponderse con "Lo Graller" citado 
por Jeannel en 1890 y visitado parcialmente en aquella fecha,
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Dado que la denominación de "graller" es genérica 

para todas las cavidades a las que acuden cantidades notables 

de "gralles", entre las que no se incluye precisamente la que 

nos ocupa, y que normalmente presentan un acceso vertical, 

consideramos preferible conservar la denominación local de 

“Espluga de la Fageda de Castellet" (cueva del bosque de hayas 

de Castellet) tanto por resultar más descriptiva y viva en la 

actualidad, como por evitar confusiones con otros "grallers" 

situados en las proximidades de Castellet. No obstante con- 

servaremos como sinonimia "Lo Graller". 

Situación. 

Coordenadas sobre el 1:25000, Hoja 252 (TREMP) IV Senterada 

x= 4931"25% 3 y = 42215500 ; 2 2 1.230 m. 

Término municipal de Sapeira (Lérida) 

Siguiendo la pista de Sapeira a Castellet, debemos 

dejar el coche 1 km. antes de llegar a la última población, 

desde donde se alcanza la cavidad en unos 3o minutos de mar-— 

cha, ascendiendo 170 m. de desnivel. La boca se sitúa en las 

proximidades del talweg y a unos 30 m. por encima de un es- 

Carpado, 

Espeleometría. 

Profundidad : - 98 ma 
Cúpula superior : + 2 mm. 
Desnivel total : 100 Mo 

Desarrollo en planta : 364 me 

Recorrido real total 2: 476 me 

Pozos que requieren material : 1177: 19, 17; 67; 3 y 3 Mo. 

Descripción. 

La boca de la cavidad, sita en el lateral izquier- 

do del talweg, nos obliga a penetrar gateando, ya que no al- 

canza un metro de diámetro. La sección se presenta bilobulada, 

con colmatación en el conducto inferior. Tras progresar unos 

10 m., una obstrucción estalagmítica estrecha. la sección y dá 

paso a un resalte descendente de 2 mo constituído por una co— 

lada de color oscuro por la cual rezuma constantemente agua
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que viene a encharcarse en una cubeta de la planta, sumándose 

a los aportes de una fisura lateral. Se percibe en este punto 

el ruido que produce una pequeña cascada, alimentada sin duda 

por las pérdidas de la cubeta, que hallaremos posteriormente 

en el piso inferior. 

La galería prosigue hacia el SE. efectuando 

suaves ondulaciones, su altura ha aumentado (1*7-2 m.) toman- 

do un aspecto diaclasado, lo que nos permite avanzar erguidos 

a tramos. Generalmente la planta se estrecha de tal modo que 

debemos progresar en ramonage a media altura, resultando fre- 

cuente en este tramo hallar pérdidas en el piso en forma de 

pocillos impenetrables. 

Llegando a la sección C, una chimenea originada 

por las infiltraciones, se corresponde con un pocillo en la 

planta que enlaza con el piso inferior. 

Prosiguiendo por la galería de entrada,diez 

metros más adelante debemos descender un resalte de 2/5 mo 

(cota — 6) continuando la galería otros treinta metros hasta 
resultar impenetrable. Este tramo es muy interesante ya que 

la galería resulta de una superposición de dos conductos so— 

bre la misma diaclasa SE-NW., con conjunciones y disyunciones 

alternativas (secciones D y E). 

Descendiendo el pocilio de enlace con el piso 

inferior (275 m.) subdividido por una gran laja rocosa y abun- 

dantes productos clásticos en la base, un paso lateral nos 

situa en el inicio de un nuevo pozo de 1177 m. que constituye 

asimismo el cénit de una amplia galería de 4 m. de anchura, 
por la cual discurre un pequeño riachuelo. (sección 1) 

Aquas arriba, -a la derecha, surge un afluente 

que podemos seguir durante unos 20 m., se trata de un conduc- 

to circular con una sobreexcavación central que permite una 

mayor comodidad en la progresión, el origen del caudal pro- 

viene de un orificio impenetrable y a Su izquierda existe una 

galería que con aspecto diaclásico se estrecha paulatinamente 
hasta impedir el paso. Este último sector se halla recubierto 
por unos procesos estalagmíticos bien desarrollados, entre los 

cuales aparecen pegueños conductos de captación hídrica.
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Continuando por la galería principal, a unos 15 m. de 

la vertical, efectúa un brusco giro a la izquierda siguiendo 

una gradería de pequeños "gours", para volver a recobrar la 

dirección primitiva pocos metros después, al propio tiempo 

que asciende fuertemente Salvando unos 5 Mo de desnivel por 

una resbaladiza colada por la que se precipita el riachuelo 

que hay que superar, no sin una cierta incomodidad, alcanzan- 

do una Salita de 3 m. de diámetro y 5 fi. de altura, por la 

vóveda de la cual se precipitan las aguas originarias del 

torrente subterráneo coincidiendo exactamente bajo la pérdi— 

da de la cubeta del piso superior. De la salita parten dos 

gateras que a los pocos metros quedan colmatadas por sedimen- 

tación detrítica. 

