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EDITORIAL 

Nuevamente aparece EspelooSie, éste como es sabido, desde su nacimiento supedita gu: 

continuidad a las menguadas posibilidades económicas de la Seol.Esy pero indudable---- 

mente el mayor obstáculo a su regularidad es el de la peculiar composición del mismo, 

que resulta de un conglomerado extraordinariamente poligénico de aportaciones, de pe 

queñas notas de descripciones, de estudios incipientes, unos peores que otros, que- 

condensan una parte importante del movimiento espeleológico de nuestra Seccióne 

EspeleoSio, está abierto a todos los niveles y a todos los componentes de la SeleBe, 

hay quien con más voluntad que posibilidades siento ol interés de cooperar a su mar-— 

cha y rellena unas cuartillas, y en cl otro extremo está quién deseando alcanzar la- 

máxima perfección nunca se decide a dar el primor paso, diluyéndose en el transcurso 

del tiempo el posible valor de sus inacabados trapajos. Desearíamos que todos vieran 

en EspeloSie, a una especie de espejo, un espejo muy singular, delante del cual no - 

es preciso camuflarse, y que reflejará a todo aquél que se le acerque, ayudàndolo al. 

verse en él, a reconocer sus defectos y consecuentemente indicarle un posible perrec 

cionamiento. 

Finalmente deberíamos intentar que EspeleoSie posca una mayor objotividad, conside— 

rar la fundamental importancia de las descripciones, introduciendo para darles mayor 

exactitud y veracidad, exprusionos de tipo matemático y al mismo tiempo cautela ante 

toda teoría, especialmente una extremada prudencia ante las interpreta¿iones espeleo 

genéticas, porqué es corriente encontrarse con que los noveles "espeleologos" no tio 

nen conciencia de la complejidad y del carácter frecuentemente subjetivo de los cri- 

terios utilizados para juzgar el acierto 6 el error de una teoría y decidir cuando y 

en que medida es ésta satisfactoria, máximo si tenemos en cuenta que suelen proceder 

de investigadores do otros países que basan sus observaciones en fenómenos de carac- 

terísticas geomorfológicas distantes a las de nuestro peculiar Karst mediterráneo. 

Joso. M. Victoria i López
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Introducción: 

Pué ca Eoptiombre de 1.957, cuando alentado por algunos amigos 

de la S.T.Bo, decidi iniciar la topografia de ésta frecuentada sima que pase. 

dojicamente resulta aún desconocida en máltiples aspectos» 

Mi agradecimiento ante todo, para aquellos que me han ayudado 

co la realiza: 7: detal trabajo, especialmente a J.M.Victoria a quien debo — 
eran parte de mis conocimientos de topografía subtorránea y a quien siempro 

Lo cacontrado dispuesto para resolver cuantos problemas me iba planteando el 

cátado levantamiento topográficos. 

Cuando se exemine la presente nota, tal vez habrá quien extra- 

fado se pregunte cual debié ser la causa que ha exigido tanto tiempo para la 

confección del plenos. Es ciervo, que el n% de salidas empleado, nueve en to- 
tal, se podría haber roducido notablemente, poro considerando las circunstanc 

cias en que se ha realizado, sabados por la noche, y por un equipo que des 
púes de la jornada laboral, como es légico precisa de un descanso reparador 
por lo que la exploración y consiguiente labor topográfica se realiza en conz:- 

tante lucha contra cl sueño, exiginndo el solo hecho de dibujar una planta — 
un considerable esfucrzo, asi pues por ello justificamos el tiemplo empleado 
y sinceramente y a pesar de las inoxacti tudes que pudiera contener, nos sen-- 
timos satisfechos de la labor realizado. 

Historias 

"hLóaveno d'els Exquirols" conocido en su primer pozo de 25 mu- 

tros desde hace tiempo él cual era aprovecbado para la extracción de cálcita 
cspúticas "Sal de llop", un dia al progresar tal labor, se desobstruyó una — 
estrecha gatera en su fondo, Miembros del C.M.B. exploraron la continuación 

hasta los — 120 mtsea on el año 1936. 

En el año 1949 un grupo del G.E.S. llegá a la cota máxima a — 
-—100mtsa Desde ésta primera exploración total, muchos espeleologos han visi-- 
tado sus pozos, desde exploradores con el solo fin de llegar a la cota mà- 
—= "2 hasta simples "traga=-metros" que se dedican a ensuciar las paredes de 
la sima con sus siglas y sus "tarjetas de visita" aunque quizas "Els Esqui 
zols'" no sea la cavidad més perjudicada por la triste existencia de éstos 
doprabadorcs de la exploración subterránca, pasando por cursillos, intentos 
GG permanencia bajo tierra, salidas de iniciación y claró está algunas co 
fincs més o menos cientificos.
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Fisiografias 

Los relieves que limitan al S. por la depresión del Penedes 
entre el LLobregat y Sant Sadurni de Noya, pueden agruparse con el nombre de 
Macizo de Ordal por ser el "Coll de Ordal " la comunicación entre el valle - 
del LLobregat y la depresión del Penedos, a traves del Macizo de Garraf, 

Este collado sirve a su voz de ejo de separación de dos con 
juntos orográficos: al Ne las sierras del Montcau y Puig d'Agulles y el cone 

junto de relieves limitados por el LLobregat y cl Anoya, culminados por la Creu 
de l'Aragall, que desdo la riera de Corbera forman un triángulo cuyo vertice 

septentrional es Martorell, Al S, del "Coll de Ordal" aparece la prolongación 
del relieve del Montcau sobre Begas, en Puig Bernat y Plá d'Ardenyá, donde — 
terminan bruscamente las tierras altas del macizo, 

Características Geológicas y Morfológicass 

Al Y, de Vallirana, el macizo cárstico del Ordal, presenta 
características bion definidas. Sobre la antigua penillanura paleozoica se su— 

ceden los nivolos del Trias y del Cretácico originando un típico relieve es 
tructural, 

En el valle de Vallirana hay una primera cucsta, triásica - 
formada por las calizas del Muschelkalk que descansan normalmente sobre una 

serie areniscosa y margosa del Bundsandstein, que forma un nivel importante 
hidrológicemente, pues contiene las margas del R8t que provocan la resurgen- 
cia de las aguas que atravicsan el macizo calizo, como ocurre en la "Font de 
Sant Ponç" o la "Font d'Armona", 

| La segunda cuesta está representada por las mismas calizas 

separadas de las primeras por una falla de 50 mts, de salto la cual dá origen 

a un escalón que destaca muy bion morfológicamente, especialmente en cl mare 
gon izquierdo del valle, 

La tercera cuesta está formada por las dolomias negruzcas 

brechoides infracretácicas que Almera coloca en el nivel más bajo de Hautor- 

viense y que posteriormente han sido acertadamente colocadas como una zona 
mectamórfica infraaptiensc, Estas dolomias de aspocto brechiode y color ne- 

eruzco ceniza destacan bien de los,sedimontos entre los que cstán intercala 
das, pues descansan sobre las calizas del Ecuper y pasan insensiblementc a 

las calizas lechosas del apticnse que a veces tionen aspocto de verdaderas 
lumaguolase Su csposor cs variable, pues la Zona dolomitizada no tieno una 
potencia constante y aún a voges alcenza los niveles más altos del Keuper. 

