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LLOREN(: GARCIAS 

por Josep Sureda i Blanes 

Els que no coneguerem En Lloren~ Garcia s i Font no '1 podem recordar 
únicament com un naturalista , sol i vern, que tresca muntanyes i plans a la 
ca~a de bestioles i plantes desconegudeso Mes tost s'en presenta coro. un 
home que rés no té d 'esquÍu, molt sociable, posseoidor d' un esperit altament 
cívic, sempre di spost a servir els interessos de la com unitat de la que forma 
parto 
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Pocs són els qui com ell han conegut la fesomía de la nostra terra con
ven~ut de que mal pot tenir notícia del món qui no coneix la, contrada on 
VIU. 

Apotecari rural practica un excursionisme que podíem qualificar de 
pagesívol. Per el ciutada sortir d'excursió es alliherar-se de la vida de cada 
dia; arrossegat per un ale de llibertat es captivat per els espectacles de la 
naturalesa: sent l'esgarrifan~a deIs cingles alterosos, l'excita la visió d'un 
arbre florit, el cant soleda d'un aucell i contempla amb estupor una posta 
sagnanta. El pages encerta la manera d'esquivar el perill de l'espadat abrup
te, sap el nom del arbre florit i destria en el cant d'un aucell si el que canta 
és una cademera, un verderol, un passarell o un busqueret. El ciutada és 
eornmogut per la vermellor tragica del ponent; el pages no sent cap desfici 
i pensa en si dema fera vento Aixo no és una limitació del contemplatiu. Ex
perimenta l'emoció que produeix la bellesa de la naturalesa i l'estima tant 
que si té que allunyar-se se corfon d'enyoran~a: la comprensió deIs fenomens 
naturals i deIs éssers que en la terra viven, acosta l'excursionista al estudi 
de les ciencies naturals. 

Quant Llorenc; Carcias comen~á els seus estudis universitaris els nostres 
naturalistes traballaven sovint individualment i dispersos per tot el pais i, a 
vegades, ignoraven que altres naturalistes escorcollaven_ el mateix tema, tot 
i habitant en una altra comarca. 

Era natural que sentísim la fretura d'un refugi on poder bescanviar les 
s€'ve impressions i consultar sobre els propis descobriments. D'aquesta ne
c€'ssitat va néixer, l'any 1899, l'Institució Catalana d'Historia Natural, i un 
deIs primers socis fou el nostre amie. El Centre Excursionista de: Catalunya 
agombolá la naixent institució en son estatge social. La casa estava en la ra
eonada del carrer del Paradís, un vell carrer de Barcel~na per on corre un 
airí d'histories passades. El recer era humil i contrastava amb l'entusiasme 
deIs socis. 

Aviat l'Institució pogué publicar un ButHetí (1 de janer de 1901) que 
encara dura, si be patí alguna interrupció per causes alienes a la ciencia, i 
al desig del socis. Seguiren a la publicació del Butlleti altres dues series d'e
dicions: les Memories (1902-1931) i la titolada Traballs de l'Institució Ca
talana d'Historia Natural (1915-1922). 

• 
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Lloren'í Carcias. senl un assidu coHaborador del Butlleti. Son primer ar
tícle du per epígraf Una excursió d'Arta a les Coves (1904); seguiren el cicle 
Plantes dels voltants d'Arta i Capdepera (1905, 1907, 1909, 1917, 1919 i 
1923). En el mate ix butHetí publica: Un cas d'anomalía:.' vegetal (1910), 
Algunes algues de Mallorca (1919), Flora balear. Lluc-Torrent de Pareys 
(1922, 1937). DeIs seus treballs botanics cal esmentar també Nueva contri
húción al estudio de la Flora balear publicat en Collecta Botanica de Bar
celona (1953) Notas botánicas en el Boletín dela Sociedad de Historia Natu
ral de Baleares (1954). 

En els seus escrits científics toca igualment alguns punts de zoologia: 
Insectes d'Arta i Capdepera (ButHetí de Institució catalana d'Historia Na
tural, 1907); Un crustaci cego de la Cova dels Hams (idem.1 1911); La 
entomología balear y el Rdo. P. Navás (Boletín de la Sociedad Balear de 
Historia Natural, 1952); Himenópteros de Arta (idem. 1953). 

Un company nostre naturalista examinara, millor de com jo ho feria, el 
merit científic de les publicacions esmentades. La meva tasca se redueix a 
mostrar-vos, en esborrany, alguns caires de la personalitat de Lloren'í Carcias. 

Visqué en una vila pagesa essencialment agrícola. Conrar suposa la 
naturalesa i un treball inteHigent per fer-li donar profit; tota millora esta 
Iligada amb el nivell cultural del conrador; per aixecar-Io malda Carcias. 

S'aplega amb els elements cultes de la vila per a fundar el Museu d'Arta 
amb un entusiasme mai decandit en la seva llarga vida. Una de les coRee
cions més importants exposades en el museu es troba en la secció de prehis
toria; Carcias va estar present sempre en les excavacÍon fetes per iniciativa 
del Museu, i, en general, es pot dir que cap activitat Ji fou extranya; sempre 
va estar disposat a ajudar. Pero, la seva contribució més personal es troba 
en la secció d'Historia Natural. Per cura seva alla anaren a parar els exem
plars més importants de la fauna i de la flora característica del terme d'Arta, 
aucells, peixos, insectes, reptils, tot queda alla exposat a la mirada del cu
IÍós visitant. Hi dugué també un copiós herbari recollit per ell mateix. Apo
tecari generós més envant fara donació d'un altre herbari, amb la coHaboració 
de Pere C. Palau, al CoHegi de Farmaceutics balear. 
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Es llarga la llista de especialistes extrangers i del pais que el consulta" 
ven. Segurament que si intentavem ano menar-los d'algunEi ens oblidariem. 
Senyalarem únicament que fou amb l'inoublidable Bartomeu Darder i Pericas 
i amb P. Fallot el guia insubstituible a Mallorca del XIV Congrés Geologic 
internacional que tanta trascendi:llcla tingué. 

Farmacimtic en una vila pagesa on la nostra llengua es ben viva en la 
hoca del poble, descobrí que en l'idioma esta el més genuí i perenne del 
mallorquí i no dubtit en emprar-Io en les seves comunicacions científiques 
demostrant, amb l'exemple, que el mallorquí és apta per a l'expressló de les 
idees científiques. 
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PARALELISMO ENTRE LA VIDA DE LAS CAVERNAS y LA DE LAS 

GRANDES PROFUNDIDADES MARINAS' 

por R.Margalef * 

Hubo un tiempo en que tanto las cavernas como las grandes profundi
dades se creyeron azoicas, sin vida; y en algunos aspectos tal creencia se 
prolongó hasta mediados del' siglo pasado. Después vino el reconocimien
to de la multitud de sus habitantes y, lanto en unocci~o en otro caso, se 
idearon numerosos nombres de rilíces griegas preferentemente para desig
nar zonas y distribuciones, en la creencia que esto. era hacer ecología. Pa~ 
ra algunos de los presentes, probablemente, esta proliferación de nomhres 
son la única semejanza que existe entre la vida de las cavernas y la de las 
grandes profundidades marinas. Tenemos que examinar si existen analogías 
de mayor valor. 

La reladón no será ciertamente de afinidad taxonómica y evolución 
concreta, porque los casos al apoyo se puedén cálificar más bien de excep
cionales.: los brotúlidos, peces vivíparos de gran profundidad -usualmen
te de más de 2.000 metros-, ti~nen algunos representantes en las aguas 
subterráneas de México y Cuba' (Lucifuga, StJfgicola, Typhliasina); hay 
afinidades entre algunos isópodos parcialmente de. profundidad (Bathyno
mlts) y otrOs de aguas subterránea,s(Spháeromides); quizá también se pue
de pretender que las formas más emparentadas a los Munidopsis, crustá
ceosdecápodo de las cuevas de Lanzarote, viven en aguas marinas profun
das. No es mucho. 

Tampoco se puede insistir demasiado en la convergencia de algunos 
caracteres, como la pérdida de la visión y del pigmento, o la abundancia 
de sedas sensitivas, o el alargamiento de las extremidades. Esto es impor
tante, pero secundario, un poco como considerar predominantes en el fito
planeton las adaptaciones a la luz y ,ala temperatura, cierto que estas adap-

• Presentado en 23· 11 . 75 
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taciones se reconocen, como no podría ser de otra manera, pero los facto
res que marcan el paso de la danza son otros, a saber, nutriente y turbu
lencia. Se ha dado mucha importancia a estos caracteres de adaptación a 
determinados factores del medio, en parte por tenerla y en parte porque 
la Bioespeleología, por diversas circunstancias, se desarrolló especialmente 
en un ambiente cultural impregnado de lamarckismo. 

Desearía remarcar aquí más bien las semejanzas en la historia evolu
tiva. Esto no es nuevo, y en este dominio se ha hablado una y otra vez de 
ortogénesis, o evolución dirigida. En dicho lenguaje yo desearía decir que 
las ortogénesis de los pobladores de las cuevas y las de los animales abisa
les se asemejan. Pero al tratar de explicar tal semejqnza se desvanece el 
concepto de ortogénesis, lo cual es útil. A riesgo de sentirme culpable de 
u~ar un nombre casi innecesario, desearía decir que, además de la selec
ción, hay una «metaselección» usando esta palabra para designar un estilo 
de evolución, y no soy desde luego el primero en señalar que existen indu
dables semejanzas en el estilo de la selección y, por consiguiente, de la evo
lución en los fondos oceánicos y en las cuevas. Propongo además relacio
narlo con características ecológicas -metaecológicas- comunes, que van 
más allá de ciertos valores (bajos) de la temperatura o de cierta variabili
dad (pequeña) de la misma, o de otras propiedades comunes de algunas 
variables ambientales, aunque quizá el aporte de alimento, si se quiere juz
gar como una variable ambiental, puede tener un significado más profundo. 

Veamos brevemente algunos aspectos de ecología comparada que, en 
un principio, podrían proporcionar materiales para debatir la semejanza 
~eñalada: 

Se' ha dado mucho interés a la pérdida de la VlSlOn y atrofia de sus 
Drganos. Es notable que esta regresión ha sido más intensa en las cuevas 
que en el fondo del mar. Los peces ciegos son más frecuentes en cuevas de 
agua dulce y en aguas marinas costeras que en las aguas marinas profun
¿as (Thines, 1969). Quizá el menor suministro de vitaminas en las cuevas 
en relación con el mar han sido un factor de aceleración de dicha regresión 
en el mundo subterráneo. Pero la verdad es que un gran número de anima
les marinos de las grandes fosas son ciegos y despigmentqdos:L,,!lu~ d:e 
origen animal es frecuente en los .. fondos marinos, pero no Jalta en lascue

.vas (el micetofílido Arachnocarnpa luminosa),~njriq.ue no 'sabemos si pue-
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de existir cierta relación entre la presencia de luz y la reducción de los ór
ganos de la visión, o su conservación, en la fatmaacompañante. 

El pigmento carece de significado tanto en la regulación térmica por 
absorción de la radiación de onda larga, como de protección frente a la 
de onda corta; por esto no tiene sentido selectivo, estando ausente además 
el significado en relación con la visión (defensivo, comunicación). El co
lor falta o no tiene sentido y depende de la conservación y función de otros 
mecanismos de producción y acumulación de productos de metabolismo 
pigmentados. 

La reducción de las alas representa a las formas braquípteras en in
sectos acuáticos y, de hecho, el polimorfismo alar en los machos de algu
nos pseláfidos cavernícovas, puede ser quizá comparable al de hemípteros 
acuáticos, en su distribución en medios de mayor o menor persistencia. 

Muchos problemas son particulares a uno solo de los ambientes que 
8e comparan; ciertos animales de las cuevas pueden pasar de agua al am
biente húmedo (Niphargus, Stenasellus, Bryocamptus). La excreción y re
gulación del agua en los cavernícolas es importante; absorción de agua 
atmosférica por la superficie del cuerpo, expulsión o acumulación de las 
excretas, qué sentido tiene la fisograstria, son problemas interesantes so
bre los que hay muy poca información. 

En el caso de las profundidas marinas, los problemas relativos a las 
altas presiones ambientales son comparables. Se puede comentar la forma 
en que se encuentra el oxígeno en las vejigas de peces que viven bajo enor
mes presiones (formando algo líquido o sólido con el agua?), el efecto, 
más de un bajo metabolismo quede una gran presión, sobre ciertas sim
plificaciones del aparato excretor de peces, etc. 

En 101 que concierne a distribución y comportamiento se pueden en
contrar algunas semejanzas que, en parte, se pueden extender a casi todos 
los ambientes. Las poblaciones, por más uniforme que nos parezca el am
hiente, están distribuidas a mancas, de manera contagiosa, y esto se sabe 
bien en las cuevas, donde ciertas zonas son más pródigas en determinadas 
especies a los entomólogos, y en el mar, donde la exploración fotográfica 
describe una heterogenidad considerable. La diversidad tratándose de am-
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bientes poco favorables a la vida, resulta sorprendentemente elevada en los 
grandes fondos marinos y no es pequeña en las cuevas, como corresponde 
a ecosistemas estables (en sentido de' persistentes igual a si mismos) y ma
duros, pero con pocos recursos. En las cuevas la diversidad se reduce en 
las manchas con guano, o por la influencia humana. 

Los ritmos de actividad y de reproducción conservan sin duda su uti
lidad, para sincronizar la biología de los distintos individuos de la especie. 
Existen en algunos animales de gran profundidad y en diversos habitantes 
de las cuevas. Se podría pensar que faltan estímulo para poner en hora los 
ritmos endógenos, pero no es cierto. El interior de las cuevas está afectado 
por ondas de presión atmosférica: la humedad puede variar anualmente: 
el fondo del mar recibe mensajeros químicos de la periodicidad en super
ficie. El estudio del comportamiento de especies coexistentes en un am
biente muy estable, con posibles interacciones, defensas, etc., promete ser 
muy interesante, aunque difícil. No sabemos hasta que punto pueden conr 
tribuir a ellos los laboratorios subterráneos. Siempre se me antoja que hay al
go de magia en ellos, como en la incubación «in situ» de los oceanógrafos. 
Con perdón. 

El metabolismo de animales de las cuevas y de los grandes fondos ma
rinos es relativamente bajo. El metabolismo de animales de las cuevas (crus
táceos entre 1/3 y 1/7 del de formas externas (Desco-Derouet, 1953,1959) 
y de estos mismos datos se puede deducir que el coeficiente deí aumento 
del metabolismo con la temperatura (QlO) es doble para los de aguas sub
terráneas que para los epigeos, lo cual indica su adaptación a un nivel ba
jo de la escala -que por analogía se puede suponer asociado a un meta
bolismo total menor, por restricción del campo de variación-. 

Quizá el gran tamaño de los eritrocitos de Proteus tenga relación con 
su bajo metabolismo y se puede sospechar que puede ir unido a un. mayor 
tamaño de otras células del cuerpo. En isópodos de profundidad (o de aguas 
frías) se ha reconocido qúe el tamaño de las células es relativamente muy 
grande. Pero esto no es general, pues los lamelibranquios abisales en minia
tunl a que aludíamos tienen células pequeñas. El tema del tamaño de las 
células -y número de cromosomas-- puede ser un tema de interés en re
lación con los copépodos cavernícolas. Los de cuevas son con pocos cro
mosomas, de tamaño pequeño y producen pocos huevos. Típicamente son 
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formas reptadoras derivados de grupos comunes en aguas cálidas. No hay 
en las cuevas, por ejemplo, ciclópidos derivados del grupo strenuus dentro 
del género Cyclops, nórdicos, recientes y poliploides. 