Nuevamente en la cota - 18, siguiendo la dirección SE. 

(aguas abajo) hay que descender un resalte de 4 Mm. situándo- 

nos en una galería típica de "cerradura" por la que discurre 

el riachuelo utilizando la entalladura central, hasta que 

profundizando por ella llega a precipitarse por un pozo de 

boca muy estrecha. La galería prosigue otros 10 m. al cabo 

de los cuales efectúa un brusco giro hacia la derecha, man- 

teniendo la dirección W., desembocando en la cota — 25 en un 

pozo de 19 m. enclavado en la misma diaclasa. Por la pared 

N. surge nuevamente el riachuelo, depositando potentes cola- 

das que tapizan la vertical hasta la base a - 44 m., en la 

cual se desarrollan unos “*gours" con pisolitas alimentados 

por la corriente que se dirige al pozo siguiente. 

Por el S. de esta planta se accede a una Sala clástica 

de 5 x 10 m. con voluminosos bloques (sección K) y tras 

atravesar una gatera hacia el N. por la que discurre el ria- 

chuelo sobre coladas, desembocamos en el tecno de una nueva 

sala de orientación NW.-SB.; una vertical de 17 m. bajo 

cascada nos sitúa en la planta a — 61 me. En este punto las 

paredes septentrional y occidental se hallan representadas 

por un acumulo de materiales detríticos poco consolidados, 

de un espesor de 5 m., nivel que constituía el suelo primi- 

tivo dé la cavidad. Sobre este nivel se emplaza una Sala de 

15 m. de eje mayor por 6 de anchura y una altura superior a 

10 m.: en su extremo superior se halla en comunicación con 

una cavidad cupuliforme de 5 m. de diámetro que recibe abun- 

dantes infiltraciones que se pierden entre los bloques de la
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planta. En el extremo SSW existe un depósito de agua de 5x3 m. 

y unos 2 m. de profundidad. Situados nuevamente en la cota 
- 61, la galería discurre bajo los tramos superiores y se di- 

rige hacia el SSB., acompañada por el riachuelo que desciende 

por pequeñías graderías de coladas y "gours", un nuevo pozo de 

67 m. y tras él, resaltes y pozo de 3 m. hasta alcanzar la 

gatera. La morfología de este último tramo resulta espectacu- 

lar, no ya por sus dimensiones, sino por sus paredes y techos 

muy pulimentados, que atestiguan épocas de mayor caudal del 

torrente subterráneo. La gatera no resulta franqueable en 

épocas de crecida, puesto que sifona totalmente; sin embargo, 

en épocas normales puede superarse casi en seco, utilizando 

un tubo que canalice el riachuelo. Traspasada la estrechez, 

la galería pierde la pendiente por acumulación sedimentaria, 
sumiéndose el agua unos 13 m. más adelante por una incisión 
en el piso que resulta impenetrable. La galería prosigue con 
aspecto diaclásico hacia el SSE. otros 40 m., con alturas que 
oscilan entre 1%5 y 2%2 m. y anchuras algo inferiores, el 
suelo resulta polvoriento y sólo de trecho en trecho aparece 
algún pequeño bloque. Un paso bajo antes del final de este 
tramo, tras avanzar lateralmente 6 m., nos permite proseguir 
por otra galería paralela, ésta sembrada de grandes bloques. 
Quince metros más adelante hay que descender un resalte de 
3 M. para ascenderlo nuevamente al entrar en la galería ter- 
minal. Las dimensiones han aumentado (5 m. de anchura por 3 
de altura), el piso descendente se halla surcado por una fisu- 
ra profunda y sumamente estrecha que tán solo permite el paso A 
en su tramo final (cota - 90), un gran bloque graviclástico 
destaca en el piso y más adelante un gran acumulo arcilloso 
evidencia las episódicas inundaciones de este tramo. 

