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ENDINS, n.O 8. 1981. Ciutat de Mallorca. 

ESTUDI GEO-ESPELEOL~GIC DEL MASS~S DEL 
MASSANELLA (Escorca, Mallorca) 

2 . L E S  CAVITATS DE LA SERRA DES TElX 

per Joaquín GINÉS, Lina BORRAS i Angel GINÉS 
del Grup Espeleologic EST. Ciutat de Mallorca 

Resumen ; 
Con esta nota los autores continuan el estudio geo-espeleológico del macizo del 

Massanella (Escorca, Mallorca). En esta ocasión, son descritas las cavidades situadas 
en la Serra des Teix y en la vaguada de Sa Font des Prat; de entre ellas destacan por 
sus dimensiones el Avenc des Gorg Blau (-172 m.) y el Avenc des Gel (-100.5 m.). 

En cuantd a su morfogénesis, se trata en su mayoría de cavidades de tendencia 
vertical características de la zona vadosa, las cuales son el resultado de la absorción 
y drenaje en profundidad de las precipitaciones meteóricas. 

Abstract 

In this paper the authors continue their geo-speleological study of the Massanella 
massif (Escorca, Mallorca). The caverns herein described are located in the Serra des 
Teix mountain chain and in the small valley of Sa Font des Prat; among these cavities 

En un treball anterior, aparescut al número 

ue presenta més petit nombre de cavitats cone- 
udes; no obstant aixb, dins el1 es troben els 
vencs més fondos del conjunt muntanyenc 
Avenc des Gorg Blau, -172 m.; Avenc des Gel, 
100,5 m.). Els desenvolupaments horitzontals de 

les formes subterranies localitzades en la Serr 

cavitats apareixen ubicades a la fot 

mens subterranis del massis. 

ees de la Serra des Teix 



en tres distintes categories, analogues a las que 
varem emprar referint-nos al sector del Puig den 
Galileu: 
1.- cavitats d'escas desnivell, propies de la zona 
epicarstica (Avenc des Moscards, Avenc de ses 
Falgueres). 
2.- cavitats degudes a processos de distensió 
mecanica (Cova de ses Cabres). 
3.- avencs de profunditat mitja, generats per dis- 
solució actuant sobre irnportants fractures. Es 
tracta de cavitats enquadrables dins la zona va- 
dosa, les quals participen en el drenatge en pro- 
funditat de les precipitacions (Avenc de Sa Serra 
des Teix, Avenc des Gorg Blau, Avenc des Gel). 

11 .-AVENC DE SA SERRA DES TElX 

ret W espectaculars acanaladures verticals de 
dissolució. 

Un cop al fons, s'accedeix lateralment a un 
nou ressalt de 11 metres. La base d'aquest segon 
pou constitueix el punt més fondo de I'avenc 
(-49 m.). 

La cavitat que ens ocupa és una forma de 
drenatge correspotpnt a una de les amples doli- 
nes que es desenvolupen a les cotes superiors de 

G 
la Serra des Teix. 

12.-AVENC DES GORG BLAU 

Descripció . , 

La boca d'aquesta cavitat s'obri lateralment a 
la base d'un petit &ipadat, permetent I'accés a un 

La petita boca d'aquest avenc, oberta mitjan- arnpli pou de 45 rh. de fondaria. El seu fons ofe- 
cant desobstrucció, permet descendir un pou ini- reix dues continuacions possibles; la més septen- 
cial de 38 m. de desnivell; la seva secció és re- trional (secció A dq la  topografia) consisteix en un 
duida, augmentant les seves dimensions segons estret pou subvertical de secció lenticular el qual, 
progressam en profunditat. Aquest primer pou es després de dividir-se en dues branques, es fa im- 
troba instal4at sobre una fractura subvertical d'o- practicable per la sev'a estretesa als -60 m. 
rientació aproximada N-S, presentant la seva pa- Situats de bell nou a la base del primer tram 

1: cavitats del Puig den Galileu (veure ENDINS n.O 7). 
2: cavitats de la Serra des Teix ídescrites en el Dre- 



AVENC DE SA SERRA DES TElX 

Topografía: J. GINÉS 
Colaboración: M. MEDIAVIL LA 

O 2 4m. 
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Plantas 



- I VI I L  1 des ~ r a t i -  
F o t ~  ,. Fotografia aeria de la Serra des Teix. 

11 al 16: situació de les cavitats (els números són 
els rnateixos del text). 
Cortesia de ESTOP. 

vertical, cap al Sud, és precís descendir dos res- 
salts de 4 i 3 m. que ens conduiran a I'estreta 
boca d'una nova vertical de 11 m. de profunditat. 
Després d'ella, una successió de pous estructurats 
sobre la rnateixa fractura que el precedent (WNW- 
ESE) ens duen a la cota -98 m. (punt 6 de la 
topografia). 

La litogenesi fins aquest moment havia pre- 
sentat molt escassa rellevancia, cornencant ara a 
desenvolupar-se colades pavirnentaries que reves- 
teixen el trespol de la breu galeria descendent 
que segueix als pous mencionats abans. Aquest 
passatge descriu un lleu colzo, situant-nos en un 
lloc on I'avenc pareix extingir-se en una estretor 
impracticable (punt 7; -104 m.). 

No obstant aixb, un pas lateral situat 3 m. per 
sobre del punt on mos trobavern, perrnet assolir 
I'inici d'un bell pou de 60 m. de fondaria (punt 8). 
L'esrnentat pou cornenca arnb tendencia subverti- 
cal i estreta secció lenticular, arnpliant-se les se- 
ves mides i accentuant-se la seva verticalitat fins 
arribar a un gros repla (punt 9). Aquest repeu és 

el sobreeixidor d'un arnpli gour circular d'uns 
3 m. de diarnetre; en el1 s'obrin dues petites conti- 
nuacions que no progressen en profunditat (sec- 
ció J). Continuant el trajecte vertical del pou, el 
descens transcorreix sobre espectaculars colades 
parietals fins situar-nos al seu fons, ja a la cota 
-160 m. 

Un cop alla, és possible davallar un últirn res- 
salt, fortament concrecionat i de relativa estretesa, 
que apareix inundat en la cota -172 m. Aquest lloc 
és el punt més fondo de I'avenc. 

La cavitat que ens ocupa posseeix una com- 
plexa historia rnorfogenica, la qual contrasta nota- 
blernent arnb la sirnplicitat que caracteritza la 
resta de formes hipogees del massís. Dedicarem, 
doncs, unes Iínies a intentar esbossar els trets 
principals de la genesi d'aquest avenc. 

Bona part del recorregut de la cavitat s'as- 
senta sobre una irnportant fractura subvertical de 
orientació NE-SW. Damunt I'esrnentada fractura 





es desenvolupen trams de conductes de secció 
elíptica, els quals són apreciqbles tant en les 
continuacions situades a la base del pou d'ac- 
cés, com en el comenqament del pou de 60 m. 
(punt 8). 

Com veurem, aquesta solució de continuitat 
adquireix un paper determinant en quant a la con- 
formació espacial i evolució de I'avenc; no obs- 
tant aixo estan representats en el1 altres elements 
estructurals que regeixen part del seu desenvolu- 
pament. Aixi, la successió de pous que s'estenen 
entre -54 i -90 m. es troben ubicats sobre una ma- 
teixa diaclasi de direcció WNW-ESE. 

La morfogenesi de I'Avenc des Gorg Blau po- 
dríem esquematitzar-la de la següent manera (Fi- 
gura 2): 
- formació d'una xarxa de petits conductes 

elíptics a pressió, instal.lats damunt la fractura 
subvertical abans citada. Restes d'aquests con- 
ductes es poden reconeixer en diversos llocs de 
la cavitat, que ja hem esmentat (seccions A i C; 
punt 8). 
- desenvolupament de pous de tendencia 

\ fractura subvertical NE-SW 

restes d'antics conductes 

vertical, els quals desarticulen la primitiva xarxa 
de conductes. 

- les zones d'enllac entre els extrems dels 
pous es presenten corn a sobreexcavacions de 
fragments aillats dels antics conductes. Aquestes 
sobreexcavacions són visibles en els petits res- 
salts que es succeeixen darrere el pou d'ingrés 
(punts 1 i 2), així com en la curta galeria consig- 
nada amb el nombre 7 de la topografia. 

En aquest darrer cas, la sobreexcavació de la 
galeria provoca el total abandonarnent hídric del 
conducte superior (punt 8) en benefici del pas im- 
practicable de la cota -104 m. El nou recorregut 
seguit per les a'igues donaria lloc a I'excavacio 
d'un espectacular gorg (Figura 2, g; secció' K) en 
correspondencia amb el nou punt d'aport aquós. 
Ulteriors processos litogenics otorgarien a la ci- 
tada olla el seu aspecte de c<gour>>. 

En I'actualitat a I'avenc no s'observa activitat 
hidrica de rellevancia, exceptuant el pou d'accés. 
les parets del qual alberguen acusades formes de 
dissolució. En altre sentit, I'acumulació d'aigua 
que constitueix la cota mes fonda de la cavitat no 
pareix esser més que un ernbassament ocasional, 
provocat tal vegada per impermeabilització litoge- 
nica del fons de I'avenc. En el transcurs de les di- 
verses exploracions realitzades en aquesta cavitat 
al llarg dels darrers cinc anys, no s'han pogut 
constatar variacions en el nivell de I'exigu llac ter- 
minal; per altra banda la situació altimetrica del 
susdit nivell d'inundació, més de 100 metres per 
damunt de la Font des Prat, perrnet dubtar de la 
possibilitat de que es tracti del limit superior de la 
zona negada del karst. 

A conseqüencia del que hern exposat, la ge- 
nesi de I'Avenc des Gorg Blau s'ha de situar en 
unes condicions geornorfologiques molt distintes 
de les actuals; no en va, el conjunt morfologic 
que presenta la cavitat contrasta tortament amb la 
seva escassa activitat hídrica observable avui en 
dia. Pensam doncs que I'avenc era I'aparell de 
drenatge d'una antiga forma d'absorció (desrnan- 
tellada en la actualitat) de probable alirnentació 
nival. La seva genesi correspondria tal vegada als 
períodes freds del Pleistoce 

13.-AVENC DES MOSCARDS 

Consta d'un únic pou de 8 rnetres de fondaria 
que aprofita una fractura de tendencia NE-SW. La 
seva extrernitat Nord presenta una possible conti- 
nuació, impracticable per la seva estretesa. 

Aquest petit avenc és un dels punts preferents 
d'absorció de la reduida depressió en la que s'o- 

Figura 2: Esquema morfog&nic del Avenc des Gorg Blau bri; el seu fons apareix en ocasions ocupat per la 
(veure explicacio en el text). neu. 



14.-COVA DE SES CABRES 

La seva entrada es localitza a la base d'un pe- 
tit penya-segat, donant accés a una sala de sol 
lleugerament ascendent. Cap al Nord la dita sala 
comunica, mitjancant un ressalt de 2 metres, amb 
una altra cambra de planta més o manco triangu- 
lar; en direcció SW s'arriba a una darrera sala, en 
el sol de la qual s'obrin dos pous que es poden 
davallar sense material. Un d'ells constitueix la 
cota més profunda,de la cova (punt H, -13 m.). 

En quant a la seva morfologia, aquesta cova 
té una manca total de formes que denotin clara- 
ment una genesi carstica; al contrari el seu reco- 
rregut transcorreix entre masses rocoses de regu- 
lars dimensions, desenvolupant-se la cavitat pro- 
xima a la vessant de I'elevació calcaria op s'obri. 
Per altra banda la planta de la cova denota un 
acusat control estructural, perceptible amb clare- 
dat en el seu sector NW. 

En definitiva, segons el nostro pareixer, es 
tracta d'un fenomen hipogeu atribuible a proces- 
sos de distensió mecanica, analegs als que origi- 
nen els crulls de desferrament (fentes de déco- 
Ilement). 

AVENC DES MOSCARDS 
Escorca 
Topogrofío: J. PONS 26-5- 74 

Secciones 

Topogrofío. J GINÉS 
Colaboracrón M MED 



15.—AVENC DES GEL

Descripció i morfogènesi

Aquest interessant avenc es localitza dins el
llit d'una torrentó que s'inicia prop dels espadats
capdamunters del Puig de Massanella. La seva
gran boca dóna pas a una sèrie de pous, no
massa grossos, que ens duen a una saleta de sòl
argilós situada a -56 metres (punt D). En aquest
primer tram són abundantes les formes d'erosió,
les quals són conseqüència del funcionament de
la cavitat com engolidor del torrent on s'obri; així,
es poden observar petits gorgs situats a la base
dels ressalts que condueixen a la sala abans
al•ludida.

La continuació es troba cap al SSE, remun-
tant una lleu pendent argilosà. Darrere ella es me-
nester introduir-se davall uns blocs rocosos, que
arriben a obturar meridionalment la fractura que
ha regit fins ara el desenvolupament de l'avenc.
S'accedeix d'aquesta manera a una galeria estreta
fortament descendent, en la que no és necessari
l'ús de material. En la cota -64 m. la dita galeria
presenta una lleugera expansió, a la que segueix
un ressalt de 3 m.: allà comença un estret corre-
dor que ens conduirà al darrer pou de la cavitat,
d'un poc més de 20 m. de profunditat. Una ve-
gada en el seu fons, uns passatges entre blocs
ens porten a una última saleta de trespol argilós,
la qual representa el punt més fondo d'aquest
avenc (-100,5 metres).

La forma subterrània que ens ocupa, consti-
tueix un engolidor el qual absorbeix la totalitat de
les aigües drenades pel torrent on s'ubica. En
conseqüència abunden al llarg de la cavitat les
morfologies d'erosió mecànica.

Gairebé tot el recorregut de l'avenc es veu ri-
gidament controlat per una fractura molt impor-
tant de direcció NNW-SSE; la citada fractura deli-
mita bona part de la paret oriental de la seva
planta, essent també clarament perceptible en les
seccions B, C, D i E de la topografia. En les proxi-
mitats de I'Avenc des Gel, les calcàries del Trias
(on aquest es desenvolupa) es troben fortament
redreçades fins quasi la vertical. Aquest fet ens
impedeix precisar la naturalesa de la discontinuï-
tat rocosa que regeix l'estructura del fenòmen
hipogeu.

Climatologia

Dins l'avenc que estam tractant, es trobà en
data 12-10-73 un depòsit de gel situat en el fons
de l'últim pou de la cavitat (cota -91 m.); el men-
cionat depòsit tenia un volum d'alguns metres cú-
bics (Foto 2). Lo inusitat de la troballa, que per al-
tra banda no ha tornat a repetir-se en els set anys
següents, ens anima a exposar lo poc que conei-

Foto 2: Aspecte parcial del depòsit de gel trobat al Avenc des
Gel, el 12 d'Octubre de 1973.
L'esmentat depòsit és visible en la mitat esquerra de la
fotografia, podent-se constatar la seva magnitud en
comparació amb l'espeleòleg.

xem sobre la climatologia de l'avenc.
— En la temporada hivernal, la cavitat es veu

recorreguda per una corrent d'aire que, penetrant
per la boca, circula cap al seu interior. Aquesta
corrent adquireix particular violència en la estre-
tesa que precedeix al pou terminal (punt F), com
a resultat de la brusca disminució de la secció de
l'avenc. Per altra banda, en la base del pou (punts
F' i G) no s'observa corrent d'aire apreciable.

— Amb l'intenció de constatar la possibilitat
de formació de gel, s'installà durant l'hivern 1980-
81 un termòmetre de màximes i mínimes en el
fons del darrer pou. Les temperatures registrades
han estat: màxima 11° C; mínima 3° C. Aquestes
dades pareixen indicar que la temperatura hipo-
gea es troba molt influenciada pels valors tèrmics
exteriors, degut a la notable corrent d'aire que re-
correix la cavitat.

— La situació del depòsit de gel (veure topo-
grafia) permet descartar la seva penetració, en
forma de neu, directament des de l'exterior. Basta
tenir en compte la seva localització 90 metres per
davall de la cota d'ingrés, així com la no existèn-
cia de comunicació visible amb la superfície.

— A modo d'hipòtesi, la formació de gel po-
dria succeir de la següent manera. Corresponent

10
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a una temperatura exterior bastant baixa, I'aire 
que circula per I'avenc a tan SOIS uns quants 
graus sobre zero és susceptible d'assolir la satu- 
ració en vapor d'aigua, durant el seu recorregut. 
La massa d'aire es veu obligada a travessar I'es- 
tretesa consignada amb el punt F en la topografia, 
experimentant en arribar a I'ampli pou ter,rninal 
una disminució de pressió que subsegüentrnent 
donaria lloc a un descens terrnic. Com a conse- 
qüencia del susdit descens terrnic, la rnassa d'aire 
podria arribar a tenir una temperatura a basta- 
ment baixa, per a que I'excés de vapor d'aigua es 
condensi sota la forma de gel, el qual s'acumula- 
ria en el fons del pou. 

Malgrat I'exposat, consideram que l'adequat 
coneixement de la clirnatologia de I'Avenc des Gel 
ha d'esser el resultat de rnetodiques observacions; 
proposit que aquestes Iínies no pretenen de cap 
manera. 

16.-AVENC DE SES FALGUERES 

Es tracta d'un estret pou de 17 metres de fon- 
daria, estructurat sobre diaclasi de direcció NNW- 
SSE i mancat d'especial interes. 

Per acabar aquesta nota volern expresar el 
nostro agraiment als cornpanys que, col4aborant 
en les sortides al carnp, han fet possible el pre- 
sent treball. Citarem a: Jaurne Damians (Es Men- 
da), Martiniano Mediavilla, Joan Pons i Josep F. 
Ramos. m 
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ALGUNAS OBSERVACIONES MINERALÓGICAS 
Y MORFOLÓGICAS SOBRE EL SISTEMA 

CUETO-COVENTOSA (Santander) 

por Jaume DAMIANS y Joaquín GINÉS 
del Grupo Espeleológico EST. Palma de Mallorca. 

Resum 

En aquesta nota s'exposen algunes observacions mineralogiques i rnorfologiques 
sobre el sistema subterrani Sima del Cueto-Coventosa (Santander). Els autors asse- 
nyalen la presencia en aquesta cavitat d'entalladures de corrosió, ocupant-se aixi ma- 
teix de la mineralogia de les ,<barbes a papa>>. L'estudi d'una mostra,d'aquests espe- 
leotemes, en lloc de confirmar la rnineralogia citada per MORVERAND (lublinita), 
posa de manifest la presencia de guix corn a constituent d'alguns d'aquests peculiars 
deposits. 

Abstract 

This paper presents a nurnber of rnineralogical and rnorphological observations 

* 

by MORVERAND (lublinite). rnakes clear the presence of gypsurn as constitu 

't some of these peculiar deposits. 

l 

1. Preámbulo 
morfológicas que constituyen el motivo de estas 

La presente nota se propone exponer algunos páginas. 
datos geo-espeleológicos sobre el sistema Cueto- La organización de la travesía se efectuó for- 
Coventosa. Tales observaciones son el resultado mando dos grupos de trabajo tal como describi- 
de la travesía de esta importante cavidad, en la mos a continuación. Por una parte, un grupo de 
cual tuvo ocasión de participar el primero de los punta compuesto por ocho espeleólogos tenía 
firmantes (Jaume DAMIANS). como objetivo fundamental la instalaci~n de la ca- 

La travesía de este espectacular sistema sub- vidad, con el fin de facilitar la labor al segundo 
terráneo santanderino, se efectuó durante una equipo. Este primer grupo tenía también la misión 
campaña espeleológica realizada, en el valle del de, una vez en el exterior, volver a la boca de 
Asón (Santander), por miembros de diferentes Cueto para desinstalar los 580 metros de pozos 
grupos de espeleología de muy diversos puntos que conducen a las galerías' del sistema. Por otro 
del Estado. La campaña se llevó a ca6o durante lado, el segundo equipo formado por seis espe- 
los primeros días del año en curso (1981), te- leólogos tenía a su cargo la realización de foto- 
niendo como principal objetivo la travesía Sima 
del Cueto-Coventosa, recientemente realizada por 
espeleólogos franceses (MORVERAND, 1979). En cristalizaciones 
principio el planteamiento de esta campaña era 



les de un modo u otro posibilitaron las observa- 
ciones que seguidamente expondremos: 

Equipo 'de punta 
José Luís Montero, del C. Exc. de Cartagena. 
David Balart Roselló, de la S.E. Gelera de Bar- 
celona. 
Gerardo Martín Gil, del G.E.G. de Granada. 
Santiago Torices Abarca, del G.E.G. de Gra- 
nada. 
Angel Ortego Mateu, del G.I.M. de Elche. 
Marcelo Rubio Espinosa, del E.C. de Gracia 
de Barcelona. 
Javier Moya Gallego, del E.C. de Gracia de 
Barcelona. 
Francisco Palazón Sola, de la S.E. Gelera de 
Barcelona. 

Segundo equipo 
Manuel J. González Rios, del G.E.G. de Gra- 
nada. 
José M. Fernández Sánchez, del G.E.G. de 
Granada. 
Jaume Damians Gelabert, del G.E. EST de 
Palma de Mallorca. 
Ramón Moltó Sánchez, del G.I.M. de Elche. 
Francisco Peralta Ortiz, del G.E.G. de Gra- 
nada. 
Manuel Calvo Rodríguez, del G.E.G. de Gra- 
nada. 

Equipo de superficie 
Ferran Menendez Díaz, de la S.E. Gelera de 
Barcelona. 
Angeles Díez Rodríguez, del G.I.M. de Elche. 

Especialmente queremos agradecer a Manuel 
J. González Rios y a José Luís Montero las facili- 
dades que nos han brindado para la realización 
de este trabajo. 

2. Sobre la mineralogía de las 
<<barbes a papa,, 

Introducción 

Algunos trabajos publicados recientemente 
(MUGNIER, 1979; MORVERAND, 1979 y 1980) se- 
ñalan la presencia, en el sistema Cueto-Coven- 
tosa, de peculiares formas reconstructivas. Así, el 
primero de los autores citados pone de manifiesto 
la existencia de concreciones pedunculadas, si- 
tuadas en la Sala de las Once Horas y en la Red 
del Kas, a las que atribuye una génesis subacuá- 
tica correspondiendo a antiguas puestas en carga 
del sistema como consecuencia quizás del relleno 
morrénico o fluvio-glaciar de las entradas de gru- 
tas del Valle del Asón. 

En otro sentido, MORVERAND (1979, 1980) al 

describir la travesía Sima del Cueto-Coventosa 
alude de pasada a los depósitos químicos de la 
Red Intermedia; cita, en la Galería de las Navida- 
des, espectaculares flores de yeso así como lo 
que él denqmina c~barbes a papa. (*). Dicho autor 
describe estos espeleotemas como finos concre- 
cionamientos blancos análogos a la nieve o al al- 
godón, resultantes de la acumulación de agujas 
muy finas compuestas por una variedad de calcita 
(lublinita). Menciona la existencia de idénticos de- c 

pósitos minerales en ciertas galerías de la Cueva 
Cañuela. 

~bsekaciones realizadas sobre una mueora de 
wbarbes a papa» 

La escasez de datos sobre cristalizaciones de 
lublinita en medio kárstico subterráneo, nos 
animó a realizar algunas observaciones sobre un 
fragmento de <~barbes a papa,, (Foto 1) proce- 
dente de un pequeño corredor inmediato a la Sala 
Blanca (GONZALEZ y MONTERO, 1981). Dicha 
muestra nos fue gentilmente cedida por nuestro 
compañero Manuel J. González Rios.. 

Con el fin de ratificar la mineralogía citada 
por MORVERAND para estos curiosos espeleote- 
mas, se atacó la muestra con HCI no observán- 
dose reacción alguna; también 'se pudo constatar 
que era fácilmente soluble en agua. Ambos aspec- 
tos parecían indicar, contrariamente a lo presumi- 
ble, que no se trataba en este caso de lublinita 
sino de un sulfato. 

El análisis mineralógico mediante difracción 
de Rayos-X (**) reveló en definitiva la presencia 
de un sulfato, concretamente yeso (CaS04.2HzO), 
como constituyente mineral de la muestra que 
nos ocupa. 

Con el fin de ampliar la visión del problema 
que plantean los datos contradictorios con res- 
pecto a la mineralogía de las <cbarbes a papa., de- 
dicaremos a continuación sendos párrafos a los 
hallazgos en cavidades subterráneas tanto de lu- 
blinita como de yeso algodonoso. 

(*) A lo largo de estas páginas optaremos por el término morf 
lógico local de ebarbes A,papan (MORVERAND, 1979) a fa1 
de otro criterio válido para denominar estos espeleotema 

'como se verá más adelante, la referencia a estas cristaliza- 
ciones en base a su mineralogia se presenta de momento 
problemática. 

(") Agradecemos al Departamento de Geologia de la Facul- .$. 
tad de Ciencias de Palma de Mallorca, en la persona de 
Ana Luz Maroto, el habernos facilitado la determinación 
mediante difracción de Rayos-X del fragmento de q~barbes 
A papa>> al que se alude en esta nota. 



Revisión bibliográfica de 
la lublinita en medio hipogeo 

Es ésta una variedad de calcita poco fre- 
cuente en las cavidades hipogeas. HILL (1976) 
menciona la lublinita como constituyente de algu- 
nos moonmilk calciticos (***); la lublinita se pre- 
senta en este caso como agregados de pequeñas 
agujas fibrosas de calcita cuyos cristales se dispo- 
nen en ocasiones diagonalmente (MOORE y NI- 
CHOLAS, 1978). Esta especial disposición de los 
cristales calcíticos suele ir asociada a la acción de 
microorganismos y a la existencia de filamentos 
de actinomicetos. 

En la bibliografía que hemos podido consultar 
no figuran datos concretos acerca de espeleote- 
mas de lublinita de aspecto algodonoso. En un 
contexto distinto, la lublinita ha sido citada en 
ciertas perlas de caverna de cavidades rumanas 
(JUDE, 1970). 

En una nota publicada recientemente, BER- 
NASCONI (1981) plantea interesantes problemas 
terminológicos referentes al moonmilk y a la lubli- 
nita; al mismo tiempo pasa revista a los hallazgos 
de esta variedad de calcita desde su primera des- 
cripción en el año 1906. Los datos por él recopila- 
dos sobre los moonmilk calcíticos ponen de mani- 
fiesto la gran variabilidad observable, desde un 
punto de vista genético y cristalográfico, en las di- ' 

versas citas de lublinita; este hecho lleva al autor 
a propugnar la abolición de este término minera- 
lógico a causa de lo imprecisa que resulta su uti- 
lización. 

Revisión bibliográfica de 
los depósitos de yeso algodonoso 

El yeso es uno de los minerales más abun- 
dantes en el medio subterráneo. Su presencia en 
forma de depósitos de aspecto algodonoso no es 
en modo alguno extraña (HILL, 1976; MOORE y 
NICHOLAS, 1978; WHITE, 1976) apareciendo agru- 
pados estos espeleotemas bajo el término cave 
cotton en la bibliografía de lengua inglesa. 

El término cave cotton se hace extensivo a to- 
dos los sulfatos de hábito fibroso (yeso, epsomita, 
mirabilita ...), hallándose formados estos espeleo- 
temas por el intercrecimiento de pequeños cris- 
tales de magnitud por lo general milimétrica. 
Cuando el algodón de cueva se da en los techos 
o paredes de la cavidad, puede suceder que su 
peso exceda a su propia consistencia mecánica; 
en tales condiciones tiene lugar la caida de esos 

( )  BERNASCONI (1981) define el moonrnilk o rnondmilch co- 
mo depósitos subterráneos en dos fases, una líquida 
(agua) y otra sólida constituida rnineralógicarnente por al 
menos un 90% de calcita. En la presente nota empleare- 
mos el término en esta acepción. 

Foto 1: Ejemplar de .lbarbes A papaal situado en un meandro 
contiguo a la Sala Blanca. 
Foto cedida por la Sección de Fotografía del GRUPO 
DE ESPELE~LOGOS GRANADINOS. 

sulfatos algodonosos, originando acumulaciones 
de polvo blanco. Las corrientes de aire también 
son susceptibles de provocar idénticos procesos 
(HILL, 1976). 

Discusión - 
El estudio de una muestra de [tbarbes a 

papa,, procedente del sistema Cueto-Coventosa, 
lejos de confirmar la mineralogia citada por MOR- 
VERAND (1979, 1980), ha revelado la presencia de 
yeso como mineral constituyente de algunos de 
estos peculiares espeleotemas. 