Muchos animales intersticiales son neoténicos, con apéndices de pocos 
artejos, tamaño pequeño, etc., aunque dentro de algunos grupos se cono
cen formas de diverso tamaño (lngolfiella) 2-14 mm) cuyas relaciones con
vendría estudiar. Proteus y otros anfibios se pueden considerar también co
mo neoténicos. Pero en una gran parte de la fauna este no es el caso. Los 
diplópodos de las cuevas (Broleman, 1923) son más largos y corpulentos, 
con más segmentos, atraviesan más mudas y viven más tiempo. Insectos y 
qnilópodos parecen también derivables de formas pequeñas de otros am
bientes y muestran, respecto a ellos, un tamaño aumentado y desarrollos 
aJométircos (hipertelia) que afecta a diversos apéndices. Esto corresponde
ría al aparente gigantismo de isópodos, holoturias y otros animales ahisa
les, algunos de los cuales, sin embargo, no son tan exclusivos de los fondos, 
y ascienden en aguas antárticas y algunos, incluso en aguas cálidas pero 
estables. (Bathynomus en las costas de Venezuela). 

La fauna de las cuevas y la fauna de las profundidades marinas es de 
¿istlnto origen. La de las cavidades subterráneas, procede del suelo, de la 
fauna intersticial y quizá de ríos. Ha podido existir un transporte acelera
<lo por corrientes, por ejemplo en Niphargus} cuya distribución contrasta 
grandemente con la de' Pseudoniphargus y Haploginglymus} a su vez Ni
phargus procede probablemente de las Eriopisa marinas y es un ejemplo 
dp- otras conexiones que pudieron ser muy importantes en animales acuáti
~os de la fauna intersticial costera y de agua dulce. En el mar, la región 
_más antigua no es el fondo, sino el margen de las placas continentales, don
de han podido existir formas antiguas y presentarse afinidades que com
partiría con la intersticial biogeograficamente se entiende. 

El fondo de los océano~ ha experi~entado cambios térmicos relativa
mente recientes e importantes. También el ambiente de las cuevas es me
-nos constante de lo que se pretende. No es tan esencial esta constancia si 
-es conmesurada con la duración de vida de los seres. Esto es lo decisivo 
para la evolución. 

Pero en cualquier caso, tanto la fa11I!ade las cuevas como la de los 
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fondos marinos parece integrada por elementos de orígenes muy diversos. 
Probablemente no hay mucha razón para hablar de fósiles v.ivientes (el li
bro de Jeannel, 1943), ni en cuevas ni en el fondo de los mares, por lo me
nos como característica común, aunque no puede negarse que entre sus po
bladores los hay de caracter arcaico (N eopilina) algunos troglobios). Sin 
embargo, la misma demografía explica cierto conse.rvatismo, pero esto es 
simulado también por la persistencia de reliquias en relación con los cam
bios climáticos del exterior. A la marcha que vamos, si las cuevas no se 
alteraran -que se alteran más que la superficie de la tierra-- es claro que 
contendrían muchas reliquias. La biogeografía está sujeta a otros factores; 
ausencia de cuevas en regiones no calizas, y al pasado de las glaciaciones 
que aniquilaron la fauna subterránea. 

Además de fósiles vivientes se puede hablar de evolución regresiva? 
Tendría quizá sentido en relación con deformaciones en la cabeza de bar
bos (Heuts) o con la indudable pedomorfosls de Proteus y otros animales. 
Pero tampoco se puede generalizar mucho. Se trata de la existencia de fil
tros selectivos, no sustancialmente distintos de los que operan en otros am
bientes, y las estrategias para pasarlos son variadas, y el origen de los or
ganismos que los superan es muy diverso. Como en casi todos los ecosiste
mas. 

A mi manera de ver las semejanzas son en el estilo de la evolución 
(metaselección), reflej o de la demografía y no S01\ poco importantes. La 
base sería el disponer de poco alimento, pero seguro y estable, que ha con
ducido a poblaciones de bajo metabolismo y larga vida, características que 
se acentúan cuando la temperatura es baja, o la presión elevada (que bio
lógicamente tiene en parte, y sólo en parte, efectos análogos) o las dos cir
cunstancias concurren a la vez. 

En consecuencia, el extremo má~ importante a dilucidar es el trans
porte de alimento y energía. Tanto las cuevas como las grandes profundi
d~des marinas se caracterizan por carecer de próductores primarios, y d~
pender de fuentes de energía ajenas. En el caso del océano el mecanismo 
es bastante bien conocido. Hay un sistema reticulado -o mejor, conver
gente- que conduce hasta el fondo una pequeña parte de la producción 
primaria de las aguas superficiales iluminadas. Este transporte está orga
nizado en numerosos escalones y se hace con la intervención de muchos aní-
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males, como transportadores directos, al comer arriba y excretar abajo, o 
indIrectos, al moldear los excrementos en pequeños paquetes, de velocidad 
de sedimentación relativamente elevada. De esta forma el material que lle
ga al fondo, en pequeñas partículas lo hace con gran uniformidad, aunque 
hay que aceptar que los motivos persistentes de distribución superficial se 
reflejan en el fondo y, por ejemplo, la fauna de grandes profundidades es 
más rica debajo de las zonas más fértiles de afloramiento o en el Ecuador. 
Pero, a una escala menor, el alimento se uniformiza sobre el espacio y hasta, 
en parte, sobre el tiempo, por integración, a la vez que el material que alcan
za al fondo es una parte muy pequeña de la producción primaria probable
mente siempre inferior al 5 % . 

Algo parecido ha de ocurrir en las cuevas, aunque' .en ellas el mecanismo 
de transporte no se ha cuantificado adecuadamente, lo cual constituye un 
-campo nuevo de estudio lleno de promesas. Si procedemos por analogía con 
las aguas marinas deberemos distinguir un transporte con el agua y otro por 
organismos. No sabemos si el transporte por animales puede ser importante, 
-en el sentido que animales de suelo migren: alternativamente entre unos po
cos centímetros superficiales, otros que se alimentan de aquellos entre unos 
-decímetros, y así sucesivamente hasta llegar a las cuevas o al mundo subte
rráneo en general. Tal mecanismo parece improbable por el consumo de 
energía que representaría sin utilidad evidente y probablemente ha de ser 
·descartado, pero antes de hacerlo hay que mirar más de cerca los datos que 
se tienen, o hacer nuevas observaciones apropiadas; es decir, el transporte 
por animales de alguna manera llevaría a las rendijas o a partes en comu
nicación con el mundo hipógeo que se estudia. Es claro que los animales 
·del suelo con gran cantidad de alimento son ecológicamente y evolutivamen
te muy distintos de los de las cavidades subterráneas o sistemas de pequeñas 
cavidades en comunicación con las mismas -o únicas-- en las que ahora 
fijamos nuestra atención. 

Las aguas corrientes subterráneas aceleran el transporte, de toda clase 
·de materiales en disolución y suspensión. Por esto los pobladores de inters
ticios o de aguas corrientes subterráneas son claramente distintos de los ver
-<laderos troglobios y disponen fundamentalmente de más alimento, como los 
-(lue disponen de él gracias a otro sistema de transporte, es decir, los que 
viven en el guano de los murciélagos. El transporte a través de aberturas 
grandes es siempre importante en la biología de las cuevas. Los peces de 



PARALELISMO ENTRE LA VIDA ,DE LAS CAVERNAS ... 17 

cuevas son diferentes con los que habitan las aguas freáticas en regiones 
áridas, y esto tiene que ver también con su evolución respectiva. 

En los fondos marinos, el paralelo que acude a la pluma son los caño
nes submarinos a lo largo de los cuales y en forma de corrientes de turbidez 
se transportan materiales más costeros que' aportan ,elementos nutritivos, 
a la vez que representan la amenaza de la desestabilización del las comu
nidades por enterramiento ° remoción del sustrato. Fenómenos parecidos 
pueden acontecer debajo de las zonas de afloramiento. En el ma!, por foto
grafía, se reconoce que hay animales muy corpulentos en los grandes fon
dos, capaces de moverse sobre distancias considerables y de subsistir con 
una explotación moderada de la fauna abisal. Nada de esto es factible en 
cuevas, donde no cabe pensar en el «depredador superprudente». 

Las animales de las grandes profundidades comen sedimento o son car
nívoros y generalmente su espectro de alimentación es amplio. Lo mismo 
ocurre en las cuevas, necesariamente los cavernícolas han de tener gusto y 
dieta amplia, pero cual es su forma de alimentación, e-=:xcepto para los clara
mente carnívoros y especializados en presas de determinado tamaño, es cosa 
poco conocida. 

Probablemente la mayor aportación en cantidad de alimento a las cavi
dAdes subteráneas ocurre de forma diversa que por transporte horizontal 
brutal (agua, movimiento de animales o turistas) o por migración de ani
males del suelo. Las raices pueden ser un elemento y aun más los hongos, 
que son los agentes transportadores de la naturaleza. La distribución de 
hifas merece un estudio más detallado y la posibilidad de que los animales 
la autoricen y aun que estimulen aglomeracioneEl locales de producto con 
efectos mecánicos y químicos de mordisqueo. Otro elemento de transporte 
puede ser el agua, si contiene materia orgánica, desde luego, pero también 
con un transporte químico de energía, por ejemplo, agua que contenga hie
rro ferroso o sulfhidírico, como consecuencia de su paso a través del suelo, 
o de capas con materia orgánica, que proporciona energía para la reducción 
de algunos compuestos. Parte de esta energía es recuperada por bacterias 
que utilizan reacciones exotérmicas, por ejemplo de la oxidación del hierro, 
o de la formación de sulfato o separación de azufre, fenómenos que ocurren 
en superficies estalactíticas y que no sabemos hasta qué punto van acopladas 
con la precipitación de carbonato cálcico. Bacterias, actinomicetes y hongos 
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sería, por tanto, posibles eslabones importantes en el mecanismo de transmi
sión de energía y es una pena que no existan datos cuantitativos que hagan 
de las líneas anteriores algo más que una simple especulación. Otro elemen
to de transporte quizá mejor conocido es la arcilla transportada por el agua, 
vehículo de materia orgánica (donde es posible además la fijación de N 
por vía microbiana). Son varios los crustáceos de aguas subterráneas que 
comen arcilla, como otros de aguas superficiales (Niphargus, Bogidiella). 

La baja cantidad de alimento es lo esencial, porque lleva implícita cier
ta constancia, o una constancia mayor que si el alimento pudiera ser abun~ 
dante. La demografía es estable y puesto que RO es poco superior a uno, al 
considerar In RO =aT, en que T es el tiempo de una generación, T puede 
sin inconveniente ir aumentando. 

Se encuentran casos extremos entre coleópteros (Bathysciinae, Trechi
.nae), en que la especialización lleva a un ovario; con un solo ovaríolo, y la 
puesta de un solo huevo muy grande cada vez, del que. sale una larva que 
no come y que pronto pupa, mientras que la vida del adulto se prolonga 
,;arios años. Lo mismo ocurre con animales acuáticos. El isópodo Angeliera 
lleva un solo huevo del que sale un animal muy avanzado; los peces caver
nícolas Ablyopsidae incuban en las branquias. En general los animales de 
las cuevas viven mucho más tiempo que los parientes epigeos, los Niphar
gns, por ejemplo, hasta 6-8 años mucho más que Jos Gammaros. 

En los grandes fondos marinos, igualmente, la protección de los hue
vos, disminución de su número, y prolongación relativa de la duración de 
la vida, parecen ser características generales. Es raro encontrar larvas na
dadoras, como las del braquiópodo' Dedagodiscus que constituyen una ex:
cepción. Los lamelibranquios abisales son verdaderas miniaturas, con Un 
gran desarrollo de los palpas, un pequeño desarrollo de las branquias y pro~ 
(lucÍendo un número muy pequeño de huevos (2) cada vez. 

Hoy día es de actualidad oponer la estrategia de la r y la estrategia de 
la K, como extremos opuestos de un contínuo evolutivo, entre las especies 
,oportunistas, con gran flujo de energía a través de la biomasa y las especies 
muy adaptadas a un ambiente mu'y estricto, o por lo menos capaces de man
tener una alta biomasa con un muy menguado flujo de energía a su través. 
Es. claro que las tendencias evolutivas en las cuevas yen las grandes profun-
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didades marinas convergen o coinciden en un predominio de la estrategia 
de la K, lo cual está de acuerdo en el tipo predominanJe de la demografía 
y con el bajo metabolismo que se observa en las respectivas especies. 

Esto influye ciertamente sobre la diferenciación genética local. Los 
espelólogos estuvieron particularmente impresionados por la variación local. 
Esto ha influído sobre su actitud en la taxonomia. Pequeñas diferencias, tanto 
más probables al disponer de series poco numerosas de ejemplares, justifi
caban la descripción de especies distintas. Se explicaba por el aislamiento 
genético. Pero pueden existir fisuras del comunicación entre unas y otras 
cavidades de un macizo. Podemos preguntarnos si se espera una gran dife
renciación genética local incluso con posibilidades de flujo genético. La 
respuesta es sí, porque la diferenciación tiene más que ver con la lenta 
dinámica de las poblaciones y' sus propiedades generales que con el aisla~ 

miento. Valentine y Ayala parecen un poco sorprendidos al encontrar un 
gran polimorfismo enzimático en un braquIópodo de profundidad (Fricleia), 
polimorfismo, de expresión local y que ecompaña en este caso a una morfo
logía muy constante. Sería interesante y es urgente un análisis de la diferen
el ación enzimática (genética) de los troglobIos. 

Aun desearía añadir, para terminar, otro aspecto importante en la bio 
logía de animales de cuevas y fondos marinos. Los organismos seleccionados 
bajo la estrategia de la K son muy importantes -nosotros lo somos. Estos 
animales -o plantas- son más numerosos, como se puede suponer, en eco
sistemas estables, o hechos estables por los propio organimos -como las 
hormigas o el hombre-o Son, por tanto, muy numerosos en los ecosistemas 
estables de los arrecifes de coral y del bosque tropical. Aquí he usado esta
ble en un sentido común entre los naturalistas de antaño, porque ahora son 
más conscientes de las dificultades semánticas. Estables significaba que per
manecen iguales a sí mismos -si no hay perturbación extraña-o De hecho 
estos sistemas son los más frágiles cuando están sometidos a agentes que no 
los acompañaron en su evolución, como es la destructiva acción humana. 
Bien, hoy día los ecosistemas más estables en aquel sentido son de zonas 
cálidas, pero es la poca variabilidad de las condiciones externas lo que es 
importante y no la temperatura alta. La sustitución de la estrategia de la r 
por la de la K, prevalen te en estos sistemas, se acompaña de una disminución 
de la entropia que se exporta para mantener en pie cierta cantidad de bio
masa. y aquí viene el aspecto teóricamente más importante. Puesto que los 
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ecosistemas de condiciones más constantes están hoy hajo los trópicos, por 
mucha que sea la tendencia a disminuir la producción de entropia, esto sólo 
puede conseguirse hasta cierto punto, porque por el simple hecho de reali· 
zarse las reacciones a temperatura alta, por este simple hecho, toda la reduc· 
ción de entropia que pueda conseguirse por una organización especial, no 
puede llevarse más allá por la imposición de la temperatura a la que se 
hacen los cambios de energía. ¿ Comprenden ahora el interés extraordinario 
que tiene en ecología general el estudio de ecosistemas -aunque sean trun· 
cados; es decir, sIn productos primarios- en los que la estrategia de la K 
ha podido seguir predominando, pero en los que los cambios, el metabolis
mo, la transferencia de energía, se realizan a temperaturas bajas -pero no 
excesivamente bajas,es decir, con agua líquida y a temperatura constante
de manera que por este motivo el aumento de entropia no es tan grande como 
.en los tropicales? Cierto que Se podría decir que estos sistemas son suscep· 
,tibIes de alcanzar un grado mayor de madurez en su organización. 
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SOBRE LOS CAVERNíCOLAS TERRESTRES DE LAS BALEARES 

Por Francisco Español y Oleguer Escoza 

Museo de Zoología de Barcelona 

El que las cuevas de las Baleares estén habitadas con carácter exclusivo 
por diferentes animales no es un dato de adquisición reciente pues, ya en 
1904, el profesor E.C. RACOVITZA descubrió en la Cova del Drac el primer 
cavernícola acuático que describió con el nombre de Typhlocirolana mora
guesi gen. nov., sp. nov., seguido en 1914 por REITTER quien, por su 
parte, dio a conocer el primer cavernícola terrestre descubierto por el 
H.0 lORDA en las inmediaciones de Pollensa. 