Descendiendo por la fisura (tramo no topografia=-- 
do) se alcanzan los 98 m. de profundidad, su extraordinaria 
estrechez nos obliga a progresar a media altura, discurriendo 
nuevamente el riachuelo por el fondo, sifonando 30 m. más ade- 
lante por descenso de la bóveda y colmatación arcillosa, lo 
que representa el término actualmente penetrable de la caverna 
a los 476 m. de recorrido real total, alcanzando un desnivel 
máximo de 100 m.
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Espeleogénesis. 
La cavidad actúa como sumidero del sector 

occidental de la sierra, dirigiendo el Caudal colectado hacia 
el SSE., en todo el tramo reconocido, lo que implicaría de 

proseguir en idéntica dirección, que la evacuación se realiza 

por las vertientes orientales, representando un caso muy in- 

teresante de cambio de divisoria de aguas, que tenemos inten- 

ción de comprobar mediante coloración en una próxima ocasión. 
Aparte de la retroversión general que ello representa, el I 

trazado de la cavidad invierte varias veces el sentido de la 

circulación hídrica, 

7. COVA D'EN JANERA 

Situación. , 
PEA La boca de la cavidad, así como de el de otro 

conducto contiguo, son facilmente visibles sobre el pueblo de 

Gurp de la Conca, invirtiéndose escasos 10 minutos de marcha 
desde la población. 

Sus coordenadas son las siguientes : 

x s 49 3154" so y s 420 1326". —j  z= 998 m. 

Espeleometría. 

Longitud : 127 
413 Desnivel ascendente 

Descripción. 

Presenta dos bocas de desigual importancia. 

Por la mayor se realiza normalmente el acceso, que da paso a 

una galería relativamente espaciosa, permitiendo una cómoda 

visita, excepción hecha de la gatera que nos conduce a la úl- 

tima sala. Las formas son las típicas de excavación en con- 

glomerados, localizándose cerca de la entrada un proceso clás- 

tico y al final de la cavidad un relativo desarrollo de las 
formas litoquímicas, 

EspeleogénesiS. .. Los o 
— y Ejemplo típico de cavidad surgente en avanza- 

do proceso de fosilización; como siempre, se repite la cons- 

tante asociación de nivel margoso determinante del emplaza- 

miento'altimétrico y diaclasas que orientan los diversos tra- 

mos del conducto.
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8. FONT DEL MOLI 

Qua . 

Situación. A 15 minutos del núcleo urbano. Sus coordena- 

das, tomadas del mapa 1:10000 Hoja 252-111 (Tremp). Cuadrante 

Ni. Santa Engracia, son las siguientes 

x= 40 32/17" sy = 420 13/5887 ; z= 950 m. 

término municipal de Gurp de la Conca (Lérida). 

Espeleometría. 

Longitud total : 375 me 

Profundidad máxima : 6 ma 

Datos correspondientes al 23-9-73, puesto que en otras épocas 

la penetrabilidad sin equipo subacuático puede resultar muy 

variable. 

Descripción. 

I La boca de 3/5 m. de ancho por 1/5 m. de 

altura, da paso a una galería practicamente rectilinea, de 

ámbito descendente, en el techo es claramente visible la mega- 

clasa que condiciona su dirección. Las dimensiones del conduc- 

to experimentan algunas variaciones locales de poca importancia, 

a los 10 m. la planta empieza a estar inundada, por lo que al 

progresar la penetración y aumentar el desnivel, nos obliga a 

sumergirnos cada vez más, hasta avanzar a nado los últimos me- 

tros en el supuesto de que no dispongamos de bote: neumático. 

Finalmente, a los 375 m. la bóveda desciende bruscamente 

obligando a utilizar los equipos de inmersión, lo que detuvo 

nuestra visita, no sin antes comprobar que en un principio 

resulta facilmente penetrable subacuáticamente. 

Hidrología. En la actualidad, el caudal hídrico que 

surge por la Font del Molí es objeto de aprovechamiento con 

destino al cercano campamento militar de Talarn y con tal 

motivo se ha instalado úna estación de bombeo en la entrada 

con la oportuna canalización y tuberías de succión que se 

adentran unos 30 m. en la Caverna. o 

El caudal evacuado resulta muy variable y 

se hallaba en un acentuado estiaje en el pasado mes de setiem- 

bre cuando realizamos nuestra exploración, dando un aforo
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aproximado de 2 litros por segundo. Nuestro compañero P.Ayme- 

rich, analizó "in situ" las características del acuífero el 

30-9-73 a las 11,30 h., obteniendo los siguientes datos : 

Lugar : sifón terminal 

Temperatura del agua : 11,52 

Temperatura del aire : 12,52 

Temperatura exterior : 92 

Presión atmosférica : 686 mg. Hg 

CU2 1ibre total : 13,2 mgrs./l. 

Ca : 88 mgrs/l. 
Mg 21 ausente 

Espeleogénesis. 
La Font del Molí constituye un ejemplo clá- 

sico. de surgencia kárstica en un macizo conglomerático. Su. 

emplazamiento altimétrico viene condicionado por el nivel im- 

permeable de arcillas rojas y areniscas garumnenses sito en. 

base de los conglomerados postpirenaicos localizándose en la 

intersección de una megaclasa NW-SL con la Superficie del te- 

rreno. 