En otro sentido, la revisión de la bibliografía 
disponible sobre estos temas ha demostrado que 
la lublinita es una variedad de calcita poco fre- 
cuente en las cavernas, yendo asociada por lo ge- 
neral a la acción de microorganismos como com- 
ponente de moonmilk calcíticos. Sus característi- 
cas microcristalinas y genéticas se hallan impreci- 
samente definidas, motivo por el cual en un re- 
ciente trabajo (BERNASCONI, 1981) se propone 
que el término lublinita no sea utilizado en rela- 
ción con moonmilk calcíticos y que sea definitiva- 
mente abolido. 



Por otra parte, las citas de cave cotton (algo- 
dón de cueva) constituido por yeso fibroso son 
muy abundantes, coincidiendo los datos sobre 
este tipo de espeleotemas con las características 
de la muestra a la que se alude en esta nota. 

En conclusión, los datos aportados en estas 
páginas ponen en cuestión la mineralogía atri- 
buida por MORVERAND para las c<barbes a papa), 
de las galerías de Cueto-Coventosa. Lamentable- 
mente ni el citado autor ni RABEISEN (1975), que 
habla de similares cristalizaciones de lublinita en 
la vecina Cueva Cañuela, mencionan la proceden- 
cia de los 'datos consignados por ellos. De este 
modo el problema planteado por las ccbarbes a 
papa,, se ve agudizado por la falta de datos con- 
cretos sobre posibles anteriores investigaciones 
acerca de estos espeleotemas. 

Resulta pues recomendable, e incluso nece- 
saria, la revisión de estas cuestiones en base a un 
amplio muestre0 de estos peculiares depósitos 
subterráneos en los sistemas kársticos del valle 
del Asón. 

3. Sobre la presencia de 
entalladuras de corrosión 

de estabilizaciones del plano de las aguas, las 
cuales en ultima instancia vienen controladas por 
el devenir geomorfológico e hidrogeológico del 
macizo calcáreo. 

Mayores precisiones sobre las entalladuras de 
corrosión pueden encontrarse en GINÉS y GINÉS 
(1977 b). Aparte del mencionado trabajo, la biblio- 
grafía espeleológica española no registra observa- 
ciones de morfologías semejantes a las que fue- 
ron descritas a partir del karst mallorquín. Sin ern- 
bargo, una,detenida revisión de esta materia (GI- 
NÉS y GINÉS, 1977 a) nos permitió confrontar da- 
tos sobre otras formas afines citadas en cavidades 
de Estados Unidos y Rurnanía: water-leve1 hori- 
zons (LANGE, 1963), wassermarken (THOMAS y 
MUNTHIU, 1970). Ambos términos hacen también 
referencia a fenómenos de disolución que tienen 
por escenario la superficie de las aguas hipogeas 
y que, en consecuencia, originan morfologías co- 
rrespondientes a estabilizaciones actuales o preté- 
ritas del plano de las aguas kársticas. 

En una publicación reciente, BOGLI (1980) 
alude a ciertas formas que denomina solution not- 
ches (muescas de disolución); la génesis que él 
propone para estas rnorfologías concuerda estre- 
chamente con la que se exponía en su momento a 
propósito de las entalladuras de corrosión (GINÉS 
y GINÉS, 1977 b). BOGLI relaciona los solutio 

Introducción 

En el sistema Cueto-Coventosa se pudo cons- 
tatar la existencia de entalladuras de corrosión 
desarrolladas sobre las paredes de algunas gale- 
rías de la Red Intermedia. Se trata de unas rnorfo- 
logías de disolución a las cuales la literatura espe- lugar una corrosión más intensa. 
leornorfológica ha dedicado escasa atención; su 
presencia en el sistema espeleológico que nos 
ocupa viene a generalizar en cierto modo los da- 
tos expuestos sobre estas formas en anteriores 
trabajos referentes a cavidades mallorquinas. 

ciona una bonita secuencia de entalladura 

Las entalladuras de corrosión 
y sus paralelos 

circular, se observan hasta cuatro entalladuras 
Podríamos definir las entalladuras de corro- 

sión como incisiones en la roca que adoptan bles en la parte izquierda de la fotografía. El 
forma de ángulo diedro, cuya arista (o línea de in- texto en el cual se presentan estas morfologí 
tersección de las dos caras), dispuesta en rigu- disolución queda asimismo sintetizado en la 
rosa horizontalidad, penetra en la roca de las pa- 
redes de la caverna, determinando en sección un 
ángulo más o menos agudo. 

En cuanto a su mecanismo genético, nbs en- la sobre-excavación del suelo de la galería (C). . 
contramos ante una morfología engendrada, en 
un medio lacustre o fluvio-lacustre, como conse- galería de las Pequeñas Inglesas, son testimon 
cuencia de procesos de disolución que tienen lu- de estabilizaciones del plano de las aguas dura 
gar en la inmediata proximidad de la superficie de el progresivo hundimiento del manto freát 

a la zona epifreática del karst, siendo el result 

. . 





Foto 2: Galería de las Pequeñas Inglesas. Ver explicación en 
el texto. 

- funcionamiento actual del sistema a través 
de las galerías de Coventosa, con surgencia por h 
Cubera. El nivel de erosión actual del rio Asón pa- 
rece ser anterior a la última glaciación (Wurm). 

La presencia de entalladuras de corrosión en 
el sistema Cueto-Coventosa, permite generalizar 
en cierta medida los datos expuestos sobre estas 
formas de disolución observables en ciertas cue- 
vas de Mallorca (GINÉS y GINÉS, 1977 a y b). 

A modo de resumen, cabe considerar las en- 
talladuras de corrosión como unas morfologías 
que, por lo general, se superponen a formas freá- 
, . ticas anteriores como consecuencia del ahonda- 
miento progresivo' de las redes hipogeas ligado a 
la evolución del macizo kárstico. De este modo, 
las entalladuras irían genéticamente asociadas a 
las vicisitudes de kzona  epifreática del karst, de- 
limitando pequeños episodios de estabilización 
del plano de las aguas: Representan en suma for- 
mas de transición entre un previo modelado freá- 
tico y un posterior modelado en condiciones va- 
dosas, hallándose con frecuencia las entalladuras 
estrechamente asociadas con fenómenos de so- 
bre-excavación de pretéritos conductos freá- 
ticos. 

Fotografía cedida por José Luis MONTERQ 

4. Conclusión 
Dicha evolución, en líneas generales, se po- El estudio geo-espeleológico de las grandes 

dria resumir de la siguiente manera basándonos redes hipogeas se ve negativamente influenciado 
en los datos de MORVERAND (1979), MUGNIER por las dificultades técnicas planteadas por su ex- 
(1979) y SAN MIGUEL (1973): ploración. Este hecho se hace tanto más patente 
- galerías fósiles de la Red Este y del Chica- en las cavidades de gran desnivel vertical, como 

rrón, quizás anteriores a los periodos frios pleisto- es el caso que nos ocupa, disponiéndose por ello 
cénicos, relacionadas con anteriores formas de a lo sumo de observaciones que contemplan en 
emisión representadas por las cuevas del Falso su conjunto la génesis y evolución del sistema; 
Escalón y del Escalón. por el contrario el estudio morfológico de detalle 
- pozos de origen nivo-kárstico correspon- de tales espectaculares fenómenos 

diendo a las &pocas frias del Cuaternario. resta las más de las veces por realizar. 
- progresivo ahondamiento de la red hidro- En este sentido. estas páginas han pretendido 

gráfica de superficie y, en consecuencia, de los exponer algunas observaciones mineralógicas y 
sistemas subterráneos de drenaje.. El conjunto de morfológicas sobre el sistema Cueto-Coventosa, 
galerías constituido por 'el Espeleodromo-Peque- planteando al mism,o tiempo el interés, y a la vez 
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ENDINS, n." 8. 1981. Clutat de Mallorca. 

NOTA PRELIMINAR A L'ESTUDI 
DE LA DISTRIBUCIÓ DEL GENERE 

Typhlocirolana RACOVITZA (Crustacea, Isopoda). 
PRIMERA CITA A MENORCA 

per Joan Lluís PRETUS (*) 

Resumen 

tenta un bosquejo de la distribución del género segun la bibliog 

Abstract 

The presence of Typhlocirolana on Menorca and in Alicante ' 

first time, accompanied by a sketch of the distribution of this gen 
b,ibliography. 

Introducció 
T 

L'isopod freatobi Typhlocirolana moraguesi 
fou trobat per primera vegada I'any 1905 per Ra- 
covitza a les Coves del Drac, Manacor, i de Ilavors 
e n ~ a  s'han anat descrivint noves especies arreu 
de les aigües carstiques circummediterranies. Els 
caracters morfologics que aquel1 (Racovitza, 1912) 
proposa primariarnent a I'hora de distingir-les, en 
un treball on descriu minuciosament les especies 
africano-occidentals (T. fontis Gurney, T. gurneyi 
Racovitza i T. buxtoni Racovitza, junt amb T. mo- 
raguesi) són discutits per Monod (1930) i Nouris- 
son (1956), els quals amplien llur distribució pel 
Nord d'Africa, un d'ells sensd realitzar la determi- 
nació bionomica de les noves troballes (Nouris- 
son, 1956). A Melilla es descriu posteriorment T. 
rifana Margalef, 1958, proxima a I'especie de Ma- 
llorca. Pel que fa a I'estudi de I'area d'ocupació 
de T. moraguesi, també s'ha anat amplrant a les 
Balears (Pujiula, 1911; Escola, inedit; Orghidan et 
al. 1975), i darrerament ha estat objecte de noves 
localitzacions a diverses cavitats carstiques de 

a Mallorca i de I'illa Dragonera (Ginés i Ginés, 
1977). Per altra banda s'han descrit T. steinitzi 

(*) C/. Sant SebastiA, 35, 2.'. Maó. ~knorca  

Strouhal, 1961, i T. reichi Por, 1962, ambdós de la 
regió oriental, i s'ha trobat T. moraguesi a Sicilia 
(Caruso i Costa, 1978); dades rnolt interessants 
que ens amplien I'area de dispersió de llevant a 
ponent de la riba mediterrania. 

Amb aquesta nota vull donar a coneixer I'e- 
xistencia de T. cf. moraguesi a I'illa de Menorca, i 
esmentar que també es coneix en altres coves pe- 
ninsular~, a Alcoi i Benidoleig, dins la provincia 
d'Alacant (Gonzalez S., com. pers.). 

Typhlocirolana a Menorca 

Ni els estudis fets a Menorca d'hidrobiologia 
(Margalef, 1952, 1953), ni els estrictament biospe- 
leologics (Mission H. Coiffaitet P. Strinati, 1958; i 
altres) donen compte de la presencia d'aquest 
isopod, i sí en canvi d'altres especies freatobies, 
com Metacrangonyx longipes o Salentinella angeL 
lieri, cosa que ens informa de la necessitat d'un 
cataleg complet de cavitats menorquines per faci- 
litar o rigoritzar els futurs estudis. 

T. moraguesi ha estat trobada a Menorca úni- 
cament per ara a &a Cova de ses Figueress, del 
terme municipal de Sant Lluis (fig. l) ,  situada a 



Figura 1: Localització de la Cova de ses Figueres. 

uns 13 metres sobre el nivell de la mar i amb 
coordenades X- 7" 56' 24" Y- 39" 48' 51", que co- 
rresponen a I'abisament que permet I'accés a la 
cavitat. Consta la cova d'una sala principal, de 
vint metres d'amplaria, on s'hi troba un embassa- 
ment d'aigües freatiques ocupant el fons del des- 
nivell que aquella presenta en direcció Sud. Apro- 
ximadament cap al SE s'obri una xarxa de petites 
galeries seguint les juntes d'estratificació; es 
tracta de conductes formats per dissolució a car- 
rec d'antigues circulacions de tipus freatic. Una 
petita habitació s'estén al NE i és I'única part que 
conté certa varietat de processos reconstructius. 
A la nau principal, originada per esfondraments 
deguts a mecanismes clastics, hi ha abundants 
ossos i materia vegetal, i una amplia superfície 
esta dominada per les arrels de les figueres de 
I'entrada. La temperatura de les aigües es de 
19,5" C, i la clorinitat segons la volumetria amb ni- 
trat de plata es de 666,6 mg. CI-/l. (dades de A. 
Uallespir, amb mostres del 12-IX-81). 

Les caracteristiques de les poblacions menor- 
quines de Typhlocirolana seran especificades en 
un estudi posterior. Les dades que ens informen 
de la biologia d'aquest genere a nivell de I'area de 
distribució coneguda són molt escasses, i creiem 

que és justificable treballar en el tema. Un primer 
intent autoecoldgic i de distribució dintre de Ma- 
llorca es pot trobar en Ginés i Ginéc (1977) i da- 
des de temperatura es donen al temps que es ci- 
ten noves localitats. 

Referent a I'Apa de distribució, hem fet un in- 
tent de recopilar les cites publicades a nivell de 
genere per tal de tenir un 
quella (fig. 2). 

He d'agrair l'ajuda d'en A. Ginés i en 6, Mer- 
cadal, tant en el tteball bibliografic com en el de 
camp. 
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ESTRATIGRAF~A DEL YACIMIENTO DE 
LA COVA DES FUM 

(Sant Llorenc, Mallorca) 

por Angel GINÉS (*) (**) y Lluís Antoni FlOL (**) 

Resum 

En aquest treball se descriu I'estratigrafia de Sa Cova des Fum (Sant Llorenc, Ma- 
llorca) i s'intenta una interpretació que ajudi a aclarir I'interessant conjunt de sedi- 
ments que omplen gairebé per complet la citada cavitat carstica. Els fossils trobats a 
qualque nivel1 de I'estratigrafia, i especialment la presencia de Myotragus antiquus, 
són la base de un primer esbós de cronologia, que presentam a continuació de la 
part descriptiva d'aquest estudi. Endemés, tenint en compte criteris geomorfologics 
que consideren I'ubiquació de la cova respecte dels nivells de base vigents durant el 
Pleistoce, suggerim que el jaciment de Sa Cova des Fum pot contenir restes de Myo- 
tragus molt anteriors al Pleistoce mig (possiblement depositats durant la transició 
PlioLquaternaria). 

Abstract 

The stratigraphy of Cova des Fum (Sant Llorenc, Mallorca) is described, and an 
interpretation is advanced that takes into account the interesting grouping of sedi- 
ments that almost entirely fills this karstic cavern. Vestiges of fossil organisms found 
on some of the stratigraphic levels -especially the presence of Myotragus a n t i q u u s  

f provide the basis for an initial chronological sketch, which accompanFs the descrip- 
tive part of this study. Moreover, following geomorphological criteria that consider the 

quaternary transition). 

1. Introducción Es muy probable que los conjuntos estratig 

Durante los cuatro Últimos años se ha produ- 
cido un considerable avance en el conocimiento convertirse en auténticas pautas cronológicas, 
de las formas ancestrales del género Myotragus con vistas a la interpretación de las incidencias 
Bate. Buena parte de esta información, obtenida que, los climas y los niveles de base del Plioceno 
tan recientemente, procede del estudio de varios ' y Pliocuaternario, han debido de tener sobre anti- 
yacimientos de origen cárstico que, además de guos aparatos cársticos, que empezaron a desa- 

3 haber proporcionado material paleontológico muy . rrollarse quizás ya en tiempos de la transición 
significativo. desde el punto de victa.de la evolu- Miopliocena. Por otra parte, el hecho de que las 
ción de Myotragus, constituyen por sí mismos re- muestras paleontológicas halladas en ambos yaci- 
gistros geocronológicos que abarcan épocas 

T tante remotas de la carstificación en Mallorca. 

iera un extrao 
ra correlacion 



nocidas del género Myotragus con los respectivos aquí que, según los estudios de paleomagnetismo 
episodios geológicos del Plioceno y Pleistoceno llevados a cabo por Joh'n S. Kopper, la edad del 
mallorquín, obtendríamos un valioso instrumento nivel J de Canet se situaría en torno a los dos mi- 
estratigráfico capaz por sí solo de facilitar infor- llones y medio de años, dentro de la etapa Gauss 
mación sobre la edad de un determinado estrato de geomagnetismo. Por consiguiente, si tenemos 
fosilífero. Del mismo modo, cualquier precisión en cuenta la semejanza morfológica existente en- . 
que se pudiera deducir acerca del marco paleose- tre los materiales del rupicaprino fósil proceden- 
dimentario de cada yacimiento considerado, trae- tes de la Cova des Fum y los del nivel J de la 
ría consigo i,mplicaciones de orden cronológico, Cova de Canet, y si añadimos a ello que la deposi- 
las cuales obviamente deberían ser compatibles ción de la brecha osífera de la Cova des Fum i. 

con el modelo evolutivo aplicable para los verte- quedó interrumpida bruscamente por un episodio 
brados fósiles mallorquines, pero también con la. de fosilización, a cargo de arenas alóctonas de 
historia geomorfológica y los eventos climáticos 1 origen marino, se comprenderá que cualquier ten- 
del Cuaternario. tativa de correlac.ionar ambos registros y de datar 

Siguiendo con el planteamiento indicado más sus diferentes niveles estratigráficos podría apor- 
arriba, disponemos en la actualidad de algunos tar criterios de gran utilidad; especialmente en lo 
datos cronológicos provinientes de 10.s estudios que respecta a la asignación de edades absolutas 
realizados por el profesor J. S. Kopper a partir de fiables a cada uno de los distintos estadios evolu- 
muestras de los sedimentos que fosilizan el tramo tivos del género Myotragus, que en la actualidad 
terminal de la Cova de Canet. Las fechas obteni- comienzan a ser conocidos con cierto detalle. 
das fueron el resultado de la utilización de técni- Nuestra pretensión,, en el momento de redac- 
cas de datación basadas en el paleomagnetismo tar este trabajo, se centra sobre todo en la necesi- 
remanente natural (NRM) y aparecen publicadas dad de que la interesante secuencia estratigráfica 
en PONS, MOYA y KOPPER (1979). Por el contra- que contiene la Cova des Fum quede adecuada- 
rio, los materiales que colmatan el sector oriental mente descrita. Para tal fin, facilitaremos algunos 
de la Cova des Fum carecen, hasta el presente, de datos que permitan situar el entorno geográfico y 
un estudio descriptivo detallado, y lo único que se topográfico del yacimiento, así como también una 
conocía a nivel bibliográfico (MOYA y PONS, detallada enumeración de los niveles, representa- 
1979) era la presencia de una brecha osífera con- 
teniendo gran cantidad de fragmentos de Myotra- 
gus antiquus. En cuanto al esquema evolutivo del 
género Myotragus, los trabajos de MOYA y PONS vos que hemos reunido en el siguiente apa 
(1980, 1981) han delimitado algunos caracteres desarrollaremos a continuación un modelo 
morfológicos y biométricos que permiten acotar el 
curso seguido por la evolución de las especies (M. espeleocronológicos; modelo que puede servir de 
antiquus, M. kopperi, M. batei) que condujeron, ya base a posteriores aproximaciones menos espe- 
en el Pleistoceno medio, a M. balearicus Bate. culativas. 

La Cova des Fum es conocida de antiguo, ha- 
biendo sido objeto de explotación como cantera 
de piedra ornamental en un pasado no muy le- 
jano. Aparece ya catalogada en la <<Primera rela- 

II. Descripción de 
ción del inventario espeleológico de Mallorca,, 
(GINÉS y TRIAS, 1972), pero no fue hasta hace 
cuatro años cuando el compañero Jaume Rosse- SITUACIÓN Y TOPOGRAF~A DEL YAClMlENT 

IIó (de Son Carrió) puso en conocimiento del Spe; La Cova des Fum se localiza en las inmedia 
leo Club Malllorca la existencia de un acúmulo de ciones de Son Carrió; dentro del término munici- 
huesos fósiles presente en las inmediaciones de la pal de Sant Llorenq des Cardassar. Aparece regis- 
entrada de la caverna. Las posteriores' observacio- trada en el 4nventari Espeleoibgic de les Balears,~ 
nes del yacimiento fueron efectuadas por Joan (TRIAS, PAYERAS y GINÉS, 1979), habiendo sido 
Pons y Salvador Moya, quienes atribupiiron los citada también en el <q~atálo$o de los yacimientos 
ejemplares procedentes del depósito osífero de la con fauna de vertebrados del Plioceno, Pleisto- 
Cova des Fum a la especie M. antiquus. 

En opinión de MOYA y PONS (1979), los espe- 
címenes extraídos de la bolsada fosilífera de la 
Cova des Fum muestran características morfológi- 
cas y biométricas bastante similares a los del nivel dificada por las obras de explotación de una can- 



Sant L l o r e n ~  

Topografía de la Cova des Fum (Sant Lloren$ des 
Cardassar). La zona tramada corresponde al sector 
que resulto colmatado por completo de sedimentos. 
y que fue puesto al descubierto por el corte artifi- 
cial practicado por los trabajos de explotación de 
la cantera. 

del Puig de Son Manxo. El emplazamiento de la 
entrada de la cueva dista apenas cinco kilómetros 
con relación a la línea de costa del Levante ma- 
llorquín, donde se encuentran consignados abun- 
dantes yacimientos correspondientes a depósitos 
de playa del Pleistoceno medio y superior. Es in- 
teresante co'nstatar que las cotas delimitadas por 
los yacimientos de la zona guardan una perfecta 
correlación altimétrica con las cotas atribuidas 
para los episodios interglaciares en el resto de la 
isla. Ello significa que previsiblemente el sector de 
costa cercano a la cueva se ha mantenido estable, 
desde el punto de vista tectónico, durante por los 
menos los últimos cuatrocientos mil años. 

La faja costera comprendida entre Porto 
Cristo y la Punta de n'Amer se caracteriza por 
constar de dos unidades geomorfológicas muy di- 
ferenciadas. La más interior de ellas consiste en 
una alineación de colinas de aspecto redondeado, 
cuyas alturas medias no superan los 140 metros, 
las cuales forman parte integrante de las Serres 
de Llevant; más concretamente de la Segunda Se- 
rie tectónica de DARDER (1925). Los materiales 
que aparecen incluidos en los pliegues van desde 

el Triásico de facies dolomítica hasta las margas y 
areniscas grises del Burdigaliense medio, presen- 
tando en conjunto una gran complejidad debido a 
que la orogénesis alpina se manifiesta en abun- 
dantes cabalgamientos y pliegues-falla. Hacia el 
exterior, la plataforma de calcarenitas transgresi- 
vas, estratificadas horizontalmente y pertenecien- 
tes al Tortoniense post-orogénico, da lugar a una 
fisonomía plana y monótona sólo interrumpida 
por los cauces, más o menos encajados, de los 
torrentes de n'Amer y de na Llebrona y por las 
formaciones litorales propias de una costa baja y 
poco articulada (ROSSELLÓ-VERGER, 1962). 

La disparidad entre las unidades interior y 
costera, que acabamos de enunciar, se hace muy 
patente a simple vista, ya que al relieve suave y 
ondulado que muestran las alineaciones montaño- 
sas del Puig de Son Manxo, Puig de Son Tovell, 
Puig de ses Talaies, etc. se contrapone la superfi- 
cie plana y rasante, algo inclinada en dirección a 
la Iínea de costa, con que se disponen los mate- 
riales del Tortoniense. Se trata de un conjunto 
de calcarenitas, lumaquelas y calizas arrecifales 
que forman una extensión bastante nivelada en 



torno a la altitud media de los 25 metros aproxi- 
madamente, rodeando a modo de orla las estriba- 
ciones orientales de las colinas que, como hemos 
indicado, pertenecen al sistema orográfico de las 
Serres de Llevant. Recordemos que la Cova des 
Fum está situada en la cota de los 82 metros (so- 
bre el nivel del mar), en la ladera que mira hacia 
el plano aluvial de Son Carrió. 

La Cova des Fum, según los datos contenidos 
en la hoja n." 700 del Mapa Geológico (ESCAN- 
DELL y COLOM, 1962), está excavada en calizas 
grises compactas del Jurásico superior (Malm). La 
cavidad se compone, a grandes rasgos, de una 
sala descendente de dieciocho metros de largo 
por quince de ancho (Figdra l) ,  que se desen- 
vuelve (según parece) siguiendo el buzamiento de 
los estratos. 

Los trabajos de cantería llevados a cabo justo 
al lado de la cueva pusieron al descubierto un 
considerable depósito de coladas estalagmíticas, 
que en algunos puntos llega a alcanzar los tres 
metros de potencia. Mientras en el sector occi- 
dental de la cavidad (véase Figura 2) esta gruesa 
capa de coladas pavimentarias constituye todavía 
el suelo actual de la cueva penetrable, en el sec- 
tor oriental por el contrario las acumulaciones es- 
alagrníticas, junto con otros sedimentos alócto- 
os que luego describiremos con mayor detalle, 
olmataron el antiguo cavernamiento hasta obtu- 

rarlo por completo (Foto 1). En la actualidad el 
entorno de la Cova des Fum está apreciablemente 
alterado, siendo imposible reconocer la originaria 
disposición que debía presentar la entrada de la 
caverna. Sin embargo la explotación de los estra- 
tos estalagmíticos y de su prolongación hacia el 
Este (Figura l ) ,  ha facilitado un corte artificial de 
la estratigrafía en un lugar que en otro tiempo 
constituyó, con bastante probabilidad, la primitiva 
zona de ingreso a través de la cual penetraron los 
materiales alóctonos de relleno (limos con Myo- 
tragus y arenas de origen marino). Es en este sec- 
tor oriental de la cantera de la Cova des Fum 

ncuentra el afloramiento fosilífero mo- 
sente estudio. 

SOBRE LA NATURALEZA 
SITO FOSIL~FERO 

El conjunto estratigráfico de la Cova des Fum 
caracteriza por una espectacular secuencia, 

constituida por ocho fases de sedimentación hi- 
pogea, en la que la alternancia entre materiales 
de origen alóctono y depósitos autóctonos de pre- 
cipitación química (espeleotemas) se pone de ma- 
nifiesto de una manera muy ilustrativa. Nos en- 
contramos ante un ejemplo de cavidad cárstica 
donde concurren algunas de las diversas modali- 
dades de sedimentación subterránea en las que 

predomina el componente exterior a la cueva (tal 
es el caso de las arenas de origen marino, la bre- 
cha osífera y los limos con gasterópodos), mien- 
tras que otros tantos episodios de estalagmitiza- ' 
ción. intercalados en la secuencia, representan el 
elemento autóctono y específicamente cárstico de b 

esta estratigrafía (ver Foto 1 y Figura 2). 
Otros aspectos descriptivos, que conviene 

precisar aquí, se refieren a la potencia total del 
conjunto estratigráfico, que podemos evaluar en 
un máximo observable de siete metros (si consi- 
deramos el área que aparece seccionada por el 

. 

corte artificial de la cantera), y también concier- 
nen a las relaciones geométricas existentes entre 
los sedimentos alojados en la cueva y los elemen- 
tos básicos que determinan el vacío que la consti- 
tuye en definitiva (boca, suelo y techo de la primi- 
tiva cavidad, principalmente). Aunque disponemos 
de pocas evidencias sobre la evolución topográ- 
fica de la entrada de la caverna, debido al des- 
mantelamiento producido por las obras de cant 
ría, suponemos que la primitiva boca de la C 
des Fum ha ido migrando (durante el Cuaterna 
a partir de la extremidad oriental hacia el sect 
W. de la cueva, al tiempo que se iba realizando 
colmatación progresiva de los sectores inmediat 
a ella. Tampoco podemos pasar por alto el hech 
muy significativo, de que tan sólo tenemos a 
a la zona más superficial del conjunto de 
mentos hipogeos que fueron rellenando la Cov 
des Fum. Por lo tanto ignoramos en realidad el 
contenido y las dimensiones efectivas de la totali- 
dad de materiales acumulados en la cavidad, en la 
medida en que el corte artificial no llega a mos- 
trar el suelo de roca encajante, y ni tan siquiera 
aparece visible el importante estrato de bloques 
que cabría esperar en correspondencia con los 
mecanismos de morfogénesis clástica (incasion 
en la terminología de BOGLI, 1978); los cuales hu- 
bieron'de protagonizar en su momento el progre- 
sivo desarrollo en volumen de la cueva. 

Diversos autores han planteado generalizacio- 
nes bastante afortunadas' acerca de los mecanis- 
mos de fosilización, y colmatado subsiguiente, 
que afectan a las cavidades cársticas; entre ellos 
se cuentan los escritos de GEZE (1968), LLOPIS- 
LLADÓ (1970), SWEETING (1973) y MAlRE (1980). 
Por ello no nos extenderemos más sobre estas 
consideraciones globales y nos 1imitaremos.a indi- 
car que el afloramiento de la Cova des Fum es un 
claro exponente de lo que se ha convenido en de- 
nominar <<facies de entrada de cueva. (cave en- 
trance facies), habiéndose encontrado sometido a 
las interferencias tanto de los fenómenos de esta- P 
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lagmitización, resultantes de aportes y goteos ce- 
nitales, como de los avatares exteriores, que a su 
vez son expresión indirecta de paleoclimas y otros 
sucesos geológicos. FORD (1975) y más especial- 



mente JENNINGS (1971) han llamado la atención 
sobre las implicaciones favorables que, los sedi- 
mentos de entrada de cueva, brindan al investiga- 
dor con vistas a su datación y a la obtención de 
informaciones significativas concernientes al re- 
gistro fósil, sobre todo de los tiempos plio-pleis- 
tocénicos. Es dentro de este contexto que cabe 
situar el conjunto heterogéneo de sedimentos que 
componen la estratigrafía de la Cova des Fum. 