Las calizas coronan goneralmente las cumbres de las cuerdas que constituyen 

verdaderas superficios de erosión on lag cuales cestas calizas aparccon carco 
midas por extensos campos de lapiaze Todas las cuestas buzan ostensiblemente 
al WSW. La boca de la cavidad que nos ocupa ostá enclavada on las citadas 
dolomias del infraaptiense, 

Genocsis e 
emma 

Nos ha extrañado grandemente cl no encontrar estudios ante- 
riores que se refirieran a la formación y génesis do ésta sima, que como ya 
hemos dicho es conocida desde hace ya mucho tiempo. Esto nos ha plantcado
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un gran problema y es que no podemos comenzar a inventarnos teorias sobre la -— 
géncsis de esta sima, que como vercmos, dada su complicada sucesión de pozos y 
sus peculiares formas que tampoco hemos hallado en otras cavidades en las Cuge 
les ya se hubiesen realizado trabajos de estudios 

No obstante en nuestras observaciones no hemos encontrado po» 
208 con la típica forma de huso, pero sí en alguno do ellos, o bién alguna con. 
junción entre los mismos, aparecen unos "tubos" marcados claramente on las par 
redes, 

A éstos tubos o conductos generalmente vertigalos hemos podido 
encontrar datos interesantes, que pueden dar una solución gonetica 3 La cavie 
dad se asienta sobre una intensa red de diaciasas y leptoclasas que deben su Oris 
gen a una falla con dirección NE-SW cuyo salto de unos 5 mts. se aprecia clara. 
mente cerca de la boca de la cavidad. El agua en su infiltración en profundidad 
encuentra gran cantidad de fisuras en las que puede penetrar llenando una serie 
de conductos cilindroidos que en su union handado lugar a los pozos de la cavidad 
No podemos asegurar si éstos conductos debo su origén a orosión, corrosión a a 
una forma mixta, debido principalmente al avanzado estado del procesos litóge- 
nico que cúbre totalmente las paredes de la cavidad, en especial formando anemo- 

liteg.- 

No obstante citaremos pozo por pozo las formas morfológicas que 
contieno la via principal, debido quo las cavidades que forman la via Jordi Mon- 
tesinos y algunas otras tienen las mismas caracteristicas que en la via dirocta, 

Pozo 1834 

Lo forman dos bocas que se unen a los pocos metros. Es muy posi- 
ble que este pozo haya sido docapitado por la crosión oxterior y que el puente 
de roca qué: separa los dos pozos debería testimoniar que cada pozo sea de 0ri- 
gen independicntce 

La unión de ésta cavidad y el pozo de 10 mtse que le sigue se 
realiza por medio de una ostrecha gatera a la que aludiamos antos, en ¿ésta es 
facilmente reconocible un tubo circular a la que damos fundamental importancia 
ya que en su constante ropetición por toda la sima debemos buscar el origen de 
la cavidad. Unos motros por encima de dicha gatora existe otra de idonticas - 
caracteristicas aunque esta queda cegada a los pocos metros, asi pues suponemos 
deban existir otros tubos en la baso de este primer pozo, pero al igual que ane 

teriormente con la gatera de comunicación, deben éstar cegados por derrubios, 

Pozo 29 8 

Es el único pozo que se puede comparar con un huso, tan comunes 
on el macizo de Garraf, no obstante nosotros no le damos éste origen, por lo 
menos en ol sentido exacto dol "Fuso" de Maucci. 

Ya hemos dicho que existen dos conductos on la cuspide de Ésto 
pozo que son los que comunican con la cavidad de entrada y que han dado lugar 
a la "Sala de 1£ Orgue". Tengasc cn cuenta que la comunicación no se nos pre- 
senta en su forma original pues la concroción lo impido. 

En la basc de ésta sala volvemos a encontrar los citados conduc»= 
tos cilindroides, uno de ellos comunica directamento al tercer pozo por debajo 
del gran bloque, y varios de ellos so presentan magnificamentc en la galeria de 
comunicación con la via Jordi Montesinos.
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Pozo 393 

De forma clipsoidal,merocc mencionarso lo claramente que se dis» 
tinguen, a unos 10 mts, por encima de los pozos 4 y 5 otros tubos similares a - 
los descritos y que han intervenido en su formación. 

Pozos 42,5% y 624 

Pozos todos ellos parecidos con marcada morfologia litogénica 
en forma do anemolites muy extendida on toda le cavidad y que enmascara conplo» 
tamente las parades, En el pozo 69 se vuelvon a repetir los conductos circulares 
esta voz, formando lo que podriamos denominar un aporte hidrico lateral al cual 
se llega por una colada y que son unas poqueñas galerias cuyo recorrido no alean 
za 2 los 20 mise 

— 

En resumen la morfologia tipica, anemolites, coladas y estalao” 
titas y los conductos cilindroides, verticales u horizontales, més o menos mar 
cados se repito cn toda la cavidad hasta los — 179 mts. de profundidades 

Topografía. 
WTI 

El motivo principal de haber realizado nosotros esta Lopogra= 
fia so debe principalmente 2 que toniamos conocimiento de un croquis de los poe 
zos robatidos sobre un mismo plano que el Dr, J.Montoriol habia publicado y Cum 
ya profundidad costaba fijada on 202 mts. | 

Posteriormente la sección de espelcologia del C.E, Isard publi- 
có6 una topografia mís completa poro con cl mismo gran orror de colocarle la cota 

máxima e - 202 mts, y que en realidad parcce el mismo plano dol Dre Montoriol — 
perocompletado con la topografia de la via Jordi Montesinose 

À esta cota de -202 mts. hay que añadir la de -180 mts. que los 
miembros del G,E.S. dieron en la primora exploración total y últimamonte nos han 

llegado rumores de que un grupo de Barcelona ha hallado otra profundidad esta 
vez de 165 mts. 

Nuestra topografía ha sido realizada con una brujula de alidadas 
y baño amortiguador de accite adosado a la planchetta, para las plantasy la to- 
pografia original ostá hecha a una escala de 4 mm= 1 mts. y la copia que aquí 
aparece se trata de una roducción por procedimientos Fotográficos. Para la mo 
dición de la poligonal vertical, se ha usado principalmente un medidor por cuen 
tavueltas calibrado a un error máximo de 0,005 por metro. Para las plantas, a. 
una escala doble a la de las seccióncs, se han utilizado cintas métricas de lom 
na do 15 y 25 mts. Para la medición do las inclinaciones so ha usado ol móto- 
do de ropresentación gráfica dol grado de pendionte con £báco representativo. 