: Las paredes del conducto son muy regulares, 

de tal modo que los diversos elementos constituyentes (matriz 

y cantos) forman una superficie lisa, evocadora de una intensa 

acción de desgaste sin preferencias litológicas, de carácter 

tanto más acusado cuando mayor es la distancia al exterior. 

9. FORAT DEL TOSCA” 

La torrencial actuación como surgencia de es 

ta cavidad le ha dado un notable renombre haciéndola muy conoci 
da de los habitantes del pueblo de Gurp. Durante largos perio * 

dos, permanece inundada en parte, imposibilitando su completa 

exploración, y en los inviernos, después de una lluvia regular 

mente intensa, actua con gran violencia, por lo que hay que ex 

' tremar las precauciones al planear su visita. 

Situación. 

En las inmediaciones de la Font del Molí se emplaza el Forat 
del Toscá. Su localización es fácil, procediendo de Gurp, unos 
40 m. antes de la plataforma de la Font del Molí, a la izquier 

da (derecha hidrográfica) discurre un torrente seco de pronun- 
ciada pendiente, sembrado de bloques muy heterogéneos. Hay que



planta 

LA BIFURCACION 

o 
(15) 

8) 
ZONA DE LOS BLOQUES 

$ > GA, 0 N L 8 4 
0) SA E RI A Ll L 

3 O A € A LA CHIMENEA AS 

xt Sa E e mat Va) 
(10) 

0 / 
2 SALA DE LAS DUNAS e el vi 

OC C 
Entrada ¿ Lo ? ( S á < O M E E y S 

Zn P 10) (5 es 0 GATERA DEL TRIANGULO Ñ o D S 

a e Y Ñ 

7 S ES GATERA LARGA 

OS l 2) 

RD) 

DESARROLLO TOTAL 1416m. 
y e 

N L ES 

NN 

secciones Ñ 

7 Ñ FORAT DEL TOSCA Ta Tac Tala Ti | 
GURP_DE LA CONCA Lerida - N N 

AUS ai EE N 
SL L4 9y23-9-1973 ME NÚPOZO TERMINAL 

topografía 2 14 15 61 0, 1 18 20 al esp ls D 

JMVictoria - J. Antem ñ qe El Ala lA 

G. Iñigo - POlivart 



102



- 103 - 

remontarlo hasta su cabecera (unos 14 m. de desnivel) en donde 

se abre la estrecha bóca. de la cavidad. 

Sus coordenadas tomadas 'sobre el 1:10.000 Hoja 252 (TREMP) cua 
drante NO. Santa iingrecia, son las siguientes 

x= 423215" ; y = 4221357" ; z= 964 m. 

Término municipal de Gurp de la Conca (Lérida) 

El acceso puede realizarse partiendo de la Font del Molí siguien 

do la | poligonal que trazamos hasta el Forat del Toscà, 

De la Font del molí al punto 1, distancia 39/75 m. 
dirección 1652 inclinación 02 

_ Del punto 1 al punto 2, distancia 11 m. 

dirección 2102 inclinación m 332 

Del punto 2 al F.Toscá, distancia 15/75 m. 
dirección 2382 - inclinación +312 

Espeleometría. 

- Desarrollo total topografiado: 1.416 m., COn 

una poligonal de 184 puntos. 

Este recorrido la Situa en un primer lugar 

entre. las cavidades més largas estudiadas hasta la fecha encla 

vadas en conglomerados y en el segundo entre las de mayor longi 

tud de Cataluña. 

No obstante este considerable desarrollo longi 
tudinal, las secciones del conducto son muy exíguas, de tal modo, 

que la progresión normalmente se efectua por reptación o gatean 

do, resultando excepcionales los: puntos en que se puede permane 

cer erguido. 

Descripción. 

Para mayor claridad en la exposición, dada la 
relativa monotonia de la caverna, nos limitaremos a destacar 

aquellos aspectos que representen un cambio morfológico o topo- 

gráfico de cierta magnitud. La estructura planimétrica es muy 
sencilla, sinteticamente dibuja una Y meandrificada en la que 

diferenciamos sus tres brazos con las siguientes denominaciones. 