Pese a la antigüedad de estos descubrimientos, la verdad es que no tu
vieron continuadores hasta que, modernamente, biospeleólogos nacionales y 
,extranjeros, contando con la colaboración de diferentes colegas isleños se 
han lanzado al estudio metódico del dominio cavernícola balear con exce
lentes resultados, dando a conocer diferentes elementos cuya presencia en 
las referidas islas empieza a desvelar el origen y la historia del poblamiento 
del archipiélago. 

Ello no obstante queda todavía mucho por explorar, descubrir y estu
diar; grupos enteros como los pseudoescorpiones, araneidoR, opiliones, áca
ros, miriápodos, colémbolos, dípteros, etc., siguen pendientes sea de recolec
ción o del correspondiente estudio; por ello resulta prematuro todo intento 
dp. presentar con carácter definitivo la naturaleza de dicho poblamiento pues, 
con toda probabilidad, nuevos elementos de juicio obligarían a rectificar las 
ideas expuestas. Sin embargo a juzgar por el material recogido y estudiado 
hasta la fecha podemos adelantar algunas consideracionse sobre la referida 
fauna que servirán, de introducción al breve estudio descriptivo de dicho 
material. 
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Como es norma en todo medio insular de reducida extensión, la fauna 
en general y la cavernícola en particular presenta en las Baleares una relati. 
va pobreza comparada con las de las vecinas tierras continentales. 

Por lo que a los elementos troglobios se refiere, únicamente Mallorca 
acusa la presencia de éstos. El que falten en Menorca e Ibiza tales elementos 
podría quizás explicarse por la relativa pequeña extensión de las islas, el 
clima s~co de las mismas y el que una considerable cantidad de cuevas se 
abran en las inmediaciones del mar, con depósitos de agua salada, todo lo 
que crea condiciones adversas o poco favorables a la vida de la fauna caver
nícola. 

En cuanto a sus relaciones con los restantes enclaves mediterráneos puer' 
de adelantarse que, como era de esperar, dicha fauna nos muestra remotas 
·afinidades con determinados elementos de la parte oriental de dicho mar, 
de cuyo sector en su mayor parte procede; a la par que evidencia más pró
ximas relaciones de parentesco con la de la parte occidental, asentada sobre 
los restos de la antigua Tirrénida. 

A juzgar por el grado de fidelidad al dominio cavernícola la fauna ba
lear es susceptible de repartirse en tres grupos de especies. En el primero 
figuran el palpígrado Koenenia draco y los coleópteros Reicheia balearica, 
Duvalius balearicus, Trechopsis ferreresi, H enrotius jordai y Leptoblythus 
palaui. 

El Rassenkreis de Koenenia draco, presente en la Cova del Salitre 
(Collbató, Catalunya), en la Cova del Drac (Mallorca) yen la Grotta di San 
Giovanni (Cerdeña) nos muestra un típico ejemplo de las estrechas relacio
nes faunÍsticas entre Catalunya, Baleares y Cerdeña, restos de la antigua 
Tirrénida. Los Koenenia son arácnidos casi microscópicos descubiertos por 
GRASSI en Sicilia, a finales del siglo pasado y aislados por THORELL en 
orden independiente bajo el nombre de palpígrados. Tanto por su morfolo
gía externa como por la extrema simplificación de su organización interna 
dicho orden constituye uno de los tipos más primitivos de arácnidos exis
tentes en la actualidad. 

Idéntica distribución la encontramos en los Duvalius del grupo 
raymondi, con un representante en Catalunya (D. berthae), otro en Mallorca 
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(D. balearieus) y un tercero en Cerdeña (D. sardous), los tres cavernícolas. 
Distribución que se repite todavía en otros carábidos de la tribu M olopini, 
con un género (Zariquieya) en Catalunya, otro (Henrotius) en Mallorca y 
un tercero (Speomolops) en Cerdeña, los tres asimismo cavernícolas muy 
próximos entre sÍ. 

Por su parte el género Treehopsis nos muestra hasta el presente una 
distribución discontínua, con 4 representantes de Asia Menor, 2 en el N. de 
Africa (relieves del Djurjura) y uno en Mallorca fruto de recientes explora,. 
dones; representante balear estrechamente relacionado con el Treehopsis 
iblis argelino; al parecer derivados ambos de remotos antepasados proceden
tes de la Egeida meridional donde todavía se conserv~n supervivientes de 
tan antiguos colonizadores. 

Un ejemplo más de afinidades argelino-baleáricas lo tenemos en 
Reieheia baleariea, otro de los recientes descubrimientos que debemos a 
nuestros colegas mallorquines, interesante cavernícola que sitúa en Baleares 
el primer representante de estos diminutos escarítidos hipogeos, restos de 
viejas estirpes africanas que desde principios del terciario lograron poner 
pie en ambos extremos de la región mediterránea; sus indudables afinidades 
c:on el grupo de especies norte-africanas nos muestra, como acabamos de 
señalar, un ejemplo más de los vínculos faunÍsticos que unen a las Baleares 
con las vecinas tierras argelinas. 

En cuanto a Leptobythus palaui, descubierto en una cueva de Felanitx, 
responde con toda probabilidad a un elemento troglobio muy antiguo, de· 
afinidades inciertas, quizás relacionado con el género endogeo Bythinopsis, 
presente en Menorca e islas Tirrenas; de confirmarse este parentesco cabría 
pensar que las transgresiones marinas no cubrieron completamente SInO que 
dejaron islotes-refugio de la actual Mallorca. 

Figuran en el segundo grupo diferentes elementos endogeos entre los 
que cuentan coleópteros como Microthyphus minorieensis Coiff. y Bythinop
sis baleariea Jeann. propios de Menorca; Medon subterraneum Coiff. reco
gido en Ibiza; y dipluros como Homojapyx espanoli y Plusioeampa breuili 
de Ibiza y Campodea majoriea y Plusioeampa jagei de Mallorca. Elementos 
todos ellos troglófilos cuya presencia en las cavidades subterráneas parece 
condicionada por la aridez actual característica del archipiélago. Se trata 



24 FRANCISCO ESPAl\JOL y OLEGUER ESCOLA 

por lo general de elementos antiguos diferenciados en las referidas islas a 
expensas de remotos troncos terciarios. 

Cuenta en fin en el tercer grupo toda una serie de trogloxenos en sus 
dos modalidades de accidentales y regulares. Los primeros, constituídos por 
elementos epigeos cuya presencia en las cuevas es siempre debida a un 
accidente fortuito, sin interés biospeleológico. En cuanto a los segundos se 
trata de elementos cuya presencia en las cuevas, sin ser obligada, se da con 
relativa frecuencia, atraídos por la humedad, el guano y otros factores del 
medio ambiente cavernícola; de ellos han sido observados en las Baleares 
diferentes representantes como los coleópteros Catops zariquieyi, Porotachys 
bisulcatus y algunos trlcópteros 'como Mesophylax aspersus y Micropterna 
fissa. 



SOBRE LA .PRESENCIA y DISTRIBUCION DE «POLIPLACOPHORA» 

EN EL LITORAL DE MALLORCA 

por Mateo Bosch y Antonia Sastre * 

Los Poliplacoforos constituyen un grupo de moluscos poco estudiado en 
nuestras islas. 

En el Mediterrneo habitan trece especies (Malatesta, 1962) de las cua
les, cuatro han sido citadas por Castelló (1973) como habituales en el litoral 
de Mallorca; son: Chiton olivaceus (Spengler, 1974), Ischnochiton rissoi 
(Payraudeau, 1826) Acanthochiton communis (Risso, 1826) y Midden
dor/jia caprearum (Scacchi 1836). Las tres primeras viven adheridas a la 
cara inferior de las piedras depositadas sobre el fondo, a poca profundidad. 
Middendorffia caprearum se halla sobre las rocas semiemergidas del litoral. 

En las excursiones que realizamos a Cala Castell, mes de Agosto 1974, 
Bahía de Pollensa (desembocadura del Tte. de Sant Jordi) en Marzo, Julio 
y Noviembre 1975 y a Punta Negra en Septiembre 1975 pudimos hallar 
además de las citadas por Castelló, otras tres especies: Lepidopleurus caje
to.nus (Poli, 1795), Lepidochitona cinereus (Linné, 1766) Y A canthochiton 
fascicularis (Linné, 1766), todaSi ellas adheridas a la cara inferior de las 
piedras del fondo. 

En la presente nota queremos resaltar las frecuencias de dichas especies 
y la morfología de los biotopos en que han sido recolectadas. Middendorffia 
caprearum no es mencionada ya que ocupa Un nicho ecológico muy particu
lar, distinto de las otras especies . 

• Presenllldo 17· 4 • /976 
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CALA CASTELL 

Situada en la costa Norte de Mallorca, se abre en dirección Nor-Nordeste 
paralelamente a los estratos del Has de aquella localidad. La playa está for
mada por cantos rodados y gravas gruesas. Los límites laterales están forma
dos por acantilados y bloques desprendidos. 

La zona prospectada comprende una franja litoral en el margen derecho 
de la cala, cuya profundidad no excede a cuatro metros. Hay gran cantidad 
de cantos y bloques angulosos depositados sobre un fondo arenoso con abun
dantes restos de Posidonia en descomposición. Entre las algas¡ que hemos 
hallado adheridas a dichos cantos están: Acetabularia, Padina, Cladophora~ 
etc ... 

También observamos zonas, sobre todo más hacia el centro de la cala, 
donde crece abundante Posidonia oceánica. 

BAHIA DE POLLENSA (Desembocadura del Tte. de Sant Jordi) 

Esta localidad está situada en el centro del arenal de la Bahía de Po
llensa. En ella hay gran cantidad de cantos rodados aportados por el torrell; 
te, que van siendo cubiertos por la arena del fondo a medida que nos aleja
mos de la desembocadura. 

La zona descrita abarca un radio! de unos 40 metros alrededor de la 
desembocadura y su profundidad no llega a exceder los 0,50 metros. 

Los cantos rodados están pobremente cubiertos de algas: Enteromorpha,. 
Gelidium, etc .... 

PUNTA NEGRA 

Es una pequeña cala situada al Oeste de la Bahía de Palma. 

Sobre un fondo arenoso se hallan numerosos cantos rodados y angulo
sos, cubiertos con abundante vegetación. 

Entre las algas se encuentran: Acetabularia, Codium, Cladophora,. 
Padina, etc ... 

1 
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DESCRIPCION 

Lepidopleurus. cajetanus (Poli, 1791) Familia LEPIDOPLEURIDAE 

Los ejemplares recolectados presentan una coloración uniformemente 
amarillenta y la cintura algo más obscura. 

Las placas destacan por su espesor y por su forma arqueada. Las áreas 
laterales son muy convexas. El área frontal (Placa 1) se caracteriza por unas 
profundas estrías paralelas entre sí; éstas a su vez se observan en las áreas 
laterales (Placas 11, 111, IV, V, VI y VII) y en el área posterior (Placa 
VIII). Las áreas central y pleurales se unen formando una sola con finas 
estrías longitudinales. 

Las láminas suturales tienen forma triangular. La cintura está poco 
desarrollada con relación al tamaño de las placas; es lisa y sin escamas. 

Acanthochitona fascicularis (Linné, 1766) Familia ACANTHOCHITONIDAE 

Su coloración presenta gran variabilidad, tanto en las placas como en 
la cintura. 

No se puede hablar de áreas lateral y pleural en las placas 11, 111, IV, 
V, VI y VII; ya que su superficie aparece cubierta uniformemente por unas 
granulaciones en forma de lágrimas, a diferencia de Acanthochitona comma
nis en el cual son redondeadas. El área central aparece finamente estriada. 
Las granulaciones antes mencionadas también cubren el área frontal (Placa 
1) y el área posterior (Placa VIII). 

Las láminas suturales destacan por su gran desarrollo. La cintura tiene 
una apariencia carnosa y está muy desarrollada. En élla destacan las finas 
espinas que la cubren por completo; que a su vez pueden disponerse forman
do pinceles (18 en los ejemplares recolectados) que agrupan a las de mayor 
longitud. 

Lepidochitona cinereus (Linné, 1766) Familia ISCHNOCHITONIDAE 

La coloración de los ejemplares recolectados es pardo,-obscura en las 
placas y algo más clara en la cintura. 
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Las placas se caracterizan principalmente por su marcada forma con
vexa, su escaso espesor y una superficie poco granulosa. 

Las áreas central y pleurales se unen formando una sola; en ella las 
finas granulaciones se disponen longitudinalmente. En las áreas laterales, 
separadas de las anteriores por una fina línea, las granulaciones se disponen 
radialmente a partir del vertex. 

La forma de las láminas suturales varía según la placa, y la cintura está 
poco desarrollada. 

DISTRIBUCION 

Gala T. de S. Punta 
Gaste" Jordi Negra a h --

A. communis 4 2 13,48 9,55 5,30 
A. fascicularis 5 7,84 4,91 2,61 
L. cinereus 17 1 7,68 5,71 2,87 
L. cajetanus 4 13,25 6,65 3,25 
Ch. olivaceus 7 1 13 18,60 11,15 5,43 
I. rissoi 6 4 12,23 6,32 3,15 

21 23 20 

Tabla 1: A la izquierda frecuencias. A la derecha longitud media l· , 
Anchura media ;; Altura media h. 

Para el estudio de la distribución de las seis especies de la Tabla 1 
hemos realizado un test de homogeneidad para cada una de ellas, tomando 
las localidades de dos en dos. Las tablas 2x2 así obtenidas nos permitirán 
calcular la probabilidad de que la presencia de una especie A y de otras 
especies NO A, difiera en ambas localidades por el azar del muestreo. 

Hemos descartado el uso de la X 2 (chi-cuadrado) ya que las muestras 
de que disponemos son de reducido tamaño. El método seguido ha sido el 
«Cálculo exacto de la probabilidad de azar» para tablas 2x2 de Fisher. 
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p= (a+b) ! (c+d)! (a+c)! (b+d) ! 1 

n! 
x a! b! c! d! 

Acanthochitona L. 
Ch. olivaceus 1. rissoi sp. cajetanus l cinereus 

T. de S. Jordi 

Punta Negra 
0,000022 0,039 0,198 0,0000033 

T. de S. Jordi 
0,015 0,0076 0,284 0,044- 0,00000014 

Cala Castell 

Punta Negra 
u,033 0,233 0,252 0,059 0,487 

Cala Castell 

Tahla 11: Probabilidad de azar en las tablas 2x2 ,'; "' 

DISCUSION .,") i 

En la presente nota se estudia la presencia y distribución de los poli
placóforos que habitan en el litoral mallorquín a escasa profundid~d.;" 

Se citan tres especies sobre cuya presencia ~n nuestra~ costas, no hemos 
halladp ninguna referencia. Son las siguientés: Lep'idopl.eurus cajetanus 
(Pol.i, 1795), Acanthochitona fascicularis -(Linné, 1766) y Lepidochitona 
cinereus (Linné, 1766). Todas ellas han sido halladas adheridas 'a la cara 
inferior d erocas depositadas en el fondo. 