FE 
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Nivel 1. Colada basal. Potente colada estalag- 
mitica que muestra un apreciable bandeado hori- 
zontal, a excepción de la parte correspondiente al 
sector Este; lugar donde la colada se inflexiona 
describiendo un arco de casi noventa grados. Se 
trata de una estructura pavimentaria cuyo espesor 
supera los dos metros, siendo así que la excava- 
ción artificial no nos permite observar su límite in- 
ferior. El aspecto de la colada es bastante masivo, 
y consta de grandes cristales de calcita con esca- 
sas intercalaciones arcillosas. 

Foto 1: Secuencia estratigráfica de la Cova des Furn vista 
.desde el ángulo oriental de la cantera. La numera- 
ción corresponde a la empleada en el texto, asi co- 
mo en la figura 2. 



Foto 2: Detalle de la Brecha Osífera (Nivel 2), mostrando la 
considerable densidad de huesos que componen este 
afloramiento fosilifero. Obse~ese el bajo porcentaje 
de matriz que aparece englobando los restos de Myo- 
tragus antiquus. 

huesos cementados que de brecha osífera, ya que 
en algunos lugares la ingente acumulación de 
huesos (Foto 2) carece por completo de materia- 
les detríticos que rellenen sus intersticios. 

Hacia arriba el límite de la Brecha Osífera se 
confunde de una manera gradual con el estrato 
siguiente, si bien localmente se aprecia una cierta 
discontinuidad delimitada por una delgada cor- 
teza calcarea provista de finas laminaciones y de 
extraños grumos y concreciones. En un primer 
momento interpretamos su origen como un posi- 
ble paleosuelo, pero ahora nos inclinamos a con- 
siderarla como una precipitación química ocasio- 
nada por las aguas de percolación provinientes 
del nivel arenoso suprayacente. 

Llegados a este punto de la descripción del 
yacimiento, será oportuno dedicar varias líneas, a 
comentar los materiales paleontológicos que han 
sido extraidos de la Brecha Osífera. Conviene ha- 
cerlo así con el propósito de encuadrar los rasgos 
morfológicos que presentan los restos fósiles en- 
contrados en este afloramiento, dentro del marco 
general de la evolución del género Myotragus. 
Este planteamiento permitirá luego establecer y 
debatir las implicaciones cronológicas a que haya 

LOS datos proporcionados por nuestro C O ~ -  en el yacimiento de la Cova des Fum. 
pañero Joan Pons nos informan de que, hasta la a.-Serie canino-incisiva de la primera denticion de 

fecha, se han logrado extraer numerosos frag- Myotragus antiquus, reconstruida a partir de 

mentos de hu~esos largos, así como más de un restos procedentes de varios individuos. La den- 
tición adulta no presenta'canino. 

centenar de in~cisivos y otros tantos molares, atri- b.-Fragmento de mandíbula derecha con P/3-M/3. 
buibles todos ellos a la especie Myotragus anti- Se distingue claramente un P/3 bien formado y 

~UUS.  LOS huesos largos, CUYO índice de robustez funcional. Este premolar es muy reducido en la 

es menor (MOYA, 1978) que en M. balearicus,. especie M. batei y falta en M. balearicus. 
c.-Trozo de maxilar izquierdo de Myotragus antiqu- 

aparecen bastante fragmentados si bien la con- us mostrando la serie P2/-P4/. O ~ S % N ~ S ~  el 
servación de astrágalos, metacarpos y calcáneos 
es mucho mej~or, por tratarse de huesos de con- ente regresivo de esta pieza dentaria 

formación bastante masiva. También se han obte- 





nido trozos de mandíbulas y de maxilares con sus 
respectivas piezas dentarias (Figura 3, b-c), las 
cuales ponen de manifiesto la funcionalidad de 
varios premolares que por el contrario son inexis- 
t e n t e ~  en M. balearicus y muy regresivos en M. 
batei. En cuanto a la determinación específica de 
los materiales de Myotragus, la observación de los 
numerosos incisivos encontrados en la Brecha 
Osífera resulta concluyente (Figura 3, a). En 
efecto los incisivos de M. antiquus se caracterizan 
por su apreciable hipsodontia y por su morfología 
espatulada muy afín a la del género Capra (PONS, 
1977), en tanto que los de M. batei y M. balearicus 
se han transformado ya en los dientes de creci- 
miento continuo, de pulpa persistente, tan típicos 
del género Myotragus. En algunas publicaciones 
recientes (PONS, 1977; MOYA, 1978; MOYA y 
PONS, 1979; PONS, MOYA y KOPPER, 1979) se ha 
acumulado ya cierta información acerca del status 
morfológico y cronológico de la especie Myotra- 
gus antiquus; por lo tanto nos remitimos a dichos 
trabajos. 

Si bien en su mayor parte los restos de mamí- 
feros fósiles de la Cova des Fum pertenecen a M. 
antiquus, tal como ya se ha indicado, hemos 
de dejar constancia del hallazgo de una epífi- 
sis proximal de fémur correspondiente al género 
Hypnornys; pudiendo quizá tratarse de la especie 
Hypnornys waldreni descrita hace poco (REUMER, 
1 979). 

Nivel 3. Primera Calcarenita. La Brecha Osí- 
fera queda sellada bruscamente por materiales 
arenosos, que la fosilizan a lo largo de toda su su- 
perficie con un espesor máximo que apenas su- 
pera un metro de altura. Se trata de una estruc- 
tura en cierto modo anómala, la cual se caracte- c 

riza por presentar forma más o menos cónica 
aunque de ángulo muy abierto; sugiriendo con 
ello una deposición controlada por la gravedad a 
partir de un punto ligeramente elevado, desde E 

donde viniera el aporte de las arenas. A favor de 
este mecanismo de deposición gravitatoria cabe 
añadir que se observan algunas pequeñas trazas 
de estratificación jnclinada, en coincidencia con 
la pendiente del Gono. Podríamos hablar por lo 
tanto de una ca r~ ren i ta  de origen marino, de 
grano medio en cuanto a su tamaño, y cuyo grado 
de diagénesis es bastante desigual (pues junto a 
zonas de intensa cementación aparecen otras zo- 
nas poco consolidBdas e incluso disgregadas, a 
causa de corrosiones locales de escasa amplitud). 

Una cuestión que permanece todavía sin es- 
clarecer estriba en si el transporte d~e las arenas 
fue llevado a cabo por el viento, o si por el con- 
trario la sedimentación tuvo lugar encontrándose 
la cueva inundadaipor el mar. La bibliografía es- 
peleológica registra la presencia de conos consti- 
tuidos por arenas eólicas en el interior de cavida- 
des cársticas de las Baleares (MONTORIOL-POUS, Z 

1961; GINÉS, 1971; GINÉS y GINÉS, 1974; TRIAS, 
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Figura 5: Miliolidos (foraminiferos bentonicos) procedentes,de 
la Primera calcarenita: i 
a.-Quinqueloculina af. undulata d'Orb; b, c.-Quin- 
queloculina af. lamarckiana d'Orb.; d.-Pyrgo sp. 





1974; GINÉS, GINÉS y PONS, 1975). Más reciente-
mente MATEU, COLOM y CUERDA (1979) han rea-
lizado un detallado estudio micropaleontológico
del cono de arenas dunares que ocupa el fondo
de la Coya des Frares (lila de Cabrera). Sin em-
bargo, y aunque en una primera aproximación
atribuíamos la Primera Calcarenita a una . deposi-
ción acaecida bajo transporte eólico, estamos en-
contrando vestigios que parecen apuntar hacia
una génesis estrictamente marina, en la que es
probable que incluso intervinieran mecanismos
bioconstructivos.

Previo tratamiento con ácido acético diluido y
después del necesario tamizado de las muestras,
se procedió al estudio micropaleontológico de los
granos de arena que constituyen la Primera Cal-
carenita. Se tenía la intención de averiguar si al-
gún dato paleoecológico significativo podía ex-
traerse a partir del análisis de las comunidades de
foraminíferos representadas en el sedimento, pero
los resultados obtenidos fueron bastante insatis-
factorios. La observación al binocular de los gra-
nos de arena permite distinguir foraminíferos, mi-
núsculos fragmentos de conchas y restos de espí-
culas de equinodermos; todos ellos muy desgas-
tados. La proporción de foraminíferos, cuyo es-
tado de conservación permite una determinación
específica adecuada, es realmente pequeña, hasta

el punto de que conteos repetidos nos dan una
media de 2,8 foraminíferos reconocibles por cada
100 granos de arena. La especie que aparece con
mayor frecuencia es. con mucha ventaja, E/phi-
dium crispum (Figura 4, a), seguido en abundan-
cia por Ammonia beccari (Figura 4, b-g). Los mi-
liólidos (Figura 4, h-i y Figura 5) están representa-
dos básicamente por escasos ejemplares del gé-
nero Quinque/oculina (y todavía más infrecuentes
ejemplares de Pyrgp), de tal modo que la relación
entre foraminíferos hialinos y porcelanoides está
muy desplazada a favor de los primeros. El con-
junto de especies bentónicas encontradas en las
arenas es pobre y poco variado, tratándose, como
ha quedado dicho anteriormente, de géneros típi-
cos de aguas de muy poca profundidad. Por otra
parte, durante nuestras observaciones y triado
de las muestras, tan sólo hemos podido detectar
3 ejemplares de foraminíferos planctónicos (Fi-
gura 6), uno de los cuales quizás pueda atribuirse
a la especie Globigeíinoides trilobus; el índice
bentónico es por lo tanto del 100%. Mención
aparte merecen las extrañas estructuras grosera-
mente tubulares que parecen componer una parte
considerable del sedimento (Figura 7). Las obser-
vaciones y consultas que hemos realizado, hacen
pensar en alguna suerte de mecanismos biocons-
tructivos a cargo de poliquetos tubícolas, eviden-
temente marinos.

Nivel 4. Domo estalagmítico. En el sector oc-
cidental de la estratigrafía se aprecia un cambio
de facies sedimentaria con respecto a las unida-
des 2 y 3 del sector oriental. Así, podemos estimar
que durante aquel intervalo de tiempo en que se
depositaban ambos niveles estratigraficos alóct
nos (2 y 3), simultáneamente se iba construyenu
el gran Domo Estalagmítico que domina el sector
W del conjunto sedimentario de la Co ya des Fum
(Foto 1). Probablemente el Domo Estalagmítico
sea coetáneo de la Brecha Osífera.

0,5 mm.

Figura 6: Forarriníferos planctónicos extraídos del Nivel 3
(Primera calcarenita), donde son extraordinariamente
escasos:
a.—Globigerinoides af. trilobus (Reuss); b.—Glo-
bigerinoides af. ruber (d'Orb.).

Nivel 5. Colada A. Costra estalagmítica que
muestra un grosor aproximado de medio metro,
estando formada por un conjunto de grandes cris-
tales de calcita los cuales dibujan laminaciones
bastante marcadas. La particularidad estratigrá-
fica más destacable de esta unidad estriba en el
hecho de que lleva a cabo la fosilización tanto de
la Primera Calcarenita como del Domo Estalagmí-
tico, motivo por el cual sirve de nexo entre los
sectores oriental y occidental de la caverna. La fi-
sonomía de esta Colada A se adapta a los perfiles
del cono arenoso subyacente, delimitando sendas
cuñas de colada a ambos lados del mismo (ver Fi-
gura 2).
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Nivel 6. Segunda Calcarenita. Depositada so- 
bre la' formación estalagmítica pavimentaria que 
acabamos de enumerar, ocupa una considerable 
porción del relleno de la cueva, en cuya extremi- 
dad.€ llega a obturarla por completo. Consiste en 
una calcarenita quizás de origen eólico, o más 
probablemente de origen marino, en avanzado es- 
tado de diagénesis como consecuencia de proce- 
sos vadosos de cementación. La potencia de este 
nivel alóctono la podemos evaluar en algo más de 
metro y medio. En varios lugares se observa una 
nítida estratificación subhorizontal. 

Nivel 7. Colada B. Costra estalagmitica del- 
gada (treinta centímetros en las inmediaciones del 
Domo) que sella en disposición horizontal todo el 
plano superior de la Segunda Calcarenita, engro- 
sándose progresivamente hacia el W donde deli- 
mita gran parte del pórtico de la actual cueva pe- 
netrable. Se distinguen en ella intercalacionec' de 
sedimentos finos y arcillosos, entre las delicadas 
láminas formadas por pequeños romboedros de 
calcita. La Colada B se continua a ambos lados 
del vértice del Domo Estalagmítico (ver Figura 2) 
hasta enlazar, en sus dos extremos, con las pare- 
des de la antigua caverna. 

Nivel 8. Limos con gasterópodos. En esta 
unidad hemos incluido todo un estrato bastante 
heterogéneo de materiales limosos, en los cuales 
los procesos de pedogénesis parecen haber de- 
sempeñado un importante papel. 

La secuencia se inicia con limos arcillosos de 
color marrón rojizo, que hacia arriba engloban va- 
rias alineaciones de pequeños cantos angulosos 
de piedra, a los que siguen niveles más claros, en 
los que se aprecian nódulos y estructuras rugosas 
atribuibles a mecanismos de alteración edáfica de 
un sustrato calcáreo (ya que presentan un as- 
pecto similar a los caliches de tipo pisolítico). En 
este subnivel abundan los restos de gasterópodos 
terrestres, identificados algunos de ellos como 
Oxychilus lentiformis, que desaparecen hacia 
arriba para pasar de nuevo a arcillas y limos roji- 
zos; hasta llegar por último a las zonas superiores 
terminales donde son sustituidos por limos pulve- 
ru lento~ dispuestos en finísimas laminaciones. La 
potencia total de estos materiales limosos es de 
alrededor de metro y medio. 

Calizas mesozoicas (Roca encajante). Tanto 
la Segunda Calcarenita como los Limos con gas- 
terópodos contactan hacia arriba con la roca que 
configura el voladizo de la antigua entrada de la 
caverna, pues la colmatación llega a ser completa 
en toda la extensión oriental del yacimiento. El 
espesor de calizas que sirven de techo a los sedi- 

mentos subterrAneos, objeto del presente estudio, 
no rebasa los dos metros de altura y en algunos 
tramos ni tan siquiera alcanza un metro. 

Aunque los signos de carstificación visibles 
en la actualidad, en torno a la cueva, no guardan 
ninguna relación con las fases espeleogenéticas y 
sedimentarias que incidieron en otro tiempo sobre 
la Cova des Fum, modelándola en condiciones to- 
pográficas y climáticas muy distintas de las hoy 
vigentes, la existencia de lapiaz cavernoso (kaver- 
nosen karren) bajo la cubierta vegetal (garriga 
mediterránea de acebuche y lentisco) nos da una 
idea de la aptitud que poseen estos materiales 
con respecto a los procesos de disolución- cárs- 
tica. 

III. Interpretación 
espeleocronológica 

IDEAS BÁSICAS 

Cualquier intento de establecer una interpre- 
tación espeleocronológica se ve en la necesidad 
de recurrir a una serie de especuiaciones teóricas 
y métodos deductivos, muy afines a los emplea- 
dos en Geomorfología: tal es el caso del concepto 
de nivel de base, de los criterios de juventud y se- 
nilidad morfológica, de las técnicas de correlación 
altimétrica y de los modelos de morfogénesis bajo 
control climático. El planteamiento que vamos a 
seguir durante el desarrollo de este apartado se 
enmarca dentro de estas coordenadas y por ello 
no podremos evitar que, de vez en cuando, nos 
veamos obligados a incluir ciertas conjeturas allí 
donde los datos disponibles escaseen demasiado. 
No obstante, la Cova des Fum contiene una estra- 
tigrafía en la que no faltan elementos significati- 
vos, incluyendo por ejemplo restos de mamíferos 
fósiles susceptibles de ser comparados con otros 
yacimientos conocidos y también materiales are- 
nosos de origen marino que proporcionan infor- 
mación sobre las líneas de costa representadas 
en aquella zona de Mallorca. Además hay que 
considerar que la cota en que se abre la cue- 
va supone otra pauta muy valiosa si la compara- 
rnos con el código de oscilaciones pleistocénicas 
del nivel marino, tal como han sido establecidas 
en Mallorca por BUTZER y CUERDA (1962), CUER- 
DA (1975), BUTZER (1975), y POMAR y 
(1 980). 

Por estas razones, y aun contando con las li- 
mitaciones metodológicas que caracterizan a la 
geomorfología, pensamos. que existen suficien 
elementos de juicio para aproximarnos con b 
tante verosimilitud a la probable historia geo 
gica de la Cova des Fum (tal como ser 
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Figura 8: Gráfica orientativa en la que se representan los 
niveles interglaciares, sus nomenclaturas respectivas, 
sus altitudes aproximadas sobre el nivel del mar y la 
edad correspondiente que se les atribuye dentro del 
esquema clásico de las cuatro glaciaciones alpinas. 

en los últimos párrafos de este trabajo y en la Fi- 
gura 9). 

Que la Cova des Fum constituye una forma 
endocárstica ctfósil,,, descotYpctada por lo tanto de 
la geodinámica erosiva del karst pleistocénico, 
nos parece muy evidente si atendemos a la ubica- 
ción de la caverna: instalada en lo alto de una pe- 
queña colina que no guarda ninguna relación con 
los sistemas de drenaje cár$tico o fluvial vigentes 
en los últimos dos millones de años. Si además se 
consulta la cartografía disponible, se observa 
como la cueva aparece en la actualidad =colgada,, 
por encima de la red hidrográfica, careciendo por 
completo de zonas de absorción que pudieran ha- 
ber realizado en otro tiempo la excaGación de la 
cueva por disolución cárstic?. Por otra parte la es- 
tructura espeleomorfológicá de la Cova des Fum 
presenta indudables características de senilidad, 
de acuerdo con las ideas ;cíclicas acerca de la 
evolución del karst que aienen expresadas en 
LLOPIS-LLADÓ (1970). En este sentido, y aunque 
el concepto de ciclo cársti'co debe ser utilizado 

con grandes precauciones, todas las ideas espe- 
leogenéticas coinciden en atribuir a la etapa de 
hundimientos clásticos un papel decisivo en el co- 
mienzo de la merofosilización (LLOPIS-LLADÓ, 
1953) de las cavidades cársticas; una vez que la 
caverna ha sido abandonada por las aguas como 
resultado del progresivo ahondamiento del nivel 
de base. El esquema evolutivo propuesto por di- 
cho autor distingue una secuencia de periodos a 
los que denomina respectivamente: embrionario, 
de juventud, de madurez y senil; relacionando la 
fase de madurez con el inicio de los procesos 
clásticos, los cuales se continuan más adelante 
hasta dar paso a los fenó,menos intensivos de es- 
talagmitización. El periodo de senilidad se carac- 
terizaría pues por el predominio de la sedimenta- 
ción estalagmítica (concrétionnement), que se en- 
cargaría de recubrir y englobar los amontona- 
mientos de bloques y materiales detríticos me- 
diante coladas, costras estalagmíticas y macizos 
de carbonato cilcico. El ciclo cárstico llega a 
consumarse cuando se produce la colmatación 



total de la cueva por medio de rellenos autócto- 
nos o exógenos. 

Dentro de esta línea de razonamiento, recien- 
tes estudios han puesto de manifiesto la impor- 
tancia alcanzada por las carstificaciones antiguas 
en Mallorca (GINÉS, 1973; GINÉS, GINÉS, POMAR 
y SALVÁ, 1979; PONS, MOYA y KOPPER, 1979) y 
han apuntado la posibilidad de que, el conjunto 
del karst insular, haya sido afectado por una espe- 
leogénesis de edad predominante ponto-pliocena. 
Por lo tanto parece plausible suponer que la ex- 
cavación de la Cova des Fum correspondería a al- 
guna fase de erosión acaecida durante la transi- 
ción mio-pliocena, de tal modo que la caverna en- 
traría en un estadio senil ya en tiempos pliocé- 
ni cos. 

En función de los datos que poseemos hasta 
la fecha, opinamos que existen tres argumentos 
principales que apoyan fundadamente la hipótesis 
de una edad plio-pleistocena para el conjunto de 
los materiales de fosilización que colmatan el sec- 
tor oriental de la Cova des Furn. Uno de ellos ra- 
dica en las características morfológicas y biomé- 
tricas de los restos de Myotragus presentes en la 
Brecha Osífera de la cueva, al ser éstos compara- 
bles con las muestras procedentes de otros yaci- 
mientos conocidos, y en particular con los niveles 
fosilíferos de la Cova de Canet y de Sa Pedrera de 
s'Onix. Otro se basa en criterios de correlación al- 
timétrica, que excluyen la posibilidad de que al- 
gún paleonivel marino posterior al Pleistoceno in- 
ferior haya podido establecerse en cotas tan ele- 
vadas, siendo así que este tramo de la costa se ha 
mantenido estabilizado desde aquellos tiempos, 
como lo testimonian las playas paleotirrenienses 
de la costa oriental de Mallorca. El tercer argu- 
mento estriba en la ingente acumulación de mate- 
riales estalagmíticos, los cuales constituyen una 
considerable porción del yacimiento y que, por 
tratarse de carbonato cálcico transportado en di- 
solución a través de las fisuras del techo, presu- 
ponen un espesor (tranche en la terminología 
geomorfológica) de caliza muy superior en ta- 
maño al exiguo techo que muestra la caverna en 
la actualidad. 

LOSRESTOSDEMYOTRAGUS 

Ya en un apartado anterior hemos indicado, a 
grandes rasgos, las particularidades más destaca- 
bles de las muestras paleontológicas obtenidas 
del Nivel 2 de la estratigrafía. También se hacía 
notar en aqu~ellos párrafos la pertenencia de los 
huesos extrai~dos a la especie M. antiquus, en ra- 
zón de la morfología y grado de desarrollo de sus 
incisivos y premolares (véase PONS, 1977) y aten- 
diendo también a la biometría de sus metacarpos, 
falanges y metatarsos (véase MOYA, 1978). Las 

obse~aciones y medidas disponibles, permiten si- 
tuar los restos fósiles encontrados en la Cova des 
Fum en un estadio intermedio entre los Myotra- 
gus del yacimiento de Es Cap de Ferrutx y los de 
Sa Pedrera de s'Onix; siendo muy similares, en 
cuanto a sus rasgos anatómicos, a los materiales 
extraidos del Nivel J de la Cova de Canet. 

Los criterios evolutivos y los datos cronológi- 
cos existentes por ahora tienden a confirmar una 

edad pliocena para la especie M. antiquus (sobre 
cronología de los yacimientos con Myotragus, 
véase CUERDA, 1975; MOYA y PONS, 1979; 

- I 
MOYA y PONS, 1980). Conviene tener presente a 
este respecto que la especie Myotragus bale,aricus 
ha sido hallada en asociación con formaciones 
marinas del Pleistoceno medio (BUTZER y 
CUERDA, 1962). Además hemos de suponer un 
lapso de tiempo s.ciente para dar cabida a otras 
formas ancestrales del género Myotragus, como 
es el caso de M. batei y M. kopperi. A ello hay que 
añadir la informacian provinente de los estudios 
llevados a cabo por J. S. Kopper acerca del paleo- 
magnetismo remanente de los sedimentos de la 
Cova de Canet, en base a los cuales parece se- 
guro que el Nivel J (que contiene restos de Myo- 
tragus semqantes a los de la Cova des Fum) es 
atribuible a la etapa geomagnética Gauss. Si estas 
suposiciones llegaran a confirmarse se podrían 
establecer inmediaiamente varias correlaciones 
estratigráficas muy 'sugestivas; una de las más 
evidentes radica en que el evento geomagnético 
denominado Olduvai corresponde al límite plio- 
cuaternario, y por consiguiente la Brecha Osífera 
podría adscribirse al Plioceno terminal. 

NIVEL ALTIMÉTRICQ DE LA CUEVA 

Las oscilaciones del nivel del mar durante el 
Pleistoceno han sido objeto de numerosos traba- 
jos (BUTZER y CUERDA, 1962; CUERDA, 1975, en- 
tre otros), los cualé's nos permiten conocer con 
bastante detalle el modo como estas incidencias 
glacioeustáticas repercutieron en la costa mallor- 
quina desde el Pleistoceno medio. Sin embargo la 
historia de los palebniveles marinos del Pleisto- 
ceno inferior, transidón pliocuaternaria y Plioceno 
superior permanece escasamente conocida, aun- 
que se hayan citado varios yacimientos con fauna 
marina Siciliense, Chlabriense e incluso Astiense. 
La figura 8 da una idea aproximativa de la dispo- 
sición altimétrica can que se presentan las pla- 
yas fósiles mallorquinas, así como de su edad más 
probable. 

Es preciso subrayar, en este orden de cosas, 
como los materiales arenosos (calcarenitas) que 
constituyen los Niveles 3 y 6 de la estratigrafía im- 
plican necesariamente una línea de costa inme- 
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Figura 9: Explicación de la figura: l.-Fase de carstificación en la entrada de la caverna. Depósito de los restos de 
condiciones freáticas. Cavidades embrionarias insta- Myotragus y de las arenas alóctonas: fase de colma- 
ladas sobre juntas de estratificación y diaclasas; tación; 5.-Se activan los procesos de erosión. Reju- 
P.-Comienzo de la fase vadosa. Desarrollo de mor- 
fo logía~ seniles: procesos clásticos y estalagmiti- ciales. Ablación continuada de la su 
cos; 3.-Continua el crecimiento de la cavidad me- fica; 6.-La cueva alcanza 

diante hundimientos elásticos. Gruesas coladas es- obras de canteria desmante 
talagmiticas en el piso de la cueva; 4.-Formación de mitiva boca de la cavidad. 



diata a la cueva, tanto si se trata de vestigios 
dunares como si optamos por un origen estricta- 
mente marino de estos depósitos arenosos. Por 
otra parte la cavidad está situada 80 metros por 
encima del actual nivel del mar, y este hecho im- 
pide que podamos atribuir a alguno de los episo- 
dios tirrenienses (cuya cota máxima no rebasa los 
40 metros) el movimiento transgresivo registrado 
en la cueva; teniendo en cuenta que la estabilidad 
tectónica de este sector costero queda garanti- 
zada por varios yacimientos marinos, en los cua- 
les las playas fósiles tirrenienses conservan una 
perfecta coincidencia altimétrica con relación a 
las terrazas marinas del resto de la isla. No obs- 
tante, aunque podamos deducir la obligada anti- 
güedad del ascenso del nivel marino que hizo po- 
sible la penetración de las arenas de los Niveles 3 
y 6, carecemos de información fiable sobre el mo- 
mento exacto en que este hecho se produjo. Con- 
sultando la parte inferior de la figura 9 (basada en 
POMAR, 1980) se constata que, tanto en el curso 
de los tiempos finales del Plioceno como durante 
ciertos episodios del Pleistoceno inferior, el mar 
alcanzó cotas semejantes a las requeridas para 
dar cuenta de las arenas de origen marino, que 
sellan a su vez la bolsada fosilífera donde se en- 
cuentran englobados los huesos de Myotragus; 
todo ello independientemente de los posibles rea- 
justes tectónicos pliocuaternarios, que según pa- 
rece tuvieron una relativa importancia en varios 
lugares de la costa sudoriental mallorquina. 

materiales calcáreos de tal magnitud únicamente 
sería conciliable con un espesor (tranche) de ca- 
liza muy superior al que hoy se puede apreciar 
por encima de la cueva. Si además tenemos en 
cuenta que la tasa de erosión cárstica (rate of 
lowering o specific dissolution rate, según los di- 
ferentes autores) estimada para un karst árido 
como el de Nullarbor en Australia es de aproxima- 
damente dos milímetros por milenio (LOWRY y 
JENNINGS, 1974) y que para los karsts costeros 
mediterráneos del Sur de Francia se obtienen va- . 

lores inferiores a diez milímetros por milenio (FA- 
BRE, 1981), se comprenderá que necesariamente 
la historia sedimentaria de la Cova des Fum debe 
remontarse por lo menos al Cuaternario infkior. 

CONCLUSIONES 

Sin duda estamos todavía lejos de poder for- 
mular conclusiones acerca de la historia geoló- 
gica de este yacimiento, pero no es menos cierto 
que en el curso de los párrafos anteriores hemos 
planteado un modelo interpretativo bastante 
coherente, que podemos concretar en el resumen 
gráfico representado en la Figura 9. Es evidente 
que los datos cronológicos, que proponemos para 
cada una de las diversas etapas esquematizadas 
en la mencionada figura, son tan sólo aproxima- 
ciones. Se trata por lo tanto de una gráfica mera- 
mente orientativa, capaz de proporcionar alguna 
idea sobre las fechas en que es previsible que 
ocurrieran los acontecimientos responsables del 
desarrollo y colmatación de la Cova des Fum. 