12 Galeria de Entrada — Galeria de los Meandros 

2 Galeria Fósil Ó de las Diaclasas (izquierda) 
32 Galeria Activa 6 de los Desniveles (derecha)



- 104 - 

1 Galeria de Entrada - Galeria de los Meandros 

La entrada constituye un laminador de unos 35 cms. de altura 

por 1 m. de anchura, estando cubierto el piso de cantos rodados 

sueltos que dificultan la reptación, la bóveda está surcada 

por una interclasa muy visible (foto 1). A los siete metros se 

accede a una salita de 3 x 5 m. y 150 de altura con paredes 

muy lisas y señales de inundación periódica que se repetirán 

con mucha frecuencia a lo largo de la cavidad. Tras una nueva 

angostura el piso empieza a estar recubierto por coladas y 

gourgs escalonados (foto 2), la orientación está condicionada 

por diaclasas ortogonales que marcan una incisión característi 

ca en la bóveda, adoptando la sección transversal un típico 

aspecto triangular (sección n22). A 60 mts. de la entrada, el 

conducto asciende. por unas potentes coladas mientras el techo 

se mantiene horizontal; a la izquierda (utilizamos siempre las 

referencias en el sentido de progresión exterior-interior) se 

desarrolla una galeria lateral de 10 m., con potente suelo de 

sedimentos pelíticos. Siguiendo la galeria principal, la. 

“sección, practicamente rectangular, se vé modificada por una 

interesante cúpula que forma una Cámara casi circular de 70 cm. 

de diámetro; en su cenit vemos la diaclasa responsable de los 

aportes hídricos generadores de la microforma, sus paredes 

muestran los diversos cantos en relieve, por lo que habrá que 

admitir un fuerte papel de la corrosión en su origen ó cuando . 

menos, en su estado actual. 

Pocos metros más adelante aparece la primera bifurcación, a la 

derecha, que tras breve y estrecho recorrido desemboca nueva- 

mente en la principal. La zona de los bloques que viene a con- 

tinuación presenta una sección diédrica en la bóveda (sección 

n23) resultante de un proceso graviclástico que siembra de 

bloques unos 15 m. de galeria. 

Seguidamente el conducto ofrece una sección subcircular de tra 
zado ligeramente meandrificado con importantes acumulaciones e 

sedimentarias (sección n24) que nos conduce a la "sala" de las 
dunas de 5 m. de diámetro, formada por coalescencia de dos sec 

tores claramente independizados; los finos sedimentos que ocu- 
pan la planta, presentan un microrelieve dunar que también vere 

mos en otros puntos de la caverna, estas curiosas ondulaciones 

de formas Suaves presentan una notable consistencia, producida 
por una calcificación superficial, cabiendo pues, suponer un
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triple estadio en su formación, 12 deposición sedimentaria, 22 

ondulación de los sedimentos por reanudación de la actividad 

hídrica, y 32 calcificación por estancamiento del agua saturada 
' de carbonatos; las condiciones topográficas que posibilitan la 

“aparición. de estas formas, cubeta con conductos de acceso y Sa 

lida en contrapendiente, son constantes en todos los sectores 

observados. 

Desde la Sala de las Dunas, hasta la Bifurcación (ver plano) se 

desarrolla un tramo de 250 mts., con acusados meandros que lle- 

gan a formar cuatro brazos "muertos" por recortamiento; el segun 

do de ellos es un bello caso de conducto colgado situado 1 m. 

por encima del nivel de la galeria principal, las paredes de 
ambas ofrecen un claro contraste, pulimentadas en la principal 

y con cantos en acusado relieve en el conducto colgado. La ga- 

leria superior, morfologicamente más antigua que la inferior 

Ono colecta caudales apreciables que puedan regularizar su perfil 

con lo que su evolución está exclusivamente condicionada por las 

escasas infiltraciones y fundamentalmente por el agua de conden 

sación, que con su fuerte poder de agresividad química, ataca 

diferencialmente los cantos y la matriz haciendo retroceder los 

más solubles. a o 

La sección media de la galeria de los meandros alcanza 2 mts. de 

anchura po” una altura generalmente inferior a 1 m., existen 

diversos puntos en que una reexcavación del piso ó más general- 
mente la ampliación de las diaclasas de la bóveda, aumenta la 

altura del conducto (secciones n25 a 9). 

Llegando a la bifurcación se nos ofrecen dos continuaciones, 

hacia la derecha en dirección NW la galeria activa Ó de los des 

niveles y hacia la izquierda en dirección Sw la galeria fósil 6 

de las diaclasas. 

11 Galeria Activa Ó de los Desniveles 

Su conexión con la galeria de entrada, se situa en la orilla 

convexa de un meandro de ésta y por sus exíguas dimensiones 

pudiera pasar desapercibida, ya que la continuación normal pare 

ce efectuarse por la que denominamos galeria fósil. 

La sección media de esta galeria a lo largo de sus 400 mts. de 

desarrollo es más estrecha que en el primer sector y no suele 

superar el metro de anchura.
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Su característica distintiva más acusada y por lo que nosotros 

conocemos, excepcional en conglomerados son sus frecuentes des 

niveles de signo: opuesto, que le dan un aspecto de tobogan muy 

particular, que no acertamos a explicar de modo satisfactorio, 

ya que no hemos sabido encontrar discontinuidad litológica 6) 

tectónica que condicione estas alternancias. 