Exploracionos de la S.I.E.s 
as a Pe A A a P a a a a a P P a a a a nn — A AS za 

| ' Para la confección do ésta topografía han sido realizadas nuovo 
oxploracioncs que detallamoss 

18. 10 de Sept. 1967: por JeNavarro, ReaCutrona' y M.Fernandez. Ñ 
28 1 do Oct, 1967 por J.Navarro, R,Cutrona, AsMeseguer (S.A48.) y amigos del 

SoL.R,Eas
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38 21 de Enero 1968 por J.Navarro, J.M.Victoriay M.eCeMoreno, J+Rovira, Je 
Vilagrasay M.T.Bonct, A.eForro, ReGonzalezy ReCutro 
na y AeMesoguer (:S.A.Sa) 

48 21 de Jul. 1968 por JeNavarro, JoMari, EsFosalba y A.Bes 
52 15 de Sopt, 1968 por J.Navarro, JeMarí, R,Cutrona, LL.Mondragón, E.Cha= 

vos, J.Rovira y A.Bos 
62 24 de Nov. 1968 por J.eNavarro, E,Fosalba, RaCutronay MeFornandoz, A.Bes 

y G.Iñigo, y 
78 19 do Marzo 1969 por J,Navarro, LL.Horedoro, A. y F.Gayé y C.Rueda. 
82 1 de Mayo 1969 por J.Marí, A.Jordana, J,Rovira y LL. Hercdero, 
98 15 do Mayo 1969 por J.Navarro, J.Mari, Reluna y FeFadriquo ( S.I.ReBo) 

A todos ellos, repito, mi mayor agradocimiontos 
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LA GRALLERA DEL LLANO TRIPALS 
ge MAA e — ns 0d — P, o coo mu o a 

por J.M. Victoria i lópez 

traducción: 

La çavidad que se describe en la presente nota, fué explorada en el transcurso 

de la I Campaña Espeleologica a la Zona de Buerba Fanlo ( Huesca), que se llevó 

a cabo de los dias 28 de Julio al 5 de Agosto de' 1.966, por un equipo de la Se 

IeEgs compuesto por los siguientes Sres: A,Ferro, M.Folch, Frca, Rué de Folch y 

JeMaVictoria, 

La grallera del Llano Tripals, se descendió el dia 3=9=066 poseyendo una escasa — 

importancia, dadas sus exiguas dimensiones, no obstante, por localizarse en una 

zona que reviste para la S.I.E. un interes menguado y ante la posibilidad que otrc 

grupos que trabajan en la zona próxima a Monte Perdido, llamados por la'fama que 

injustamente posee tal cavidad, se desplacen inutilmente para visitarla hemos cor 

siderado conveniente divulgar la presente nota, consiguiendo asimismo que no fuo— 

se labor totalmente inutil su reconocimiento. 

Situación y localización: 

La población más próxima, es la de Fanlo ( Huesca) situado a 1.342 mts. de alti- 
tud, en el Prepirineo Oscense, desde ella conviene seguir el camino que va al — 

puerto de Goriz por Cuello Gordo, éste desciende primeramente hasta el nivel del 

rio Aso, para ascender seguidamente por la vertiente opuesta, con un trazado zig- 

zagueante dada su fuerte pendiente, y con una dirección general paralela al ba- 
rranco de Calderuela, que queda a la izquierda de la marcha, 

Al final de la ascensión, desde cuello Arenas, se penetra en el llano Tripals¿- 

Ante nosotros se extiende una amplia superficie horizontal, rellano estructural 

totalmente desprovisto de vegetación, atravesandolo en dirección al Refugio Fores- 

tal, se llega a una zona lapiazada, “y entre éste y la cabecera del Barranco de — 

Pardina, se abre la boca de la sima, aproximadamente a unos 50 mtse del Refugios
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Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

Xx a 429 38%50*”* 

Y = 3% 421257 

Z = 24000 mts. aproximadamente. 

Descripción: 

La boca de 3x1 nitse se halla en las proximidades de: una zona de lapiaz anarqui- » 

co y ruiniforme. 

Esencialmente la sima se halla constituida por un pozo de 20 mts, de profundidad 
sus dos primeros metros presentan una sección alargada en dirección Ni=SE, con 
tinuando un pozo paracilindrico de 3 mts, de diametro, hasta alcanzar en el fondo 
la dimensión máxima de 5 mts. de diametro, 

A los -9 mts. se abre una camara lateral que ropresenta la baso de una cimenoa -- 
Xàrstica de 1 mts, por 1,5 presentando un dosarrollo vertical de mos 6 mts, sus 
paredos aparecen completamente lisas y en su extremo coalescentc con el trozo de 
=20 mtse aparecen unas láminas rocosas de posible origen diafrasmatico fusoidal 
que toman aspecto estalactíticos 

- 

se prolonga su base en dirección NH-SE durante unos 10 mtse, con una rampa 9 
llega a alcanzar en el punto más alejado de la vertical, los — 25 mtsy profundi- 
dad máxima do la sima, 

En el fondo del pozo de entrada , sin una solución de discontinuidad cn la planta 
ua har 

La rampa aludida se halla compuesta por una gran acumulación de mate: ales clége 
ticos de pequeño tamaño con cantos angulosos y disposición hemicónica, 

Interpretación morfogéncticas 

Por sus situación geogfafica se desprende que tan solo se debe su existencia e la 
aguas procedentes de las precipitaciones sobre una pequeña zona de 8 mts. de dia» 
métro que coincide con el sector de influencia de su boca, asi pues, suponemos — 
que el mecanismo que originó tal migración de caliza lo efectuó por proçosos de 
corrosión-disolución, ya que la morfologia existente no puede eú modo alguno atrie 
buirse al efecto mecánico ligado a la energia cinòtica del agua, 

Estas disoluciones coinóidentes en una zona de numerosas discontinuidados lento- 
clasioas, por anastomosis produjo unos vanos principales que en ne de cuatro, pur 
coalescencia lateral han creado el aspecto actual do la sima, 

Los dorrubios del fondo deben asimilarse al origen crioclístico que imporc on la 
morfologia superficial, provocado por la existencia de fenómenos do hielo-doshilo 
en el interior de las fisuras, produciendo los tipicos fragmentos engulososg, 

Estos materiales recubren otros bloques de mayor tamaño que deben procedor do la 
abertura de la cavidad al exterior,



L'AVENC DELS CAÇADORS 
mea STA 

por J.M.Victoria López, 

Localización: 

Esta sima se halla situada en el interfluvio entre el Fondo de l'Arcada y ol For- 
do del LLadoner en el Macizo de Ordal, aproximadamente a unos 350 mts. en direc— 
ción SSH del Avenc dels Esquirols, siendo sus coordenadas del 125.000 las sie 
guientess 

= 52 331 30?! 

Y =412 221 451 

= 350 mts. aproximadamentos 

Descripción: 

La boca de 1,5x 2 MtSe da paso a un pozo irregular, que se puede descendor sin 
material alguno ( grimpando) $ como máximo con la ayuda de una cuorda, alcanzan” 
do una profundidad de 6,50 mtse 

Aproximadamente a un metro de la boca aparece un orificio impenetrable que comuni- 
ca con el pozo de entrada y que resulta estructurarse sobre la misma diaclasa que 
éste». 

En el fondo del mismo se desarrolla una galeria de 11 mts, de longitud y anchura 
entre 1,5 y 2,20 mts. que con acusada pendiente salva 3,50 mts. de desnivel, ha- 
llandose ésta totalmente ocupada por materiales clésticos de pequeño tamaño pero 
de consideración relativa dado el exiguo desarrollo de la sima. Los bloques son 
homométricos y poco gastados y posiblemente procedan conjuntamente de desprendi- 
mientos parietales y de la abertura al exterior de la caverna los cuales obturan 
la posible progresión en profundidad de tal fenómeno espeleogenético. 