VOLUMEN DE CONCRECIONAMIENTO Y En nuestra opinión hay dos puntos clave en el 
TASA DE EROSIÓN modelo que estamos sugiriendo: nos referimos al 

La descripción del yacimiento, que hemos icio de la carstificación, que hemos situado en 
realizado en párrafos anteriores, dejaba bien ex- S últimos tiempos del Mioceno, y a la acumula- 
plicitada la existencia de abundantes depósitos ión de huesos de Myotragus, que hemos atri- 
estalagmíticos que aparecen asociados con las do al final del Plioceno o quizás a algún mo- 
distintas etapas de sedimentación alóctona expe- nto de la transición pliocuaternaria. Las restan- 
rimentadas por la Cova des Fum (Brecha Osífera, etapas, tal como aparecen incluidas en la Fi- 
Primera Calcarenita, Segunda Calcarenita). In- gura 9, son en realidad complemento de aquéllas. 
cluso se mencionaba la probable simultaneidad En cuanto al inicio de la carstificación, nues- 
de los Niveles 2 y 4 de la estratigrafia. Ello signifi- tro razonamiento se fundamenta en la existencia 
caría que, al mismo tiempo que un buen número de la plataforma Tortoniense, que formaba por 
de ejemplares de Myotragus iban cayendo atrapa- aquel entonces una orla de arrecifes en torno a 
dos en una trampa natural, pocos.metros más ha- los materiales plegados que constituyen en la ac- 
cia el W se producía un cuantioso proceso de tualidad las Serres de Llevant. Ello presupone el 
concrecionamiento que viene expresado por los stablecimiento de un nivel de base estabilizado 
tres metros de Domo Estalagmítico que integran urante largo tiempo, que qstaría situado en las 
el eje central del corte estratigráfico (~ig'úra 2). ediaciones de la Cova des Fum, coincidiendo 
consideramos que sólo una parte del carbona más con un clima muy propicio para la carsti- 
cálcico total, transportado por las aguas de perco- ción. Las pequeñas alineaciones montañosas 
lación, precipita en el interior de las cavidades e las Serres de Llevant quedarían configuradas 
cársticas y si evaluamos la potencia considerable como islotes, en cuyo interior los materiales cali- 
del grupo de coladas y macizos estalagmíticos zos serían objeto de corrosión y excavación de 
(Niveles 1, 4, 5 y 7) que muestra la estratigrafía de conductos a nivel de la superficie freática. Parece 
la Cova des Fum, resulta obvio que un grosor de verosímil que las cavidades embrionarias, que ha- 



brían de controlar el ulterior desarrollo de la ca-
verna, correspondieran a una fase de morfogéne-
sis freática en las condiciones que acabamos de
explicar.

Por lo que se refiere a la edad en que tuvo lu-
gar la deposición de la brecha osífera y de las
arenas alóctonas, ya hemos indicado en los apar-
tados anteriores los argumentos en que nos basa-
mos para asignarla a los últimos tiempos plio-
cenos.

Deseamos expresar nuestra gratitud a D. Gui-
llem Colom (Sóller) y al Dr. Guillem Mateu por sus
informaciones y orientación en el estudio micro-
paleontológico de las arenas que sellan el depó-
sito de huesos de Myotragus. A nuestro amigo
Joan Pons por sus datos inéditos acerca del ma-
terial de mamíferos fósiles procedentes de la Coya
des Fum, motivo fundamental de la presente nota.
A Joaquín Ginés, por su ayuda en la realización
de este manuscrito y en la elaboración de algunos
de los dibujos, y a nuestros compañeros del Spe-
leo Club Mallorca y del Grup Espeleològic EST;
especialmente a Jaume Rosselló y a Miquel Trias
quienes fueron los auténticos descubridores del
yacimiento.
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EL Canis etruscus Major (Carnívora, Mammalia) 
DEL VILLAFRANQUIENSE TERMINAL DE 
LA CUEVA VICTORIA (Murcia, España) 

por Joan PONS-MOYA* 

Resum 

Es descriuen les despulles de Canis etruscus Major extretes del reomplirnent 
carstic de la -Cueva Victoria= (Murcia, Espanya). Per la seva mida i morfologia es pot 
considerar a prop de les formes Villafranquianes de Séneze i Valdarno. 

Abstract 

The authors present a description of the rernains of Canis etruscus Major that 
were extracted frorn the karstic filling in the Cueva Victoria (Murcia, Spain). In terrns 
of size and morphology they are considered to be close to the Villafranchian forms of 
Séneze and Valdarno. 

Introducción además de otras que proliferarán en el Pleisto- 
ceno Medio al igual que la especie que nos 

Las campañas realizadas durante estos últi- ocupa. El estadio evolutivo de esta especie puede 
mos años en los rellenos cársticos de la Cueva ayudar a precisar la posición cronológica de este 
Victoria, han permitido ampliar los conocimientos tipo de yacimientos. 
que se tenían sobre su fauna; de este modo se El Canis etruscus de los depósitos osíferos de 

1 
han podido precisar ciertas especies, que en un la Cueva Victoria, por su morfología puede ser si- 

l anterior trabajo se citaban con reservas (PONS- 
l. tuado dentro del grupo Canis etruscus-etruscus, 

MOYA y MOYA-SOLA, 1979). Ultimamente el inte- anterior al Mindel. Algunos caracteres de nuestra 
rés de este yacimiento tía aumentado debido al forma nos muestran peculiaridades que podrían 
hallazgo de una industria litica y ósea, que per- ser consideradas como arcaicas: el metacono de 
mite considerar a esta cueva como el hábitat hu- las carniceras superiores, en comparación con el 
mano más antiguo de España (CARBONELL et al., paracono es extenso; los hipoconos de 'los MI /  y 

M2/ igualmente son amplios y dirigidos hacia 
atrás. El índice de carnivoridad es bajo, pues no 
llega a alcanzar un valor superior a 100. 

Descripción de 10s materiales El índice de carnivoridad, citado anterior- 
mente, presenta dificultades para su aplicación en 

Los materiales de Canis etruscus Major de la precisión del estadio evolutivo en que se en- 
que disponemos no son muy abundantes pero co- cuentra una determinada población de estos cáni- 
rresponden a piezas bastante completas, lo cual dos. No en vano se encuentran formas, con un va- 
nos ha permitido su comparación con otras po- l0r ligeramente superior a 100, que indudable- 
blaciones de la misma especie del Pleistoceno In- mente.son arcaicas como el caso de C. senezen- 
ferior y Medio de Europa. Su principal importan- sis; en el caso de C. cipio del Turoliense español 
cia radica en que nuestros materiales se encuen- dicho índice es de 97. Por el contrario ejemplares 
tran asociados con especies villafranquienses, de la especie actual C. lupus presentan índices in- 

feriores a 100. Ante estos hechos hemos optado 

( )  Fausto Morell. 20. 2.". Ciutat de Mallorca. Spain. : 



nicera superior (P4/) y la anchura de la segunda 
tuberculosa ( M 2 4  piezas indudablemente signifi- 
cativas en el proceso evolutivo que ha conducido 
a estas formas hasta la especie actual Canis 
lupus. 

De acuerdo con el diagrama de dispersión de 
la Fig. 1, se puede considerar a la población de la 
Cueva Victoria como algo más primitiva que la del 
yacimiento francés de L'Escale, descrito por BO- 
NlFAY (1971). El aumento de talla de estas espe- 
cies del género Canis queda bien de manifiesto, 
de igual forma las tendencias evolutivas de este 
género quedan también reflejadas. Hemos intro- 
ducido en el mencionado diagrama de dispersión 
las medidas del holotipo de C. senezensis Martin 
1973, quedando clara su proximidad con algún 
ejemplar de la Cueva Victoria, y del C. arnensis de 
Valdarno, yacimientos estos últimos algo más mo- 
dernos que Seneze. MARTIN (1973) atribuye esta 
especie francesa al ancestro de C. arnensis, mien- 
tras qlie TORRE (1979) lo considera sinónimo de 
la especie de Valdarno. Nosotros en cambio pre- 
ferimos atribuir todas estas formas, juntamente 
con los ejemplares de la Cueva Victoria, a la espe- 
cie C. etruscus al igual que BONIFAY, y conside- 

ramos las diferencias que se observan como ca- 
racterísticas arcaicas de la población. 

Los datos observados en el diagrama de dis- 
persión de la Fig. 1, pueden corroborarse con di- 
ferentes caracteres morfológicos. El cráneo que 
disponemos (Fig. 2) nos permite efectuar compa- 
raciones de gran interés. La parte anterior de 
nuestro ejemplar es muy alargada y estrecha en la 
zona que comprende las series C-P3/; este as- 

Z 

pecto coincide con algún ejemplar de L'Escale 
descrito por BONIFAY (1971), si bien al parecer en 
nuestro ejemplar este carácter es más acentuado. 
La pinza anterior de estos ejemplares, morfológi- 
camente podría ser comparable en cierto modo a 
la que posee el género Vulpes, siendo diferente a 
la especie actual C. lupus que es de una robustez 
muy acentuada. Los ejemplares de C. arnensis 
igualmente poseen estas características. El sinus 
frontal es débil, igualmente que la cresta sagital; 
estos aspectos son igualmente comparables al C. 
arnensis de Valdarno figurado por TORRE (1967). 
, En conjunto las características de este cráneo 

son muy diferentes a las del lobo pleistocénico y 
actual, si bien un paladar de este mismo yaci- 
miento nos muestra ya unas características más 



Canis l u ~ u s  l u~us  

121 R 
- C. l u ~ u s  lunellensis 

etruscus mos bachensi~ 

C . e t  ruscus et ruscus 

- C . e t r u s c u s  arnensisLsenezensis 

C .  michauxi ? 

sp. ( Petra[ona)+ 

C. c i~ io  

I O 
z 
W 
O 

2 !z 
I w  -J 

a 
LL: I i 
z 

Figura 2: Cráneo de Canis etruscus Major. 
Cueva Victoria (Murcia, España). 
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lupus. 
También en ciertos fragmentos de mandíbulas + KURTEN (1978) 

hemos observado diferencias en cuanto a la ro- 
Figura 3: Línea evolutiva de la especie Canis lupus. 

bustez del hueso de las mismas, estando las sepa- 
raciones entre los premolares asociadas a los 
ejemplares más gráciles; este hecho nos podría 
llevar a pensar otra vez en la presencia de las dos C O ~ C ~ U S ¡ O ~ ~ S  
especies (C. etruscus y C. arnensis), pero la mor- 
fología de la dentición y una talla similar hace que La población de Canis etruscus Major de la 
descartemos esta posibilidad. Asimismo el hecho Cueva Victoria (Vic. la), ~resenta individuos com- 
de que pudiesen coexistir dos especies con un parables a Canis arnensis y Canis senezensis, y al- 
grado de semejanza tan grande, plantearía un gún ejemplar próximo a C. etruscus mosbachensis 
problema de índole ecológica de muy difícil ex- del yacimiento de .LIEscale. Los ejemplares próxi- 

mos a especímenes villafranquienses, compara- 
'Las características descritas podrían ser atri- bles a los de Séneze, los atribuimos a formas ar- 

buidas a una cierta primitividad de estas formas, caicas. Las poblaciones más m0derna.s como 
circunstancia que vendría en parte confirmada L'Escale son más homogéneas, mientras que Val- 
.por la cronología de los depósitos que han pro- darno presentaría elementos arcaicos en un ma- 
porcionado estos materiales (Séneze, Valdarno yor o menor porcentaje, igual a lo que sucede en 
sup. y Victoria; yacimientos del Villafranquiense Vic. l. Por estos motivos consideramos muy pro- 
Superior). En el caso de la Victoria, los materiales bable- que las especies C. arnensis y C. senezensis 
de Canis se encuentran asociados con especies tengan que ser consideradas como sinónimas de 
Villafranquienses como Viretailurus schaubi, Ar- la especie C. etruscus. 
chídiskodon rneridionalis y el género Allophaio- El estadio'evolutivo que presente una pobla- 
rnys entre los más destacables. Otras especies en ción de C. etruscus puede servir de gran ayuda a 
cambio pertenecen a las llamadas <<Faunas de la hora de situar cronológicamente un determi- 
Transición,, por BONIFAY (1971, 1977); estas últi- nado yacimiento, comparándolo con otros que 
mas presentes bajo formas primitivas al igual que posean una edad conocida. A modo de ejemplo, 
la especie C. etruscus. Un ejemplo claro es la pe- los materiales de la Victoria I de este modo se po- 
queña talla de Panthera gombazsogensis (= Felis 
toscana) en comparación con los ejemplares del 
Pleistoceno Medio. cale de inicios del Mindel. 



De esta forma consideramos que la filogenia 
1 de la especie actual Canis lupus puede quedar es- 
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Resumen 

El yacimiento cárstico de la .<Cueva Victoria.> ha proporcionado además de nu- 
merosos restos de mamíferos fósiles, que permiten datarlo como perteneciente al in- 
terglaciar Gunz-Mindel, una serie de restos antropogénicos. El depósito de la <<Cueva 
Victoria= es hasta la fecha el más antiguo de la Península Ibérica donde se ha podido 
atestiguar la presencia humana. 

Summary 

The -Cueva Victoria>> karst ( ~ u r k i a ,  Spain) has fournished an abundant macro- 
and microfauna belonging to the Gunz-Mindel interglaciar. It has also fournished re- 
mains of bone and lithic industry. ~Gueva Victoria>. is, at the moment, the oldest loca- 
lity of the lberian Peninsula with remains of human activity. 

Introducción 

Desde 1977, cuando uno de nosotros (JPM) nocido en Europa, el interglaciar Gunz-Mindel. En 
descubrió el yacimiento de la Cueva Victoria, los segundo lugar, el hallazgo de objetos de factura 
autores del presente ar~iculo han venido reali- humana en el yacimiento, representados por in- 
zando una serie de campañas de excavación du- dustria litica y ósea, permite demostrar la presen- 
rante los años 1977 al 1980, obteniendo abun- cia del hombre en la Península lbbrica durante 
dante material paleontológico. Fue a partir de este interglaciar. 
1979 cuando se localizaron los primeros restos 
que indicaban que la Cueva Victoria pudo repre- 
sentar un lugar de ocupación humana esporádico. 

Este depósito tiene pues un excepcional inte- 
rés, que viene determinado por dos aspectos. Por 
una parte, los datos paleontológicos obtenidos 
han permitido profundizar en el conocimiento de 
la faunistica de un periodo temporal muy mal CO- 1. Situación geográfica 

& 

El yacimiento se encuentra 
( )  Associació Arqueolbgica de Girona. ladera' sur del cerro de San Gi 
(") Institut ,.Jaime Almera,. Barcelona C.S.I.C. 

L 
cerca de las casas de la Victoria. 

("*) Departament de Paleontologia. Universitat Autonoma de Siguiendo la carretera que conduce de La 
Barcelona, Bellaterra (Barcelona) i Institut de Paleon- 
tologia de Sabadell, Barcelona. 

ión a la Manga del Mar Menor, a unos dos kms. 

(--) C/. Fausto Morell, 20, 2.'. Palma de Mallorca. Balears. 1 caserío de El Estrecho, se encuentra un pe- 
(--*) Institut de Paleontologia de Sabadell. Barcelona. etio sendero que conduce al complejo cárstic0 



: Figura 1: Plano de localización de la Cueva Victoria (Vic la). 

de La Victoria. Se conocen dos entradas princi- 
pales a la cueva, que hemos denominado Vic I y 
Vic II. 

La pequeña cadena montañosa donde se lo- 
caliza dicha cavidad forma con la sierra de car- 
tagena, que se prolonga hacia el cabo de Palos, 
un valle que se encuentra actualmente cubierto 
por aluviones cuaternarios. El yacimiento se halla 
a unos dos kms. de las salinas del Mar Menor 
(Fig. 1). 

estado de conservación que los de la mencionada 
galería. 

Todos estos datos nos indican una serie de 
hechos: la formación de la brecha Vic la y la col- 
matación de la red de conductos inferiores es 
prácticamente coetánea y, por tanto, es posible 
relacionar el depósito con un nivel de base pró- 
ximo a los 60 mts. con relación al nivel marino 
actual, pudiendo coincidir con el nivel marino de ' + 55 mts. del interglaciar Gunz-Mindel. 

Con posterioridad a esta época de fosiliza- 
ción, se han detectado fuertes fenómenos de 
reexcavación en los sedimentos ya consolidados; 
este fenómeno debe relacionarse a un notable 
descenso del nivel de base, ocasionado probable- 
mente, por una regresión marina, quizás pertene- 
ciente ya al Mindel. 

En conclusión, por los datos expuestos se 
puede establecer una cronología aproximada de 
la brecha osífera de la Vic la, gracias a su relación 
con los niveles marinos, del interglaciar Gunz- 
Mindel, que marcaron los diferentes niveles de 
base del complejo freático. 

III. Fauna del yacimiento de la 
Cueva Victoria 

E 
11. Características del depósito VALENZUELA (1970) y PONS-MOYA y MOYA- 

SOLA (1979) proporcionaron los prim'eros datos 
En este apartado se incluyen los datos sobre sobre la fauna de este depósito cárstico. El pri- 

la génesis del complejo cárstico y del depósito mero cita exclusivamente Equus stenonis, Equus 
osífero, así como sus posibles relaciones con las caballus y un dudoso Hipparion. En la nota preli- 
oscilaciones marinas del Pleistoceno inferior. minar de PONS-MOYA y MOYA-SOLA (1979) se 

Las entradas actuales de la Cueva Victoria, considera únicamente válida la cita de Equus ste- 
producidas artificialmente por los trabajos de mi- nonis, y se ,presentan los primeros datos sobre la 
nería, se situan a 60 mts. sobre el nivel del mar. fauna de mamíferos, prestando especial atenci 
En la Vic 1, donde se localiza la brecha principal a los carnívoros. 
(Vic la), los sedimentos llegaron a colmatar com- 
pletamente la galería (Fig. 2). La fosilización de la mitido ampliar y modificar la lista preliminar, así 
galería principal fue probablemente coetánea a la como precisar los datos que se poseían sobre la 
de un lapiaz de superficie por limos rojos muy ri- cronología del depósito. 
cos en óxidos de hierro y manganeso, que nos su- Hay que señalar que el material de la Cueva 
giere una sedimentación bajo un clima cálido. Victoria proviene de tres depósitos que, debido a 

Coetáneamente a la fosilización. de la galería su aparente individualidad dentro del complejo 
principal, y a escasos metros de profundidad (5 a cárstico, hemos preferido separar. La Vic la (Fig. 
6 mts. aprox.), la red de galerías freáticas conti- 2) localizada en la primera entrada, dentro de la 
nuaba activa, por lo que puede situarse el nivel de sala principal, contiene la casi absoluta totalidad 
base a esta altura. Los conductos inferiores se de los restos de macromamíferos, toda la indus- 
fueron rellenando de arcillas y arenas con restos tria ósea y parte de la lítica (Pieza n." 1 de la des- 
osíferos(Fig. 3); la fauna de estos niveles es idén- cripción). El depósito denominado Vic lb contien 
tica a la de la galería principal, por lo cual le atri- casi exclusivamente restos de micromamíferos, 

.buirnos la misma edad. Se debe descartar com- 
pletamente la posibilidad de que los depósitos de la primera sala. En la segunda entrada de I 
que rellenan dichos conductos provengan de una cueva se halla el tercer yacimiento, denominad 
resedimentación de los niveles de la Vic la, pues 
los restos fósiles que contienen están en mejor milar, y pueden co 



CUEVA VICTORIA 
Murcia 

CROOUIS VIC. la 

Figura 2: Sección del yacimiento Vic la. 
I.L. 1: localización de la industria litica (pieza 1). 
I.L. 2-3: localización de la industria litica (piezas 

2 Y 3). 
1.0.: localización de la industria ósea. 

próxima. Los dos últimos yacimientos (lb y II), al 
no presentar ninguna relación con la industria hu- 
mana, los posponemos a otro estudio en el que 
expondremos detalladamente su fauna. 

Hay que señalar también que en la entrada 
Vic I se localizan unos aluviones, aparentemente 
desligados del complejo cárstico, de donde pro- 
ceden las piezas Iíticas 2 y 3 de la descripción 
(Fig. 2). 

Figura 3: Sección de una de las galerías freáticas inferiores. . 

La fauna del depósito de la Vic la, es la si- 
guiente: 

Insectivora: 
Crocidura sp. 
Erinaceus sp. 

Lagomorpha: 
Prolagus calpensis 
Oryctolagus cf. lacosti 

Chiroptera: , 

' Rhinolophus euryale 
Rhinolophus cf. meh 
Miniopterus sp. 

Proboscidea: 

Perisodactyla: 



Carn ivora: 
Vulpes sp. 
Canis etruscus 
Xenocyon rosi 
Lynx sp. 
Panthera gombaszogensis 
Megantereon sp. 
Viretailurus schaubi 
Acinonyx sp. ? 
Pachycrocuta brevirostris 
Carnívoro indet. 

Artiodactyla: 
Megaceros (Megaceros) savini 
..Cervusu elaphoides 
Cf. Hemitragus sp. 
Ovibovini indet. 
Caprini indet. 
Bovini indet. 

En este grupo, cabe destacar la presencia de 
Allophaiomys chalinei co'n locotipo en este yaci- 
miento; el carácter pseudorrómbico del tercer 
molar superior y la presencia de morfotipos pyti- 
myoides indican un parentesco con A. pliocaeni- 
cus pytimyoides de Bourgade y Mas Rambault. 
Eliomys quercinus ssp. presenta un P/4 con un 
mesocónido bien diferenciado; en el fondo del va- 
lle puede observarse un resto de mesolófido. La 
talla se aproxima a la de E. intermedius. 

Entre los quirópteros cabe señalar la presen- 
cia del género Myotis, de talla próxima a la de M. 
myotis. El género Rhinolophus está representado 
por R. ellryale y otra forma escasamente repre- 
sentada que, por su talla ligeramente mayor, pa- 
rece relacionarse con R. mehelyi. Una extremidad 
dista1 de húmero se atribuye al género Miniopte- 
rus. A pesar de estar todavía en fase de estudio, 
los quirópteros de este yacimiento nos permiten 

mos con algunos ejemplares de dan is  arnensis,. 
de Valdarno (Italia), pero a nuestro juicio deben 
considerarse, junto con la especie de MARTIN, si- 
nónirnas de Canis etruscus Major. El -Cuan., rosi 
(PONS-MOYA y MOYA-SOLA, 1979) hallado en 
este yacimiento debe incluirse en el género Xeno- 
cyon de acuerdo con el trabajo de SCHUTT 
(1973); este género tiene una amplia distribución 
en Europa, pero hasta la fecha solamente se co- 
nocía en yacimientos de edad mindeliense, debido 
a lo cual la forma de la Cueva Victoria puede con- 
siderarse una de las más antiguas. Es conveniente 
tener en cuenta que muy posiblemente el género 
Xenocyon está presente en la fauna típicamente 
Villafranquiense del yacimiento de la Puebla de 
Valverde (Teruel), cuya cronología estaría próxima 
a la de St. Vallier (Francia); un P3/ de este yaci- 
miento es atribuido por KURTEN y CRUSAFONT 
(1977) a Canis cf. falconeri, pero su morfología y 
talla son próximas a la de los ejemplares de X. 
spelaeoides de Stránská Skalá I (MUSIL, 1972). 

Existe otro cánido en' el yacimiento, pero sus 
escasos restos sólo nos permiten atribuirlos al gé- 
nero Vulpes. 

La familia Felidae está ampliamente represen- 
tada. En primer lugar, hay que destacar una espe- 
cie típicamente Villafranquiense, el Viretailurus 
schaubi. Un fragmento de mandíbula con P/4-M/1 
y dos P3/, se atribuyen a Panthera gombaszogen- 
sis; estos restos corresponden a una forma de ta- 
lla pequeña, claramente inferior a los ejemplares 
Mindelienses y comparable a algunos ejemplares 
de Valdarno (Italia). Un segundo metacarpiano in- 

! dica la presencia de un felino de talla ligeramente 
inferior al anterior; su gracilidad y su articulación 
proximal, menos amplia que en el género Pant- 
hera. nos inducen a atribuirlo momentáneamente 
al género Acinonyx. Con respecto al género Lynx, 
contamos con una mandíbula izquierda con la 
carnicera, que por su morfología y su talla es difí- 
cil de atribuir a una de las dos es~ecies L. issio- 

obtener datos paleoclimáticos de interés. La pre- dorensis o L. spelea. Por último, contamos con 
sencia de Miniopterus y Rhinolophus, nos indican una característica raiz de canino superior atribui- 
un clima cálido, parecido al actual en esta zona. ble al género Megantereon. 

La familia Hyenidae está representada por Pa- 
MACROMAMIFEROS chycrocuta brevirostris especie localizada crono- 

lógicamente en el interglaciar Gunz-Mindel en 
Carnívoros sustitución de la especie P. perrieri; sin embargo, 

Completando los datos presentados en el es- esta última persiste en algun0.s yacimientos de 
tudio realizado por varios de los autores de este cronología similar a la de la Cueva Victoria o in- 
trabajo (PONS-MOYA y MOYA-SOLA, 1979) se cluso superiores, como es el caso del yacimiento 
amplía y precisa la fauna de carnívoros de la Vic granadino de Cullar Baza y algún yacimiento ale- 
la con nuevos materiales. mán;si bien su presencia es siempre muy locali- 

Los cánidos están representados en p;imer 
lugar por una forma de Canis etruscus con carac- 
teres próximos a ~Can is  senezensis- Martin 1973. 



Este conjunto de carnívoros se caracteriza 
por la presencia de P. brevirostris, C. etruscus y P. 
gombaszogensis, especies típicas del interglaciar 
Gunz-Mindel y del Mindel, asociadas a elementos 
típicamente Villafranquienses como son V. 

S schaubi y quizás el género Acinonyx. El género 
Megantereon posee en cambio una distribución 
temporal más amplia pues se encuentra desde el 
Plioceno al Mindel, que es cuando se extingue. 

Y De acuerdo con los datos aportados por los 
carnívoros, el yacimiento de la Vic la, podría si- 
tuarse próximo al yacimiento francés de Sinzelles 
y al de Le Vallonet, situados en el interglaciar 
Gunz-Mindel. Debemos añadir que las especies 

que proliferarán en el Mindel, están representadas 
en nuestro yacimiento por formas arcaicas. 

Proboscídeos y perisodáctilos 

El Elephas meridionalis es bastante frecuente 
en la Vic la. Es un elemento común en las faunas 
Villafranquienses de tipo St.Vallier y, asimismo, se 
encuentra en yacimientos como Le Vallonet, Dur- 
fort y Sinzelles. 

Equus stenonis y Dicerorhinus etruscus son 
dos.formas que, a pesar de su claro origen Villa- 
franquiense, pueden perdurar hasta la primera mi- 



tad de la glaciación Mindeliense. El E. stenonis es 
una de las formas más abundantes del yaci- 
miento; su talla y morfología lo aproximan a E. 
stenonis senezensis. 

Artiodáctilos 

De las seis formas localizadas en este yaci- 
miento, solo M.(Megaceros) savini puede conside- 
rarse abundante. Le seguiría en segundo lugar 
c~Cefvus» elaphoides, y los bóvidos serían elemen- 
tos ocasionales en el depósito. , 

Megaceros (Megaceros) ,qavini está abundan- 
temente representado; se atribGyen a esta especie 
tres fragmentos de asta, dos de los cuales presen- 
tan evidentes signos de utilización humana (Fig. 4 
y 5). Estos dos fragmentos pertenecen a la parte 
basal: roseta, primer candil y >parte de la rama 
principal. 'El primer candil está fuertemente apla- 
nado, y su eje mayor es transversal a la dirección 
general del asta; su sección en la base es triangu- 
lar, con el lado mayor mirando hacia arriba. El ori- 
gen de este primer candil se situa casi en con- 
tacto con la roseta. Estas características así como 
la morfología y medidas de la dentición, permiten 
atribuir todo el material del gran cérvido a M.(Me- 
gaceros) savini (según nomenclatura de AZZA- 
ROLI, 1979). 