El aspecto de las paredes resulta variable aunque en conjunto 

predominan los sectores lisos, comunmente atribuidos a un alto 

valor de la acción mecànica Ó de desgaste físico provocado por 

las aguas circulantes. En las zonas deprimidas se marcan niveles 

de excavación parietal, constituyendo su más bello ejemplo el 

sector de "las cornisas" (sección n211) que diferencia 4 estadios 

muy claros, con un int érvalo de 30 cms. entre dos de consecutivos. 

En los últimos tramos aparecen unas potentes acumulaciones de 

cantos negros soldados al piso, al propio tiempo que las paredes 

son mucho más irregulares; los últimos 30 mts., Sumamente estre 

chos nos conducen al pocillo terminal de 2 mts. de profundidad, 

tras el cual una gatera muy reducida y totalmente sumergida bajo 

el agua impedía toda continuación. : 

III Galeria Fósil Ó de las Diaclasas 

Su desarrollo próximo a 500 mts. ofrece una visible dependencia 

de la diaclasación, resultando la sección alargada en el plano 

vertical (secciones n215 a 19) lo que nos permite una mayor 

comodidad en su exploración. 

En las proximidades de las secciones 16 y 17, la acumulación 
sedimentaria llega a obturar la galeria normal, debiendo supe- 

rarse ambas por pasos elevados a la derecha de la obstrucción. 

Son frecuentes las reexcavaciones en los sedimentos y las terra 

zas de materiales detríticos a lados alternos de la galeria. 

La zona concrecionada (sección n218) de unos 10 mts. de extensión 
ofrece una profusión muy espectacular de espeleotemas ortogeo- 

tropas, en contraste con la ausencia practicamente absoluta en 

el resto de la caverna. Claramente se diferencian tres estadios 

en el desarrollo estalagmitogénico y es frecuente la correspon- 

dencia entre las formas cenitales y del piso en un mismo plano 

vertical.
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La chimenea es otro punto destacable en el desarrollo de esta 
galeria, constituida por una cúpula de unos 10 mts. de altura 
por la que se reciben abundantes infiltraciones que encharcan 
el piso, 

A partir de aquí la altura disminuye y aparecen unas curiosas 
formas de desecación de los sedimentos. La galeria finaliza 
por progresiva reducción de sus dimensiones, hallándose a unos 
30 mts. antes de su término una gatera, la "gatera larga", de 
unos 40 cms. de diámetro iniciales que a los 25 mts. de desa- 
rrollo impide toda continuación por su extraordinaria estrechez, 
aunque se la ve proseguir manteniendo unas reducidísimas dimen 
siones. 

Espeleogénesis 

Como en la generalidad de los fenómenos espeleo 
lógicos la altura de las galerias viene determinada por factores 
estructurales ó evolutivos, sin embargo su anchura es consecuen 
cia del caudal colectado. 

El cambio experimentado a partir de la bifurca 
ción, nos lleva a suponer la simultánea actuación de las dos 
galerias "activa" y "fósil" durante algun tiempo, ya que la de. 
los meandros o de entrada, resulta de la suma de los caudales 
aportados por ambas, y consecuentemente su anchura es la suma 
aritmética de las anchuras de las otras dos galerias. 

Al propio tiempo el diverso grado de madurez de 
ambas, nos indica el abandono más antiguo de la galeria de las 
diaclasas. 

:La función colectora y emisiva del Forat del: 
Toscá resulta evidente, tanto por sus características morfológi 
cas, como por la disposición topográfica y geológica de la 
caverna. Uno de los detalles más espectaculares lo constituye 
sin duda el thalweg torrencial que precede a su boca y a la 
cual debe su existencia. 

Bl sentido de la circulación interior-exterior 
está asimismo abundantemente señalado por múltiples detalles de 
la morfología hipógea: sedimentación en los meandros, reexcava- 
ción, pseudo-huellas de corriente en los sedimentos, etC., etc,
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No nos ha sido dado observar su funcionamiento, 

que parece relativamente frecuente, ias por los datos suminis- 

trados por los lugareños parece que actua con gran violencia y 

por periodos muy cortos, en los cuales viene a expulsar uú cau 

dal próximo a 500 litros/segundo, coincidiendo con las épocas 

de máxima actividad de la Font del Molí, actuando pues como 

trop-plein de esta notable surgencia. 