En la boveda de la galeria aparecen unas potentos coladas y banderas de hasta e 
3 mts. de anchura de color rojo terroso y aspecto poco gracil, sobresaliendo por 
entre los derrubios sus correspondientes estalagmitase 

En el extremo NNE de la rampa se desarrolla una colada, por debajo de la cual, se 
puede progresar por un conducto entre los derrubios, de aspecto residual y _Peque— 
fio diametro, lo que obliga a recorrerlo a rastras, alcanzandose en él la máxima 
profundidad de la sima a log —11,50 mtsa 
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Cónesis1 

Se trata de una cavidad Ó sima de diaclasa, de importancia exclusivamente local 

y que debe su origen a los pequeños procesos de infiltración y consiguiente co— 

rrosión, que se colectaron por la diaclasa generadora, debiendo su desarrollo vo” 

lumétrico al proceso clástico parietal mencionados 

Bibliografias 

A quien interesa visitar tal cavidad deberá consultar el plano contenido en la — 

Guia editada por Editorial Alpina de Granollers, en 1962 , con el titulo de Ordale
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CONSIDERACIONES SOBRE LA EXACTITUD DE LA TOPOGRAFIA 
2090 sat ag. Lam Pe vat Gra ae vens on. des dal re ama a es a A a mt a P rs ee DES Ge at P Pe Ges ea. en ms A A a ES a a P rs Ga qr Ga nt Ga a 
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por JeMeVictoria Lópoze 

La topografía subterránea se nos ofrece, por medio de sus técnicas de represon- 

tación, como un método preciso para la descripción de las cavernasz siendo ésta 
a nuestro juicio, la primordial labor que debiera acometer todo cspeleólogo anto 
una cavidad no estudiada, ya que ella será fundamental para el posterior desa” — 
rrollo de las investigaciones sobre el medio físico, químico o biológico que pre 

sentan los fenómenos kársticose. 

Dc las características del medio subterráneo, surge la imposibilidad de emplear 
salvo en muy especiales casos, instrumentos topográficos de elevada precisión, 
aparte que la utilización de los mismos exige un lapso de tiempo superior al que 
comúnmente se lec puede destinar en el transcurso de una oxploración. 

Por tal circunstancia, el levantamiento de estos poqueños planos; que quizás de- 
beriamos denominar más propiamente croquis topográficos, llevará consigo indefec- 
tiblemente un tanto por ciento más o menos elevado de inexactitudes. 

Si examinamos brevemente la labor del topógrafo subterránoo, veremos que en rea= 
lidad sólo traza con relativa precisión lo que podriamos denominar un itinerario 
por el interior de la cavidad, normalmente siguiendo un hipotético eje de sime- 
tría de las galerías, tomando de todos los vectores en que se descompone el mis- 

moy su longitud, el ángulo que forma con la horizontal y la declinación con el 
norte magnético, con lo que confecciona lo que podriamos denominar el esqueleto 
do la cavidad. Luego o simultáncamente, y bajo un punto de vista geomorfológico 
"dibuja" la forma de la cavidad, por lo que como cs lógico suponor, ésta se supo- 

ditará a la mayor o menor visión que posea el topógrafo, exigiendo de éste un de— 

terminado sentido artístico para con él suplir lo que sería una interminable su- 
cesión de mediciones topográficas, de lo cual se deduce que esta forma de las ga" 
lerias tan sólo deborá tenerse en cuenta como una aproximación imperfecta a la 
realidad del fenómeno.
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Leméntablenente, parece como si se hubiera olvidado pasajeramente esta importan 

cia, y así, se producen casos como el famoso del t Avenc Montserrat Ubach", la - 
enigmática profundidad total del l'Avonc dels Esquirols", o la de la: "Cova def Wlle 
major", las diversas longitudes propuestas para la " Cova del Toll", otcsctc, 

Ultimamente hemos podido constatar, ante la confrontación de dos levantamiontos 
de la "Sala Gimmástic" del Graller Gran del Corralot, muy ostonsibles diferencias 
en los desniveles, y sobre todo en el grado de pendiente do las rampas que cons” 
tituyon gran parte de ella. 

Ante tales circunstancias cs lógico que surja el desconciorto y se dudoz ¿Hasta 

qué punto pueden corresponder con la realidad los datos representados? 

Evidentemente no suele tratarse de un falseamiento exprofoso, sino al contrario, 
provocado con seguridad por una deficiente labor de medición, pudiendo ésta pro- 

ceder de múltiples aspectos: por una parte de la impericia del topógrafo (falso 

empalmo de los vectores, errores de transposición, ctc) c incluso equivoco pro= 
codimiento empleado, 

Por otra parto, y más frecuentemente, por inexactitudo 8, ya sean o no congénitas 

a los instrumentos utilizadosz estas Últimas, sobra todo, deben ser tonidas on - 
cuentas y podemos conocerlas calibrando nuestros Útiles, ya sea por comparación 
con aparatos de precisión o efectuando un gran número de veces la misma medición 
y comprobañdo las posibles diferencias de los re sultados; también hay que tenor 

en cuenta la tendencia de la cinta métrica a formar catenaria on las grandes mo- 

diciones, etc. etc. 

De un meticuloso exámen de todas estas circunstancias podemos comocer cl Error 

máximo posible quo podemos cometer, en cl supuesto de que on todas las modicioncs 

efectuemos el máximo orror Y que siempre se acumulasen en el mismo sentido, de 
donde puede deducirse el Máximo error probable, que fué definido por Arcaute > (1961) 

como aproximadamente igual al 50 % del anterior, 

En atención a las anteriorcs consideraciones y de muchas otras que sgria prolijo 
enumerar, pero que sin duda deben conocer perfectamente todos aguellos que roam 

lizan trabajos de tal índole, nosotros proponemos que se procure en todo lovanta- 

miento topográfico o incluso al mencionar las cotas máximas: de cualquier fenómono 
do relativa importancia, se indiquen, y en lugar proferonto, los siguientos datoss 

El valor para cse levantamiento del error máximo probablo. 

22 El procedimiento topográfico utilizado, con exprosión do númoro de tom 

pógrafos y tiempo empleado. 

En sustitución del primer punto se doboría indicar, con cl mayor detallo posible 

las características de los instrumontos de medida emploados. 

Con tales datos se conocoria la precisión del levantamicnto, con lo que sincora” 
mente, croemos que se eliminarían totalmente las equivocas situaciones que se pro— 
ducen en la actualidad,
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ENSAYO AL ESTUDIO DE LOS QUIUOPTGROS 
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por Ll.Ribera 

El breve estudio sobre los quiropteros, obedece a la importancia 

que para los espeleòlogos nos merece esta especie, debido a los frecuen- 

tes contactos que con estos animalos tenemos. 

Al verlos muchos pretenden descifrar el enigma que entrañan estas 

vidas en la oscuridad y profundidad de las cavernas. 