La distribución espacial de M.(Megaceros) sa- 
vini es amplia; abarca la Península Ibérica, Gran 
Bretaña, Alemania, Rumania, Moldavia e Italia 
(AZZAROLI, 1979). Cronológicamente, AZZAROLI 
(1953) la cita en las localidades <<Cromerienses,, 
del <<Wey Bourn Grag,, y <qForest Bed,, (Norfolk, 
Inglaterra), mientras que se encuentra ausente de 
los niveles mas modernos como el ~<Upper Fresh- 
water Bed., de West Runton. En el Mindel ha sido 
citada por KALHKE (1956-59 y 1965) en Sussen- 
born y Voigtstedt. En España AZZAROLI (1979) lo 
cita en Cullar Baza (Granada) sobre materiales da- 
dos por RUlZ BUSTOS (1976) como c<Praemegace- 
ros» verticornis. Su distribución temporal abarca 
pues desde finales del Pleistoceno inferior hasta 
la primera fase de la glaciación Mindeliense. 

-Cervus» elaphoides es otro de los elementos 
típicos de los depósitos del interglaciar Gunz- 
Mindel (HEINTZ y POPLIN, 1974), 'aunque puede 
llegar hasta el Mindel inferior (CREGUT, 1979). 
Esta especie ha sido citada en Durfort, Sinzelles, 
Le Vallonet y Saint Prest todos ellos situqbles en 
el Gunz-Mindel. Posteriormente se cita en So- 
lehiac (HEINTZ y POPLIN, 1974) y probablemente 
en los niveles inferiores de L'Aragó (CREGUT, 
1979), de edad Mindel inferior. Fuera de Francia, 
se ha citado en Stránská Skalá y en diferentes ya- 
cimientos de Moldavia y Alemania, todos ellos con 
faunas del Mindel Inferior. 

A pesar de poseer escaso material de cf. He- 

Figura 5: Asta de Megaceros (Megaceros) savini utilizado como 
percutor. 
Escala gráfica tres centirnetros. 

mitragus, contamos entre él con dos M3/, piezas 
consideradas como diagnósticas por BONIFAY 
(1975). El carácter diagnóstico diferencial más im 
portante reside en el desarrollo del metastilo de 
M3/. En el H. bonali del yacimíento de L'Escale y 
en el cf. Hemitragus bonali de L'Aragó, el metas- 
tilo posee aproximadamente el mismo desarroll 
hacia atrás, desde la superficie oclusal a la bas 
de la corona, siguiendo el contorno del Ióbul 
posterior. Contrariamente, en Capra el metastilo 
se va ensanchando paulatinamente. En los do 
ejemplares de la Vic la, el desarrollo hacia la part 
posterior de ese estilo es absolutamente cons- 



tante (los dos M3/ están prácticamente sin des- 
gaste). El resto de caracteres dentarios es idén- 
tico al material de I'Escale. 

Solamente nueve yacimientos Europeos han 
p-porcionado restos de Hemitragus. Según BO- 
NlFAY (1975), la cita más antigua corresponde a la 
del yacimiento de Sainte Anne d'Avenos (Francia) 
que cronológicamente puede situarse en la pri- 
mera mitad del Mindel. De confirmarse nuestra 
cita, la Cueva Victoria sería el yacimiento más an- 
tiguo y premindeliense con Hemitragus. 

Poseemos escasos restos dentarios atribui- 
bles a un Caprini (Capra o Rupicapra) de talla 
algo inferior a cf. Hemitragus. 

Un M/1 es atribuible a un Bovini que, por su 
morfología, se aproxima a Leptobos, sin embargo, 
el escaso material no permite separarlo sin dificul- 
tad de Bos o Bison. 

Un M2/ y un M/3 poseen las características 
básicas de un Ovibovini, pero su morfología los 
separa claramente de los géneros Praeovibos y 
Ovibos y los emparenta con más proximidad a los 
Ovibovini de finales del Villafranquiense. 

IV. Edad del depósito Vic la 

A la hora de situar cronológicamente el yaci- 
miento de la Cueva Victoria, podemos utilizar va- 
rios tipos de datos. Evidentemente, los faunísticos 
son los esenciales, pero pueden corroborarse con 
los datos sobre la génesis del depósito, e incluso 

rl 

con los paleoclimáticos. 
La fauna del yacimiento de la Victoria la, pre- 

senta una asociación de elementos Villafranquien- 
ses, juntamente a otros Pleistocénicos. Este he- 

cho permite situar este conjunto dentro de lo que 
BONIFAY denomina <<faunas de transición>,, que 
abarcan un periodo de tiempo que ocupa desde la 
parte final del Pleistoceno inferior (Gunz-Mindel) 
al Mindel. Las faunas postmindelienses son consi- 
deradas por esta autora como típicamente cuater- 
narias. 

Dentro de este periodo pueden distinguirse, a 
su vez, fases claramente diferenciables por sus 
asociaciones faunísticas, que corresponden al 
Gunz-Mindel, Mindel inferior y Mindel superior. 

La Cueva Victoria presenta un cierto número 
de elementos Villafranquienses unidos a otros 
pleistocénicos, muchos de ellos representados 
por elementos arcaicos; característica é!sta.de las 
faunas de transición en su primera fase. 

Las formas típicamente Villafranquienses es- 
tán representadas por Viretailurus schaubi, Acino- 
nyx sp.?, Ovibovini indet. y Elephas meridionalis. 
Otras formas del mismo origen como Equus ste- 
nonis, Dicerorhinus etruscus y Megantereon sp. 
presentan una distribución cronológica más am- . 
plia, llegando hasta los primeros estadios del 
Mindel. 

Aparece un segundo grupo de elementos 
compuesto por Xenocyon rosi, Canis etruscus, 
Panthera gombaszogensis, Megaceros (Megace- 
ros) savini y «Cervusa. elaphoides, inrn igrantes en 
el Gunz-Mindel y que llegan al Mindel. Destaca- 
mos que C. etruscus, P. gombaszogensis y Xeno- 
cyon representan además formas arcaicas dentro 
de sus respectivos phyla. 

Es interesante señalar también, la presencia 
de Allophaiomys, elemento típico d~e las faunas 
antemindelienses. e s  Y -  - 

Todos estos datos nos permiten incluir e 
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yacirniento en la fase inicial del periodo de las 
faunas de transicion: el Gunz-Mindel. 

Cornparando la fauna de nuestro yacirniento 
con 10s depositos de esta edad conocidos en Eu- 
ropa (Sinzelles y Le Vallonet; 1'3 y 0.9 Ma, respec- 
tivamente) se observa una gran sernejanza en 
cuanto al tipo de asociacion faunistica. Se dife- 
rencia de 10s depositos Mindelienses de solehiac, 
L'Escale y Cullar Baza, tanto por la presencia de 
elernentos estrictamente Villafranquienses, como 
por el estadio evolutivo mas prirnitivo de 10s ele- 
mentos inrnigrantes en el Gunz-Mindel presentes 
en la Vic la. 

La situacion de la Victoria la en el interglaciar 
Gunz-Mindel viene perfectarnente corroborada 
por 10s datos paleoclirnaticos y geneticos del de- 
posito. La asociacion faunistica denota un biotopo 
calido y quizas seco, caracteristico de un periodo 
interglaciar. Asimisrno, la posicion del complejo 
freatico del sistema carstico, situable en aquellos 
mornentos alrededor de 10s + 55 mts., indica un 
periodo interglaciar, atribuible al Gunz-Mindel. 

Gracias a las dataciones absolutas de Sinze- 
lles y Le Vallonet y a 10s datos faunisticos obteni- 
dos del yacimiento que nos ocupa, se empiezan a 
conocer con mas profundidad las faunas que sir- 
ven de puente entre las estrictarnente Villafran- 
quienses (St.Vallier, Seneze y La Puebla de Val- 
verde), con fechas de 1.8 a l .5 Ma, y 10s yacimien- 
tos de inicios del Mindel, como Solehiac, Stranska 
Skala I y otros, con cronologías sobre 10s 0.7 Ma. 
(Fig. 6). 

V. Analisis de 10s restos 
antropogenicos 

Es especialmente relevante el hecho de haber 
' encontrado esta fauna de transicion del Gunz- 

Mindel, asociada a un pequeño grupo de industria 
de indiscutible factura humana, lo que hace de la 
Cueva Victoria la el lugar de ocupacion prehisto- 
rica mas antiguo de la Península, conocido hasta 
el rnornento. 

En el yacimiento hemos podido identificar 
dos tipos de industria: litica y la 'fabricada sobre 
materiales oseos. 

INDUSTRIA L~TICA 

1.-Pieza localizada en el deposito Vic la (Fig. 
2). 

Es un discoide irregular de talla bifacial (7 x 3 
extracciones). Presenta las dos caras enterarnente 
no corticales. Esta recubierto de concrecion en 
gran parte de su superficie, y poc0 erosionada y 
debilrnente patinada. Sobre fragmento de cuarzo 
de rnuy buena calidad (41 x 40 x 20) (Lamina la). 

2.-Pieza localizada en 10s aluviones exterio- 
res (Fig. 2). 

Núcleo de pequeño tamaño a cinco extraccio- 
nes, sobre material no determinado. Presenta 
cinco extracciones en la cara anterior y múltiples 
en la posterior. 
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3.-Misma localizacion que el anterior. I 

Punta con ligera desviación a la derecha a ta- 
Ion plano no cortical. Se ha desprendido con pos- 
terioridad a la preparacion del diedro de la cara 
anterior una lasca proximal, que afecta de forma 
abrupta y periferica la parte inferior. El bulbo, 
poc0 marcado, tiene tendencia a difuso, con án- 
gulo de lascado  clacto ton ien se,,. Presenta concre- 
cion en la cara ventral, fuerte patina y ero'sion. 
Sobre núcleo de caliza de buena exfoliacion (57 x 
47 x 21) (Lamina Ib). 

INDUSTRIA SOBRE HUESO 

Toda la industria osea se localiz 
(Fig. 2). 

1 .-Lamina con dos extracciones anteriores 
poc0 alargadas y planas; la izquierda es de mayor 
longitud; talon preparado no cortical, observan- 
dose un pequeño retoque. Bulbo estriado mar- 

aristas convexas con tendencia a triangulares, 
tenidas por percusion lateral y posterior retoque. 
Presentan concrecion (70 x 25 x 20). La tercera , 
pieza no se ha podido rnedir por hallarse frag- 
mentada (Lamina I d y e). 

4 y 5.-Percutores de asta de cervido (Mega- 
ceros (Megaceros) savini). 

a) asta de muda, rota a 16 cms. de la base 
del candil principal y en la del primer candil se- 
cundar i~.  Mide 19 cms. de largo. Diametro ma- 
ximo de la roseta: 16 cms. La circunferencia, en la 
mitad de la pieza rnide 15 crns. Presenta señales 
de percusion en el centro de la base y en el borde 
,antera-extern0 de la roseta (Fig. 4). 

b) asta de muda, rota en el candil principal a 
19 crns. de la base y en el inicio del primer candil 
secundario. Longitud 24 cms. La circunferencia, 
en la mitad conservada del candil, mide 17.5 cms. 
Diametro rnaxirno de la roseta.6 cms. Presenta se- 
fiales de percusion en el cenWo de la base y en el 
borde postero-extern0 de la roseta (Fig. 5). 

Estas piezas han sido usadas como percuto- 
res por el centro y 10s lados de la roseta, centrán- 
dose su utilizacion sobre dos areas muy concre- 
tas. El funcionarniento de estos útiles es 
diferencial. 

Adernas de esta industria sobre hueso que 
hemos analizado, debernos constatar las fracturas 





de origen antropogénico probable: diáfisis de me- medio como los de Solehiac (Francia), Valchetta 
tápodo.de ciervo; calcáneo de bóvido; fragmento Cartoni (Italia) Stránská Skalá, Presletize, Becov 
de diáfisis con los dos extremos en bisel; un me- (Checoslovaquia) eitc. 
tapodo de équido que a la altura de la metáfisis Además de los yacimientos citados, donde se 
dista1 presenta machacamientos que han destro- ha demostrado la presencia humana, se han en- 
zado'ia epífisis; la mitad dista1 de un metápodo de contrado gran cantidad de lugares de ocupación 
équido presenta fractura en V y un radio de cér- sobre terrazas fluviales, que han dado en Europa 
vido está roto por golpes claros y repetidos: industria del Pleistoceno inferior y medio. 

Hemos observado roturas en fresco: en dos En el Mediterráneo Ibérico y en sus zonas de 
radios proximales, dos coxales, varios metápodos influencia, así como en la meseta central, ya se 
proximales y distales de équidos, así como dos puede hablar de una serie de lugares de asenta- 
fragmentos 'de cráneo de rinoceronte y uno de miento que se encuentran dentro de esta crono- 

équido. logía.. 
El tipo de objetos de factura humana encon- Cau d'en Borras, en Castellón de la Plana 

trados en nuestro depósito es muy similar a los ya (GUSI, ESTEVEZ y CARBONELL, 1981) ha propor- 
identificados en Le Vallonet (LUMLEY, 1976). El cionado un grupo de útiles sobre canto, a unos 
autor cita para este yacimiento de los Alpes Marí- 7 mts. de profundidad en una cavidad colmatada 
timos, además de una rica y bien conservada fau- por unos sedimentos brechificados. Por la fauna 
na, una pequeña colección de útiles sobre piedra asociada, atribuimos el lugar de ocupación a una 
y sobre hueso. Entre las piezas líticas destaca: cronología Mindel-Riss. 
lascas de talla, choppers, chopping-tools, rostro En Cullar Baza (Granada) (BUSTOS y MI- 
carenées, pebble-tools, etc., en muy poca canti- CHAUX, 1976), junto a una fauna de m,acro- y mi- 
dad. También identifica algunos instrumentos so- cromamíferos se localizan unos útiles en cuarcita., 
bre hueso, poniendo de relieve que el hombre ha- Se atribuye el yacimiento al Mindel. 
bía introducido astas de ciervo en la cueva, algu- En Atapuerca (Burgos), las actuales prospec- 
nas fracturadas y otras rotas intencionalmente. ciones en la Cueva de los Zarpazos, está dando 

En el yacimiento de Lunnel Viel, de c-ronolo- . unos niveles de ocupación humana con industria 
gía Mindel-Riss, BONIFAY (1971) explica la poca Iítica y posiblemente sobre hueso, atribuible a una 
cantidad de útiles de piedra encontrados en la edad Mindel-Riss. R 

cueva IV por la utilización sistemática de huesos Queda claro pues, que normalmente la ocu 
de animales que suplen a otro tipo de materias pación de espacios cerrados (cuevas, dolinas 
primas. En este lugar de ocupación, la industria Ií- etc.) anteriores al MindN-Riss, salvo en casos ex- 
tica está formada por un 70% de cantos y un 30% cepcionales como la 4aune  de L'Aragó,, (LUM- 
de lascas, existiendo además puntas, becs, mues- LEY, 1976), nos dan una cantidad de industria que 
cas y raspadores fabricados sobre silex, cuarzo y no permite un trabajo estadístico de correlación. 
cuarcita. La poca cantidad de Útiles que normalmente exis- 

Aunque más moderna que la Cueva Victoria y ten en yacimientos antiguos ha hecho que mu- 
Le Vallonet, es interesante constatar que en Lun- chos de ellos permanecieran desconocidos hasta 
nel Viel también se vuelven a utilizar las astas nuestros días. 
como percutores y, por lo tanto, se encuentran en Como hemos visto, existen elementos que se 
el yacimiento acompañadas de una industria so- repiten en yacimientos de una cronología próxima 
bre hueso de útiles apuntados. con, zonas de filo . a la que nosotros estamos analizando. La Cuev 
utilizables. Victoria la fue ocupada esporádicamente en 

En Sinzelles también (DELPORTE, 1976) se ha Gunz-Mindel por los cazadores paleolíticos; 
estudiado un nivel, datado en más de un millón de tipo de ocupación que se realizó, según los dat 
años, donde la disposición de los restos óseos, la de que disponemos, podemos decir que es oc 
presencia de fracturas sistemáticas y estrías de sional Tipo 2 (CARBONELL, 1981), no pudiéndos 
descarnación, a pesar de que no se encuentre in- reconocer estructuración del espacio en el yac 
dustria Iítica, hacen pensar en la presencia hu- miento, debido a la escasa ocurrencia de bloqu 
mana en el lugar. de brecha in situ, a causa de los trabajos 

Otro yacimiento en el que se ha encontrado 
industria de factura humana de edad Villafran- 
quiense es Sandalja (MALEZ, 1976) donde se lo- 
caliza un chopper y algunos cantos percutido 
junto a una industria odontocrática. 

A partir de la década de los 70, se ha empe- 
zado a descubrir y a poner de manifiesto gran 
cantidad de yacimientos del Pleistoceno inferior y 
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ENDINS, n.O 8.1981. Clutat de Mallorca. 

NOT~CIA PRELIMINAR DEL JACIMENT ISLAMIC 
DE LA COVA DETS AMAGATALLS 

per Miquel TRlAS 
de I'Speleo Club Mallorca 

Résumé 

Dans cette étude, nous faisons connaitre I'occupation d'une caverne du Sud-Est 
de Majorque par un groupe irnportant de Musulrnans rnajorquins qyi fuyaient les en- 
vahisseurs chrétiens de 1229. Cette occupation révele une série d'aspects fort 
intéressants: 

1. Aménagernent de la grotte en terrasses avec déplacernent d'irnportantes 
qwantités de terre et construction de petits enclos. L'ensernble de la zone 
ainsi arnénagée est supérieur a 150 rn2. 

2. La présence d'une quantité respectable d'ustensiles domestiques et d'outils 
cachés pour qu'ils ne tornbent pas dans les rnains des envahisseurs. La plu- 
part sont absolurnent inédits. Parrni les cérarniques, signalons une piece a re- 
flets rnétalliques décorée de sgraffites et de rnotifs épigraphiques. 

3. Un gisernent ferrné d'époque alrnohade, concreternent des derniers jours de 
I'lslarn a Majorque. Ses nornbreux types de cérarnique seront désorrnais une 
référence chronologique süre. 

Abstract 

This paper discusses for the first time the occupation of a cave in the Southeast 
of Mallorca by a group of Majorcan Muslirns who hid thernselves frorn Christian inva- 
ders in 1229. The occupation reveals a nurnber of interesting aspects: 

1.-The fitting of the cave floor with steps, an operation that called for the shif- 
ting of large arnounts of earth, and the construction of srnall enclosures. The 
total surface area rnodified in this way is greater than 150 rn2. 

2.-The presence of a considerable nurnber of dornestic articles and utensils that 
had been hidden so they would not fall into the hands of the invaders. Most 
of the objects are of types previously unknown. Of special note arnong the ce- 
rarnics is a piece with rnetallic glaze decorated with incisions and an epigra- 
phic rnotif. 

3.-A closed deposit frorn the Alrnohadic period, specifically frorn the last days 
of Islam on Mallorca. The nurnerous types of cerarnics contained in this de- 
posit will eventually provide a reliable chronological reference. i 

1 ~ 
! Introducció 

A Mallorca aquests darrers temps, i a mida principi que els musulmans mallorquins, igual de 
b que la ceramica musulmana se feia més cone- civilitzats, tenguessin aquesta ~4roglofília>~, sobre 

guda, ha estat una constant el trobar-la devora els tot perque trobant una bona proporció de cera- 
materials prehistorics, a un gran ,nombre de coves mica de luxe se pot descartar I'empriu de les'co- 
d'accés relativament facil, essent molt rares les ves per gent marginada, de pocs recursos econ 

P 
deixes d'altres epoques, especialment les roma- mics, cosa que tendria una certa Ibgica. 
nes. Si bé és Iogic que ['indígena romanitzat amb Per altre part és probable que moltes de da- 
la civilització deixas d'emprar les coves com a lloc des damunt coves amb jaciment islamic s'hagin 
d'habitació i d'enterrament, no és gens Ibgic en perdut, ja que les troballes han interessat per se i 



s'han ignorat les circurnstancies en que se troba- 
ren. A rnés, quan el jacirnent era pobre en rnate- 
rials ni tan SOIS se feia objecte d'estudi. 

Tanrnateix la Historia i les llegendes que te- 
nim sobre els -moros,) i els seus fabulosos tre- 
sors, ens han suggerit sernpre la solució a aquest 
enigma. A la cronica de Jaurne I se parla diverses 
vegades de ~~sar ra ins~~  arnagats dins coves, fins i 
tot se parla d'un grup que habitava a una balrna 
de les rnuntanyes d'Arta on s'hi havia fet unes ba- 
rraques (Cronica d'En Jaurne 1; edició 1926). De 
\ 
les llegendes que fan referencia a moros i coves, 
la que creirn rnés il.lustrativa és la que s'atribueix 
a En Tia de Sa Real i que parla de la Cova des 
Tresor del Puig de S'Alrna, on els moros c<arnaga- 
ren dins aquells penyals tot s'or i sa plata que no 
se'n porien dur, arnb s'idea de trobar-le-hi corn 
tornarien prendre Mallorca,, (ALCOVER, 1976). 

Per bo que fos el docurnent historic, rnancava 
empero, I'evidencia arqueologica i a rnés el deter- 
minar I'extensió i les condicions d'aquest ús de 
les coves corn a refugi. Corn ja hern dit aquesta 
evidencia era cada vegada rnés nornbrosa (*) i a 
partir d'ella i concretant el tema a la Cova des Di- 
ners I'any 1979 proposavern I'hipotesi de I'ocupa- 
ció d'aqueixa cavitat per un grup de gent que fu- 
gia de I'host del Conqueridor (TRIAS, 1979). 

Aquesta hipotesi té ara una cornprobació es- 
pectacular a la Cova dets Arnagatalls. Aquí ens 
trobarn clararnent, no davant un cau irnprovisat, 
rnornentani, sinó arnb I'organitzada ocupació 
d'una cova arnb pbres d'acondicionarnent per a 
una estada llarga i arnb uns rnaterials arnagats, 
arnb un ~~tresor,,; alrnenys en el sentit arnpli del 
rnot, ocupació que corn veurern degué esser cau- 
sada per la invasió cristiana de 1229. 

No creirn que s'hagi d'ornitir que a Mallorca 
ha estat rnolt corrent I'ús de les coves corn a re- 
fugi en ternps de transtorns polítics i bel4ics. El 
rnillor i rnés recent exernple el tenirn a la darrera 
Guerra Civil i en aquesta rnateixa zona, quan es 
produeix el desernbarc de les tropes republicanes 
del capita Bayo. 

En aquesta cova, doncs, la Historia, la Lle- 
genda i I'Arqueologia entren en contacte. Un 4re- 
sor dels moros,, ha caigut a les nostres rnans en 
unes condicions que' fan paleses les drarnatiques 
circurnstancies per les que passaren els seus 
amos, fent-los viure als nostres ulls arnb una per- 
sonalitat humana ben lluny del caraoter imperso- 
nal que solen tenir els agents de la nostra His- 
toria. 

) Creim que hern'de recordar la troballa rnés antiga de la 
que en tenim notícia: la gerreta que els .Rius I el guia Joan 
Jaume colliren a les Coves del Drac de Manacor durant la so- 
nada visita de 1878. 

Límits del treball 

Aquest treball és la notícia preliminar del jaci- 
ment, per tant se redueix a pocs punts rnolt con- 
crets. Primer una breu descripció de la cova i de 
les seves condicions corn a lloc d'habitació, 
acornpanyada de la descripció de les obres d'a- 
condicionarnent. Després segueix la presentació 
de les troballes. Corn que la rnajoria dels rnaterials 
que se trobaren estaven rnolt fragrnentats, i just 
ara n'esta cornencant la restauració, nornés pre- 
sentarn les peces que trobarern arnagades. Final- 
ment ve el capítol, de discussió de paral.lelisrnes i 
cronologi esurn arnb una S nclu- 
sions pro 

La cova i les construccions 

La cova de que tractarn esta situada en el 
sector de S'lllot - Porto Cristo en terreny pla i a 
no rnés de dos quilornetres de la mar, en plena 
zona de les calcarenites tortonianes. 

Es tracta d'una cavitat del tipus classic d'a- 
quest Karst, per tant presenta les característiques 
comunes a la rnajoria de les coves de la zona. 
Una de les rnés destacables es I'horitzontalitat ba- 
sica, que sovint se presenta alterada pels acúrnuls 
d'enderrocs que poden arribar a tenir una altaria 
respectable especialrnent al peu de la boca. Igual- 
rnent notable és la presencia de llacs freatics que 
envaeixen totes les zones baixes. La rnorfologia 
que predomina és la clastica arnb els esrnentats 
enderrocs, arnb les voltes de perfil d'equilibri 
(ansa de paner) i arnb obertura a I'exterior per un 
abisarnent, enfonsarnent del sotil, que en aquest 
cas se presenta corn un forat de 1,5 m. de diame- 
tre aproxirnat. No rnanquen bons exernplars de 
procesos litogenics arreu de la cova, essent espe- 
cialrnent irnportants a la Gran Sala del sector Est. 

La cova en conjunt és prou gran i cornpli- 
cada: el seu recorregut en poligonal és de 641 m., 
i a qualque sector presenta notables superposi- 
cions de pisos. Per fer-ne una descripció rapida la 
podern considerar dividida en dos sectors princi- 
pals separats per la sala d'accés. D'aquests sec- 
tors, I'Oest esta forrnat per dues galeries, una de 
direcció E-O i I'altre de direcció N-S que se tallen 
precisarnent en el que 'hern anornenat Sector 
Oest-Central on se troba el jacirnent. Aquestes 
dues galeries son rnolt desiguals, la primera és en 
part bastant baixa de sotil i de cota relativarnenl 
alta, llevat de la part Oest on se perllonga per uns 
passos estrets; la segona és alta de sotil i esta en 
rnés de la rneitat ocupada per un Ilac. El sector 
Est, completarnent esteril a efectes arqueologics, 
presenta una certa cornplicació tant en planta 



corn d'althries. Després d'una galeria que no és 
rnés que la perllongació de la sala d'accés trobarn 

-una sala relativarnent grossa (la que anornenarn 
Gran Sala), de 40 x 40 x 13 rnetres arnb una gran 
cornplicació de nivells i bones formes litogeni- 
ques. D'ella parteixen dues galeries que després 
convergeixen i se rematen arnb dues galeries rnés, 
una al Nord i I'altre a I'Est. La cornplicació topo- 
grafica i rnorfologica d'aqüest sector és rnolt 
grossa: alternen zones inundades arnb pisos alts, i 
se barregen les rnorfologies clastica i reconstruc- 
tiva originant de vegades pisos a diferents nivells. 

Dels factors físics que fan d'aquesta cova un 
bon lloc de refugi, no és el rnenys irnportant I'e- 
xistencia dels Ilacs. De fet I'aigua d'aquests no se 
pot considerar potable, la seva salinitat és de 
3.085 rng. Cl/litre, pero en cas de necessitat se 
pot consumir; aigües corn aquesta les hern senti- 
des calificar per gent pagesa de I'illa de Forrnen- 
tera (on no hi ha rnés aigua dolca que la que hi 
plou) corn a ((bones,,. Tanrnateix I'acumulació de 
tests de peces grosses a la vora del Ilac, indica 
que, potable o no, d'aquesta aigua se'n feia ús. En 
quant al Ilurn, a efectes practics se pot considerar 
que tot el sector habitat esta cornpletarnent a les 
fosques, nornés la part rnés oriental reb una mica 
de claror, que tanrnateix és absolutarnent insufi- 
cient. La temperatura és alta: 19" arnb petites os- 

a cil~lacions; aixo se podria considerar ideal a I'ex- 
terior, pero aqui se combina arnb una hurnitat al- 
tíssirna, cosa que fa que estant aturat s'arribi a 
agafar fred i que I'exercisi físic rapid esdevengui 

T esgotador. En conjunt no és un lloc desagradable 
per estar-hi, descornptant les rnolesties psicologi- 
ques de trobar-se davall terra. 

El jacirnent s'ubica, corn hern dit, a la inter- 
secció de les dues galeries que formen el sector 
Oest de la cova. La part principal la formen dos 
costers separats pel collet on se situa I'anorne- 
nada provisionalrnent ~(Habitació n." 9,~: I'Est que 
arriba fins al llac i al con d'enderrocs situats baix 
I'entrada, i el Nord que acaba en el llac hornonirn, 
el rnés irnportant de la cova. L'altre Secció (Oest) 
esta situada a Ponent de I'esrnentada habitació, 
en un indret pla i de sotil baix de la galeria Est- 
Oest. Nornés té accés cornode desde els altres 
sectors habitats per un sol Iloc, precisarnent alla 
on es feren dues parets que delimiten un portell. 
És probable que part del jacirnent estigui tapat 
per les pedres del con d'enderrocs, especialrnent 

1 per les que caigueren quan se va fer I'entrada ar- 
tificial de la cova. 

La feina d'acondicionarnent de la cova con-. 