Junto con las especies mencionadas hemos recolectado: Chiton olivaceus 
(Spengler, 1794), Ischnochiton rissoi (Payraudeau, 1826), Acanthochitona 
communis (Risso, 1826) y Middendorffia caprearum (Scachi, 1836); cuya 
presencia en el litoral de la isla ya era conocida. 

Por lo que respecta a la distribución, basándonos en los resultados de 
la Tabla 11 y tomando un nivel de significación g = 0,001 podemos afir
mar: 

1.0 Que el género Acanthochitona sp. se halla con frecuencias muy 
parecidas en los tres biotopos mencionados. 
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2.° La frecuencia de Lepidochitona cinereus es significativamente ma
yor en la Bahía de Pollensa (desembocadura del Tte. de Sant J ordi) que 
en Punta Negre y Cala Castell; mientras que la frecuencia en Punta Negre 
no es significativamente mayor que en Cala Castell, a pesar de que aquí no 
se hallara ningún ejemplar. 

3.° Para el caso de Chiton olivaceus las frecuencias difieren por el 
azar del muestreo excepto para el caso de Punta Negra y la Bahía de Po
lI~nsa. 

4.° Lepidopleurus cajetanus sólo fue hallado en Cala Castell, no obs
t~'¡nte su ausencia de Punta Negra y Bahía de Pallensa puede atribuirse al 
azar del muestreo. 

5.0 La frecuencia de Ischnochiton rissoi) no difiere en Punta Negra y 
Cala Castell; mientras que su ausencia en la Desembocadura del Torrente 
dp- Sant Jordi (B. de Pollensa) se acerca mucho al nivel de significación 
( {¡= 0,001), respecto de Cala Castell. 

Teniendo en cuenta que en las tres localidades las densidades de Poli 
p1acophora son parecidas, de los resultados del test de homogeneidad se 
desprende que algunas especies no presentan preferencias por ninguno de 
los tres hiotopos. Por el contrario otras muestras gran discontinuidad; ello 
nos hace pensar que deben existir factores ambientales propios de cada loca
lidad, ,a los cuales corresponden. 
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Fig. l.-Lepidopleurus cajetanzts (Poli, 1975). A. Acanthochitona fas
cicularis (Linné, 1766); B; detalle de la VI placa B'. Lepidochitona cinereus 
(Linné, 1766). C. 
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SUMMARY 

In this work the distribution of «Poliplacophora» on the coast of Ma
llorca has been studied. AIso mentioned are there species whose presence 
on the island was found by uso 
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MIRIAPODOS DE BALEARES 

Descripción de un nuevo Diplópodo Cavernícola y catálogo de Miriápodos 

señalados en Baleares 

Por J. P. Mauriés (1) y M.a C. Vicente (2) 

Entre los Diplópodos de las cuevas de Baleare pertenecientes al material 
facilitado por Xaxier Bellés del Comité Catalán de Espeleología, se encuen
tran algunos blaniulidos recolectados por M. y P. Llohera en la Cova Ses 
Rodes de Pollensa, Mallorca. Estos Diplópodos pertenecen a una nueva sub
I:'specie, que describimos aquí. Especies afines a ella han sido citadas en 
Italia continental y Sicilia. También se hallan dos especies pertenecientes al 
género Polydesmus, género citado por primera vez en Baleares. Una de es
tas especies aparece igualmente en el material citado por Antonio Serra del 
'ümtro Excursionista de Terrasa. 

Aprovechamos esta descripción para dar un catálogo de todos los Miriá
podos conocidos de Baleares. 

Los únicos trabajos relatvios a material recolectado en cuevas son los 
de Brolemann, 1910, que señala un Symphyla en una cueva dl{ Menorca. 
Demange, 1961, que estudia los Quilópodos y Diplópodos recogidos por 
H. Coiffait y Strinati en Menorca en 1958 y el de Negrea y Matic, 1973, 
referente a Quilópodos de Mallorca. La presente descripción es la cuarta 
contribución al estudio de los Miriápodos Cavernícolas de Baleares. 

1) Laboratoire de Zoologie Arthropodes du Museum National. d'Histoire Naturelle, Paris, 
France . 

. 2) Departamento de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Aut,jnoma de Barcelona, 
España. 
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Orphanciulus religiosus majoricensis n. subsp. (fig. 1-4) 

Loc.: España, Baleares, Mallorca, Pollensa, Cova Scs Rodes 2-I1t1973, 
recol; M. P. Llobera 1 d' holotipo, 4· ~ paratipos. 

Cv. Ca'n Punxa, Pollensa, Mallorca, 7-VIII-1975, 
recol; Belles, Cuñé y Comas 1 d' paratipo. 

v. Cornavaques, Pollensa, Mallorca, 10-VIIJ-1975, 
recol; Belles, Cuñé y Comas 1 d' paratipo. 

n.O de anillos ápodos longitud diámetro 

d' Holotipo 44 2 17 mm. 0,8 mm. 

d' Paratipo (Cv. Ca'n Punxa) 38 3 12,8 mm. 0,4 mm. 
d' Para tipo (Cv. Cornavaques) 48 2 19,8 mm. 0,6 mm. 

~ Paratipo 47 2 19,5 mm. 0,9 mm. 

~ Paratipo 49 2 20 mm. 1,1 mm. 

~ Paratipo 48 2 20 mm. 1 mm. 

~ Paratipo 45 2 19 mm. 1,1 mm. 

Cápsula cefálica lisa y con perfil redondearlo, sin surco mediano occipi
tal, pero posee de cada lado un surco supra y post-antenal; labro tridentado; 
una fila de 15 sedas paramarginales en el labro. Delante de dos sedas occIpi
tales, que son largas y delgadas, hay otra sdos sedas más pequeñas, situadas 
un poco anteriormente a las fosas antenales. 

Antena bastante larga alcanzando el borde posterior del 4.° anillo. 

Mandíbulas, las estipes son en óvalo regular truncado posteriormente 
y poseen cada una cuatro sedas, una anterior aislada, otras dos situadas en 
la parte media (una dorsal y una ventral), la cuarta más hacia atrás. 

Collum bastante envolvente con tres estrias longitudInales muy ventra
les sobre cada lóbulo lateral; en el borde posterior hay una media docena de 
sedas finas y bastante largas. 
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Anillos medianos: 

Prozonito de superficie rugosa. 

Línea de sutura neta, situada un poco anterior al estrangulamiento di
plosegmentario. 

Metazonito liso, con algunas (6-7) estrías longitudinales oblícuas muy 
ventrales (*); 12-15 sedas finas en el borde posterior. 

Poro repelente situado bastante alto en los flancos, a media distancia de 
la línea de sutura y del borde posterior del metazonito. 

Pigidio con el borde posterior dorsal en ángulo muy abierto, con un par 
de sedas pequeñas y finas. 

Carácteres sexuales d" 

Estipe y cardo de las mandíbulas en pico de periquito, la punta del car
do es ligeramente bífida, como en la especie tipo. 

P.1 Del tipo Blaniulus, idénticas a las de la especie tipo. 

P.2 Con un pene alargado, truncado en el extremo, que disminuye 
progresivamente su diámetro de la base al extremo. 

P.8 (Peltogonópodos fig. 3) Casi idéntico a los de la especie tipo 
(Ver en Silvestri 1903 fig. 10), en los que las prolongaciones coxales son 
ligeramente más cortas. 

P.9 (Gonópodos, fig. 1 Y 2) De aspecto general como el de las otras 
especies; las diferencias observadas afectan sobre todo a la parte terminal 
ensanchada. La figura 1, que muestra una vista lateral externa, no pone en 
evidencia el lóbulo a que se observa también en O. (T) denapolii pero re
cuerda (teniendo en cuenta la antigüedad de los dihujos de Silvestri) so
bre todo por la presencia de una figura alargada terminándose en punta e, 

( * ) En la especie tipo, las estrías longitudinales alcanzan más altura en los flancos. 
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el gonópodo de O. religiosus. La otra figura (fig. 2) pone en evidencia que 
de hecho este gonópodo es más próximo del de O. aenapolii, bien repre
sf'ntado por Strasser, 1960. 

Aquí se ohserva el lóbulo basal externo a, corto, implantado a nivel 
del estrangulamiento y el pequeño diente e; por el contrario no tenemos la 
parte excavada provista de pelos, pues casi toda la lámina b está recubierta 
de pibiosidad. En nuestra figura 2, e se ve claramente como una rama bien 
separada de b. De hecho, nuestra nueva sub-especie aparece teniendo en 
cuenta la estructura del gonópodo, como intermedia entre O. religiosus y 
O. denapolii. (*) 

O. religiosus Silvestri, 1903 fue recolectado en un cementerio de Fo
rano (Ombria, Italia). 

O. (T.) denapolii Strasser, 1960 proviene de la Grotta Molara, en Coz
zo S. Croce en Sicilia. 

El género Orphanoiulus Silvestri 1903 debe ser considerado como tipo 
ele una nueva tribu (Orphanoiulini n.) que se incluye con los Blaniulini, Bo
reoiulini y Acipini (ver M auriés, 1970) en la sub-familia de los Blaniulinae 
(C. L. Kock 1847). 

POLYDESMIDAE Leach, 1815 

Polydesmus dismilus Berlese - 1 Ó' Cv. deIs Robiols, Puigpunyent
Mallorca. 16-VIII-75, Leg. X Belles, T. Cuñé, J. Comas. 

Polydesmus dismillls Berlese - 2 Ó' , 1 Ó' inm., 1 ~ inm., 1 f. juve
nil, CV. Cal. Pesso, Pollensa, Mallorca. 9-VIII-75. 

( * ) Esta última especie se considera perteneciente a un sub-género distinto (TrilWr 
c/· .. .us Strasser, 1960) en razón de su talla mayor, la presencia de ojos y de pigmentación, y 
sobre todo por la morfología de las p:olongaciones Colpocoxales de la P. 8. 



MIRIAPODOS DE BALEARES 37 

Polydesmus dismilus Berlese - 1 c:J'. 1 ~ , 1 ~ inm. C.V. Ses Rodes. 
Pollensa, Mallorca. 22-VIII-71 recol. Pi. 

Polydesmus dismilus Berlese - 1 c:J' Cv. Ullde la Font, Pollensa, Ma~ 
llorca. 21-VIII-71 recol. Pi. 

Polydesmus dismilus Berlese - 3 c:J'. 1 ~ Cv. Del Vili!, Pollensa, Ma
Horca. 21-VIII-71 recol. Pi. 

Polydesmus dismilus Berlese - 4, c:J' , 4 ~ Y 3 ~ inm. Cv. CalPesso, 
Pollensa, Mallorca. 14-X-73 lego M. y P. Llohera. 

Polydesmus coriaceus tarraconensis Mau & Vico 12 c:J', 5 ~. 4 c:J' inm. y 

2 ~ inm. Cv. Can Sivella, Pollensa, Mallorca. 7-VIII-75 lego Belle~Cuñe. 

Polydesmus coriaceus tarraconensis Mau & Vico 2 c:J' , 3 ~, 2 c:J' inm. 
y 1 ~ inm. Cv.; Can Punxa, Pollensa, Mallorca. 7-VII-75 lego Belles.-Cuñe. 

Polydesmus sp. 1 c:J' inm., 1 f. j. 15-XII-74 Av. Corbera, Esporles, Ma" 

llorca, leg., C. Nadal y F. Comas. 

Polydesmus sp. 3 ~ inm. Cv. Can Sion Pollensa, Mallorca, 29-IV-73 
lego Encinas y Redondo. 

PolydesTTtUS sp. 1 ~ mm. Cv. Morella, Pollensa, Mallorca. 21-VIII-71 

recol. Pi. 

Polydesmus dismilus Berlese - 5 c:J' , 1 c:J' Av., Son Pou, Mallorca. 
29-VI-73 lego E. Vives (material A. Serra). 

Polydesmus dismüus Berlese - 2 ~ ,2 ~ inm. Av. Son Pou, Mallor. 
ca. 29-VI-73 lego J. Germain (material A. Serra). 
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CATALOGO DE MIRIAPODOS SElvALADOS EN LAS BALEARES 

QUlLOPODOS 

Nesoporogaster excavatum Verhoeff-Verhoeff, 1924: Ibzia. 

Schendyla nemorensis C.L.Koch - Demange; 1961: Menorca (San 
Cristóbal: Cova Na Pulida), Negrea y Matic, 1973: Bosque de Ca'n Sion 
(1\1 allroca ), Calobra (Mallorca), Torrent de Pareis (MaÍlorca), Torrent de 
Calobra (Mallorca). 

Chaetechelyne vesuviana Newport-Verhoeff, 1924: Mallorca (Palma, 
Sóller), Negrea y Matic, 1973: Isla de Dragonera, Cueva del Puente (Ma
llorca), Bosque de Ca'n Sion (Mallorca), Formentor (Mallorca), Torrent 
de Pareis (Mallorca), Coll de Sóller (Mallorca). 

Dignathodon microcephalum Latzel - Verhoeff, 1924: Mallorca (Pal
ma, Sóller), Negrea y Matic 1973: Portals Vells (Mallorca), Torrent de 
Calobra (Mallorca). 

Geophilus tenellus L. Koch - L. Koch, 1881 Ses Prats de San Jordi 

Geophilus truncorum ribauti Brolemann - Verhoeff, 1924: Ibiza. 

Geophilus poseidonis Verhoeff - Verhoefj, 1924.: Ibiza. 

Pachymerium jerrugineum insularum Verhoeff - Verhoefj, 1924: Ibi
za, Mallorca (Palma). 

Scolopendra canidens oraniensis (Lucas) Jolivet, 1953: Cabrera Ne
grea y Matic, 1973: Illetas (Mallorca), Portals Vells (Mallorca), Cabo Blan
co (Mallorca), Hams (Mallorca), Torrent de Pareis (Mallorca), Coll de 
Sóller (Mallorca). 

Seolopendra oriniensis lusitana Verhoeff -Verhoeff, 1924: Ibiza (San 
Antonio) Formentera, Mallorca (Palma, Sóller). 
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Lithobius fagei Demange - Demange) 1961: 'Menorca (Fornells, Avenc 
n.o 2, de S. Albufereta). 

Lithobius interruptus Demange - Demange) 1961: Menorca (San Cris
tóbal, Cova Na Pulida). 

Lithobius piceus verhoeffi specns Demange - Demange) 1961: Menor
ca (San Cristóbal: Cova Na Pulida, Ciudadela: Cova Son Aygo). 

Lithobius duboscqui oligospinus Demange -- Demangc, 1961: Menor
ca (San Cristóbal: Cova Na Pulida). 

Lithobius (L) piceus tabacarui Negrea y Matic :- Negrea y Matic; 
1973: Cueva del Puente (Mallorca), Coll de Sóller (Mallorca). 

Lithobius (L) dieuzeidei Brolemann - Negrea y Matic, 1973: Calle 
California (Palma), Cueva del Puente (Mallorca), Torrent de Calobra (Ma
llorca) . 

Lithobius (L) inermis L. Koch - Negrea y Matic, 1973: Cabo Blan
co (Mallorca). 

Lithobius (Monotarsobius) aeroginosus L. Koch - Negrea¡ y Matic, 
1973: Cueva del Drach (Mallorca). 

Lithobius (M) exarmatus mallorcanus Negrea y Matic - Negrea y Ma
tic, 1973: Rams (Mallorca). 

Lithobizts (M) dragani Negrea y Matic - Negrea y Matic, 1973: Por
to Cristo (Mallorca). 

Lithobius (M) georgescui Negrea y Matic - Negrea y Matic, 1973: 
Cueva del Puente (Mallorca). 