Podriamos úsfinir a los Quiropteros como mamiferos monodelfos or 
dinarios, unguiculados, es decir que poseen uñas, con dentición completa, 

sin manos y con las extremidades dispuestas para el vuelo. 
i 

Su sistema dentario es variable, el tubo digestivo e 
los que se alimentan de frutos y corto en los que lo hacen de insectos. 

Su -endoesqueleto presenta importantes modificaciones, especial. 
mente en la estructura de las extremidades toràcicas, en las cuales las 
claviculas están bien desarrolladas, el húmero es prolongado, el cúbito 
y el radio se hallan soldados y son de mayor longitud que el húmero. 

Los huesos del metacarpo son largos, de igual forma ocurre con 
los edos, de los cuales solamente el pulgar y algunas veces el Índice 
tienen uñas y todos con dos falanges excepto el Índices que posee con fre 
cuencia tres. 

Sus alas están formadas por mombranas interdigitales, la piel for 
ma desde el cuello unos pliegues que pasan por entre los dedos, menos el 
pulgar; uniéndose por los lados del cuerpo y comprendiendo en la mayoria 
de casos la cola, terminando en las extremidades-abdominales, en las cua 
les no hay otra modificación importante que la prolongación, algunas ve- 
ces del calcáneo en una larga apófisis. 

Las mamarias son dos y pectorales. 

Dos divisiones importantes presenta los Quiropteros 8 los Teropó-- 
didos y los Vespertiliónidos.



Los Teropódidos son los do mayor temalio de la especiec,son frú 

givoros, os decir que su principel alimento «ws siste en frutos como lo 

indican sus molares tuborculosos, tienen el indice de las extremidades 

torácicas con tres falanges ungulares. 

Los Vespertiliónidos son de alimentación insectivora, tienen 

los molares erizados de puntas cónicas $ como ol anterior grupo presen 

tan el índice con tres falanges pero sin uñas 

De este "uyo cabo Gostacar los Vampiros, asi llamados por ver 

minar su lengua en unas papila córneasy con las cualos pueden levantar 

la epidermis y absorver una cierta cantidad de sangre tienen dos falan 

ges en el índice y sus incisivos son cacdizoSe 

e . . » . Li 

Los Hurciclagos tienen tan solo una falange osificada en el in 

dice y son los más pequeños en tamaño de los ¿rupose 

Los Quiropteros son de una intoligencia muy corta y adomás sus 

órganos visualos están completamente atrofiados, ahora bien como compen 

sación poscen un sentido auditivo muy desarrollado y a la vez interesan 

tisimo para su estudios 

Está demostrado que emiten en vuelo ultrasonidos dondo la fro. 

cuencia es del orden de las 50.000 vibraciones por segundoy vibracio- 

nes emitidas on frecuencia no audible para el hombres una vez emitidas 

estas rocojon ol eco producido por ellas al chocar con cualquier obje- 

to grande o pequeño, intuitivamente e instantancamente se apartan del 

mencionado obstaculos. Hste us uno de los datos más caracteristicos. de 
este animals el radar. 

Parece imposible que dentro del cerebro de estos animales se 
opere una verdadera integración de las informaciones acusticas recibi- 
das que :.sponden a una identificación precisa, no solaimente del cmpla 

zamiento de un objeto sino hasta los de su naturaleza. 

Creo que con oste ensayo al estudio de ios quiropteros, podemos 

darnos cuenta de la gran importancia que tienen no tan solo para noso-- 

tros sino para todo el mundo cientificos 

Hay dos familias de estos mamiferos que merecen una atención 
un tanto relativa, pero que por sus cualidades una y por curiosidad la 

otra vamos a mencionarlos en este estudio generalizado de la cspecie 
que nos ocupas 

La primora en su función polinizadora es de gran importancia 
en las ciencias bien sea Botanica como Zoologia. 

Murcielago Nectarivoro (Leptonycteris Nivali).- So alimenta del 
nectar y polen de las flores, desempeña importante papel en la polini-- 
zación cruzada de las flores que se habren durante la noche. El fino
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vello que recubre la punta de la lengua de este murcielago favorece 

la mencionada función, se entiende que este mamifero se alimonta en 

sus salidas nocturnas y hasta el momento no se ticnen noticias que 

viva en nuestro pais. 

La segunda t.. ics familias la componen los murcielagos pes- 

cadores citada por su curiosa forma de alimentarse» 

Murcielago pescador (Noctilio Sppe)e- Este mamifero tiene los 

dedos muy largos y provistos de garras, con los que captura los pec:- 

citos que nadan próximos a la superficie de las aguas, una vez captu- 

rado transportan la presa en la membrana que cubre las extremidades 

posteriores y la cola. Como cl anterior se desconoce su presencia 

por estas tierras. 

Con el esquema que se presenta a continuación podemos llegar 

a la catalogación de los quiropteros, sus nombres y aquellos detalles 

que nos ayudarán a diferenciarlos unos de otros. 

il esquema lo dividiremos en dos grupos importantes y de alli 

iremos desglosando cada grupos 

12. Con apéndices membranosas en la nariz 8 

1" 
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EXPLORACIONES EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS 

Por Jorge Mari 

Queremos con estas líneas dar conocimiento de unas ex 

ploraciones realizadas por miembros de la Soal.B.en el transcur 

so de una expedición que debia estudiar una zona de los Picos 

de Europa, concretamente en el Macizo de Cornióno 

Salimos de Barcelona el día 3 de Abril los ocho compor 

nentes de la expedición, después de haber viajado durante toda 

la noche llegamos hacía las 12 a Covadonga, después de hacer 

un poco el turista y visitar el Santuario, nos informamos del 

estado de la carretera por la que debemos llegar hasta el lago 

de la Ercina que es nuestro principal objetivo, la información 

no puede ser más desastrosa, la carretera está cerrada por la 

nieve y no hay posibilidad de subir, así que dedicamos la tar 

de a hacer prospecciones por los alrededores de Covadongas 

En primer lugar visitamos la cueva del Gozo que se en 

cuentra a unos 30 minutos del pueblo, poco importante de unos 

100 motros de recorrido y 15 de profundidad, está formada por 

dos grandes salas bellamente concrecionadas y cominicadas por 

una gatera, la mayor de ellas tiene unas dimensiones aproxima 

das de 15 x 25 x 10 metros, es de resaltar la gran cantidad 

de gours, algunos de 1 metro de profundidad 3 biologia : en- 

contramos varios ejemplares de Oliígoguetos. 

De regreso de la cueva del Gozo y siguiendo un torren 

te encontramos la cueva Sel.R.yuna surgencia de un caudal apro 
ximado de 1/2 a un metro cúbico por segundo, la boca separada 

por una columna tiene unos 4 por 8 metros, recorrimos unos 250 

metros de galeria inundada con una profundidad superior a los 
2 metros, a 150 metros de la entrada encontramos unas galerias 

secas de unos 100 metros de recorrido aproximadamente que a 

través de dos gateras vuelven a encontrarse con la galeria prin 

cipal, teniendo en este punto que abandonar la exploración por 

falta de material, ya que no disponiamos de botes y debido a la 

fuerza de la corriente, suponemos que normalmente el caudal de
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agua será notablemente inferior ya que cuando la visitamos ha 
cia seis días que no cesaba de llover. 