Q sisteix esencialrnent en I'aplanarnent del pis. La 
secció principal formada pels dos costers esrnen- 
tats, és la que va esser objecte de la rnajor part de 
les obres. A I'altre secció, corn que era basica- 
rnent horitzontal nornés s'hagueren d'elirninar ir- 

regularitats i retirar les pedres a les voreres (vid. 
Secció FF' del plano1 de detall). Tornant a la sec- 
ció principal, trobarn que el pis original de la cova 
hi tenia un pendent entre 15 i 20 graus. Aixo re- 
presenta, doncs haver-lo d'escalonar, construint 
rnarjades. El volurn de rnaterials que s'hagueren 
de rnoure no és gens rnenyspreable: el rebaix del 
col1 entre els dos costers podria repesentar uns 10 
rn3 de roca, alguna de les rnarjades té un volurn 
de reblit d'aprop dels 5 rn3. D'aquesta manera el 
conjunt dels dos costers ha quedat dividit en 6 
grans escalons que són I'elernent fonarnental de 
les obres d'acondicionarnent; anexes a ells se tro- 
ben unes tanques de paret seca de forma ovalada, 
arnb un diarnetre entre 1,20 i 2 m.. I'altaria de la 
paret és variable, pero pot arribar a un rnetre. 

Arreu del poblat se troben nornbroses restes 
de foc arnb abundants cendres i ossos crernats. 
Algunes d'elles són clararnent fogars arnb pedres 
col~locades ernprats varies vegades, d'altres serien 
sirnplernent cendrers. Convé no deixar d'indicar 
que a la secció Oest del jacirnent la densitat de 
restes ha estat mínima en cornparació arnb la sec- 
ció principal, cosa que ens fa pensar en un Ús di- 
ferent o alrnenys marginal. 

Calcular el nombre de refugiats, i el ternps 
que hi estaren és rnolt aventurat, sobre tot a I'es- 
tat inicial de I'estudi dels rnaterials. Tanrnateix po- 
dern gosar de fer un cornput sense rnassa preten- 
sions a partir de la superfície del poblat. Tenent 
en cornpte que aquesta no baixa dels 150 rn2 i 
que el nombre de focs pot arribar a una dotzena 
no creirn que hi hagués rnenys de 50 persones. 

Els rnaterials 

Llevat de les peces arnagades la rnajoria de 
les restes estava practicarnent en superfície, aixo 
ha fet que la fragrnentaci'ó i la dispersió hagi estat 
rnés grossa a I'estar exposades a I'acció dels visi- 
tants ocasionals de la cova. Propiarnent no se pot 
parlar de nivell, sirnplernent la superfície de la 
construcció (que tant en els rebaixos corn en els 
reblits es calcarenita capolada, o sia arena) estava 
una mica cornpactada per I'ús. A qualque sector 
trobarern cendres fins a una gruixa de 30 rnrn. Per 
darnunt aixo i nornés tapant en part les restes ar- 
queologiques hi havia arena producte de la des- 
cornposició del sotil i una mica de fang arrosegat 
pels peus dels que han trescat la cova. No tots el 
rnaterials sortien dins allo que podriern anorneiar 
habitacions (rnarjades i tanques); a les vores del6 
Ilacs que limiten el poblat pel Nord i per I'Est, es- 
pecialrnent en aquest darrer hi havia gran quanti- 
tat de restes. A rnés d'aixo hi havia una acurnula- 
ció de ceramica entre I'habitació 12 i I'aigua que 



se podria considerar com a un femer. El sector 
Est de la cova més enlla de I'entrada va resultar 
esser completament esteril. Un fet molt interes- 
sant és que a la cova nornés trobam rnaterials mu- 
sulmans, si exceptuam el fems rnoderns que se 
localitzen a partir de la vora Est del jaciment cap 
a I'entrada, per tant el podem considerar tancat a 
efectes arqueologics. 

Corn ja hern dit més arnunt només parlarern 
de les peces que trobarem arnagades, que, tant 
per haver-les trobades així, corn per esser en la 
seva irnmensa rnajoria tipus inedits, tenen impor- 
tancia abastarnent per justificar aquest avenc. Els 
objectes que descrivirn a continuació se varen tro- 
bar amagats a diferents indrets de la cova, alguns 
ben allunyats de les habitacions. ~ b n t r e  uns esta- 
ven aillats, d'altres se trobaren agriipats; per tant 
enurnerarem en primer lloc els arnagatalls i les 
peces que els formaven, el número que els indica 
serveix per localitzar el lloc en el plano1 general 
de la cova. , 

l. Lot d'eines i objectes de ferro i coure. Se 
trobaren dins I'aigua, aferrats al fons per concre- 
cionament, a un racó superficial ,del llac Nord. 
L'aigua ha produit una alteració tan grossa que 
només se reconeix la forma d'una rella d'arada 
(Fig. 1). El coure, desconeixem I'aleació, per ven- 
tura restes d'una peca de vaixella esta reduit a 
fragrnents. La resta d'objectes és yna rnassa dis- 
forja on nornés hern individualitzat la punta conica 
i buida d'un estri de finalitat desconeguda. El fet 
de que s'amagassin dins I'aigua fa pensar que la 
gent devia confiar en poder-los recuperar prest. 
No creirn per altre part que el nivel1 de I'aigua fos 
gaire diferent de I'actual, deduit de la situació dels 
tests trobats a les voreres. 

II. Safa vidriada interiorment de blanc amb 
decoració en verd de polígons estrellats de cos- 
tats voltats (Fig. 2). Se va trobar rompuda, part 
dins I'aigua i part defora (aixo explica perque uns 
fragrnents han perdut I'esmalt estannífer i els al- 
tres no). Si bé no se podia considerar arnagada, el 

Figura 1 

fet de trobar-la enfora del poblat i estar quasi sen- 
cera ens ha fet inclourer-la. 

111. Estri de ferro de forma i ús desconegut. 
Es tracta d'una peca d'uns 600 mm. de llargaria i 
uns 20 de gruixa amb un sortint a un cap. Se va 
trobar dins I'aigua i esta molt desfeta per I'bxid t 

fins al punt de que la seva vertadera forma i fun- 
ció són impossibles d'aclarir. 

i cm. 
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Figura 4 

IV. Atiador de ferro (Fig. 3). Se va trobar a 
un nínxol de la paret que penja damunt la vora 
meridional del llac Nord. Te una llargaria de 570 
mm. El seu estat de conservació es bastant ac- 
ceptable. Te dues bandes de decoració entorsi- 
llada i restes de la cadena que serviria per tenir-10 
subjecte. 

V. Tres safes en magnífic estat de conserva- 
ció. Estaven col.locades capgirades darrera una 
estalagmita i tapades de pedres, a un lloc no 
massa enretirat, pero poc vistable (Fig. 4). La pri- 
mera (Fig. 5) es un esplendid exemplar amb deco- 
ració de reflex metaI.lic, sense comparanqa amb 
res, fins ara conegut a Mallorca. Te forma de bol 
molt obert amb vora indiferenciada i perfil parabo- 
lic. Fang rosa amb desgreixant de mida petita. Vi- 
driat blanc per dins i per fora, molt lluent amb un 
suau craquele. Decoració de reflex metal4ic molt 
bigarrada nomes per dins: estrella i faixa macises 
amb esgrafiats curvilinis, faixa ampla amb motiu 
epigrafic (Fig. 6) combinat amb espirals i punts. 

Figura 6 

232 mm. de diametre. La segona (Fig. 7) es de 
forma quasi identica a I'anterior, canvia en que el 
fons del repeu puja mes que la continuació teb- 
rica del perfil exterior de les parets. Fang rosa 
amb la capa exterior groguenca tal vegada degut 
a un excés de foc durant la cocció. Desgreixant 
de mida regular. Interior vidriat de blanc. Decora- 
ció en verd: dues línies just a la vora i la paraula 
baraka = benedicció en escriptura cursiva. És la 
peGa mes ben conservada de totes. La tercera 
(Fig. 8) te el perfil mes tancat que les anteriors. 
Repeu amb un forat fet després de la cuita. Inte- 
riorm,ent vidriada-en blanc amb decoració en 
verd: Faixa ampla' amb motius estrellats compli- 
cats, línies radials, reguinyols i estilitzacions 
florals. Pasta identica a la de la peqa anterior. 
220 mm. de diametre. 

VI. Dues safes en la mateixa posició de les 
esmentades en el punt anterior (Fig. 9). Estaven 
dins un espai entre roques a nivell de I'aigua, 
completament invisibles llevat de que hom hi afi- 
cas el cap. La que estava damunt (Fig. 10) es 
I'unica que difereix de forma: les parets i el fons 
fan un caire que per dins esta remarcat amb un 
solc. El repeu esta foradat després de la cuita. La 
pasta es igual a la de les dues peces anteriors. 
Igualment esta vidriada en blanc nomes per I'inte- 
rior. Decoració en verd: faixes radials a les parets 
unides per corbes i una zona puntejada en el cen- fm ... 
tre. 220 mm. de diametre. La seva companya (Fig. 
11) te el mateix perfil parabolic que ja hem es- 
mentat, per ventura se distingueix perque esta re- 
tocada amb espatula o ganivet, cosa que li dóna 
un aspecte cantellut exteriorment. Repeu amb 
perforació post-cocció. La pasta es analoga a la 
de les tres peces anteriors. També esta vidriada 
de blanc per dins amb decoració en verd: línies 
concentriques i radials, sanefes, corbes i una es- 
trella de David en el centre. Aquí notam una certa 
maldestresa d'execució, o vist desde una bptica 
<<moderna,), rapidesa o espontane'itat. 

VII. Ungüentari de vidre verdós (Fig. 12) tro 

trobada a Mallorca, sense cap paral.lel conegut. 
VIII. Aixa. (Fig. 13). Dins una encletxa, no es 

tava tan sols tapada de terra, te una llargada d 

pica dels constructors de barqu 
nom al seu ofici: mestre d'aixa. 

IX. Rella d'arada (Fig. 14). 





Figura 9 

vellada, pero prou ben conservada per donar a 
coneixer la. forma que tenien aquestes eines en- 
tre els musulmans de Mallorca, ja que és el pri- 
mer exemplar que en tenim. Té una llargada de 
380 mm. 

X. Clau (Fig. 15). Entre dues tanques. Tam- 
poc esta massa clar si estava amagada. Completa- 
ment rovellada- té empero la característica forma 
de les claus d'al-Andalus amb I'ull petit. No se'n 
coneix d'altre a Mallorca. LlargAria de 105 mm. 

Discussió 
Abans de discutir la problem r tant la informació apo 

tes descrits podriem fer alguna observació sobre tada per aquest jaciment ha d'esser molt fecunda 
4 

els materials arreplegats durant I'excavació ara en 
procés de neteja i restauració. A mes dels nom- 
brosos fragments de ceramica s'han trobat bas- 
tants d'objectes de bronze: agulles, un anell amb 
una gemma de vidre, peces amb forma de Ilanqa 
que equivocadament s'han considerat frontisses i 
una campaneta. De ferro han sortit una giradora i 
nombrosos claus associats a restes de fusta que 
podrien correspondre a caixes. Tot aixo mostra 
clarament que dins la cova se varen entrar tota 
casta d'objectes domestics almenys els de més 
valor que podien esser transportats facilment. 

A la descripció i a les il4ustracions dels objec- 
tes metal4ics poca cosa podem afegir. No en co- 
neixem d'altres que se puguin situar dins al- 
Andalus, llevat de la clau, semblant en petit, a les 
claus de Granada, lliurades als cristians el 1492. 

En relació a la classificació de les peces cera- 
miques, el panorama és mes complicat del que 
podria semblar a primera vista, donada la relativa 
abundancia de troballes d'aquests darrers anys, i 
a la feina de sistematització feta per ROSSELLO- 
BORDOY (1978). No sembla, empero que, a la 
vista d'aquestes complicacions la sistematica de 
la ceramica musulmana de Mallorca hagi passat 

dins aquest camp, omplint llacunes i fent revisar 
conceptes. 

En primer lloc, hem de separar, almenys pro- 
visionalment la peqa de reflex de les altres, tant 
per la diferencia de vidriat i decoració com per la 
de pasta. Pensam que es una peqa d'importació, 
perque no tenim mes notícia de reflex metal.lic 
mallorquí que una foto d'una peqa del Museu de 
Ceramica de Barcelona (LLUBIA, 1967) que podri 
pertanyer al forn del carrer de Zavella. Espera 
que I'estudi complet dels materials d'aquest forn, 
ara en curs, ens doni alguna clarícig Referent a la 
forma, I'afinitat és evident amb les peces d'epoca 
califal de Santa Caterina de Sena (ROSSELLO- 

. BORDOY, 1978), si bé la nostra peFa té el perfil 
mes obert, parabolic com he dit. La decoració es 
inedita, almenys en conjunt, igual que el motiu 
epigrafic, del que en desconeixem el significat. 
Els altres motius no manquen de paral4els. Els es- 
grafiats curvilinis son característics del moment 
almohade, pero venen de molt més lluny. En pe- 
ces de reflex els trobam a al-Qal'a a la segona 
meitat del segle XI i a Malaga abans de la con- 
questa almohade (JENKINS, 1980) per tant en tot 
cas anteriors al tercer quart del segle XII. Tanma- 





teix hagues estat interessant poder comparar el 
perfil amb els bacini citats per aquesta autora, 
pero com- passa sovint en els estudis de ceramica 
decorada, han estat omitits. 

Les altres peces tenen una gran afinitat de 
pasta i bastanta diferencia de motius decoratius, 
compartint també el color dels vidriats i el tenir 
I'exterior bescuitat. Dues d'elles (Fig. 7 i 11) tenen 
el mateix perfil parabolic de la safa de reflex, una 
altra (Fig. 8) el te més tancat, molt semblant als 
esmentats materials califals. La peqa corresponent 
a figura 10 se podria classificar pel perfil en el ti- 
pus III a de ROSSELLO-BORDOY (op. cit.) si be 
que per vidriat i decoració se'n fa bastant enfo- 
ra, apart de que la cronologia proposada per a 
aquest tipus és bastant diferent de la nostra. 

En conjunt aquestes ceramiques tenen relació 
per la forma amb materials califals, enc que no 
puguin pertanyer a aquesta epoca de cap manera. 
Per altra part resulta notable que totes tenguin 
vidriat nomes a I'interior, ja que aquesta caracte- 
rística no es massa freqüent a les safes mallor- 
quines. 

Hipotesi cronologica 

Com hem vist les afinitats tipologiques dels 
Figura 13 

. - .  
objectes trobats són molt magres, afortunadament partir de la batalla de Porto Pi i del comenqamen 
les característiques del jaciment fan que poguem del setge de la Ciutat a mitjans de Setembre d 
donar una cronologia provisional, a I'espera de 1229 el Pla degue torna quedar sotmes al saque 
que I'estudi complet dels materials la confirmi o la dels cristians. 
contradigui. Aquestes característiques: unes obres Les circumstancies son molt semblants en el 
importants dins la cova, unes peces de valor ama- dos casos, I'exercit musulma resistint dins la Ciu- 
gades, abundants restes de foc, creim noltros que tat durant mesos, i el camp abandonat a una ocu- 
son la resposta a una amenaqa militar que s'es- pació mes o menys irregular per part dels inva- 
pera llarga, i que de fet ho degué esser. Dins I'his- sors. Malgrat aquesta semblanqa nosaltres crei 
toria de I'lslam mallorquí una amenaqa com que hem de situar I'ocupació de la Cova de 
aquesta s'ha donat en dues ocasions. Primer amb . Amagatalls dins el període final de I'lslam a Ma- 
motiu de la creuada Pisano-Catalana (1 114-1 115). Ilorca. Els arguments a favor d'aquesta tesi són 
Durant els 8 mesos que dura el setge de Madina pocs pero contundents. Per primer tenim la pre- 
Mayurqa es més que probable que els invasors sencia de ceramiques tipicament almohades: les 
fossin amos de I'llla, almenys del Pla, fet que se- gerretes decorades amb bandes de manganes es 
gurament obligaria a molta gent a cercar refugi. grafiades i verdancs de vidriat verd. No han esta 
Com sabem el desenllaq d'aquest episodi es la citades a I'inventari de troballes perque són mat 
conquesta i saqueig de la Ciutat, abandonant des- rials que han sortit molt fragmentats. Com que 
pres els cristians les Illes, que els Almoravits, a Almohades conquereixen Mallorca el 1203, tenlm 
qui havien demanat ajuda els mallor per a la seva epoca una durada de 26 anys, cosa. 
rien sense cap resistencia. que permetria, enc que no tenguessim altra dada 

una acceptable precisió cronologica. Un altre ar- 
pon a la conquesta definitiva de les Illes pels cri gument de pes és el nombre de peces de valor 
tians. Si be I'enfasi s'ha posat sempre a la da que romangueren a la cova. És Iogic pensar que 
del 31 de Desembre de 1229, no hem d'oblid si la cova s'hagues habitat en temps de la 
que les operacions comenqaren el 6 de Setem <<creuada,, esmentada, algú hagués pogut recup 
d'aqueix any a Salou amb la partida de I'estol i rar els objectes després de la retirada cristiana. 
acaben a Mallorca fins el juny de 12.32 amb I 
submissió dels muntanyencs, essent el colofó d 
la Conquesta I'ocupació de Menorca el 1287. 
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Figura 14 

M Recopilació i C O ~ C ~ U S ¡ O ~ S  humana: el drama d'uns musulmans mallorquins 
amagats esperant que passas una greu amenaSa 

El nostre treball podria esser facilment califi- que finalment acaba amb el seu poble. Si al final 
cat de prematur, ja que no esta fet damunt un es- pogueren salvar la vida no ho sabem, el que es 
tudi complet del jaciment. Hem de considerar, segur es que no salvaren el ~4resor>,, que si be no 
empero que I'objectiu pretes ha estat donar la pri- es tan important com els munts d'or i plata de 
micia a la nostra publicació espeleologica d'unes que parlen les llegendes, per nosaltres no te preu. 
importantissimes troballes efdctuades durant el Aquí trobam clarament il.lustrat quelcom que ja 
treball de rutina de I'exploració d'una cavitat, tre- intui'em feia molt de temps: I'us generalitzat de les 
ball que inclou el cercar restes arqueolbgics. Per coves com a refugi per part dels musulmans, que 
aixo mateix les troballes així fetes no se poden lica $1 gran nombre de ceramica que s'hi ha 
calificar de ~~casua ls~~ ,  com repetidament se fa. 
Tanmateix el que hem presentat en aquestes pla- 
nes es abastament Anportant perque la noticia 
aporti dades, si no revolucionaries, si almenys 
cabdals per al coneixement del món lslhmic Ba- 
lear, no massa sobrat de documents. A mes d'aixo 
creim que I'estudi exhaustiu del jaciment dels 

P Amagatalls escapa ja de I'ambit espeleolbgic. 
Per tant les conclusions tendeixen mes que 

5 res a valorar el jaciment i I'importancia de la infor- 

... mació que aportara el seu estudi complet. Provi- 
sionalment doncs, i a I'espera d'aquest les conclu- 
sions són les següents: 

1. Aquesta cova es el testimoni d'un fet his- 
toric, marginal si voleu, pero d'una gran intensitat 

F~gura 15 

- cm. 



2. Les troballes són en la seva majoria mate- Bibliografia 
rial absolutament inedit. L'ampolleta de vidre i les 

ALCOVER, A. M. (Jordi des Racó) (1976): .tRondaies Mallorqui- 
eines són objectes totalment desconeguts, alme- nes)~ Tom V. pp. 58-61. Editorial Moll. Ciutat de Mallorca. 
nys a Mallorca i segurament a tota Espanya. JAUME I (edició de 1926): <Gronica,* Tom I. pp. 110-114. Edito- 

Aquestes eines ens informen de que entre els re- rial Barcino. Barcelona. 
JENKINS, M. (1980): -Medieval maghribi luster-painted pottery.. e 

fugiats a mes de camperols hi havia gent mari- 
Colloque de Valbonne, 1978. Edit. C.N.R.S. pp. 335-342. 

nera. La pe$a mes preciosa es una safa de reflex Paris. 
metaI.lic, que es absolutament única dins la seva LLUBIA, L. M. (1967): <Ceramica medieval española~~ Nueva CO- 

epoca. lección Labor. Edit. l,abor. fig. 80. p. 67. Barcelona. 

3. Ens trobam davant un jaciment tancat d'e- ROSSELLO-BORDOY, G. (1978): qgEnsayo de sistematización de 

poca almohade, i mes concretament dels darrers la cerarnica árabe e i  Mallorca*, Institut d'Estudis BaleBrics. 
Diputació Provincial de Balears. Ciutat de Mallorca. 

dies de I'lslam a Mallorca, el 1229. Aixb ens per- TRIAS, M. (1979): ('Nota brevia a I'estudi de les cerimiques de la 
metra datar amb tota Seguretat una serie de tipus Cova'des Diners*,. Etfdins. 5-6, pp. 75-80. Ciutat de Mallorca. 

. " 
ceramics, ajudant a clarificar el panorama de la 
sistematització de la ceramica musulmana mallor- 
quina. 

4. Com a avenq d'aixo .darrer, les cerami- 
ques que hem donat a coneixer plantegen una se- 
rie de problemes estilístics i cronologics interes- 
sants. Per una part trobam uns perfils que, entre 
els materials mallorquins coneguts, nomes els po- 
dem relacionar amb la cosa califal. Per altre ban- 
da el motiu almohade característic de corbes .es- 
grafiades, el tenim aquí associat al reflex daurat, 
amb paral4els en el Maghreb del segle XI. 

Epíleg 

Tots els materials que s'han citat estan en po- 
der del Museu de Mallorca entitat amb la col.labo- 
ració de la qual s'ha fet I'excavació del jaciment. 
Tant aquesta com I'elaboracio del present treball 
no hauria estat possible sense I'ajuda inestimable 
del 'g.ran amic Frederic Soberats, a qui volem 
agrdir com se mereix la seva constant col,labora- 
cio. Igualment hem de manifestar el nostre reco- 
neixement a En Guillem Rosselló i a tots els com- 
panys de I'Speleo Club Mallorca, especialment a 
Jaume Rosselló i a Francesc Ruiz. No podem obli- 
dar tampoc a Antoni Vallespir i a J. A. Encinas 
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LA INDÚSTRIA EN S~LEX DEL JACIMENT 
A L'AIRE LLIURE DE LA ZONA DEL 

RAFALDESPORCS-COVADESDRAC 
(Santanyí, Mallorca) 

per Eudald CARBONELL, Rafel MORA, Joan PONS-MOYA i Jaurne COLL 

Resumen 

Se describe la industria en sílex encontrada en el yacimiento al aire libre de los 
alrededores de la -Cava des Drac>> (Santanyi, Mallorca). El estudio de la misma per- 
mite atribuirla a la fase cultural más antigua de Mallorca, al parecer precerámica. 

Abstract 

A description of the flint industry 
Cova des Drac (Santanyi, Mallorca) is presented. lnvestigation permits the attrib' 
of this site to the earliest cultural period of Mallorcq,, apparently pre-ceramic. 

1. Introducció i situació 
geograf ica 

La zona del Rafal des Porcs, situada entre 
Cala Marmols i Cala S'Almonia (Santanyí) té una 
de les cavitats més interessants del Sud de Ma- rresponents a una fase cultural de la Prehistoria 
Ilorca. En ella hi ha un llac freatic d'aigua potable, Mallorca ben definida, que s'ha anornenat Pre- 
fet de vital importancia per als assentarnents aiotic. Fins ara hi havia una excepció: la Cova 
prehistorics d'aquesta zona que no és rnassa fer- Muleta (Sóller), on trobarn un dels nivells d'o- 
til. A I'interior de la cova hi abunden les restes ce- 
ramiques; les més freqüents son talaiotiques i pre- 
talaiotiques (Eneolítiques), així rnateix, es troben (Waldren, 1975) que no perrneten una 
fragrnents rornans i medievals. 

A poca distancia de la cova i en la Punta des 
Bous, hi ha vestigis d'un poblat talaiotic que, in- La indústria Iítica en qüestió es troba princi- 
dubtablement, utilitza el recurs del llac freatic per palrnent en la terra de conreu, en alguns clars de 
abastir-se d'aigua potable, segons sembla per les la garriga i tarnbé en petits torrents que I'atraves- 
abundants restes cerarniques localitzades a I'inte- sen. Per la lirnitació que representen aquestes ca- 
rior de la Cova del Drac. racterístiques del terreny, la superfície prospec- 

A totes aquestes dades, hern d'afegir que les cionada no correspon als lírnits reals d'aquest ja- 
darreres prospeccions en aquesta zona ens han ciment, doncs hern de suposar que I'area de dis- 
portat a la troballa d'una indústria una mica inusi- trlbució del material Iític podria ser rnés extensa. 
tada per Mallorca. La rnajor concentració es troba als voltants de 

Les indústries que se coneixien a Mallorca I'estany que, actualrnent, rnitjancant una canalit- 
eran ganivets, elernents de falc, alguna peca atí- zació, es nodreix del llac freatic de I'interior de la 
pica, associats a cerarnica incisa, corn per exern- cova; així rnateix, és en les proxirnitats d'aquesta 
ple les trobades a jacirnents com la Cova de Son cavitat on abunden rnés les peces de sílex. Prop 



de la Punta des Bous i abans d'arribar a ella, es 
localitzen d'una manera rnés esporadica. 

Amb les esmentades indústries Iítiques, hern 
recollit abundant fauna representada per les espe- 
cies següents: 

Pafella aspera L. 
Pafella cf. lusitanica G. 
Monodonta articulata (L.) 
Thericium vulgafum (B.) 
Columbella rusfica (L.) 
Thais haemastoma (L.) 
Spondylus gaederopus L. 

Crida I'atenció el fet de que rnalgrat haver 
prospeccionat la zona en nornbroses ocasions, no 
s'hagi pogut localitzar cap fragrnent de cerarnica 
coetani de la indústria Iítica en qüestió. Unica- 
rnent s'han trobat alguns fragrnents rnolt rodats 
atribuibles a I'epoca romana, adhuc alguns frag- 
rnents clarament actuals. 

Geologicament, aquesta zona esta constituida 
per calcarenites rnioceniques, anomenades popu- 
larment corn <cpedra de Santanyí>,. Aquí es troba 
el sílex formant prirnes capes sobre els rnaterials 
miocenics. 

2. ~na l i s i  de I'estructura Iítica 
del lloc d'ocupació 

Tota la indústria recollida és de sílex, encara 
que de forma esporadica i casual apareix algun 
material que no és de la mateixa qualitat que la 
del conjunt. 

El material lític presenta una forta patina de 
color blanquinós, excepte en alguns cassos que 
és bruna; de tota manera, és uniforme i es pot as- 
segurar que pertany a un mateix mornent d'ocu- 
pació. 

En lloc de fer el recompte de materials un a 
un, hem pesat tot el que s'ha recollit, diferenciant 
en una primera pesada tot el retocat (1) del que 
no ho esta. Hern obtingut que, d'un total de 3 
Kgs., 2,100 són restes de talla, esclats, fragrnents 
informes, etc., i que els 900 grs. restants són 
transforrnats en rnorfotipus retocats i nuclis ben 
delirnitats. 

Si descomptam 500 grs. deis rnaterials el.la- 

calcul d'aproximació a la rentabilitat tecnologica, 
obtindrern 

del que deduim que la rentabilitat és rnolt baixa 
en la utilització del sílex sel.leccionat per I'el4abo- 
ració d'instrurnents d'utilització domestica més 
especjalitzada, ja que I'optim seria de 1-1, encara 
que aixd s'ha de posar en correspond~encia amb 
la proxirnitat o llunyania de la font de rnateries 
prirnes. En aquest 'cas concret, la proxirnitat en 
que aquestes es troben, fa que I'aprofitament si- 
gui tan baix; s'ha de tenir tarnbé en cornpte que 
és de molt mala qualitat i esta rnolt fragmentat en 
la veta d'origen, situada a uns 10 m. de carní del 
lloc d'ocupació. 

Caldria tarnbé tenir en cornpte la quantitat 
d'instruments que s'han éI4aborat arnb altres rna- 
terials i que, degut a la conservació diferencial, no 
han arribat fins als nostres dies. 

a) L'analisi deis nuclis dóna: 

Pirarnidals Poliedrics lrregulars Total 

7 4 5 16 
0.4375 0.25 0.31 25 1. 

S'ha descomptat tota la serie de fragments 
que presenten una sola extracció i que fa difícil la 
seva identificació corn a materies primes tipus 
nucli. 

Generalment no són de bona factura i no for- 
men la base estructural de la indústria que esta 
retocada, ja que rnolts dels instrurnents eblabo- 
rats, ho són .sobre fragments i no sobre esclat. 

La seva llargada mitja és de 23.81; I'amplada 
de 29.18 i la gruixa de 21.36. 

bi)  Analisi dels ordres tipologics. 
S'efectua segons el criteri de la raó (La- 

. place, 1974). 