Scutigera coleoptrata Linneo - Negrea y Matic, 1973: Calle Califor
nia (Palma), Illetas (Mallorca), Portals Vells (Mallorca), Caho Blanco 
(Mallorca) . 
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Stimatogaster gracilis Melnert - Negrea y Matic} 1973: Cueva Dragan 
(Mallorca), Coll de Sóller (Mallorca). 

Geophilus carpophagus Leach - Negrea y Matic} 1973: Bosque de Ca'n 
Sion (Mallorca). 

Pachymerium Fermgineum Leach - Negrea y Matic} 1973: Bosque de 
Ca 'n Sion (Mallorca). 

Pachymerium fermgineum C.L. Koch - Negrea y Matic} 1973: Isla 
Je Dragonera, Cabo Blanco (Mallorca). 

Cryptops trisulcatus Brolemann -:- Negrea y Matic} 1973: Bosque de 
Ca 'n Sion (Mallorca). 

DIPLOPODOS 

Lophoproctus jeanneli Brolemann - Conde} 1954: Mallorca (Espor
las) . 

Lophoproctus inferus Silvestri - Conde) 1954: Mallorca (Son Ser
vera) . 

Isobates coiffaiti Demange - Demange} 1961: Menorca (Fornells: 
A venc de Sa Albufereta). 

Orphanoiulus religiosus majoricensis n. subsp. 

Iulus balearicus L. Koch - L. Koch} 1381: Mallorca (Miramar). 

Iulus glivilineatus L. Koch - L. Koch} 1881: Mallorca (Palma). 

Iulus inconspicuus L. Koch - L. Koch} 1881: Mallorca (Miramar). 

Iulus insulanus L. Koch- L. Koch} 1881: Mallorca (Palma), Menor
ca (Mahón). 
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Iulus nigritarsus L. Koch - L. Koch, 1881: Mallorca (Palma), Menor
ca (Mahón). 

Ophilus\ targionii menorcensis Demange - Demange, 1961: Menorca 
(San Cristóbal: Cova Na Pulida). 

Pachyulus flavipes (C. L. Koch) - lolivet, 1953: Cabrera. 

Schizophyllum (Bothroiulus) ibizanum Verhoeff - Verhoeff, 1924: 
Ibiza (San Antonio) - J olivet, 1924: Cabrera. 

Polydesmus dismilus Berlese. 

Polydesmus coriaceus tarraconensis Mau & Vico 

Brachydesmus superus Latzel - Demange, 1961: Menorca (San Cris
tóbla: Cova N a Pulida). 

Brachydesmus superus portofinensis Verhoeff -- Verhoeff, 1924: Ibi· 
za. 

Strongylosoma (Entothalassinum) st1derlundi Verhoeff - Verhoeff, 
1924: Ibiza. 

Glomeris (Stenopleuromeris) ibizana Verhoeff - Verhoeff, 1924: Ibi
za (San Antonio). 

SINFILOS 

Geophilella pyrenaica Ribaut - luberthie-Jupeau, 1961: Menorca (Ma
hón). 

Symphylellopsis subnuda Hansen - Juberthie-Jupeau 1961: Menorca 
(Mahón, Fornells, San Cristóbal, Mercadal, San Luis, Alayor). 

Symhylellopsis balcanica Remy -- Juberthie-Jupeau, 1961: Menorca 
(Mahón, Mercadal). 
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Remysyphyla maura Aubry et Masson - Juberthie-Jupeau, 1961: Me
norca (Mahón). 

Symphylella vulgaris Hansen - Juberthie-Jupeau, 1961: Menorca (Ma
hón), San Cristóbal, Mercadal, San Luis, Alayor ) . 

Symphylella elongata Scheller - Juberthie-Jupeau, 1961: Menorca 
(Mahón, Mercadal, San Luis). 

Scutigerella inmaculata Newport - Brolemann, 1910: Mallorca (Cova 
del Drach). 

PAUROPODOS 

Pauropus numidus Remy - Remy, 1954: Mallorca (Son Servera). 

Stylopauropus pedonculatus Lubbock - Remy, 1964: Mallorca (Salt.) 
(Son Serralta por Puigpuñent)_ 

Allopauropus danicus Hansen - Remy, 1954: Mallorca (Esporlas, Por
to Colom), Remy, 1961: Menorca (San Cristóbal). 

Allopauropus vulgaris Hansen - Remy, 1961: Menorca (San Cristó
bal), 

Allopouropus graciis Hansen - Remy, 1964: Mallorca (Esporlas), Re
my, 1961: Menorca (Mahón, Mercadal). 

Allopauropus gracilis sabaudianus Remy - Remy, 1954: Mallorca 
(Lluch, Esporlas, Ciudad Jardín). 

Allopauropus productus Silvestri - Remy, 1954: Mallorca (Ciudad 
Jardín, Son Servera), Remy, 1961: Menorca (Fornells, San Cristóbal, Ala-
yor, Mahón). . 

Allopauropus pectinatus Hansen - Remy, 1954, Mallorca (Salt). 
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Allopauropus cuenoti Remy' - Remy, 1961: Menorca (Mahón, Mer
cadal) . 

Allopauropus aristatus Remy - Remy, 1954: Mallorca (Sóller). 

Allopauropus barcinonensÚ Remy - Remy, 1954: Mallorca (Esporlas, 
Son Servera), Remy, 1961: Menorca (Alayor). 

Allopauropus ribauti Remy - Remy, 1954: Mallorca (Son Serralta, 
por Puigpuñent) . 

Allopauropus fagei Remy - Remy, 1964: Mallorca (Son Serralta, por 
Puigpuñent) . 

Allopauropus zaianus Remy - Remy, 1954: Mallorca (Son Setralta, 
por Puigpuñent). 

Allopauropus zerlingae Remy - Remy, 1954: Mallorca (Porto Co-
10m). 

Polypauropus duboscqui Remy - Remy, 1954.: Mallorca (Ciudad Jar
dín, Cap Formentor, Esporlas). 

Polypauropus duboscqui inflatisetus Remy - Rcmy, 1954: Mallorca 
(Salt) . 

Brachypauropus hamiger Latzel - Remy, 1954: Mallorca (Esporlas). 

Sinfilos (7 especies), Paurópodos (18 especies) y Diplópodos Penici
llanta (2 especies), no están representados más que por formas con una re
partición más o menos vasta, conocidas en algunas de las diversas regiones 
mediterráneas. 

Ocurre lo mismo para los Quilópodos, representados por 26 especies y 
sub-especies, de las cuales 24 son válidas con certeza (de ellas 12 no son 
conocidas hasta el momento presente nada más que de Baleares) Y. en ge
neral se trata de especies más o menos extendidas por las zonas circunme
diterráneas. 
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Los Diplópodos Chilognatha están representados por 18 especies, de 
las cuales, en nuestra opinión (*), 13 solamente son válidas y 4 de ellas 
son endémicas, no aportando datos significativos. En efecto, si hay elemen· 
tos (endémicos o no) manifiestamente afines de forma extendidas mayor
mente en las regiones circunmediterráneas y también en otras zonas (Iso· 
bates coiffaiti, Schizophyllum, Brachydesmus 'superns, Str'ongylosoma so· 
derlundi, Glomeris, Glomeris ibizana) , es interesante la existencia, en las 
Baleares, de elementos que recuerdan más la fauna de Italia o de Córcega 
que a la fauna de España, sin embargo geográficamente más próxima. Es 
el caso de Pachyulus flavipes (especie de Italia, de los Balcanes y de Asia 
menor), así como de Ophiulus targioniimenorcensis (el género Ophiulus es 
propio de Italia y de Córcega) y sobre todo de Orphanoiulus religiosus ma· 
joricensis, el ejemplo más significativo quizá en razón de su habitat hipo
geo, y cuyos congéneres existen en Sicilia y en Italia Central. 

RESUME 

Description d'une forme nouvelle, Orphanoiulus religiosus majoricensis 
n. subsp. trouvée dan s la Cova Ses Rodes de Pollensa a Mallorca. 

Le genre Polydesmus est connu pour la premiere foi aux iles Baleares. 
On fournit aussi un inventaire faunistique des Miriapodes connus jusq'au 
présent dans ces ileso 

(*) Las descripciones de los cinco Iulus de L. Koch, 1881 no son utilizables. 
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LEYENnA nE LAS FIGURAS 

Fig. 1.4.-0rphanoiulus religiosus majoricenses n. subsp. Holotipo: 1. Gonópodo (P. 9) 
izquierdo, vista lateral clterna.-2, Gonópodos (P. 9), vista caudal.-3, Peltogollópodo~ 
(P. 8).-4, Primer par de patas (P. 1). 
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DATOS SOBRE LA SISTEMATICA DE LOS LACERTIDOS DE LA ISLA 
DE FORMENTERA E ISLOTES ADYACENTES (*) 

Introducción 

Feo. Javier Rodríguez Rulz 

Departamento de Análisis A~iental 
IN lA - BURGOS 

Las lagartijas baleáricas o «Sargantanes», presentan uno de los mayo
res problemas sistemáticos, ya que debido a la fragmentación del macizo 
balear y al aislamiento de las poblaciones se produjo Ana especiaclón que 
,ha llevado a que muchas islas e islotes eRtén habitados L por una subespecie 
o raza geográfica distinta, formando un típico «Rassenkreiss». --

Los primeros datos que se conocen sobre las lagartijas baleáricas se de
ben al ornitólogo inglés LORD LITFORD, que explorando a mediados del 
siglo pasado la fauna de las distintas islas, de la reglón mediterránea citó 
'estas lagartijas considerándolas una variedad de Lacerta muralis. 

En 1884 e lzoólogo inglés DR. GUNTHER, describió unas lagartijas que 
procedían del la isla del Aire (Menorca) con el nombre de Zootoca lil
fordi. 

MERTENS (1927) y posteriormente EISENTRAUT (1930) pasaron a 
nivel de especie a la forma de las islas Pltiusas, dándole el nombre de Lacer
ta pityusensis Bosca y separándola de Lacerta lilfordi Gthr. 

* El presente trabajo es nn resumen de la Tesis de Licenciatura presentada en la Uní. 
'versidad Complutense de Madrid y dirigida por el Dr. D. Juan Pablo MartÍnez Rica, del Cen
tro Pirenáico de Biología Experimental, Jaca (Huesca). 
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Desde entonces diversos autores, fundamentalmente alemanes, se han 
ocupado de estos lacértidos; son de destacar los trabajos de MÜLLER, 
MERTENS, WETTSTEIN y últimamente las revisionés de EISENTRAUT 
y BUCCHHOLTZ. 

Nuestro trabajo se centró en la isla de Formentera y el conjunto de 
pequeños islotes próximos a ella: Espalmador, Alga, Redona, etc. En esta 
zona se encuentra descritas 6 subespecies que por orden alfabético son: 

Lacerta pityusensis algae Wettstein. Isla Pouet de Formentera. 
Lacerta pityusensis espalmadoris MülIer. Isla Espalmador. 
Lacerta pityusensis formenterae Einsentraut. Isla Formentera. 
Lacerta pityusensis grueni Müller. Trocador's de Formentera. 
Lacerta pityusensis sabinae Buchholz. Sahina'tle Formentera. 
Lacerta pityusensis subformenterae Buchholz. Conejo de Formen
tera. 

Nuestro primer contacto con el problema nos reveló no solo su comple-
-- jidad, sino también el inadecuado tratamiento que hasta el momento se le 

había dado. En primer lugar los autores alemanes rara yez estudiaron ani
males vivos y en! su mayor parte, sólo tenían referencias indirectas de la 
procedencia de los ejemplares; ello dio lugar a errores geográficos de con
siderahle importancia y en algún caso incluso a la descripción de subespe
ries localizadas en islotes inexistentes. En segundo lugar los actuales medios 
de cálculo permiten un tratamiento mucho más completo del problema que 
el que era posible veinte o treinta años atrás. Ambos motivos nos decidie
ros a la elaboración de este trabajo, el cual naturalmente, no pretende zan
jar la cuestión p-ero si contribuir a clarificarla. 

Los efectivos examinados son muy dispares de una población a otra. 
Por otra parte las poblaciones estudiadas representan solamente una pe
queña porción de «Rassenkreiss», de L. pityusensis. No obstante el pre
Sf'nte estudio podrá servir de base a un trabajo más general sohre el tema. 

En conjunto se han recolectado más de 400 ejemplares de todas las is
las visitadas. Siempre que se pudo se les tomó trece medidas: Siete de ta
maño y seis de folidosis. 
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Se realizaron dos análisis estadísticos: Un análisis de la varianza y un 
análisis factorial de correspondencias. (1) 

DESCRIPCION DE LAS SUBESPECIES 

Lacerta pityusensis algae Wettstein 

1937 Lacerta pityusensis algae Wettstein. Zool. Anz. 117 p. 295. 

Terra typica: Isla Pouet al Norte de Formentera. 

Material: 3 machos, 1 hembra y dos juveniles. 13-18.04.1973. 

WETTSTEIN indica que la característica de esta suhesperie es un pe
queño tamaño, próximo a L. p. grueni de Trocador's, con una coloración 
del dorso predominantemente de fondo verde, sobre el que se aprecia cla
ramente un dibujo negro. 

En 1937, Pouet se encontraba separada de Formentera por un estre
cho brazo de agua. Hace unos 7 - 8 años, según los informes que consegui
mos, este brazo. desapareció, encontránflose hoy unida a Formentera por un 
paso de unos 20 metros de anchura, por donde se produce un intercambio 
de ejemplares lo que hace que en la actualidad no se puerta apreciar nin
guna diferencia entre las lagartijas de Pouet y las de la parte norte de For
rnentera. Al tratar del análisis de la varianza, insistiremos en este punto. 

Lacerla pityusensis espalmadoris Müller 

1928 Lacerta lilfordi espalmadoris Müller. Zool. Anz. 78 p. 262. 

1940 Lacerta pityusensis espalmadoris Mertens & MüIler. Abh. senck. 
natur. Ces. 451 p. 37. 

1949 Lacerta ptiyusensis gastabiensis Eisentraut, Mitt. Zool. Mus. Ber
lín. 26 p. 101. 

(1) Para estos análisis se eliminaron los ejemplares juveniles. Se consideró como juvenil 
los ejemplares con una ee (longitud cabeza·cuerpo) menor de 49 mm. 
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1954 Lacerta pityusensis espalmadoris Buchholz, Bon. Zool. Mus. Beit. 
5 p. 76. 

Terra typica: Isla Espalmador al norte de Formentera. 

Material: 21 machos y 6 hembras. 28-29.07.1972. 

MÜLLER (1928) describió esta subespecie caracterizada por un dorso 
color verde esmeralda, tirando a verde aceituna, las zonas laterales marrón 
avellana claro y en vientre gris amarillo claro con un leve brillo violeta. 

EISENTRA UT (1949) incluye esta subespecie dentro de L. p. gasta
biensis aduciendo al hecho de que no hay características verdaderamente 
diferenciales y continuas entre las distintas poblaciones insulares. Dice que 
solamente se puede hablar de una tendencia a la formación de ,señales ca
racterísticas sin que éstas aparezcan claramente marcadas en la mayor parte 
de los animales. 

BUCHHOLZ (1954) anula la umon que hizo EISENTRAUT entre 
L. p. gastabiensis y L. p. espalmadoris, por el hecho de que la isla Gastabi 
fue la primera que se separó del grupo de Formentera. 

Nosotros pensamos lo mismo que BUCHHOLZ, no sólo Gastabi y Espal
mador estaban ya separadas cuando esta última aun quedaba unida a For
mentera,sino que hay grandes diferencias morfológicas entre ambas sub
e~pecies, BUCHHOLZ (1954) da para L. p. gastabiensis en base a 9 ma
chos una media para ce (longitud cabeza-cuerpo) de 62,3 mm. mientras que 
L. p. espalmadoris en base a catorce machos nos da una media de 71,23 
mm. Las mayores relaciones de L. p. espalmadoris habría que buscarlas 
con L. p. formenterae con la que presenta una gran semejanza en colorido, 
tamaño y folidosis. En el capítulo de análisis de la varianza y análisis fac
torial se tratará de este punto con mayor amplitud. 