Dia 48 

Después de haber pasado la noche en Cangas de Onis lle 

gamos sobre las 9 a Peruyes, después de preguntar por las cavi 
dades de los alrededores unos pastorcs se ofrecioron a acompa 
ñernos a la cueva de la Porquera que ya había sido visitada an 

teriormente por gente del pueblo, aunque no en su totalidad, Se 
encuentra a una hora y media aproximedamente de Peruyes en el 

término municipal de Parda, 

Localización 3 

Saliendo de Peruyes se toma la pista que va a Parday y 
antes de llegar al pueblo, tomamos el camino de la derecha que 
nos conduce hasta un torrente, una vez lo hemos cruzados segui 

mos por la orilla izquierda, donde trás pasar la antigua escug 
la (actualmento en ruinas),se divisa en la orilla opuesta y ha 

cla lo alto, un prado de gran pendiente), en el extremo superior 
del cual se ve un árbol, que está situado enfrente mismo de la 
cuevas 

La cavidad es de tipo laberíntico, formada por varias 

salasy unidas entre sí por estrechas gateras, está bellamente 
concrecionada en casi toda su extensión, siendo de rosaltar las 
formaciones parietales de las dos últimas salas, así como la 
cantidad de productos clàsticos, el recorrido total de la cue- 
va es aproximadamente de unos 250 metros y las dimensionos de 
la sala más grande, son de unos 14 x 12 x 16 metros. Biologlaz 
se recogioron varios cjemplares de coleopteros. 

De regroso de la cueva de la Porquera, y a unos JO mi- 
nutos del puebo, realizamos la exploración do una pequeña cavi 
dad denominada la sima de la Alhambra, de unos 20 metros de pro 
fundidad, realizandose su descenso con la sola ayuda de una cuer 
da como pasamanos, una vez llegamos al pueblo y en vista de la 
pertinaz lluvia que seguia cayendo, decidimos suspender las ex- 
ploraciones que teniamos programadas, acordando con un vecino 
del pueblo, ir al día siguiente a visitar el pozo Arriondo. 

Nos lcvantamos a las 7 de la mañana y seguidamente nos
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dirigimos con la camioneta hacia Peruyes, donde nos tenemos 

que encontrar con nuestro guia para que nos acompañe a la 

ya mencionada cavidad, 

Localización 8 

So sale de la carrotera que va de Cangas de Onis 

a Peruyes a unos 10 minutos de coche, hay una desviavión 

a la derecha, aquí dejamos el coche y seguimos por una pis 

ta durante un cuarto de hora, después do atravesar un to- 

rronte seguimos por un camino duranto media hora y llegamos 

a una collada desde la cual se divisan hacia lo alto un 

grupo de casas de pastor, Una vez llegados a éstas, nos po 

nemos en contacto sén sus habitantes, uno de los cuales nos 

acompaña a la cavidad. Desde estas casas la panorámica que 

se observa de la pared W del Monte Cuana es impresionante, 

y saber que la sima se halla cn la misma cumbre es descora-- 

zonadore Empezamos a subir por cl collado de la derocha pa 

ra ir a tomar la cara Sur, la cuesta empieza siendo debil 

para terminar muy empinada. Al cabo de una hora, llegamos 

a la falda propiamente dicha de la montaña, a partir de 

aquí se sube por la ladera sin camino ácterminados a media 

ascensión encontramos un pozo de unos 15 metros denominado 

"Sima del Monte Cuana" constituido por un solo pozo y en 

el cual dijeron los pastores haber ya descendido con una 

sola cuerda. Al cabo de tros horas alcanzamos la cima que 

está constituida por dos puntas, hallandose ol pozo Arrion 

do en la collada que se forma entre ellas. 

La boca del pozo es de unos 7 metros de largo por 

4 de ancho, está formado por un pozo de unos 40 motros, al 

final del cual se desciende por una rampa ontre granúes blo 

ques unos 10 metros hasta que la cavidad queda taponada por 

derrubios. El fondo de la sima es una amplia sala que no 

presente ninguna concreción, tanto en la sala como en las 

paredes del pozo se observa gran abundancia de excremento 

de grallas. 

Material : 

Son necesarios 40 metros de elcctron de los cuales 

los primeros 20 se descienden tocando pared y los 20 restan 

tes aereos en la sala propiamente dicha. 

Sobre las seis de la tarde llegamos a la carretera, 
hi » . 2 . 

donás hemos dejado la camioneta, tras dejar a nuestro. acom 

pañante en Peruyes, nos dirigimos hacía Fuentes para visi-
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tar la cueva Oculta, llegamos al citado pueblo a las siete y 
después de informarnos sobre la situación de la cueva, reem- 

prendemos el camino en coche debiendo abandonario a unos 4 

Em. puesto que la carretera esta cortada por unos desprendi-- 

mientos, y continuar a pié, trás caminar durante una hora 
aproximadamente, llegamos a unas casas donde gentilmente se 

ofrecen a acompañarnos a la cavidad, 

ésta, se abre sobre una pendiente siendo su boca de 

reducidas dimensiones, aproximadamente de 1 X 1 metros, la 
primera parte de la cueva está formada por una galería, de 

unos 25 metros de longitud por 1'5 de alto y 10 de ancho,que 

se va agrandando hasta formar al final del recorrido antes 
mencionado, una sala de considerablos dimensiones aproximada 

mente de unos 40 x 50 x 10 metros. En esta sala son de dosta 

car los abundantes procesos litogenicos, en consonancia con 
la galeria do acceso, totalmente desprovista de dichos fenó 

menos. El final de la cavidad lo forman unos derrumbamientos 
que taponan en su totalidad la sección de la sala. Es también 
notoria la gran abundancia de gours, algunos de ellos de gran 
extensións 

En la carretera que nos condujo hasta Fuentes, y an 
tes de abandonar cl coche, tuvimos ocasión de visitar dos ca 
vidades, la sima de la Escalera de Madera y la cuova de los 
gour pequeños, la primera de unos 30 metros de profundidad y 

con una sala de 40 x 10 x 10 metros, presenta un proceso li- 
tógenico bastante desarrollado, siendo de destacar, que al 
construirse la carretera, ésta seccionó la parte superior de 
la cavidad formando un sinfin de pequeñas ventanas, que comu 
nican la sima con la margen derccha de la carretera, por una 
de ellas descendimos mediante una escalera de madera, que es 
la que da nombre a la cavidad, 

Y la segunda denominada cueva de los gours pequofios, 
ostá asimismo situada al pié de la carrotera y presenta un 
desarrollo aproximado a 150 metros, siendo de destacar apar 
te de su abundante desarrollo litógenico, la gran prolifera- 
ción de pequeños gO0UrSa 

Con osta exploración, dimos por terminadas nuestras 
actividades, trasladandonos a Cangas de Onis para pasar la 
noche, y emprender al día siguiente el viaje de regreso hacia 
Barcelona» 

(150)
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Exploraciones 3 

Fueron realizadas por los miembros de la S,l,E, 
Jolavarroy LleRibera, M.Co.Moreno de Victoria, J.M. Victo 
ria, ReCutrona, ReVictoria y J.eMarí, durante los días 
3,4 y 5 de Abril de 1969.
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EL POU DE L'ENCLUSA 
== AAA 

Región de Agullos, Montserrate 

por Jaime Roviras 

Introducción: 
ERE cai PAT AD 

” 

En éste artículo describimos una interesante cavidad que pese a su profundidad - 

rada despreciable, y a su situación en pleno Nontserrat, creemos es relativamente 

voco conocida. Por otra parte desconocemos que exista publicación alguna sobre — 

ella. 