S/4 SE/lr8 B ' A E P T0t.l . 
53 25 12 8 '5 1 104 

.509 .240 .115 .O76 .O48 ,004 1. 

borats, que es corresponen als nuclis, tenim que L'extructura dórninantLesta formada per, Sirn- 
400 grs. del sílex son peces retocades; si fern un ple (S), Sobreixecats (SE) i representen el ,749 del 

total dels diferents ordres. Dins la zona dorninant 
es pot senyalar la forta hegemonia que té el grup 

(1) Entenem que el retoc ha donat una forma a una o va- dels (S), que amb un .509 és la base de retoc de 
ries arestes de la materia prima; si no, no el con- 
siderem. 

* tota la indústria (Fig. 1,l). 
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bz) Analisi de grups tipologics. 

DPv5 Ra/I B/le3 G A E P Total 

47 17 12 7 6 5 3 97 
.50 .175 .123 .O72 .O61 .O51 ,030 1. 

L'estructura dorninant, forifiada pei Denticu- 
lats (D), Rascadores (R), i Burins (B) (Fig. 1, 2), re- 
presenta el .798 del total deis rnorfo-tipus exis- 
tents en el lloc d'ocupació, essent la resta poc irn- 
portants i, gairebé, alguns casuals. Cal esrnentar 
tarnbé la preponderancia del rnorfo-tipus Denticu- 
lats sobre la resta. Les classes rnés representades 
son D2 545, seguida de D3 .386 i és practicarnent 
inexistent la D I  .068. 

Els índex de llargada (lag 1.19) pertanyen 
doncs al grup d'instrurnents* retocats curts i 
estrets. 

L'índex de gruixa (lg= 2'09) es troba rnolt 
proper al teoric 2.236 de la serie J¿f a partir de la 

qual cal considerar els útils de tipus carenat; totS 
aquests rnorfo-tipus tenen, per tant, tendencia a 
ésser gruixuts. 

Les Rascadores, amb un .175, és el grup tipo- 
Iogic que segueix en importancia als denticulats. 
La seva zona retocada es reparteix: 

L'índex de gruixa lg= 1.96 és lleugerarnent in- 
ferior en els dels'Denticulats i I'index de Ilqrgada 
de 1.16 és tarnbé lleugerarnent inferior al del grup 
tipologic dorninant. 

El grup dorninant, forrnat per Denticulats, 
Rascadores i Burins, té unes rnesures que, a pri- 

. mera vista, són molt sernblants. Anern a cornpro- 
var si realrnent es tria de forma hornogenia la rna- 



teria prima per tal de fer una posterior el.laboració 
(Fig.1,3): i; 4 1  

Obtenim un x2 de 0.1683; si tenim en compte 
que x24 0,05=9.488, ens adonam que per fabricar 
un o altre tipus morfologic, indistintament, s'utilit- 
zen materials de les mateixes mides. 

La situació del retoc en el grup (D) i (R) és en 
un ..482 lateral esquerra, en un .413 laterál dret i 
en un .103 no és transversal distal. . 

Aquestes són les característiques més visibles 
que presenta la indústria analitzada. 

3. lnventari 

RASCADORES ,. 

PD 032 R11 (Smd esq x) 
PD 021 R21 (Spd cx) 
PD 035 R321 (Spd der cx) 
PD 629 R22 (Spd esq rect - ,Spd der cx) 
PD 630 R21 (Spb der cx) 
PD 627 R23 (Spd esq iect - Spd der rect) 

812 (Bpn) 
PD 632 R21 (Spd der med prox rect) 
PD 025 1311 (Smb esq prox cx) 
PD 588 R11 (Smd esq prox) 
PD 046 R11 (Spd esq Spi der cx) 
PD 294 R22 (Spd esq cx) 
PD 058 R321 (Spi der cix) 
PD 528 R32 (Spa esq cx) 
PD 626 R21 (Spb der rect) 
PD 628 R321 (Spd der prox med rect) 

RASPADORS 

PD 625 G11   SE^^‘ trans) 
PD 547 G12 (S sepd dist esq trans) 
PD 545 G313 (SEpd trans) 
PD 067 G12 (SEpd trans) 

PD 033 D321 (SEpi med esq) + R22 (SEpd trans cx) 35-30-15 PD 546 G11 (SEpd traris) 
PD 068 D322 (SEpd esq) . D321 (Spd med der) 34-25-13 PD 601 G321 (SEpd trans) 
PD 330 D322 (Spi med esq + SEpd trans cx) 33-30-16 PD 054 G321 (SEpd trans der) 
PD 020 DI3 (Smd prox med esq) 29-32-07 
PD 065 D21 (Spd med esq) .D21 (Spi med dist der) 35-20-06 
PD 060 D24 (Spd med dist esq cx Spd der) 36-21 -08 
PD 019. D22 (Spd med esq) 20-1 5-05 
PD 049 D22 (Spi prox esq Apd prox der) 10-15-10 BURlNS 
PD 053 D321 (SEpd dist der Spd med) 35-25-16 
PD 346 D321 (Spd prox esq Apd der) 35-26-10 PD 570 B11 (Bpn) 
PD 061 D21 (Spd prox esq) 26-24-06 PD 575 B11 (Bpn) 22-15-10 
PD 068 D323 (SEpd med esq) 33-24-1 4 PD 569 B l l  (Bpn) 
PD 536 D24 (Spd esq cx Spd der cx) 35-25-10 PD 571 832 (Bpn) 26-31-10 
PD 539 D23 (Spi der rect) 22-16-07 . PD 572 812 (Bpn) 21 -20-07 
PD 533 D22 (Spi med esq) 47-37-1 5 PD 573 832 (Bpn) 
PD 529 D25 (Spi prox med esq) D22 (Spd med der) 26-26-16 PD 574 831 (Bm) 45-29-25 
PD 524 D321 (SE pd med esq Api trns Spd prox der) 34-19-14 PD 568 832 (Bpn) 21-34-13 
PD 520 D321 (SEpd med der) 44-27-22 PD 585 831 (Bp pris) ' 
PD 512 DI3 (Smd med prox esq Spi) 33-25-10 PD 580 B32 (Bp pris) 47-36-1 O 
PD 503 D22 (Spd dist der) 56-25-1 5 PD 029 832 (Bpn esq) - 8322 (Bpn) 
PD 506 D321 (Spd prox der) 43-29-14 
PD 501 D323 (Spd esq cx) 31-47-22 
PD 519 D21 (Spi trans Smd prox trans) 28-26-1 O 
PD 588 D22 (SEpd prox esq) 16-27-07 
PD 530 D21 (SEpd med der) 18-1 6-07 ABRUPTES 
PD 511 D21 (Spd prox der) 23-26-09 
PD 502 D I  (Smd esq) PD 550 A l  (Amd der trans) 

PD 505 D21 (Spi med der) PD 024 A2 (Apd prox med esq) R21 [Spd 

PD 509 D21 (Spd trans der) 21-27-12 PD 071 A l  (Apd prox med esq cx) DI3 (Spd 

PD 531 D25 (Spd der) 30-20-1 O PD 571 A l  (Amd trans rect) 022 (Spi der) 

PD 527 D321 (SEpd trans) 30-20-1 O PD 014 A2 (Apd der cc) 

PD 532 D322 (SEpd der) 21-21-18 , 

PO 075 D321 (SEpd esq) 22-1 3-1 1 
Pü 537 D21 (SEpd med prox esq) 27-1 7-06 
P0 523 025 (SEpd trans) 15-26-06 
-PD 586 D22 (SEpd med esq) 21-26-10 ECAILLES 
W 062 D22 (Spd med dist esq) 19-12-06 
P0 608 D321 (SEpd dist der) 34-23-1 2 
PD 516 D321 (SEpd med esq) 
P& 521 D321 (SEpd dist der) 35-16-10 
PP 514 D25 (SEpd prox trans der) 22-21-13 
'W 526 D22 (Spi prox esq) 18-20-05 PD 0587 E l  
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4. Reflexió 

El lloc d'ocupació prehistbrica que estudiam 
ha donat poques restes que ens permetin una 
atribució funcional dins el contexte de les cultures 
del Neolític preceramic de Mallorca. 

Aquestes notes nomes ens permeten posar en 
coneixement un dels molts jaciments a I'aire lliure 
mal anomenats <<Tallers de sílex,,, que si be no 
podem atribui'r a una cultura paleolítica, sí és pos- 
sible induir-10s en els grups culturals tecnolbgics 
que tenen aquesta cronologia, encara que no si- 
guin sincrbnics amb aquests. 

Els campaments amb restes lítiques que pre- 
senten aquestes característiques es troben molt 
repartits per tota I'area catalana. Ara be, la manca 
d'una sistematica científica per a I'estudi d'aques- 
tas ocupacions, fa impossible poder establir com- 
parances entre elles. 

Ja Rosselló-Bordoy (1972) es planteja el fet de 
que ens trobam amb la hipotetica presencia d'un 
home anterior a les <<ceramiques incises,, i que 
caldria situar-lo en un nivell preceramic o acera- 
mic (2). 

Per nosaltres, el lloc estudiat ens confirma la 
hipotesi enunciada sobre els pobladors precera- 
mics. Les proves materials analitzades sota la 
perspectiva d'una sistematica analítica, han donat 
uns resultats molt diferenciats respecte a les in- 
dústries en sílex que generalment es troben asso- 
ciades als nivells eneolítics de Mallorca. Atribuim 
aquest lloc d'ocupació al període mes antic de les 
cultures prehistoriques balears trobades fins ara. 

A I'hora d'entregar aquesta nota a redacció 
volem comunicar la primícia de la troballa efec- 
tuada a dos llocs de les muntanyes de Lluc, per 
Miquel Trias i el que suscriu (Joan Pons Moya), 
d'uns jaciments amb industria lítica composta en 
un 98% per peces d'obsidiana. El grup dominant 
(D. R. B.) d'aquesta es semblant al del jaciment de 
Santanyí que aquí hem descrit. 

*, , 

(2) Sobre les cultures mes antigues de Mallorca. es gracies 
als jaciments de Muleta i Son Matge que per primera 
vegada es troben proves de la presencia humana ante- 
rior al Eneolític (Waldren i Rosselló-Bordoy, 1975; 
Rosselló-Bordoy i Waldren, 1973). Dades aprofitades 
posteriorment per Fernandez Miranda (1978) que parla 
d'un període arcaic constituTt pels jaciments de Muleta i 
Son Matge, que situa al 4000 abans de Crist i ho en- 
l l a ~ a  amb un període que esta compres entre els 2000 i 
1800 abans de Crist i que I'anomena '.horitzó de la ce- 
ramica incisa.. 
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«PROYECTO HADES>> 
DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS DE 1981 

por Ana Luz MAROTO y Antoni FONT 

Resurn 

La realització de les dues prirneres carnpanyes per extreure rnostres de les crista- 
litzacions subaquatiques de la Cova de Sa Bassa Blanca, per fer-ne posteriorment 
I'estudi estratigrafic i sedirnentolbgic (MPROJECTE HADES), ha irnplicat el desenvo- 
lupament d'equips tecnics adaptats a les peculiars característiques de la cova. 

Aquest treball descriu els objectius científics del Projecte i tarnbé I'equip de per- 
foració i els equips tecnics de recolzarnent, dissenyats especialrnent per I'obtenció 
d'aquestes rnostres. 

Abstract 

The realization of the first two carnpaigns for the extraction of sarnples of suba- 
quatic cristallisations in Cova de Sa Bassa Blanca, for the purpose of stratigraphic 
and sedirnentary studies (=PROYECTO HADES), have required the developrnent of 
techniques adaptable to the peculiar characteristics of the cave. 

This work describes the scientific objectives of the Project as well as the techni- 
cal equiprnent of perforation and support specially designed to obtain these sarnples. 
There is a brief description of the developrnent of the carnpaigns. 

Introducción 
Los espeleotemas f reáticos 

Bajo el nombre de PROYECTO HADES, se ha 
tratado de englobar una serie de investigaciones Los espeleotemas freáticos son cristalizacio- 
concernientes a las cristalizaciones subacuáticas nes cuya formación está relacionada directamente 
del Pleistoceno, en las cuevas de Mallorca. Con con el límite superior de la capa freática. Se pre-. 
este objetivo, los primeros estudios se están reali- sentan en algunas cuevas costeras de Mallorca 
zando en la Cova de Sa Basca Blanca. como un conjunto diversificado de espeleotemas, 

La toma de muestras, para posterior interpre- que se podrían agrupar (GINÉS, J. et al., 1981) en 
tación, ha requerido el trabajo de un elevado nú- los siguientes tipos: 
mero de personas y el desarrollo de un sofisticado Calcita flotante. Consiste en películas finas 
montaje técnico. de carbonato cálcico, que se forman en la superfi- 

Los principales resultados que se pretenden cie del agua y flotan por tensión superficial. Por 
obtener con esta línea de trabajo son: agitación del agua o por simple peso se depositan 
- la determinación y datación precisa de los en el fondo. 

niveles en que estuvo estabilizado el mar Medite- La podemos encontrar como espeleotema ac- 
rráneo durante el Pleistoceno, a partir de las cris- tual o como paleoespeleotema, en zonas que ac- 
talizaciones freáticas presentes en las cuevas tualmente ya no están inundadas, constituyendo 
costeras. depósitos de distribución horizontal, de morfolo- 
- una aproximación al conocimiento de las gía terrosa, recubiertos algunas veces por depósi- 

condiciones físico-químicas del Mediterráneo, du- 
rante este mismo lapso de tiempo. 



Espeleotemas epiacuáticos. Algunas cuevas De cualquier modo, también en los paleonive- 
de Mallorca, próximas a la línea de costa, poseen les de la Cova de Sa Basca Blanca se aprecia un 
lagos freáticos en conexión con el nivel marino, máximo de precipitación en las inmediaciones de 
los cuales fluctuan siguiendo las pautas de oscila- la interface agua-aire, lo cual origina morfologías 
ción de la superficie del mar. Estas cuevas pre- afines a las de los espeleotemas epiacuáticos. 
sentan cristalizaciones carbonatadas, con distri- 
bución parietal rodeando el perímetro del lago, y Génesis de los espeleotemas freáticos 
formando anillos de engrosamiento sobre las es- Tanto la calcita flotante como los espeleote- 
talactitas, estalagmitas o columnas que se en- mas epiacuáticos -e incluso los subacuáticos- r 
cuentran en él. tienen una génesis similar, consecuencia de un 

Estas bandas de nivel, tienen generalmente ajuste del equilibrio químico, en la interfase del 
un perfil simétrico con respecto al plano de mayor sistema: solución - - H20) - aire de 
grosor de la concreción. Su morfología depende la cueva. Si el agua del lago tiene una presión 
de las fluctuaciones de las aguas freáticas, que en parcial superior a la del aire de la cueva, hay.una 
este caso vienen determinadas por las fluctuacio-'- difusión del de la solución hacia la atmós- 
nes del nivel del mar (POMAR et al., 1979). fera; ésto produce una sobresaturación en la su- 

Estos espeleotemas los encontramos como perficie del agua y tiene lugar como resu'ltado la 
un proceso actual de cristalización, en relación di- precipitación de carbonato cálcico. 
recta con el nivel actual del mar, y también como A este esquema del proceso químico de pre- 
paleoespeleotema relacionado con antiguos nive- cipitación hay que añadir la necesidad de un nú- 
les del Mediterráneo. cleo de cristalización. En el caso de la calcita flo- 

Espeleotemas subacuáticos. En ciertas cue- tante se ha visto que puede ser muy variado (ma- 
en las que se encuentran cristalizaciones teria orgánica, partículas de polvo...); en el caso 

ticas antiguas, parece que los procesos de de las cristalizaciones parietales, es normalmente 
recipitación no se limitaban a la estrecha zona to cálcico la que actúa 

ctada por las fluctuaciones diarias del plano de 
aguas. De este modo se puede constatar la 

resencia de depósitos carbonatados, los cuales 
an extensos recubrimientos, de morfologías 

Cuaternario o general redondeadas, que afectan a las pa- 
' 

redes 'de la cavidad así cbmo a cualquier otro so- Su correlación con los niveles de espeleotemas 

porte adecuado; la extinción de tales recubrimien- ticos de las cuevas de Mallorca 

tos delimita líneas de nivel correspondientes al No existe aún una curva eustática, bien da- 
plano de las aguas bajo el cual se han generado. tada, de la cual se conozcan con precisión las 

Más de trece niveles de concrecionamiento amplitudes de las oscilaciones del Mediterráneo. 
freático han sido detectados en la Cova de Sa Hay diversos intentos de reconstrucción, que son 
Basca Blanca, por encima del actual nivel del mar cada vez más precisos a medida.que nos, acerca- 
(GINÉS y GINÉS, 1974). Su mineralogía es de ara- mos al momento actual. Un excelente resumen 
gonito, calcita fibrosa del nivel de investigación o de acercamiento a 
MAR et al., 1976). sste problema ha sido publicado por RlBA (1981). 



Figura 2: A.- Niveles relativos del mar Mediterráneo tal como 
aparecen registrados en Mallorca (basado en 
BUTZER. 1975 y CUERDA, 1975). 

B.- Paleoniveles de cristalizaciones freáticas detec- 
tados en diferentes cuevas de la costa Este ma- 
llorquina. Las cotas correspondientes a cada 

A: . . -  . antiguo nivel de la capa cárstica están simboli- 
zadas por un pequeño circulo. mientras que las 

" líneas verticales indican el desarrollo altimé- 
trico de las cuevas con relación al nivel marino 
actual. 
(basado en GINÉS. A. et al., 1981). 

Un modelo general puede verse en la Figura 
1, que explica la curva eustática segun BONIFAY 
(1964). Otros modelos han sido hechos, entre 
otros, por FAIRBRIDGE (1972), PERTHUISOT 
(1972), BONIFAY (1973), LUMLEY (1976), STAN- 
LEY y MALDONADO (1977), FAIRBRIDGE (1978). 

En las Baleares se han encontrado playas 
suspendidas del Paleotirreniense, Eutirreniense y 
Neotirreniense (BUTZER y CUERDA, 1962; MER- 
CADAL et al., 1970; BUTZER, 1975; CUERDA, 
1975; POMAR y CUERDA, 1980). 

Por otra parte se han hallado niveles de con- 
crecionamiento freático, relacionados con dichos 
niveles de playas, en distintas cuevas de Mallorca: 
Cova de Sa-Bassa Blanca, Cova de Na Mitjana, 
Ses Coves Petites, Coves d'Arta, Coves del Pira- 
ta, Cova des Pont, etc. (GINÉS, 1973; GINÉS y GI- 
NÉS, 1974; GINÉS et al., 1975; GINÉS y GINÉS, 
1976; TRlAS y MIR, 1977; GINÉS, A. et al., 1981). 
La CovaJ de Sa Bassa Blanca es la que contiene 
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Asociando las ideas%kpu&tas anteriormente, 
surgió el planteamiento del proyecto. La correla- 
ción existente entre los trece niveles freáticos que 
se encuentran registrados en la Cova de Sa Bassa 
Blanca, por encima del'nivel actual del mar (Fi- 
gura 2), con terrazas marinas datadas como Pleis- 
toceno media y superiar (GTRIÉS,~-G~NÉS, 1974), 
dió la base para un primer~estudio mineralógico 
de las cristalizaciones de esta cueva- (POMAR et 
al., 1976). La posibilidad degncontrar paleoniveles 
más antiguos no se- descarta, así-como, tampoco 
la existencia d q ~ ~ u n a s  6 hiatos correspondiendo 
a algunos nivéles, que pueden no hallarse necesa- 
riamente representados en la cueva. 
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Con este estudio se podrán medir con una
precisión considerable buena parte de los nive-
les de estabilización del Mediterráneo durante
el Pleistoceno, y posiblemente pueda deducirse
incluso la amplitud de las oscilaciones de las
mareas.

A partir de esta base se ha desarrollado un
método de muestreo, un método de estudio y so-
bre todo un montaje técnico adecuado para la
toma de muestras y adaptado a las características
de la cueva.

Método de muestreo

De acuerdo con los objetivos planteados, se
abordó el problema de la toma de muestras de tal
manera que se pudiera obtener la mayor informa-
ción posible.

La solución se encontró en la utilización de
una perforadora de testigo continuo. Con ella se
realizaron sondeos horizontales, cada 20 centíme-
tros en vertical, a lo largo de las distintas bandas
de nivel. Los testigos obtenidos nos permitirían
previsiblemente hacer una estratigrafía detallada,
correlacionable a lo largo de todas las cristaliza-
ciones.

Método de estudio

El método de estudio de las muestras lleva
consigo:

— Una estratigrafía de Os cristalizaciones,
para la cual se realizará primeramente una estrati-
grafía de visu y más tarde una estratigrafía de pre-

cisión, basada en el estudio de los carbonatos de
cada una de las bandas de crecimiento detecta-
das. Para este propósito se estudiarán las mues-
tras mediante Microscopio Petrográfico y Micros-
copio Eléctronico de Barrido.

— Una datación por isótopos (u otras técni-
cas) de los niveles claves encontrados por la es-
tratigrafía. Con la cual cada uno de los niveles
quedará emplazado en el contexto de las oscila-
ciones climáticas del Cuaternario.

— Un muestreo geoquímico de las cristaliza-
ciones con el fin de obtener los principales pará-
metros químicos del agua donde se depositaron.
Para ello se utilizará Espectrofotometría de Absor-

ción, Fluorescencia de Rayos X y Espectrometría
de Emisión. También se prevé un estudio isotó-
pico: relación 0 16/016, cantidad de C 14 y C 13 , para
conseguir una aproximación a la palleotempera-
tura vigente en el momento de la deposición de
cada paleonivel freático.

Montaje técnico adecuado a la
toma de muestras y a las
características de la cueva

Las instalaciones generales de la cueva fue-
ron diseñadas por A. FONT, A. MORA y L. POMAR
(ver Figura 3) y se realizaron teniendo en cuenta
las consideraciones que aparecen resumidas en el
siguiente esquema:

TOMA DE MUESTRAS

Condiciones físicas
de la cueva

Conservación y mínima
destrucción de la cueva

H Instalaciones generales t ►
Seguridad y
eficiencia en
el trabajo

Habitabilidad

OBTENCIÓN DE MUESTRAS

Equipo de perforación

La pieza central de este equipo es la perfora-
dora portátil «JKS Tekumseh», con corona dia-
mantada para obtención de testigo continuo de 0
= 1" y una longitud de 4 m., en fragmentos de 30

cm. El motor es de dos tiempos, con una potencia
de 4 CV. Su ligereza y reducido tamaño aconseja-
ron la elección de este modelo para nuestros fi-
nes. El varillaje de sondeo se compone de un por-
tacoronas de 30 cm., en aleación de acero, 6 vari-
llas de prologanción de 60 cm. y 2 de 30 cm. de
duraluminio, y un rompe-sacamuestras de 4 m.,
desmontable, diseñado por el equipo «HADES».
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Esta máquina puede ser usada manualmente,
pero diversas causas (precisión del sondeo; posi-
ble deterioro de coronas, varillaje y grupo propul-
sor; mejora de la eficiencia y de la seguridad per-
sonal; disminución del esfuerzo físico...) nos incli-
naron al diseño de un armazón de soporte en el
que la perforadora puede deslizarse 1,20 m. en
sentido longitudinal, y abatirse luego para dejar li-
bre el sondeo durante las operaciones de extrac-
ción de muestra, adición de varillaje y, si es nece-
sario, utilización del rompe-sacatestigos. Sobre el
armazón va montado un útil sistema de medición
de la perforación en curso.

El conjunto perforadora-armazón va suspen-
dido en el serio de un andamio multitubular con-
vencional, mediante 6 juegos de polipastos de du-
raluminio y 100 m. de cuerda de perlón preesti-
rado de 5 mm. Con este sencillo sistema, dise-
ñado por el equipo «HADES», se puede situar la
perforadora frente a cualquier punto de la pared y
obtener, en cualquier ángulo, testigos de longitud
y grosor máximos, al no permitir que la orienta-
ción e inclinación del varillaje varíen durante las
maniobras de perforación.

A continuación se describen las instalaciones
complementarias de apoyo a la perforación.

Equipo de renovación de aire

La topografía de la cueva impide una óptima
renovación del aire, determinando la presencia, en
su interior, de elevadas concentraciones de CO2
del orden del 2% en volumen, lo que representa
un incremento de un 6.500% respecto a la con-
centración de este gas en la atmósfera. Si unimos
a ello la producción de gases, entre ellos CO, por
parte de la perforadora, queda sobradamente jus-
tificada la adopción del siguiente equipo de reno-
vación en doble circuito:

EXTRACCIÓN DE HUMOS. La totalidad de
los humos producidos por la perforadora son eva-
cuados por un extractor ( «CASALS» monofásico
220V de 1/2CV), tras haber pasado por un doble
sistema silenciador y un recipiente de condensa-
ción de volátiles. Este recipiente incorpora una
válvula unidireccional que evita la fuga de gases
de escape, permitiendo la extracción de aire vi-
ciado de la zona de perforación cuando la perfo-
radora no funciona; ello evita daños en el tubo
conductor e irregularidades en el funcionamiento
de los motores. Al llegar a la sala de entrada, de-
bido a que la humedad relativa del aire interior es
muy elevada y a que la temperatura exterior es in-
ferior (durante el invierno) a la del interior de la
cueva, se produce una intensa condensación de
agua en el último tramo del tubo de extracción.
Este fenómeno, cuya magnitud superó a la pre-
vista, fue resuelto con un periódico drenaje de
esta sección del tubo.

Aspecto general de la torre de perforación, que permite
observar el segundo silenciador de escape y las tube-
rías de conducción de aire, una conectada al reci-
piente de condensación de volátiles, para extracción
de humos, y la otra para inyectar aire.

INYECCIÓN DE AIRE. Si bien la extracción
de los humos evita posibles intoxicaciones por
CO, se vió que era necesario bombear aire fresco
a las zonas de operación, ya que en visitas previas
a la cavidad se habían producido preocupantes
casos de disnea, que hubieran aumentado al in-
crementarse el esfuerzo físico requerido por las
campañas de perforación. Decidimos asegurar la
entrada de aire mediante un ventilador centrífugo
de mediana presión (<CASALS» trifásico 220/380V
1,5CV).

Para ambos ventiladores hemos diseñado
sendos módulos metálicos de soporte y protec-
ción antichoque; la conducción de gases se efec-
tua mediante 250 m. de tubo «AIRFLEX» modelo
B de Vi = 153 mm. Este tubo es ligero, flexible y
extensible, adaptándose muy bien a nuestras ne-
cesidades.

CONTROL DE GASES. Los niveles de CO y
CO2 se midieron periódicamente con un equipo
de tubos colorimétricos de detección, que fun-
ciona según una reacción volumétrica de aire con
un reactivo contenido en los gases problema. Los
equipos de ventilación se accionaron según los
resultados de los análisis del aire.
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Instalación hidráulica

El consumo de agua para la refrigeración de
la corona diamantada de la perfordora y extrac-
ción de residuos sólidos del sondeo, así como las
necesidades mínimas de habitabilidad del cam-
pampento base, hicieron aconsejable la disposi-
ción, en uno de los lagos de la cueva, de una pe-
queña bomba impulsora («NEMA» modelo ON-
DINA 8 de 220V 5/8CV) equipada con un sistema
semiautomático de funcionamiento y enlazada,
con manguera «SAIPLEN>> de 3/4", con los pun-
tos de consumo. En la zona de perforación se
contaba con 3 tomas de agua para: refrigeración
de la corona diamantada, primer lavado de mues-
tras y limpieza del entorno. El aporte de agua a
esta zona es automático, siendo regulado por un
presostato que acciona la bomba al descender la
presión por consumo de líquido, mientras que el
aporte a la superficie (campamento base) debe
operarse manualmente.

Instalación eléctrica

El suministro de energía eléctrica fue propor-
cionado por una línea trifásica de 380V conectada
mediante 200 m. de cable (RE 4 x 4 mm.) a la red
general, gracias a una toma generosamente ce-
dida por el propietario de la cueva, y por un gene-
rador instalado en el exterior («YAMAHA» ET-
1.500, 1 Kw, 220V) que se utilizó como suple-
mento de energía y en casos de emergencia.

Las dos líneas confluyen en una mesa de
control diseñada por el equipo -HADES " , que
comprende un interruptor general con fusibles, un
interruptor diferencial de 30 mA —que se reveló
muy eficaz en la protección del personal, desco-
nectando la línea en caso de derivación a tierra
por cualquier motivo— y un sistema que permite,
en caso de emergencia y en pocos segundos, co-
nectar los puntos de luz al generador.