Lacerta pityusensis formenterae Eisentraut 

1927 Lacerta pitYllsensis pityusensis Mertens. Zool. Anz. 69 p. 301. 
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1928 Lacerta lilfordi formenterae Eisentraut. Das Aquarium 2. p. 123. 

1928 Lacerta lilfordi formenterae Müller. Zool. Anz. 78 p. 266. 

1940 Lacerta pityusensis formenterae Mertens & Müller. Abh. seco nato 
37 p. 451. 

Terra typica: Isla Formentera. 

Material: 99 machos y 70 hembras; 8-26.07.1972. 

32 machos y 11 hembras; 12-18.04.1973. 

MERTENS (1972) clasificó el material de la isla de F ormentera como 
L. p. pityusensis al no encontrar señales que lo separen de la subespecie 
nominal. 

EISENTRAUT (1928) Y posteriormente MÜLLER (1928) separaron 
ambas subespecies, llamado L. lilfordi formenterae a esta especie. 

Recolectamos material por toda la isla y se le agrupó en 4 poblacio
nes según el lugar de captura: La Mola, Cabo Berberia, Arenales y Parte 
Norte. 

El dorso tiene color verde malaquita con reflejos azulados y manchas 
de color muy oscuro o negro. El vientre es azulado amarillento. Las lagar
tijas de Formentera presentan no obstante una gran variación no sólo en 
cuanto a colorido, sino también en tamaño. Frente al colorido más común 
descrito arriba, aparecen otras veces lagartijas con el dorso verde amari
llo, azul verdoso o parcialmente castaño. 

Por su colorido y tamaño son de destacar los ejemplares de Cala Sabir 

na, Llericho y Playa frente a la isla Redona, que nosotros hemo,s agrupado 
con el nombre de parte Norte de Formentera. Aquí la vegetación juntamen
te con el sustrato va cambiando de Sur a Norte, el suelo se va haciendo 
cada vez más arenoso y como consecuencia la vegetación pasa a ser allí un 
matorral mucho más aclarado desapareciendo especies como el enebro; otras 
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especies como la sabina se van haciendo cada v,ez más escasas. Es de de~ 
tacar la relación que hemos odservado entre las sabinas y las lagartijas en 
Formentera; esta planta no solo les sirve de cobijo seguro, sino que en ve
nno cuando el número de insectos es pequeño en la isla, es una base im
portante de su alimentación. De treinta ejemplares capturados en Julio 1972, 
a los que se examinó el contenido estomacal, 21 presentaban gálbulos y ho
jas de sabina y 16 otros vegetales (gramineas, romero, etc.). En relación 
con esto EISENTRAUT (1949) señaló que en ciertas poblaciones de lagar
tijas de las Pityusas se había producido un alargamiento del intest.ino, hecho 
que él atribuyó al incremento de alimento vegetal que se encontraba en 
Sil dieta. 

El colorido de las largartijas de la parte norte es más gnsaceo que 
las del resto de la isla y esto se acentúa cuanto más nos aproximamos a Tro
cador's en que el color verde desaparece en la mayor parte de los ejempla~ 
T<'S. En relación con esto se da una disminución de tamaño siendo signifi
cativamente más pequeños los ejemplares de dicha zona que los del resto 
de la isla. Para la medida de cabeza a cuerpo (CC), los machos dan las 
medidas siguientes: 44 ejemplares de La Mola 73,85; 14 de Arenales 73,74; 
36 de Cabo Berberia 74,23 y 13 de la parte Norte 69,64. Para las hembras: 
32 ejemplares de La Mola 61,14; 7 de Arenales 66,11; 27 de Cabo Berbe
ria 63,14 y 10 de la parte Norte 58,03. 

Lacerta pityusensis grueni MüIler 

1928 Lacerta lilfordi grueni MüIler. Zool. Anz. 78 p. 270. 

1928 Lacerta lilfordi grisea Eisentraut. Das Aquarium (1928) p. 122. 

Terra typica: Trocador's al Norte de Formentera. 

Material: 4 machos, 3 hembras y 1 juvenil. 25.07.1972. 

8 machos, 4 hembras y 1 juvenil. 13-18.04.1973. 

MÜLLER (1928) describió la lagartija de Trocador's como una raza 
enana. La zona dorsal, de color gris pardo y recubierta de manchas irregula-
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res negro parduzcas. Cree que los colores gris pardos que presentan esta 
!>ubespecie probablemente se deben a una adapatción al medio arenoso en 
el que vive. 

EISENTRAUT (1928) le dio el nombre de L. l. grisea que más tarde 
anuló por razones de sinonimia. Más tarde en 1949 afirma que la coloración 
de estas lagartijas es una adaptación evidente al color del suelo. 

Posteriormente HARTMANN (1953) criticó las teorías «Lamarkistas» 
de MÜLLER y EISENTRAUT. Para él «Cuanto más grande es la isla tanto 
más variable es la población y al revés, cuanto más pequeña es la isla tanto 
más uniforme es la población». Explicó la formación de las diferentes razas 
de las islas por la fuerte mutabilidad y una acción posterior de deriva ge
nética, pero sin explicar la causa de esta acusada mutabilidad. 

Al visitar nosotros las islas en Julio 1972, lo primero que nos llamó 
la atención fue que Trocador's no era ninguna isla, sino una barra arenosa 
rontinuación de Formentera. Posteriormente en Abril de 1973 encontramos 
que había 2 pasos de escasa profundidad; en Septiembre 1973 quedaba un 
solo paso en la zona llamada «Recó de ses ampolles». Cuando hay tempo
lales Trocador's queda separada de Formentera por uno o dos pequeños 
pasos de escasa profundidad que poco a poco y por la acumulación de tie.
rra y de restos de Posidonia se van cegando de nuevo. 

Observamos que el colorido verdoso de las lagartijas de Trocador's va
riaba del gris pardo claro al rojo pardo oscuro y pardo gris verdoso; el 
(hseño dorsal había desaparecido casi por completo, pero en cuanto avanzá
hamos hacia el Sur iban apareciendo en el fondo colores verdosos. Esta par
ticularidad no fue observada por MÜLLER (1928) Y EISENTRA UT (1949) 
pero si por HARTMANN (1953), quien lo achaca a que el material que 
poseía era solamente de la punta norte de Trocador's. 

El tamaño de la población de Formentera es bastante mayor que el de 
esta subespecie. Para cabeza-cuerpCl (Ce), los machos de Formentera tie
nen una medida de 73,46 frente a 63,75 de los Trocador's. 
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Fig ..... 1 ,- EiubeoIpdaa de Lecarta 1!ttYlJ!!!!!!!.. Baaca (_~n I(;,¡ F. Buchhalz,l954J. 
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F1g. nQ 2 ._ Sl.tuac1c!n geogrefica actual. 
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Lacerta pityusensis sabinae Buchholz 

1954 Lacerta pityusensis sabinae Buchholz. Bonn. Zool. Beit. 5 p. 79. 

Terra typica: Isla Sabina. 

Material: 2 machos, 2 hembras y 2 juveniles. q-18.04.1973. 

BUCHHOLZ (1954) describió la subespecie L. p. sabinae en la «Isla 
S8bina» situada según él a 200 metros al norte de Formentera, formando el 
puerto. El material que BUCHHOLZ estudió había sido recogido en 1932, ya 
que él no visitó la isla. Hoy día están completamente unidas. no existiendo 
separación alguna. (Compárese el mapa de BUCHHOLZ (1954), con el 
mapa, de la situación geográfica actual). 

BUCHHOLZ (1954) dice que el colorido de L. p. sabinae es muy pare
('ido a L. p. formenterae con el dorso azul verdoso y los laterales verdes. 
La única diferencia que encuentra es que los tonos de L. p. sabinae son 
más apagados. Nosotros no hemos encontrado ninguna diferencia de colo
rido. 

Con respecto al tamaño es difícil hacerse una idea clara, ya que 
BUCHHOLZ estableció la nueva subespecie en base solamente a 4 ejempla
res; nosotros sólo pudimos capturar 4 adultos (2 machos y 2 hembras), y 
consideramos el material escaso para dar las características de esta pobla
ción. 

Posteriormente con los análisis estadísticos trataremos de nuevo el te
ma, pero creemos que esta subespecie debería pasar a sinonimia de L. p. 
formenterae. 

Lacerta pityusensis subformenterae Buchholz 

1954 Lacerta pityusensis subformenterae Buchholz. Bonn. Zoo!. Beit. 5 
p.78. 

Terra typica: Conejo de Formentera. 
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Según BUCHHOLZ (1954) Conejo es una pequeña isla de 200 m. de 
anchura situada entre Formentera y Trocador's y separada de éste por 2 
brazos de agua de escasa profundIdad. Como ya dijimos al hablar de L. p. 
grueni la unión o separación de Trocador's y Formentera se deben a la 
fuerza de las corrientes y sedimentación de la arena, variando con la esta
ción del año e incluso con los años. Por tanto se puede hallar unida o sepa
rada por uno o dos brazos produciéndose la primera separación por el 
«Rego de ses ampollas». Si los dos pasos es~án abiertos queda en medio la 
llamada por BUCHHOLZ «Isla Conejo». SI cuando H. GRÜN estuvo en 
Trocador's, encontró los dos pasos abiertos pensaría que «Conejo» se trataba 
de una isla sin preocuparse por si era temporal o permanente. 

Pensamos que esta subespecie habría que anularla y pasarla a sinoni
mia de L. p. formenterae. 

ISLA ALGA 

Situación: Al Sur de la Isla de Espalmador. 

Material: 2 machos y 4 hemhras. 29.07.1972. 

EISENTRAUT (1949) al hacer la agrupación de la subespecie: gasta
óiensis, intermedia, negra e ahorcadosi espalmadoris y espardellensis en L. p. 
gastabiensis incluía también un macho capturado en la isla de La Alga, de 
la que no se había descrito ninguna subespecie. 

Aunque no poseemos material de la Isla de Gastabi, por los datos de 
la bibliografía consideramos que la población de la isla del Alga debe de 
f'star incluída junto con la de Espalmador en la subespecle L. p. espalma
doris. Tanto por la similitud en las medidas como por la srazones antes se
ñ::tladas de formación en la isla, ya que la separación de Gastabi fue an
terior a la de Espalmador y Alga. 

ISLA REDONA 

Situación: Al Norte de Formentera cerca de Pouet. 
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Material: 2 machos, 26.07.1972. 

4 machos, 1 hembra, 1 juvenil, 11.04.1973. 

Tanto en tamaño como en colorido las lagartijas de esta población son 
muy parecidas a las de la isla de Formentera, especialmente, a las de su 
parte Norte, por lo que creemos que debería incluirse dentro de L. p. for
menterae. 

Clladro n.os 1 y 2: Resumen comparativo de las medidas de todas las 
subespecies estudiadas. Machos y hembras. 

A nálisis de la varianza 

Efectuamos el análisis de la varianza entre las muestras estudiadas pa
! a cuantificar el grado de semejanza entre sus características morfológicas: 
Tamaño y Folídosis. 

En los cuadros del análisis de la varianza se expresa para todas las me
dirlas: F. (Valor de la razón de varianzas), G. d. l. (n.o de grado>s de lí
hp,rtad). Asimismo se expresa por (*) cuando es significativa la razón de 
las varianzas al 1 % y por (**) cuando es significativa al 1 %". 
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Cuadro n. o 3: Análisis de la varianza entre los machos y las hembras 
de Formentera. 

Realizamos este análisis para cuantificar el dimorfismo sexual. 

Medidas de tamaño: Son significativas todas las medidas al 1 %0. 

Medidas de folidosis: A nivel de 1 %0 hay diferencias significa
tivas en E.l.d. (Escamas longitudinales dorsales) y E.t.v. (Esca
mas transversales ventrales). 

Por estos motivos ,todos los demás análisis de la varianza han sido efec
tuados por separado para los machos y para las hemhras. 

Cuadro n. o 4: Análisis de la varianza entre las poblaciones de F or
mentera y Trocador's (solamente machos). 

Al 1 %0 son significativas todas las medidas de tamaño, así como L 
4.0 d (lamelas bajo el 4.0 dedo), que sin duda se debe al valor adaptativo 
de este carácter con relación a la textura del suelo. 

Cuando comparamos por separado las poblaciones de Trocador's con 
las de la parte norte de Formentera las diferencias se hicieron mucho me
nores, lo que guarda relación con la circunstancia ya expuesta de la dis
minución de tamaño en dirección Sur-Norte que hemos observador y que 
!.le manifiesta particularmente desde la zona de Cala Sabina hasta T roca
dor's. 

Cuadro n.o 5: Análisis de la varianza entre la población de Formen
tera y de Pouet (solamente machos). 

Al 1 %0 hay diferencias significativas en Pa, Ac, y Lp. 
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Cuadro n. o 6: Análisis de la varianza entre las poblaciones de la par
te norte de Formentera y Pouet. 

Sólo es significativo al 1 %, L. p. 

Como ya dijimos Pouet está unida a Formentera desde hace unos 8 
años; las pequeñas diferencias que pudieran haber cuando en 1937 
WETTSTEIN describió la subespecie L. p. algae hoy día no existen, no pu
diendo apreciarse diferencias, no sólo en cuanto a colorido sino tampoco 
en el tamaño. Por estas razones creemos que la subespecie L. p. algae, de
dería pasar a sinonimia de L. p. formenterae. 

Cuadro n. o 7: Análisis de la varianza entre las poblaciones de F or
mentera y Sabina (solamente machos). 

Solamente es significativo al 1 %, L 4.° d. 

Hoy día Sabina está unida a Formentera (y cuando BUCHHOLZ en 
1954 describió esta suhespecie) no encontrándose diferencias ni de tamaño 
y colorido entre ambas poblaciones por lo que consideramos que L. p. sa
binae, debería pasar a sinonimia de L. p. formenterae. 

Cuadro n.o 8: Análisis de la varianza entre las poblaciones de Formen" 
tera y Espalmador (solamente machos). 

Al 1 %0 es significativo Pa y al 1 % L 4.0 d. 

La uniformidad de las poblaciones de Formentera y Espalmador es 
muy grande seguramente dehido a que el fenómeno de deriva genética al ser 
mayor el tamaño de las islas es menos fuerte que en poblaciones más redu
cidas, lo que permite una mayor variación en sus poblaciones. 
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ANALISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS 

El empleo de ordenadores permite hoy día la utilización de métodos 
más eficaces de clasificación, por lo que creímos conveniente ver la rela
ción que pudiera existir entre el análisis de la varianza, cuyos resultados se 
acaban de exponer, y el análisis factorial de correspondencias. 

La realización de los programas informáticos ha sido hecho efectua
do en lenguaje Fortran y el tratamiento estadístico de los datos ha sido he
cho por medio del Ordenador Univac l.llO del Centro de Cálculo de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de París Sur en Orsay. 

Ls cálculos han mostrado que la información que los 3 primeros ejes 
factoriales absorbían era mucho más importante que el suplemento de inr 
formación de los ejes siguientes. Estas razones nos han inducido a limitar
nos a la extracción de los 3 primeros ejes factoriales en nuestros aná· 
lisis. 

Se estudiaron 256 lagartijas machos y hembras (los ejemplares que 
presentaban todas las medidas), pertenecientes a las subespecies objeto del 
presente trabajo en función de 14 caracteres: el (longitud cabeza-cuerpo) 
\.2 (longitud de la pata anterior) C3 (longitud de la pata posterior) C4 (an
chura de la cabeza) Cs (longitud del pileo) C6 (antura del pileo) C7 (lon
gitud hocico-collar) C8 (escamas del collar) C9 (escamas longitudinales dor
Sé! les) CIO (poros femorales derecho) C11 (poros femorales izquierdo) Cl2 

Oamelas del 4.0 dedo) C13 (escamas transversales ventrales) y Ct4 (esca
mas guIares). 