Un problema pendiente de comprobación es la 

procedencia de estas aguas. Una hipótesis audaz nos sugiere la 

alimentación por las vertientes orientales de la Sierra, con el 

correspondiente cambio de divisoria de las aguas, lo que parece 

corroborar el respectivo trazado del Forat del Toscá-Font del 

Molí y L'Espluga de la Fajeda de Castellet. 

10. FONT DE RIVERT 

Conocida desde hace mucho tiempo, ha recibido 

numerosas visitas entre las que cabe destacar las del G.E.B. en 

1961 y UNISUB en 1973. 

Situación. 

Se emplaza en el propio núcleo municipal de Rivert, por lo que 

ha sido utilizada por los habitantes de la póblación desde 

antiguo, como atestigua un muro de contención artificial situa- 

do a unos 10 mts. de la boca. 

Sus coordenadas tomadas sobre el 1:25.000 Hoja 252 (TREMP), son 

las siguientes: 

x= 42 34” 558% ; y s 422 14” 58"; 22 920 m. 

Término municipal de Rivert (Lérida). 

Espeleometria. 

Recorrido según poligonal 3: 122%5 mts., pudien- 
do variar este desarrollo, en relación con el nivel de inundación 

que experimente la caverna, no obstante parece dificilmente supe 

rable sin la utilización de material de inmersión. a 

Descripción. 

La morfología del conducto es bastante monótona. 
Su dirección es rigurosamente rectilinea y la sección más alta
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que ancha en correspondencia con la fractura protogenética, 

viéndose solo modificada en escasos puntos donde las obstruccio 

nes estalagmíticas disminuyen la sección. Precisamente, en estos 

pasos reducidos nos vemos obligados a sumergirnos, parcialmente, 

en la corriente. 

Los dos ensanchamientos de la galeria coin 

ciden con otros tantos procesos graviclásticos, en los que la 

bóveda presenta una superficie lisa característica. En el tramo 

final de la caverna la sección resulta de la combinación de la 

fractura con un estrato, dando la forma de "L" hasta sifonar 

ante un estrato que ha resistido la acción espeleogenética. 

Creemos factible la superación con escafandra del sifón terminal. 

Espeleogénesis. 

: I Se trata de una surgencia típica, instala 

da sobre una megaclasa que condiciona su dirección. La emergen 

cia se produce en la base del paquete conglomerático en su 

contacto con los materiales margosos del cretácico. 

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA RARSTIFICACION 

El conjunto conglomeràtico del margen dere 

cho de la Conca de Tremp, integrado fundamentalmente por la. 

Sierra de Llerás — Serradell, evidencia un interesante Xarst, 

a pesar del fragmentario conocimiento que tenemos de ella, en 

el cual estamos efectuando actualmente investigaciones más 

detalladas. 

I Como conclusión a esta nota y a modo de 
avance a ulteriores trabajos, elaboramos a continuación una 

pequefia síntesis, poniendo especial énfasis en los caracteres 

específicos de este Xarst conglomeràtico, que a pesar de la 

escasa diferenciación textural y geomorfológica con los bien 
estudiados relieves de Sant Llorenç del Munt — Obach — Montse 

rrat, parece desmentir algunas de las conclusiones que obtenidas 

en los mismos se han juzgado susceptibles de generalización 

a todos los karst de material conglomerático. 

Exokarst. 

O. Andrés, indiscutiblemente uno de los mejores conocedores de 

este tipo de karstificación, considera que la inexistencia de 

leptoclasas implica la ausencia de formas exokársticas en los 

macizos de conglomerados; esta afirmación, evidentemente precisa
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de una matización en los relieves de Llerás, ya que si bien es 

cierto que las formas típicas del karst calizo (lapiaces y 

dolinas) no se reproducen con la misma magnitud y frecuencia, 

en estos conglomerados si pueden hallarse numerosas formas equi 

valentes que cumplan la función absorbente de aquellas. En los 

cantos rodados de suficiente magnitud es muy frecuente la exis- 

tencia de formas mícricas de lapiaz. En el sector de Les Caran- 

tes hemos visto un ejemplo en el que las acanaladuras afectaban '' 

tanto a los cantos calizos como a la matriz calcárea y por pro= 

gresiva extensión, se alteraba la primitiva cohesión del conglo 

merado, fracturándose los cantos y desprendiéndose los no calcá 

reos con lo que se establecen unas zonas de derrubios en las que 

las infiltraciones actuan por percolación. 