Geologias 

El Pou de l'Enclusa se abre en plenos conglomerados eocenos. Esta potente masa 

de conglomerados de casi mil metros de espesor que constituye el macizo de Mont- 

serrat, estan formados por los derrubios acumulados en el transcurso de gran par— 

to del período eocénico, al pie de las Cordillerus Costeras Catalanas que acababan 
de formarse por acción de 1 plegamiento alpino, Es decir representa la facies de 

borde de cuenca, de la serie terciaria que rellena la depresión del Ebro. 

Las pudingas estan constituidas por cantos bastante rodados, pero poco homométri-- 

cogs La matriz arenosa y el cemento calcáreo que une a los cantos dá una gran du- 
roza a ésta formación, 

Estos conglomerados forman una importante masa, muy resistente a la erosión, de 
estratificación poco visible y cortada por abundantes diaclasaso
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Localización. 

Para localizar la sima so puede seguir el itinerario n2 24 de la guía del mapa 
de Montserrat de Editorial Alpina, a partir del cruce con el " cami dels Pouctons" 
hasta ol final, Una vez nos hallamos en el "Bollet del Fraros Encantats" es nece 
sario grimpar unos dos metros hasta la parte superior de una gran roca, desde — 
donde se divisa muy cerca y en la canal situada inmediatamente a la derecha, ros- 
pecto a la que ascondiamos, la llamada " Cúa del Bacallà", 

La boca del Pou de l'Enclusa en cl centro de la base del mencionado "Bacallà't, 

Para llegar a ella desde el "Collot dels Frares Encantats existe un pequeño sen 
dero. Nosotros tardamos aproximadamente una hora y cuarto desde el Refugio Vicenç 
Barbé. 

Descripción. 

La boca de la sima es redondeada (1,20x1,50) siendo la pared O. del Bacallà la 
Es del Pau de 1'Enclusas. 

La entrada es embudiformc, pudiendose comprobar pocos metros más abajo que la — 

cavidad cstá rigidamento asentada en una diaclasa de dirección N-S. 

A lo largo del primor pozo hay dos ropisas, escalonadas a los —16 mtse y —25 mtso 
en su foneo a —33 mts. hay una poqueña salida capaz para 4 Ó 5 personas. Las lor” 
gitudes de la diaclasa han oscilado entre 1,5 mts 6 mtse y la anchura entre 0,25 
y 1,20 mtso 

Prosiguiendo el desconso y tras un paso algo estrecho en una rampa llena de de- 

Trubios, descendemos un resalte aéreo do unos 4 mtse, situandonos en el extremo 
suporior del segundo pozo, que os completamente regular en todo su descenso, su 

base es amplia y existe un pequeño charco producto de las infiltraciones que lo 
hemos hallado en nuestras dos visitas, finalizando la cavidad al alcanzar los 
60 mts, de profundidad total, 

Espelcogónesiso. 

Aplicando los estudios de algunos autores como O.Andrés, observamos que ésta si- 
ma debe haber pasado por varias fases de formación: 

12 Fase de corrosión sobre la única diaclasa N—S, con aportes hídricos en varios 
puntos, como lo prueban las varias coladas estalagmiticase 

22 Cese de éstas aportaciones y leve proceso descalcificatorio, con ligeros hun- 
dimientos en algunos puntos» 

32 Activación de la litogénesis, que recubre solo algunas paredes de la cavidad, 
cemontando algunos blogues aprosionandos entro ollas,
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POU DE LENCLUSA MONTSE RRA Y ra ar e 7 

Topografia: J.ROVIRA 

qu, 
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Como se ve, en la génesis del Pou de L'enclusa, al igua, que en la mayoria de las 
cavidades desarrolladas en conglomerados, la crosión en realidad os poco importane 
te, pudiendose apreciar en toda la sima una clara acción corrosiva sobre el con= . 
glomerado. 

Ásimismo podemos afirmar que los planos de estratificación no tienen ninguna im. 
portancia en el establecimiento de la caverna, 

Las formas reconstructivas son escasas y localizadas. En cl primor pozo se re- 
ducen a pequeñas coladas parietales en cl extremo No. de la diaclasa, por las que 
rezuma el agua de las filtraciones del exterior. 

En la salita existen las únicas estalactitas y estalagmitas do tamaño y belleza 
notables. Además existe una gran colada en los rincones S. y SO.edel pozo infe" 
rior, La explicación al fenómeno de que las conereciones esten muy localizadas 
debemos buscarlo en la peculiar diaclasación del macizo, Al no existir loptocla- 
sas y por tanto no poder actuar como intercomunicación entre el resto de diacla= 
sas (megaclasas, interclasas de hilada c interclasas de estrato) se produce la 
aportación de carbonato sólo por las últimas, por lo tanto en puntos muy conc. e— 
tos de la cavidad originando los correspondientes procesos litógenicos localiza 
dOSa 

Material y Técnicas 

La instalación on la boca so hace en un árbol, siendo nocesaria una pieza de 40 
mts. de cuerda para asegurar el primer pozo, que debe descendorse en Tamonago y 
ya que su estrechez hace incomodo el descenderlo con escaloras $ rappel, 

Ya en la salita se puedo hacer una reinstalación en un pequeño bloque adogado a 
la pared. 

Nosotros descendimos ol resalte y el segundo pozo en rappel ye que su configura= 
ción se presta a ello, En caso de doscarse descender ambos con escalera, calcu—- 
lamos que serían necesarios unos 30 mts. de electrón. 

Esta sima presenta evidento peligro de caida de piedras. Ya en cl primer Pozos 
y a muy pocos metros de la boca existen unos blogues de regular tamaño en equili- 
brio inestable encajados en la diaclasa, además todas las repisas y también la 
rampa de la salita, así como la base dol resalte ostán llenas de piedras que pue- 
den rodar facilmente obligando a circular con cuidado. 

Bioespeloologsias. 

Homos recogido varios coleópteros de la subfam. Bathysciinaes gen. Speophilus; 
subgen. Fiesenvetteri, habitante común de las cavidados montserratinas. 