Los símbolos utilizados en los gráficos son los siguientes: 

Machos 

Formentera • 
Espalmador ~ 
Alga • 
Trocador's ~ 
Pouet T 

Redona • 
Sabina • 

Hembras 

O 
1\ 
V 

<> 
l;J. 

V 

1\ 

D 
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Primer análisis: Total de ejemplares por total de caracteres. 

En el plano de los ejes 1-2 y 1-3 (Fig. 3) los individuos formaban una 
nube con un alargamiento predominante según el eje 1. Se produjo una se
paración neta, situándose los machos en la parte positivat del eje 1 y las 
hembras en la parte negativa del mismo eje. Los machos de Trocador's, 
debido a su ,pequeña talla se sitúan en el centro de los ejes entre los ma
chos y las hembras. 

El eje 1 tiene una clara interpretación, representa la talla de los indivi
duos. 

Con respecto a los caracteres (Fig. 4) se produjo una separación total 
entre los caracteres de tamaño y los de folidosis. Se obren a una estrecha 
relación entre algunos caracteres C2-Ü; C4-C6; CS-C7; ÜO-Cll. Los 3 primer-os 
ejes extraen el 77,06 % del total de la varianza. Es de destacar' la separa
l'jón entre ü con relación a C2-C3 la longitud de las palas no, varía exclusi
vamente en función de la talla, sino que tiene probablemente un valor adap
t::ttivo. 

De este análi¡:.is sacamos la conclusión de que el dimorfismo. sexual era 
Lln grande que no dejaba manifestarse ninguna diferencia subespecífica. De
cidimos analizar machos y hembras por separado. 

Segundo análisis: Total de machos por total de caracteres. 

En el plano de los ejes 1-2 (Fig. 5) los ejemplares formaban una nuhe 
densa, situándose los más pequeños a la izquierda del eje 1 y los más gran
d2ó; a la derecha del mismo eje. Sin ser neta la separación, loe, individuos de 
Trocador's son los que se colocan más a la izquierda del eje 1. Este primer 
ej{' factorial, representa igualmente la talla de los individuos. 

Con respecto a los caracteres (Fig. 6), se produce de nuevo una sepa
ración entre los caracteres de tamaño y folidosis, quedando C2-C3 en posición 
intermedia. Se observa relación entre C2-C3; Cs-C7 y CIO-Cl1. 
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Fig. 5 - 140 machos en función de 14 caracteres. Ejes 1-2. Se representa por + el origen de coordenadas. 



'lO 

en 

C9 o 
;¡;. 
...; 

e14 

o 
CJl 

CJl o 
o;¡ 
;;o 
m e13 

r 
;¡;. 

~ '12 
CJl 
...; 
m Ca 
;$: 
;¡;. 

e6 
...; 
ñ 

es 
e7 

;¡;. 

o 
m 
r 

el o 
CJl 

r 

e" 
;¡;. 
() 
m 
;;O 

;:j 
O 
O 

e3 r 

e2 

-..;¡ -
Fig. 6 _ 14 caracteres en función de 140 machos. Ejes 1-2. Misma leyenda que la figura 4. 



72 

• 

• • •• 
•• 
• 

Feo. JAVIER RODRIGUEZ~RUIZ 

• • • • 
• • •• . ~.,. ..... . .. I. .. ~,., .: . 

.. l. • • •• 
• • t. .. ... · : .. , . ... . . ~. . . ... . 
• 4- • • • •• • 
i • 
• ... • • • ** • • ... • .: \ .* 

• • * •• • 
* * • ** 
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en5 clases. Ejes 1-3. Se representa por + el origen de coordenadas. 
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Los 3 primeros ejes factoriales extraen el 73,25 % del total de la va· 
rianza. 

Tercer análisis: Total de machos por total de caracteres. 

Se hizo una separación en 5 clases para cada uno de Jos caracteres estu
diados. 

Los ejemplares se separaban según su talla (Fig. 7). El eje 1 separaba 
los individuos grandes de los pequeños, mientras el eje 3 nos separaba los 
individuos extremos de los intermedios. 

En conjunto de este análisis tendríamos: 

La diferenciación subespecífica no es clara. Los ejemplares de For
mentera y Espalmador, forman una nube compacta de individuos. 

Los de Sabina y Alga se entremezclan con ellos. 

Los ejemplares de Trocador's forman un grupo en el extremo de 
las tallas pequeñas. Los de Pouet y Redona ocupan illl lugar inter
medio. 

Neta separación entre caracteres de tamaño y folidosis, existiendo 
estrecha interrelación entre algunos caracteres. 

RESUMEN Y CARACTERES 

Después de haber efectuado 2 análisis estadísticos: Análisis de la varian
za y análisis factorial de correspondencia, de la población de lagartijas de 
la isla de Formentera e islotes adyacentes, creemos que habría que fundir en 
una subespecie las poblaciones más semejantes o aquellas en cuya descripción 
ha habido errores geográficos. 
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Las suhespecies que quedarían son: 

Lacerta pityusensis espalmadoris distribuída en las islas de Espal
mador y Alga. 

Lacerta pityusensis formenterae (con L. p. algae, L. p. sabinea y 
L. p. subformenterae que pasarían a sinonimia), distribuída en las 
islas Formentera (Sabina, Conejo, Pouet) y Redona. 

Lacerta pityusensis grueni distribuída en Trocador's de Formen
tera. 

Finalmente queremos destacar el hecho de que estos interesantes lacér
tidos, no tienen ninguna protección especial por parte de la Ley, lo que de
bido a la pequeña densidad de alguna de sus poblaciones y a la gran cantidad 
de coleccionistas, podría llevar a su total desaparición en breve tiempo. 

SUMMARY 

DATA REGARDING THE SYSTEMATICS OF THE ISLAND OF FORMEN· 
TERA AND THE ADJACENT ISLETS. 

A revision of the subspecies of Lacerta pityuensis Boscá of the island 
of Formentera and the adjacent islets (Espalmador's, Alga, Redona, etc.) is 
made. The reason is that due to geographical error s, some suhspecies has 
been described on non-existent islets. 

Two statistical analyses are made: Analysis of the varianza and factorial 
analysis of correspondences, to quality the differences between the various 
populations studied. 

L. p. Algae, L. p. sabinae and L. p. subformenterae become syrionymy 
o/ L. p. formenterae. 
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LAS FACIES CONGLOMERATICAS DEL MIOCENO DE LA 

ISLA DE MENORCA * 

por J. Rosell**) A. Obrador**) y B. Mercadal 

INTRODUCCION 

En este trabajo pretendemos estudiar las facies de los conglomerados 
miocénicos de la isla de Menorca y su relación con la evolución morfológica 
y tectónica de la misma durante este período. 

Estos conglomerados afloran muy localmente y, debido a la morfología 
actual de la Isla, su estudio detallado sólo es factible en los afloramientos 
situados en las inmediaciones de la costa. 

Las localidades que consideramos más importantes por su extensión y 
potencia y que estudiamos en esta nota son: Es Macar de sa Llosa, Codolar 
de Biniatramp-Cala Morec y Port de Maó (fig. 1). 

Las primeras citas de estos conglomerodos se deben a HERMITE (1879) 
Y F ALLOT (1923), posteriormente OBRADOR (1970, 1972-73) estudia con 
algo más de detalle la mayor parte de estos afloramientos situándolos dentro 
del contexto sedimentológico general del Mioceno e interpretándolos como 
depósitos deltaico-torrenciales (delta atípico). F'aralelam_ente BOURROUILH 
(1970, 1973) hace una descripción detallada de todos los afloramientos, al 
mismo tiempo que esboza su sedimentología e intenta situarlos en el momento 

* Trabajo presentado en la reunión conjunta SCB /I.C.H.N. /S.H.N .B. (lnsularitat). 

** Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Estratigrafía y Geología Histórica. 
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tectónico general de la Isla. Este autor interpreta com030rmaciones de pie:;
demonte (fanglomerados) a los de Cala Morell, y comq depósitos torrencia
les, deltaicos, relacionados con áreas lacustres o laguno-lacustres a los de 
Es Macar de sa Llosa. 

GENERALIDADES SOBRE LAS FACIES DE ABANICOS ALUVIALES 

Me GOWEN & GROAT (1971) distinguen en un abanico aluvial 
(alluvialjan) tres partes caracterizadas por la sedimentología de sus facies: 
una proximal (proximal jan) representada por una sedimentación de mate
riales groseros (bloques y gravas), generalmente transP21tados en un medio 
de alta viscosidad dando depósitos de debris jlow. Una parte intermedia 
(mid jan) localizada donde el valle empieza a ensanch-arse y caracterizada 
por una sedimentación de gravas y arenas depositadas; en un sistema de ca
nales anastomosados o trenzados (braided stream). Y una parte distal (distal 
jan) con arenas gruesas y arcillas depositadas asimismo en complejos cana
nes anastomosados (braided stream). 

Las facies de estos abanicos de sedimentación pasan lateralmente a sedi
mentos fluviales, lacustres o marinos según la situación paleogeográfica del 
cono en cuestión. Cuando el sistema de abanicos es progradante y los distri
butarios desembocan en un área lacustre o marina de baja energía pueden 
construirse en la boca de los respectivos canales, lóhulos de deposición ca
racterizados por presentar una secuencia negativa. 

DESCRIPCION DE LOS AFLORAMIENTOS 

Es Codolar de Biniatramp-Cala Morell 

Ambos afloramientos, situados en la costa, forman parte de una única 
unidad conglomerática que se extiende de E a W, dispersándose en este sen-
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tido. En conjunto constituye un sistema de abanicos aluviales cuya parte api
cal, o sea la más proximal, se localiza en las inmediaci0!les de Es Codolar de 
Biniatramp. Este sistema de abanicos pasa lateralmente a depósitos marin9s 
como puede observarse en el afloramiento de Es Cul de Sa Ferrada al W de 
Cala Morell. 

Reconstruir la geometría del nivel conglomerático es difícil por existir 
solamente buenos afloramientos en los acantilados de la costa. Hacia el inte
rior de la Isla su presencia puede comprobarse esporádicamente por aflora
mientos, a veces dudosos, y por los datos suministrados por lo sondeos ubi" 
cados en los llanos situado al ENE de Ciutadella. 

El área fuente de lo materiales se situaba al E de Es Codolar de Binia
tramp en un macizo localizado quizás en las inmediaciones del Cap-Gros-Sa 
Falconera con un relieve bastante enérgico (BOURROUILH, 1973). 

Codolar de Biniatramp 

Los conglomerados reposan discordantemente sobre. facies Keuper muy 
tectonizadas en las que se abrió un valle tectónico, muy estrecho, limitado 
por dos fallas anteriores a la sedimentación de los mismos. Estas fallas, en 
ms impulsos más tardíos, afectaron a los niveles conglomeráticos. 

En las inmediaciones de los respectivos labios levantados, la composi
ción de los conglomerados está condicionada a un aporte local derivado de 
la eresión de los mismos (callzas dolomíticas del Muschelkalk en la falla me
ridional y dolomías brechoides del Jurásico en el septentrional). N o obstan
te, la composición global está formada por casi un 100% de cantos de areni~ 
{'as y, en mucha menor proporción microconglomerados del Permo-Trias. 
Estos cantos llegan a alcanzar dimensiones considerables (hasta 3,20 de 
diámetro). La matriz que los une es asimismo microconglomerática, arenis
cosa y arcillosa, derivada de los materiales de estas mismas facies rojizas. 

Estos depósitos conglomeráticos forman nivele irregulares, ,raramente 
perceptibles en el terreno, con incisiones de erosión en la base y contacto 
más o menos plano en el techo. Los cantos, en su interior, se hallan comple-
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tamente desorganizados, aunque en algunos casos se observa una granoclasi
ficación e inversa poco manifiesta y aparente, consecuencia del tipo del trans
porte. Genéticamente corresponden a debris IloiO) o sea, a masas transporta
das en un. medio de elevada viscosidad donde los cantos de tamaños mayores 
(similar a lo que ocurre en las mesas glaciares) son transportados por «flo
tación» (de ahí la aparente grano clasificación inversa). 

Cala Morell 

Este afloramiento corresponde a una zona más distal de la misma for
mación de Es Codolar de Biniatramp. En el porcentaje de cantos se observa 
un aumento considerable en los de dolomía. Esto no es extraño, pues el valle 
aquí está formado por ellas. 

Si bien algunos niveles presentan características similares a las de Es 
Codolar de Biniatramp es, en la parte occidental de Cara Morell donde apa
recen las facies netamente canalizadas organizadas en ciclos con granulo me
tría decreciente. Es aquí donde estos conglomerados construyen la parte más 
importantel del abanico deposicional. 

Estos materiales, hacia el W, y en sentido vertical van pasando progre
sivamente a sedimentos marinos del Mioceno medio-superior ligeramente dis
cordantes sobre los depósitos conglomerático (OBRADOR 1970 BOU
RROUILH, 1973) como se desprende de la diferente pendiente deposicional 
de ambos conjuntos ambientales. 

E s Macar de sa Llosa 

Este afloramiento, como hemos dicho anteriormente, fue descrito por 
BOURROUILH, en 1970. 

Esta formación conglomerática presenta características ambientales SI

milares a las descritas para los afloramientos anteriores. 

La composición de los cantos es dolomítica y caliza, con el área fuente 
en terrenos jurásicos y cretácicos. Hay que hacer notar que los únicos aflo-
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ramientos cretácicos de la Isla se sitúan en el extremo NNW de esta facies 
conglomerática. 

Para la composición y dimensiones de los cantos, remitimos al trabajo 
antes citado. 

Aquí las facies son ligeramente más distales que las de Es Codolar de 
Biniatramp y Cala Morell pues la mayor parte de las capas corresponden 
a verdaderos canales de dirección E-W y los cantos están organizados en ci
clos de granulometría decreciente (jining upward). La imbricación de estos 
canales hace pensar en un complejo anastomosado o trenzado (brailed 
stream) de la parte media de un abanico deposicional. La existencia de ca
pas transportadas por debris floto obliga a pensar que la posición del actual 
afloramiento no se hallaba lejos de la parte apical del mismo. 

Parece ser, por la orientación de los canales la imbricación de los can
tos en algunos de ellos la dirección de las fallas que confinaban el valle y la 
existencia de los únicos afloramientos cretácicos en el Cap de Pentinat, que 
el área fuente del mismo se situaba al NW (?) del actual afloramiento y que 
se abría hacia el E dando lugar a un abanico del que las facies más distales 
y en transición a otros depósitos, si llegaron a existir, la erosión las ha ba
rrido completamente. 

Entre las capas conglomeráticas son frecuentes niveles lutíticos de color 
rojo y, más raramente arenosos. Estas lutitas rojas poseen a veces niveles de 
caliche. Tanto unos como otros podrían corresponder a facies de desborda
miento de canal. 

En las partes bajas existen intercalaciones de arcillas de tonos violá
ceos y grises que podrían ser interpretadas como pequeñas cuencas lacustres 
esporádicas desarrolladas entre dos canales o dos abanicos del mismo con
junto, separados en el espacio y en el tiempo. 

Port de Maó 

Los niveles inferiores aflorantes en el Mioceno del Port de Maó están 
constituídos en gran parte por conglomerados. La existencia de los mismos 
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fue ya señalada por HERMITE (1879) y por F ALLOT (1823). Mucho más 
tarde OBRADOR (1970) y BOURROUILH (1973) realizaron estudios es
tratigráficos y sedimentológicos de los mismos. 