El núcleo de la instalación interna está for-
mado por 5 cajas estancas de acero con 6 enchu-
fes cada una, a las que se puede conectar la ilu-
minación de base, los focos para filmación, la
bomba de agua y demás motores auxiliares. Estas
cajas, concebidas y construidas por el equipo
«HADES " , poseen fusibles independientes que
permiten alimentar modularmente las distintas zo-
nas de la cueva y se interconectan con cable RE
3 x 2,5 mm., poseyendo tomas de fuerza estancas;
la línea puede bifurcarse a partir de cualquier
caja, ya que todas poseen una entrada y dos sali-
das de corriente.

La iluminación la confiamos a dos proyecto-
res halógenos de 300w modelo «CORMORAN»
—uno en superficie y otro en la zona de per-
foración— y a una docena de lámparas portátiles
antichoque, fluorescentes de 6w y lámparas de
mesa.

Estructura metálica

El acceso a los puntos de perforación ha sido
posible gracias al progresivo levantamiento de
una estructura multitubular de 2 x 2 x 8 m., de las
usadas en la construcción. La elección de este
sistema de andamiaje ha venido impuesta por el
angosto tramo de acceso al pozo (ver Figura 3) y
porque permite una satisfactoria adaptación a la
irregular morfología de la pared a perforar.

Transporte y lavado de muestras

Las muestras, después de extraidas, se mar-
caron convenientemente y se lavaron en la zona
de perforación, introduciéndolas en un soporte
protector de poliuretano expandido confeccio-
nado al efecto. Una vez en superficie se lavaron
de nuevo con agua desionizada, que obteníamos
allí mismo con una columna de desionización.
Este lavado sirve para eliminar posibles impurezas
aportadas por el agua de refrigeración y por el
sistema de extracción de las muestras. Finalmente
se envolvieron los testigos en un film protector de
plástico transparente que permite la inspección
de las muestras y evita posibles contaminaciones.

SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRABAJO

Equipo de comunicación

Para resolver la comunicación entre la zona
de trabajo y el equipo exterior de apoyo, ha sido
construido por A. MORA un sistema de escucha
abierta que consta de una centralita y dos termi-
nales que pueden atenderse simultánea o separa-
damente. La alimentación es a 220V y, para caso
de corte de fluido eléctrico, dispone de un cartu-
cho de baterías con control de carga que permite
el funcionamiento autónomo. Dos cables coaxia-
les, con un total de 175 m., cubren los enlaces en-
tre interfonos.

Equipo de transporte

Para paliar las dificultades de acceso y resol-
ver los problemas de suministro de materiales,
combustibles, herramientas y recambios, se ins-
taló en el pozo una grúa portátil «MINOR-B», pro-
vista de cable de acero e instalada junto con un
cable guía tensado con tractel, siendo ambos ca-
bles de 30 m. de longitud. La carga se engancha
mediante un juego de poleas al cable guía y es
movida a lo largo de éste por la grúa. La instala-
ción permite resolver rápidamente casos de eva-
cuación de personal si ello resultara necesario, así
como —sobre todo— el transporte del cuantioso
equipo de perforación a lo largo del desnivel del
pozo.

•
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Figura 3: Esquema simplificado de la ubicación de las instala-
ciones en el interior de la Co ya de Sa Bassa Blanca.
Para explicación, véase el texto.
(basado en la topografía S.C.M. - EST, 1972).



Material espeleológico

Para el acceso del personal se instalaron, en
la boca del pozo, una cuerda INTERALP de 10,5
mm. para descenso a rappel con descensores tipo
Dressler, y una escalera de duraluminio para el
ascenso; se adoptaron los sistemas convenciona-
les de seguridad personal en espeleología —ar-
neses, cascos, autoseguros— así como otros ele-
mentos (poleas, bloqueadores...) susceptibles de
formar parte de instalaciones de rescate cuyas in-
fraestructuras estaban ya previstas.

Otros equipos

Se instaló también un taller de reparaciones
provisto de herramientas y recambios diversos, un
gabinete de dibujo, material de fotografía y filma-
ción en Super-8 y un botiquín de primeros au-
xilios.

HABITABILIDAD

Además de las instalaciones descritas, dispu-
simos de unos adecuados servicios de cocina, co-
medor, ducha e incluso un WC químico; para el
descanso dell personal se habilitó una construc-
ción deshabitada situada en las cercanías de la
cueva.

CONSERVACIÓN Y MÍNIMO IMPACTO
EN EL ENTORNO

A tal efecto, las instalaciones se realizaron
cuidadosamente con el fin de no dañar los múlti-
ples espeleotemas. Las perforaciones se hicieron
en un lugar idóneo y, al levantar la instalación, se
limpió a fondo toda la zona estudiada. Los des-
perdicios fueron evacuados diariamente a un ver-
tedero próximo.

Desarrollo de las dos
primeras campañas

Los trabajos para la total realización del Pro-
yecto calculamos que durarán varios años. La
toma de muestras está programada en sucesivas
fases que irán abarcando todo el registro de nive-
les fósiles.

La dirección y coordinación del Proyecto está
a cargo de:

Lluís POMAR GOMÀ, Doctor en Geología, Di-
rector del Departamento de Geología de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de Palma de
Mallorca y Presidente de la Societat d'Història Na-
tural de Balears.

Joaquín GINÉS GRACIA, Presidente de la Sec-
ció Balear d'Espeleologia, miembro del Grupo Es-
peleológico EST y miembro de la Societat d'Histò-
ria Natural de Balears.

Las personas que forman parte del equipo
‘,HADES" son: Lina BORRÀS LLABRÉS. María Je-
sús CASTRO VALDOMAR, Jaume CARBONELL
VALLS, Jaume DAMIANS GELABERT, Antoni
FONT GELABERT, Angel GINÉS GRACIA, Joaquín
GINÉS GRACIA, Pau MAIRATA PONS, Ana Luz
MAROTO GARCÍA, Antoni MORA VICH, Jaume
MUNAR BERNAT, Ada PASCUAL HUGUET, An-
dreu POL SALOM, Lluís POMAR GOMÀ, Juan J.
PUEYO MUR, Antonio RODRIGUEZ PEREA.

A los que hay que añadir un elevado número
de participantes que han ayudado en la prepara-
ción, montaje, perforación y otras funciones, sin
los cuales el proyecto no podría haberse reali-
zado; son, intentando no dejarnos a nadie, Antò-
nia BIBILONI, Catalina CABOT, Maria CIREROL,
Paloma FIGUEROLA, Dolores FURONES, Kiko
FUSTER, Isabel MIR, Josep NADAL, Jaume PALO-
MARES, Tòfol PAYERAS, Joan PONS, Josep RA-
MOS, Rubén RIAL, 'Pere RIPOLL, Carme ROCA,
Àngela SOLER, Llorenç VIVES, Angel ZULUETA.
De un modo muy especial debemos hacer constar
nuestro agradecimiento a Jaume FONT PUJOL
por su contribución al desarrollo de este Pro-
yecto, tanto en las gestiones de localización de
los equipos especiales como por su ayuda finan-
ciera.

La primera fase del proyecto, bajo la denomi-
nación «LA ESTRATIGRAFÍA DE LAS CRISTALIZA-
CIONES SUBACUÁTICAS DEL PLEISTOCENO EN
LAS CUEVAS DE MALLORCA», fue galardonada
con el Premio Ciudad de Palma de Investigación
correspondiente a 1981.

En Diciembre de 1980 tuvo lugar una visita
previa a la cueva para ultimar detalles de los dis-
tintos aspectos, tanto de perforación como de ins-
talaciones auxiliares. Se hicieron mediciones y se
probó el funcionamiento del material de ilumina-
ción y comunicación; el estudio sobre el terreno
permitió adecuar el material y los esquemas de
operación a las posibilidades de la cueva.

La primera campaña se desarrolló del 28 de
Febrero al 8 de Marzo; en los cuatro meses ante-
riores se había intensificado la planificación y di-
seño de equipos, aunque la compra de materiales
estaba en marcha desde hace varios años.

El material, una vez embalado, con un peso
de unas tres toneladas, fue transportado por un
camión hasta las inmediaciones de la cueva y se
inviertieron dos días en completar el transporte y
efectuar las instalaciones. Al tercer día se inicia-
ron los trabajos de perforación, en turnos de un
mínimo de cuatro personas, cuya duración y fre-
cuencia quedaba determinada por el número de
personas disponibles.

Se obtuvieron 20 metros de muestras distri-
buidos en 19 sondeos de dimensiones que oscilan
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Introducción de varillaje. Nótese el armazón de sostén

de la perforadora, que se encuentra abatida, el primer

silenciador de escape, el sistema de polipastos y la re-
gleta de medición del sondeo en curso.

Extracción de varillaje. Obsérvese el sistema de sostén

de la perforadora mediante polipastos y la longitud del

varillaje, que hace necesario —para su manejo— el

concurso de dos personas.

Sistema de almacenaje de las muestras, en placas de

poliuretano expandido, que permite anotar los datos

indispensables para identificar los fragmentos de tes-

tigo y protegerlos durante el transporte.
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entre 15 cm. y 3 m., viéndose la necesidad de re-
modelar la instalación eléctrica (que debido a la
humedad planteaba problemas técnicos y de se-
guridad), incrementar la iluminación y construir
nuevo varillaje para obtener sondeos más largos.

La segunda campaña, que tuvo lugar del 16 al
26 de Abril, presentó mayores dificultades; de-
bido. principalmente, a la participación de un me-
nor número de personas. La modificación de los
equipos cristalizó en una mayor eficiencia en la
perforación y en la ausencia total de problemas
eléctricos. pero se produjeron averías —rotura de
embrague, rotura del grifo de refrigeración de la
perforadora, disminución de la potencia por com-
presión incorrecta, desajustes en la carburación,
torcedura de segmentos de varillaje...— que fue-
ron subsanadas por el equipo «HADES» en el ta-
ller de superficie o en Alcúdia. Estas averías supu-
sieron una pérdida de tiempo considerable dada
la falta de medios humanos; aun así se lograron
17 metros de muestra repartidos en 7 sondeos de
longitudes que oscilan entre 2 y 4 metros.

Resultados

Aun siendo prematuro presentar conclusio-
nes, podemos considerar como muy alentador el
hecho de haber puesto a punto la infraestructura
de obtención de muestras, con toda la labor de
diseño, adquisición,. adaptación y comprobación
de los sistemas de perforación y apoyo. Se están
perfeccionando los equipos y estudiando las ne-
cesidades de ampliación de material, pero el mé-
todo de muestreo se ha mostrado válido y ade-
cuado a las peculiares características del medio
cárstico subterráneo.

De los 37 metros de testigo, obtenidos a partir
de 26 sondeos distintos, se está efectuando ac-'
tualmente la estratigrafía, y sobre ellos se desarro-
llarán las técnicas de laboratorio que nos permiti-
rán obtener los resultados deseados.
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AVANCEDELOSRESULTADOSOBTENIDOS 
MEDIANTE DATACIÓN ISOTÓPICA DE 

ALGUNOS ESPELEOTEMAS SUBACUÁTICOS- 
MALLORQUINES 

por G. J HENNIG*, A. GINÉS**, J. GINÉS** y L. POMAR*** 

Abstract 

Speleotherns from two coastal caves in Mallorca (Spain) have been dated by 
means of the 230Th / 234 U rnethod. The results obtained confirm a speleornorpholo- 
gical interpretation previously established by some of the authors. Two of the sarnples 
are very close to the lirnits of these dating techniques (more than 300 Ka) and at the 
same time the position of both speleotherns (at an elevation of aproximately 30 rne- 
tres above sea level) correlates well with a Paleotirrenian age, according to the spe- 
leornorphological interpretation. 

Resum 

Alguns espeleoternes procedents de dues coves costeres de Mallorca han estat 
datats mitjancant el rnetode Th 230 / U  234. Els resultats obtenguts tenden a confir- 
mar el rnodel espeleornorfologic establert previarnent per alguns dels autors. Dues de 
les rnostres es troben rnolt a prop dels limits de resolució valids per aquesta tecnica 
de datació (rnés de 300.000 anys), al ternps que la posició de arnbdos espeleoternes (a 
més de 30 rnetres d'altura per darnunt el nivel1 de la mar) se correlaciona bé arnb una 
edat paleotirreniana, coincidint aixi arnb el model espeleornorfologic. 

Introducción 

Es ya bien conocido que la interferencia entre 
los cambios en el nivel marino acaecidos durante 
el Pleistoceno y la evolución morfológica de los 
karsts costeros, que tienen Si mar como nivel de 
base, da lugar a una interesante problemática, 
muy provechosa desde el puyto de vista del estu- 
dio del Cuaternario. Uno de aquellos procesos, 
controlados por las oscilaciones del nivel del mar, 
consiste en la deposición de espeleotemas freáti- 
cos en el interior de ciertas cuevas litorales. En el 
caso de Mallorca, se pueden establecer correla- 
ciones altimétricas muy sugestivas entre los ali- 

Institut für Kernchemie der Universitat Koln. Zülpicher 
Strasse 47. 5000 KOLN 1 .  Alemania. R.F. 

" Sección Balear de Espeleologia. C/. Virgen de Lluc. 10. 
Palma de Mallorca. 

* a *  Departamento de Geologia. Crtra. de Valldemossa. Univer- 
sidad de Palma de Mallorca. 

neamientos-&-espeleotemas freáticos y los nive- 
les de <<playas fósiles,> que corresponden a esta- 
dios interglaciales del Pleistoceno medio y supe- 
rior. Criterios de este tipo nos condujeron a una 
interpretación cronológica fundamentada en la 
coincidencia existente entre los niveles tirrenien- 
ses y las cristalizaciones freáticas estudiadas en la 
Cova de Sa Basca Blanca (Ginés y Ginés, Bol. 
Soc. Hist. Nat. Bal. 19, 1974, p. 16). El modelo 
propuesto permitía atribuir una edad paleotirre- 
niense a los conjuntos de espeleotemas subacuá- 
ticos situados a más de 30 metros de altura por 
encima del actual nivel del mar. 

La posibilidad de obtener dataciones absolu- 
tas de dichos espeleotemas (por procedimientos 
isotópicos) parecía decisiva desde eA momento en 
que permitiría contrastar la interpretación que ve- 
níamos sosteniendo algunos de nosotros (AG, JG, 



LP) en nuestra línea de trabajo y también en la 
medida en que, de este modo, se aportarían preci- 
siones cronológicas sustentadas en técnicas que 
tienen ya una probada eficacia en estudios de es- 
peleocronología. Diversos contactos habidos du- 
rante el 8." C.I.S. en Kentucky, y especialmente la 
amable colaboración del Prof. Geyh, facilitaron el 
envio de varias muestras al lnstitut für Kernche- 
mie der Universitat Koln, donde se realizaron las 
dataciones. Las primeras muestras, que han sido 
analizadas hasta ahora, fueron escogidas aten- 
diendo a los niveles que presumiblemente ocupa- 
ban una posición extrema dentro de la cronología 
de los espeleotemas subacuáticos mallorquines. 
Con este planteamiento, se ha trabajado sobre 
una muestra subactual extraida de la Cova de 
Cala Varques y sobre otras tres muestras de la 
Cova de Sa Bassa Blanca que debían de estar re- 
lacionadas con algún interglacial del Cuaternario 
medio. 

Resultados 

MUESTRA 1 
Cova de Cala Varques 

La muestra 1 proviene de la Cova de Cala 
Varques (Manacor, Mallorca), perteneciendo a un 
fragmento de estalagmita revestido de concreción 
subacuática, similar a la que aparece figurada en 
una reciente publicación (Pomar, Ginés y Ginés, 
Endins 5-6, 1979, p. 13). La porción 1-c consis- 
te en el ápice de una formación estalagmítica que 
ha crecido en un tiempo en que el nivel del mar 
era considerablemente más bajo que en la actua- 
lidad (previsiblemente durante la glaciación 
wurmiense). Las mediciones de edad realizadas 
con el método Th-230/ U-234 dan un valor de 

52.000 + 5.000 años, indicando por consiguiente 
el momento en que finalizó el crecimiento de la 
estalagmita. Por el contrario, el recubrimiento su- 
bacuático es evidentemente más moderno. La 
parte interior, junto al ápice de la estalagmita, 
ha proporcionado una edad de alrededor de 5.400 
años, mientras que! una capa exterior (muestra 
1-a) ha resultado feihada en cerca de 3.900 años. 
Estos datos demuestran con claridad que el so- 
brecrecimiento subacuático es postglacial. Ade- 
más, la elevada razón U-234 / U-238 de actividad 
alfa, en los tres segmentos de la muestra 1, indica 
que la deposición del espeleotema fue alimentada 
por aguas de origeh terrestre, pues las aguas; del 
océano muestran - una relación U-234 / U-238 cu- 
yos valores están en. torno de 1,15. 

MUESTRAS 2,3  y 4 - 
Cova de Sa Bassa Élanca 

Las muestras 2, 3 y 4 proceden de la sala de 
entrada de la Cova de Sa Bassa Blanca (Alcudia, 
Mallorca). En los tres especímenes se observa al- 
gún vestigio de movilización postdeposicional del 
uranio (baja relación U-234 / U-238 y contenido de 
uranio más bajo que en las muestras -recientes,. 
denominadas 1-a y 1-b). Por este motivo la edad 
de 232.000 años atribuida a la muestra 2 (cristali- 
zación subacuática) 'puede ser un tanto excesiva 
pero presumiblemente no más de 50.000 año 
Este momento debe corresponder aproximada- 
mente al penÚltimo..interglacial (estadio 7 = 195- 
251 [ka] del sondeo .de mar profundo V-28-238; 
Shackleton y Opdykg, Quat. Res. 3, 1973, p. 39). 

La muestra 3-b 6onsiste en una pequeña esta- 
lactita, que fue más 'farde recubierta por un sobre- 
crecimiento subacuqtico (muestra 3-a). La estalac- 
tita se encuentra ya  en condiciones de equilibrio 
radiactivo, justo en el límite de datación del mé- 



todo Th-230 / U-234. Las relaciones isotópicas de-
ducidas indican, sin embargo, una edad de apro-
ximadamente 330.000 años, que correspondería al
interglacial denominado estadio 9 (297-347 Ikal)
en el registro obtenido mediante isótopos de oxí-
geno por Shackleton y Opdyke. Parece muy vero-
símil que las partes exteriores del espeleotema
hayan sido afectadas por agua de mar en un
tiempo ulterior, ya que la relación Th-230 / U-234
es demasiado alta (1,63) para poder calcular una
edad.

La muestra 4, de características semejantes a
la muestra 3, posee relaciones isotópicas muy
cercanas a la unidad, de tal manera que sólo po-
demos deducir a partir de ellas una edad mínima,
que no puede ser inferior a los 350.000 años apro-
ximadamente. Conviene tener en cuenta que, den-
tro de los márgenes de error, esta muestra debe
de tener cuando menos 285.000. Su edad está ob
viamente fuera de los límites de datación posibles
utilizando las series de uranio.

Tanto esta muestra como la anterior quedan
emplazadas por lo menos dentro del Pleistoceno
medio, confirmándose así la interpretación espe-
leomorfológica que dió base a una primera publi-

cación sobre la Co ya de Sa Bassa Blanca, presen-
tada por dos de los autores hace ya varios años
(Ginés y Ginés, Bol. Soc. Hist. Nat. Bal. 19, 1974,
p. 19-26).
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NOTICIARI

CAMPANYA A EIVISSA

Entre el 20 i 27 de Setembre d'enguany ens varem desplayar a Eivissa dos membres del Speleo
Club Mallorca (M. Trías, J. A. Alcover) i un del Grup Est de Mallorca (S. Moya), per realitzar-hi una campa
nya de prospecció espeleológica i paleontológica. Hi varem visitar mitja dotzena de cavitats, constatant a
tates elles un inusitat grau, molt elevat, d'activitats antropogeniques. Hi varem trabar des de les restes
abundants i caóticament disperses de tiberis, escampades de vidres trencats, fins excavacions absurdes (a
la recerca del tresor perdut?), passant per arrabassaments de tots tipus d'espeleotemes i per I'alteració
total d'un medi subterrani, amb la destrucció del medi primitiu i la reconstrucció d'una cavitat amb finali
tats turístiques, afegint-hi una dosi considerable d'additius folklórics (hom en podría parlar d'una cavitat
domesticada). La balearització, en definitiva, ha arrivat de p'le a les cavitats d'Eivissa, i la present denúncia
ens du a la reflexió que cal mantenir-se en guardia si es vol evitar una situació similar a les altres illes.

A l'Avenc del Puig de s'Avenc (S1. Josep) foren detectades les restes d'una antiga duna. Fins ara
només se sabia de I'existencia de dunes i de marés entre O i 200 m., mentre que la nostra troballa se situa
entorn deis 300 m., cosa que li confereix un interes ben eviden1. En varem agafar mostres que s'han tra
mes al Dr. G. Mateu per al seu estudio

Des del punt de vista de la paleontologia de vertebrats, els resultats de la campanya han estat ben
fecunds. Eivissa ha deixat d'esser la ventafocs de la Mediterrania, I'illa sense fauna vertebrada plio
pleistocenica. Hi hem trobat tres jaciments: un al terme municipal de S1. Antoni de Portmany, un altre al
de Sta. Agnes de Corona i el tercer al de Sta. Eularia del Riu. El primer jaciment, el de S1. Antoni, presu
miblement pliocenic, consisteix en una bretxa molt dura d'on hem pogut extreure restes d'una sargan
tana, d'una tortuga de mida grossa, d'un insectivor indeterminat, un lepórid un poc més gran que les lie
bres actuals,un gerbíl·lid de dents molt hipsodontes, un altre rosegador indeterminat idos bóvids indeter
minats.

Les altres dues faunes són, també presumiblement, del Pleistoce superior. A una d'elles (la del
terme de Sta. Agnes) només hem trobat les restes d'una sargantana i d'aucells. L'altra (la del terme de
Sta. Eularía) és més interessan1. Hi ha restes de la sargantana, d'una tortuga terrestre' geganta, d'aucells,
d'un glírid gegant i d'un bóvido

Actualment tates les restes trobades estan en vies d'estudi, i s'esta treballant els depósits -per ex-
treure'n més. ~:. lo

REPRESENTACIÓN MALLORQUINA EN EL 8. o CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPELEOLOGíA

Durante el pasado mes de JuliO tuvo lugar en Bowling Green (Kentucky, U.S.A.) el 8.0 Congreso
Internacional de Espeleología. El marco del Congreso ~ra bastante idóneo ya que la población de Bowling
Green se encuentra situada cerca del Mammoth Cave National Park, famoso por las grandes dimensiones
de sus cavernas, de entre las cuales la Flint-Mammoth Cave System sobrepasa en la actualidad los 350
kílómetros de desarrollo. Los fenómenos cársticos de aquella zona de los Estados Unidos son muy repre
·sentativos de la unidad geográfica denominada Interior Low Plateau; enorme región cárstica que se ex
tiende a lo. largo de buena parte de los estados de Indiana y Kentucky, habiendo constituido durante va
rias .décadas el punto de referencia o~ligado de la escuela karstológica americana. La mayor parte de las
Ipcalidades que dieron base a los estudios de Malott, Davis, Swinnerton, Bretz, etc., así como de otros
autores más recientes, están ubicadas en esta amplia región.

En el transcurso del Congreso se presentaron un total de 320 comunicaciones, distribuidas en 40
sesiones, que en su conjunto trataban de una gran diversidad de materias dentro del ámbito espeleoló
gico. Dos de las comunicaciones procedían de Mallorca, y daban a conocer a nivel internacional una serie
.de investigaciones que ya han tenido cabida como primicia en anteriores números de ENDINS. Los títulos
P:e ambos .estudios son los siguientes: «Phreatic speleothems in coastal caves of Majorca (Spain) as indi
cators of mediterranean pleistocene paleolevels» (por A. Ginés, J. Ginés y L. Pomar) y «Morphological and
mineralogical features of phreatic speleothems occurring in coastal caves of Majorca (Spaín)>> (por J. Gi
nés, A. Ginés y L. Pomar). La primera de las comunicaciones fue incluida en la sesión dedicada a Espe
leocronología, mientras que la segunda se presentó en la sesión de Mineralogía.

Paralelamente a los actos del Congreso se celebró, en los días 18 y 23, la Asamblea General de la
Uníón Internacional de Espeleología. Algunos de los temas tratados adquirían un especial interés para los
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espeleólogos españoles. Nuestro compañero Angel Ginés, que asistía al Congreso y que participó en las
sesiones del mismo exponiendo las comunicaciones antes mencionadas, intervino en la Asamblea General
de la U.I.S. como delegado de la Federación Española de Espeleología. Entre los acuerdos adoptados por
la Asamblea, hay que destacar la nominación de Adolfo Eraso como presidente de la Unión y la designa
ción de España como país organizador del próximo Congreso Internacional de Espeleología, a celebrar en
1985.

CONCESiÓN DEL PREMIO CIUDAD DE PALMA DE INVESTIGACiÓN

El Premio Ciudad de Palma para proyectos de investigacíón fue adjudicado, a principios del año
en curso, al trabajo titulado "Estratigrafía de las cristalizaciones subacuáticas del Pleistoceno en las cue
vas de Mallorca". Dicho proyecto de investigación había sido presentado pqr un colectivo que, bajo la
denominación "Proyecto Hades", incluía a miembros del Departamento de Geología de la Universidad d'e
Palma, a varios espeleólogos del G.E. EST y a un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias.

En la actualidad ya se han comenzado las primeras campañas de sondeo y extracción de mues
tras, tal como estaba planificado al iniciarse los estudios. El equipo, que está dirigido por Luis Pomar y
Joaquín Ginés, lleva realizado un muestreo metódico de las cristalizaciones depositadas en las paredes de
la Cova de Sa Bassa Blanca, entre las cotas +5 y + 1O metros sobre el nivel actual del, mar. Ello es sufi
ciente para emprender la interpretación de la estratigrafía, en este sector de la cueva, y por lo tanto cabe
esperar interesantes resultados en un futuro muy próximo. El balance de las dos campañas correspon
dientes a 1981 queda sintetizado en uno de los artículos que componen el presente número de ENDINS.

La concesión del Premio Ciudad de Palma de investigación a una línea de trabajo como ésta, que
posee un neto contenido espeleológico, constituye un logro muy destacable en cuanto a reconocimiento
social de nuestra actividad en los planos cultural y científico.

APARICIÓ DE LES "QUIMERES DEL PASSAT»

L'Editorial Moll acaba de publicar el Ilibre "Les Quimeres del Passat. Els Vertebrats fóssils del
Plio-Quaternari de les Balears i Pitiüses", deis nostres companys J. A. Alcover, S. Moyá i J. Pons, mem
bres, tots tres, de la Secció Balear d'Espeleologia. Sota aquest títol es presenta el primer treball de síntesi
sobre la fauna vertebrada plio-quaternária de les nostres IlIes, fauna sobre la qual s'han publicat diversos
articles a la revista "Endins". La fauna tractada en aquest Ilibre és una de les que més ha donat a conei
xer les nostres IIles dins el camp de la paleontologia mundial.

En cert aspecte, "Les Quimeres del Passat" representa una continuació de les obres de G. Co
10m, "Geología de Mallorca", i de J. Cuerda, "Los Tiempos Cuaternarios en las Baleares", be que es pre
senta I'estudi de la fauna vertebrada plio-quaternária des d'una perspectiva totalment nova, producte
d'una enginyosa combinació de les idees d'un z061eg i de dos paleont6legs. La professionalitat deis au
tors els ha permes coordinar els paraéligmes més recents de les diferents disciplines científiques que con
vergeixen en la paleontologia.

A "Les Quimeres del Passat" s'han omplit moltes de Ilacunes que es tenien en el coneixement
deis diferents grups deis vertebrats f6ssils de les nostres Illes. La visió presentada d'aquesta fauna, a més
d'esser la més completa 'oferida fins al present, está molt actualitzada, com és ben palés en veure la bi
bliografia, on abunden els títols deis treballs puolicats a les darreries deis setanta i ja en els vuitanta, així
com els que encara són en premsa.

És d'interés que aquesta obra, de carácter, sense dubta, internacional, hagi aparescut en catalá,
essent, doncs, una contribució que celebram a la normalització de la nostra cultura. El treball está escrit
en un Ilenguatge a I'abast deis lectors~mitjanament cults. És acompanyat d'excel·lentes il·lustracions que
ajuden els lectors a penetrar dins I'apassionant món que hi havia a les Balears abans de ¡'arribada de
I'home·. El lIibre, prologat per G. Colom, está avalat per un bon nombre de personalitats ciehtifiques i per
l'lnstitut d'Estudis Catalans.

Una objecció a fer a aquest lIibre radica en el seu' preu, excessiu per a les butxaques de molts
d'estudiants, be que comprensible per tractar-se d'una obra de les seves característiques. Amb "Les Qui
meres del Passat" l'Editorial MolI inaugura una nova col·lecció científica, les "Monografies Científiques", a
la qual desitjam una venturosa i lIarga vida.
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