Exploraciones de la S.l.Es 

26 y 27 Octubre 1968,- Exploración. Equipos J.Navarro,J.Marí y J.Roviras 
14 y 15 Junio de 1969.-Exploración y topográfia.=F.Cayay Ce Iñigo, y J.Rovira, 

Bibliografia: Editorial Alpinae- Montserrat, mapa y notas explicativas. 
Muntán y Andrés O.- Los fenómenos karsticos de la falda S,E, de 

la Mola, Ste ELloronc de Munt, 
Speloon, tomo IX, n2 1-2, año 1959% 
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AVENC D'EN MIQUEL 

La Molina-Tossa d'Alp 

Por J.M.Orta Sapera 

Situación geografiCa.e- 

El extromo novio do la provincia de Barcolona corres- 
ponde a la llamada comarca del Borgadá, la cual cn la región 
del Alt Bergadà, incluye las primeras estribaciones de los Pi 
rincos, es decir las corrospondientes a la zona axial de la 

cordilloraz que se denomina Prepirincoz en ella dos macizos 
importantos, cl de la Tossa d'Alp con 2,1931 may el del Puig- 
llançada con 2.406 me Entre estos dos macizos, en los denomie 
nados Rocs de Canells a 2,240 my se halla enclavado l'avenc 
dten Miquel, situado on el punto de coordenadas 52 35! 50!! 
de longitud este y 422 18t do latitud norte,respecto al mori 
diano de Grenwich. Es accesible desde La Molina, ascondicnso 

por el Torrent Nogre, Torrent de Pal, Coll de Pal y Rocs de 

Canells, asi como también por la carretcra que partiondo de 
Berga pasa por Guardiola de Berga, Bagà, Groixa, Hospitalet y 
Coll de Pal llega hasta Comabella. 

Situación geologica.- 

En la región del Alt Bergadá que corresponde a la zona 
axial de los Pirineos y separando las cuencas del Segre, del 
Llobregat y del Fresser, se yergue un macizo paleozoico cuyas 

alineaciones son la prolongación de los materiales del alto Se 
grco Hacia el norte está unido por el Muixaró a la potente masa 

mesozoica y terciaria de la Sicrra del Cadíz hacia el osto, por 

la collada de Tossas, se enlaza también con la línea de altas 
cumbres paleozoicas del Puigmal y Noucreus. En este gran macizo
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palcozoico están integrados los de Tossa d'Alp y Puigliançada, 

constituidos casi oxclusivamento por calizas devonicas reploga_ 

úase Debido a que la geologia del macizo considorado cs casi 

desconocida, no es posiblo realizar un estudio Gotallado de la 

zona de Rocs de Canclls, sino tan solo dar unos datos gencrales 

y explicativos de la cstructura general del macizos 

Hstratigrafias- 

En líneas goncrales, los materiales y la potencia do 

las formacionos paleozoicas dol conjunto Tossa d'Alp (Puis q! 

Alp, sogún No LLopis LLadó y P. Hornandez Sampolayo)--Puigllan 
cada puede resumirse cn el siguiente esquemas 

Siluriano.- 

Ordovicionso 
LLandoilo — -— -— == === «o -— 200 m do pizarras griscs on lajas 

50m do gravacas y pizarras verues 

con "calymone tristani" 

Caradoc hasta cl Asghilienso —-- 100 m do pizarras abigarradas 

y grauvacas con braquie- 
podos 

Gotlandionse - - -— - == — - 50m de pizarras negras ampoliticas 

Devoniano medio superior — — 8-10 m de calizas rojas amarillentas 
con crinoideos 

100 m de calizas grises con go1sono- 

Ccorase 

20 m de caligas rojas amigdaloidos 

Carbonifero»- (comprendido cl Famenienso) 

Famoniense (Dinanticnse) — - 
Vosiano -= =— -— -— - =- === — 2Q m de calizas rojas con cefalopodos 

(caliza de montaña) 

200--250 m de serie dotriticas. 

Los materiales que afloran en los Rocs de Canells y por tan 
. 3 i . . -— 

to en los que està excavando l'Avenc d'en Miquel, son calizas de
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patina blanquecina, que en fractura son grisacoas, puras y muy 

cristalinas. Estos matorialcs que aparecon también on las ca- 
pas inferiores del Puigllançada, en Comabella y en gren parte 
del macizo considerado, se identifican las calizas devonicas 
grises con geisonocoras, ya mencionadas on la serie cstratigra 
ficas 

Toctonica .- 

Los materiales cxistontes on esta zona han sido afocta 
dos por ol picgamiento Herciniano y debido a su difercento clas 

ticidad y toxtura, han dado lugar a estructuras distintas: asi 
las pizarras ordovicienses y las ampclitas gotlandienscs, al 
ser de naturaloza muy plàstica, han dado lugar a ostructuras 

plegadas y aprotadas dificiles de interpretar: por el contrario 

las capas de calizas devonicas y carboniferas constituyen cle 
mentos rígidos, rosistontos al plegamionto, que condicionan la 
estructura generals en grado intormedio so hallan los conglomç . 
Tados, grauvacas y pizarras de la " facios culm "a, 

e" 

Como puede apreciarsc, todos los accidontes tectonicos 
importantes siguen una dirección goneral NN-SE, El macizo cos 
tituye en lineas gonorales un enormc anticlinorio compicjo, fuer 
temente caido por su flaco sur, por la falla alpidica vertical 
quo provinonte del norte de la Sierra del Cadí corta por Coll 
de Pendis y Coll Roig cl borde meridional del macizo, separan 
do los materiales palcozoicos do los postpalcozoicos, y por el 
cabalgamicnto de la soric de pizarras ordovicionsos de la zona 
baja del río de La Molina. Cabe tambión destacar la emisión 
magmatica do riolita que siguiendo ol plano de falla aflora en 
Greixa y Coll do Pendís, 

Gcomorfologsia.- 

L'avenc Dten Miquel se encuentra en la parte superior 
de la cresta calcares que constituyo los Hocs de Canellsz to- 
da esta cresta debido a su posición (ostá orientada E-W) se 
encuentra muy cxpuesta a las acciones de los agentos mocánicos 
extornoss principalmente del hielo y nicve, que durante los ies 
ses de invierno no debe acumularsc en grandes cantidades, a
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juzgar por ol cstado de fragmentación y rotura de todos los 

bloques, lo que le infioro el especto caracteristico de los 

macizos calcarcos de alta montañas. 

Genosi8.- 

Exteriormentosl!lavonce d'on Miquel so presenta como una 

diaclasa do cuatro metros do largo por uno y medico de ancho por 

tórmino medio, que sigue la dirección general de la cresta ¿in 

teriormente todo parece indicar la presencia de una *diaclasa 

vertical, puesto que persisto la forma exterior, y tanto cl bu 

zamiento que oscila ontre 20 y 242 según la dirección general, 
como las caracteristicas particulares de cada ostrato coinci-- 

den on ambas parcdesz asi pués so puede docir que su formación 

se dobe a la presencia de una diaclasa do tensión, producida 
no solo por un proceso carstico sino tambión por los ofcctos 
dol hiclo, presente en dicha zona durante varios meses del años 

Bibliografia. 

NeLlopis Lladó Las faunas paleozoicas y 
P, Hernandez Sampolayo la tectonica herciniana 

del macizo de Puid d'Alp 

(La Molina-- Gorona)e 
Bol. LloGo Ne ESPo tomo LIX 
Madrid 1946 

Ed. Alpina Hapa topográfico dol Muixaró 

Goografia de Catalunya Tomo I Capell autor Luis Solé 
Sabaris. Pomo ll Cape VI ; 
autor Luis Sabaris y Juan Ri 
bagliatos
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