Las dolinas o depresiones Xàrsticas de magnitud métrica, igual. 

mente tapizadas o cubiertas por el manto derrubial, son relati- 

vamente frecuentes. Entre las más características citaremos: 

El Pou de la Neu (5x1), Clot de Comelles (4x1'5), Clot del Coll 

d'Esplugafreda (2x0/5), etc. y son también numerosas unas cube- 

tas de cantos sueltos, de aspecto notablemente circular y esca 

$a profundidad, que suelen enclavarse en las hombreras topográ- 

ficas con clara intervención de fisuras en alguna de ellas. Se 

trata de una forma especial de dolina, cubierta por los abundan 

tes derrubios de su progresiva evolución. Ante unas fisuras que 

posibilitan la infiltración del agua de lluvia, la concentración 

hídrica desarrolla una acción disolvente y corrosiva que va 

desprendiendo los cantos insolubles, de forma que en los secto- 

res en que estos representan un porcentaje amplio, van creando ' 

una especie de alfombra derrubial que rellena la depresión, 

disimulándola en un primer estadio de su evolución; de proseguir 

indefinidamente esta acción, la forma va profundizando y tomando 

el aspecto típico de embudo que las asemeja enormemente a las 

típicas de los sectores calizos. 

Endokarst. 

Otro punto generalmente admitido es la supuesta inexistencia de 

sumideros en conglomerados. El citado 0. Andrés ya consideraba 

en sus trabajos que esta ausencia era menos categórica que la 

de lapiaces y dolinas. Debemos reconocer que las características 

climáticas de nuestro peculiar karst mediterráneo, implican una 

relativa aridez responsable de la extraordinaria rareza de los 

sumideros actualmente funcionales en los materiales calcáreos
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de nuestra región. No obstante las cavernas de funcionamiento 

preactual como sumidero, son más abundantes y a nuestro juicio 

son también frecuentes en conglomerados. Un caso muy interesante 

de estos sumideros, lo constituye el Avenc Montserrat Ubach, 

que con sus -202 m. parece ser la sima más profunda de Cataluña 

hasta la fecha. De las cavidades descritas en nuestra nota, 
ofrece evidencia de colección directa de las infiltraciones 

el Graller d'Espills y la depresión de 18x10 m. que precede 

al Graller de Gurp, que constituye un caso intermedio entre 

sumidero y dolina, mostrando señales de absorción hídrica. 

Micromorfologias parietales. 

Sabemos que las alternancias litológicas en el karst pueden prc ' 

vocar diferenciaciones morfogenéticas notables, en atención a 

variables de cohesión , solubilidad, etc. Por su excepcional ni 
tidez han sido puestos como ejemplo, la existencia de bancos de 

silex en relieve en un conducto calizo de paredes pulimentadas, 

deduciéndose de ello que existia un predominio de la acción 

corrosiva en la acción del mismo. El karst en conglomerados ofre 

ce múltiples ocasiones de comprobar la selectividad o no de la 

acción hídrica, ante la congénita variabilidad de los cantos y 

matriz. Tradicionalmente se han descrito dos posiciones extremas, 

paredes lisas correspondiendo a una supuesta acción mecánica y 
paredes irregulares con cantos en relieve, consideradas como 
resultante de un ataque preferentemente químico. Esta reducción 
de la realidad, evidentemente mucho más compleja, no resiste 
un análisis medianamente profundo; resulta frecuente la coexis 

tencia en una misma sección de tramos lisos y en relieve, no 

atribuibles a un retoque posterior; conductos supuestamente 
"erosivos" dan paso a galerias de "corrosión" o viceversa, en 
una identidad de condiciones hidrológicas. 

Nuestra experiencia nos indica que una pared pulimentada puede 
corresponder también a una acción preferentemente química i 
hemos comprobado que por hidratación se descomponen los cantos 
pizarrosos, de areniscas e incluso graníticos, de tal modo que 
se regulariza el perfil igual que si se tratase de una sección 
de desgaste mecánico. Frecuentemente estos materiales no solubles 
que en el exterior ofrecen una notable consistencia, en el ambien 
te hipógeo pueden ser facilmente deleznables con la simple pre 

sión de la mano.
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De todo ello deducimos que las superficies lisas evidencian una 

morfogénesis en régimen inundado, sin que normalmente sea posi 

ble diferenciar la preponderancia de un mecanismo u otro. en Su 

excavación. 

Hay que destacar no obstante, que en régimen anegado también 

pueden existir morfologias de cantos diferenciados, bien por ser 

esta inundación reciente Ó por no tener caracter permanente. 

Se han venido clasificando las formas conductoras entre libres 

y forzadas; esta distinción a nuestro modo de ver, resulta arti 

ficiosa y excesivamente simplista, por lo que deberia proscri- 

birse. 

Espeleotemas. 

Se confirma en las cávernas estudiadas por nosotros, la existen 

cia muy localizada de 10s recubrimientos estalagmitogénicos, en. 

algunos casos de una belleza didáctica excepcional y siempre en 

correspondencia con alguna fisura colectora. 
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