Las construcciones que existen a lo largo de la margen occidental del 
Port, que es donde aflora el Mioceno, cuhren gran parte de los aflora
mientos. Ello impide estudiar la evolución directa de estos niveles, que 
debe ser realizada a base de observaciones puntuales interpoladas en gran
des trechos. 

Estas facies conglomeráticas poseen aquÍ una reducida potencia y fre
cuentemente se hallan intercaladas en materiales netamente marinos, a los 
que pasan lateralmente hacia el S y sobre todo hacia el SE. 

A excepción del rosario de islas que existen en el Port, donde el Mioce
no aflora en un muy reducido espesor, en nigún punto puede observarse 
cual es la base del Mioceno y, por consiguiente la de los niveles conglom~ 
ráticos. 

El mejor afloramiento lo constituye la trinchera del Cami de Ronda. A 
partir de este punto aunque sea con afloramientos muy localizados, se van 
siguieIlldo los conglomerados a lo largo de toda la orilla meridional del puer
to. Creemos no obstante que no se trata ni mucho menos de un único nivel 
conglomerático y correlacionable como se desprendería de una formación 
que tuviera la msima polaridad que la dirección de la costa occidental del 
Port de Maó. Se trata más bien de cuerpos más o menos lenticulares aislados 
dentro d.e sedimentos ya continentales ya marinos con una procedencia de 
aporte del E. Son pues pequeños conos aluviales procedentes de la zona de 
Sto Antoni - EIs Freus. Su evolución es muy difícil de estudiar por ser las 
secciones que muestran los afloramientos más o menos equidistantes del área 
fuente y tan sólo se hallarán cortados en zonas más proximales o más dis
tales si en el abanico tenía más o menos importancia y competencia con re
lación al oleaje. 

DESCRIPCION DE LAS FACIES 

Los depósitos aluviales de Menorca tienen poco desarrollo en cuanto a 
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potencia y relativamente una reducida extensión. Debían corresponder a 
pequeños abanicos aluviales con fuerte pendiente que desembocaban en el 
mar (jan delta). Este hecho es el causante de que por un lado, sólo encon
tremos fosilizadas las partes más proximales de estos abanllcos y, por el 
otro, los materiales más finos, así como en algunos casos los más groseros 
lleven impreso el retrabajamiento por la acción marina (fig. 2). 

Es por todo ello, que los tipos de facies que se e_ncuentran en Menor
ca con características de abanIco aluvial sean siempre facies proximales. 

Depósitos de debris ¡loto 

Corresponden a facies desorganizadas con cantos y bloques de gran 
tamaño unidos por una relativamente abundante matriz lutítica limosa. Al
gunas veces estas masas fangosas con cantos llegan a transportar «por flo
lación» bloques de hasta 4 m.' de diámetro (foto 1). Algunos niveles ar
clllosos incluyep: cantos diseminados en toda la masa que pueden ser in
terpretados como un mud flow. 

Generalmente los depósitos de este tipo de facies se caracteriza,n por 
presentar un contacto inferior y superior plano a la escala del afloramienr
to, Pueden separarse las diferentes avenidas de materiales por la presen
cia de pequeños niveles arcillosos depositados entre una avenida y la si
guiente o bien por pequeñas incisiones que quedan marcadas dentro de los. 
conglomerados. 

Los afloramientos principales o sea Cala Morell-Codolar de Biniatramp, 
Es Macar de sa Llosa y el Port de Maó presentan facies de ,este tipo. Po-
5een, como ya se ha indicado, áreas fuentes distintas. La primera es domí
nantemente permo-triásica, la segunda jurásico-cretácica y la tercera pa
lee-zoica. Observando la litología de estas áreas fuente se desprende que 
la proporcIón de sedimentos arcillosos y limosos es muy superior en el Per
motrias que en el resto. Por ello nada tiene de extraño que aún cOll,sid(e
randor el mismo punto en cuanto proximalidad y distalidad, esta propor
ción sea muchísimo más abundante formando la matriz de los conglome
rados de procedencia permotriásica. Gran parte de los que afloran en Cae 
la Morell, así como los que existen entre esta cala y Es Codolar de Binia
tramp corresponden a depósitos de debris flow. Es realmente espectacular 
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en este sentido el afloramiento de Es Codolar de Biniatramp que correspon
de en su totalidad a este tipo de facIes. 

En Es Macar de sa Llosa esta facies se halla poco representada. Los 
niveles de debris flow en este afloramiento vienen caracterizados por pre
sentar el contacto superior algo irregular impuesto por los cantos y el in
ferior ligeramente erosional (foto 2). Los cantos son de gran tamaño, se 
h3llan totalmente desorganizados y unidos por una pequeña cantidad de 
matriz lutítico-limolítica de color rojo. Los cantos a veces llegan a tocarse 
y la matriz de hecho rellena solamente los huecos entre ellos (foto 3). Es
to queda explicado por la escasez de materiales lutíticos en su área fuente. 

En el Port de Maó aflora asimIsmo este tipo de facies, mal desarro
lladas y tan solo claramente visibles en el afloramiento del Camí de Ronda. 
Aquí los cantos dominantes son de naturaleza paleozoica, desorganizados 
y unidos por una matriz limosa y lutítica de color amarillento ocre. La 
proporción de matriz es también escasa lo cual queda explicado por ser el 
úrea fuente de materiales pizarrosos y areniscosos. La proporción de can
tos de permotrias es realmente muy pequeña, pues los afloramientos más 
C(:fcanos se hallan a gran distancia y son pequeños, en la actualidad, en ex
tensión y potencia. 

Depósitos de braided proximal 

Hemos considerado como facies de canales trenzados o anastomosa
dos a aquellas secuencias granoclasiflcadas positivamente. 

En Menorca esta facies casi nunca incluye tamaños finos formando 
parte de los ciclos. El contacto inferior es fuertemente erosional, mientras 
que el superior es generalmente plano. Los canales pocas veces se hallan 
aislados entre los materiales lutíticos que constituyen el flood plain. Ello 
es debido a que son facies proximales, y, por lo general, los canales se 
cortan entre sí imbricándose, y los materiales de llanura de inundación 
qnedan reducidos a pequeños lentejones irregulares. Al tratarse de niveles 
amalgamados la individualización de los canales puede realizarse gracias 
'a los pequeños restos de sedimentos lutíticos que han prevalecido a la ero
sión. 
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En las facies lutÍticas es frecuente hallar niveles más o menos calichi
ficados. 

Este tipo de facies se halla bien representada en Es Macar de sa Llo
sa (fig. 4). Por el contrario es muy escasa en Cala Morell donde los ma, 
teriales de debris flow llegan al mar y son retrabajados por la acción ma
nna. 

En Es Macar de sa Llosa esta facies es muy típica aunque son raros
Jos canales perfectamente aislados. Se hallan imbricados cortando unos a 
otros y, por ello, le damos características de facies proximal. Esto no quie
re decir ,dado el reducido desarrollo de estos abanicos, que se hallen muy 
lejos de su base, que en nuestro caso, lo constituye el mar miocénico. En 
{'ste afloramiento existen entre los niveles conglomeráticos-esporádicos y 
poco desarrollados niveles de arenas con una laminación cruzada de ba
jo ángulo (fotos 1, 5 y 6), a veces distorsionada por carga o convolucio
nes .. Dadas las características generales del afloramiento, estas arenas pue
den ser interpretadas como depositadas en una parte muy proximal de la 
playa. 

En el Port de Maó cuando aflora este tipo de facies los canales se ha,.. 
llan practicamente imbricados sin que exista arcilla y limos correspondien
tes a la llanura de inundación que los individualice. Los afloramientos no 
[;lon lo suficientemente extensos como para seguir la evolución de las facies. 
de modo contÍnuo. Sólo se puede observar con claridad en el CamÍ de Ron
da. En el resto de los cortes el nivel más inferior de los conglomerados 
puede reconocerse y correlacionarse hasta por lo menos Sa Punta Rotja (en 
Cala Figuera). Los niveles de conglomerados más superiores han sido retra
bajados por el mar en la mayoría de los afloramientos. 

Dépósitos de braided distal 

Bajo esta denominación agrupamos capas que poseen un peculiar tipo, 
de facies en las que el término distal no implica cercanía o alejamiento del 
ápice del abanico. 

Se caracterizan por hallarse organizadas en secuencias conglomeráti
cas de tipo fining upward como las anteriores. Se diferencian de ellas por-
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poseer el fondo de los canales mucho más planos y por presentar una acre
ción lateral muy manifiesta que recuerda a las point bars. En este caso se 
trata o bien de point bars de baja sinuosidad correspondientes a un régi
men débilmente meandriforme o bien a una barra conglomerática en un 
régimen bwided. Nosotros nos inclinamos hacia esta última interpretación 
(foto 7). 

Este tipo de facies coexiste con los materiales de facies proximal des
critos, en el apartado anterior, en Es Macar de sa Llosa no habiéndose re
conocido en los otros afloramientos. 

Depósitos lacustres 

Entre las arcillas de color rojo ladrillo que hemos interpretadol como 
depósitos de llanura de inundación existen pequeños lentejones de margas 
rojo violáceas y localmente amarillentas. Su extensión en afloramiento es 
pequeña, unos 10 m. de ancho, con una polencia de 0,5. Este tipo de 
facies la hemos interpretado como pequeñas charcas aisladas entre cana
les de un mismo abanico. Levigados de estos niveles han proporcionado 
restos de carofitas. (BOURROUILH, 1970, 1973). 

CONSIDERACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES 

Tectónica 

Las facies conglomeráticas que hemos descrito se hallan siempre en 
relación! con fallas directas. Estas fracturas según BOURROUILH (1973) 
corresponden a una fase tectónica de distensión anterior al Vindoboniense. 
Los movimientos póstumos de esta fase se manifiestan por pequeñas di,s
. cQrdan'CÍas intraformacionales y pequeñas fracturas sinsed¡¡mentariaSl que 
afectan a los conglomerados. 

No parece nada claro que después de las fases de compreSlOn alpídi
cas, que originaron la región de Tramuntana de Menorca, se sucedieran 
fases de distensión diferentes separadas por lapsos de ti.empo relativamen-
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te cortos. Nosotros creemos que existió solamente una de estas fases y que 
tuvo lugar en el Mioceno inferior prolongándose ligeramente hasta el Mio
ceno medio. 

Esta fase sería no sólo la causante de las fallas directas que afectan 
l;t la zona Norte sino también de la alineación tectónica que separa los dos 
amplios dominios de Menorca: región de Tramuntana y región de Migtjorn. 

Estas fracturas originaron un relieve relativamente abrupto que cons
tituyó el área fuente de los conglomerados. Los materiales transportados 
por los torrentes construyeron al llegar al pie de las fallas, los abanicos de 
deposición. Muchos de estos torrentes se abrieron a lo largo de dos frac~ 

turas paralelas que limitan una pequeña fosa tectónica (Codolar de Binia
ti amp y Es Macar de sa Llosa). 

E stratigra fía 

Todos estos torrentes desembocan en el mar. La transición entre las 
facies aluviales y las marinas es muy patente en Cala Morell y Port de Maó 
y problemática en Es Macar de sa Llosa. Por un lado, el mar impide que 
se desarrollen abanicos típicos. Por el otro, las fallas son de pequeño salto 
y se establece rápidamente un equilibrio entre áreas de erosión y áreas de 
deposición. O sea, dicho en otras palabras, los abanicos tienen poca poten
cia debido al escaso tiempo de funcionamiento, ya que la erosión de los 
) elieves es cada vez menor por la pérdida de diferencia de potencial entre 
cabecera y desembocadura. Ello conduce, por un lado, a la muerte del aba
nico y, por el otro, al inicio de una etapa de peneplanización;. Esta etapa 
se continuaría hasta el Plioceno, siendo fosilizáda por materiales del Cua
ternario antiguo (Atalaya de Fornells y Cap de Cavalleria) (MERCADAL, 
VILLALTA, OBRADOR y ROSELL 1970). 

La transgresión miocénica produce la fosilización de gran parte de 
estos abanicos situados en las áreas de cota más baja Port de Maó y Cala 
Morell. Por el contrario, en las áreas de sedimentación aluvial de cota más 
elevada, los materiales marinos de la transgresión probablemente no lle
g!uon a cuhrir a los conglomerados y, total o parcialment~, debió existir 
1m tránsito laterol a depósitos marinos (Es Macar de sa Llosa). 
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La ,poca potencia constructiva que poseían los torrentes en cuestión, 
unido a una elevada energía del medio marino, son la causa de la poca ex
tensión de las facies netamente aluviales. Gran parte de los conglomerados 
exIstentes en el Mioceno son los depósitados por los torrentes en el mar y 
rE:trabajados, ya sea por el oleaje, ya por las corrientes de marea. Esto ex.
plica además el que encontremos facies muy proximales (debris flow) con 
10<; cantos perforados por algas o moluscos y con intercalaciones, entre los 
cuerpos conglomcráticos, de niveles de areniscas cuyas estructuras prima
l ias nos obligan a interpretarlos como depósitos de playa (fotos 1, 5 y 6). 

El potencial marino en las áreas de depósito es el causante de que nun
ca encontremos las partes distales de los abanicos o sea las facies netamen
te canalizadas entre materiales finos y si se quiere las de lóbulos deposIcio
nales construidos al frente de los canales. 

Del estudio de los tres afloramientos que hemos mencionado puede 
deducirse, además, que la pendiente deposicIonal era muy acusada en Es 
Codolar de Biniatramp-Cala Morell, caracterizados por debris flow en cu
yos depósitos existen bloques de hasta 4 m. de diámetro; mucho menor 
en Es Macar de Sa Llosa donde predomina un régimen de canales anasto
mosados. En el Port de Maó el relieve probablemente era menos acusado 
aún o a lo sumo como en Es Macar de 5a Llosa. 

Evidentemente la sincronía o anacronía de estas facies conglomeráti
cas en Menorca puede tan sólo ser comprobada por sI.! datación. Tanto en 
Cala Morell y Es Codolar como en el CamÍ de Ronda de Maó, la transición 
lateral de estos materiales al Mioceno MedIo y Superior es evidente. No 
obstante, sus equivalentes, desde un punto de vista sedimentológico de Es 
Macar de sa Llosa, han sido datados por BOURROUILH (1970) como 
del Oligoceno-Mioceno inferior. Esta datacIón se apoya en la existencia de 
Maedlerisphaera ulmensis (STRAUB) HORN of RANTZIEN, y Tectocha
ra meriani GRAMBAST, que como este mismo autor indica ,son formas 
que aparecen en el EstampIense no señalando cual es _su exacta longevidad. 
Por ello, nosotros abogamos en que estos materiales conglomeráticos son, 
en su conjunto, miocénicos y corresponden a un mismo momento geológico 
en la evolución de la Isla. 
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Foto 1. . Depósitos de debris Ilow en Cala Morel1. La mayor parte de los cantos son de 

procedencia permotriásica; obsérvese el gran tamaño de los mismos. En la mitad inferior 

izquierda de la fotografía destaca r n nivel de arenisca lenticular que hemos interpretado 

cr·mo un d epósito de playa. 
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Foto 2. Canales imbricados de conglomerados en Es Macar de sa LIosa. Pueden ob· 
servarse algunas secuencias claramente lining upward limitadas por uos cica tri ces sucesivas. 
Destaca, además, la existencia de materiales de debris Ilow en el terc io inferior derecho de 
h fotografía y en el tercio superior izqu ie ruo de la misma. En dmbos puede observarse como 
los bloques de tamaño mayor han sido transportados pOI" " flota ción » . 

Foto 3 .. Depósitos de debris Ilow formado por cantos de cnliza y dolomeh en los con· 
glomerados de Es Macar de sa LIosa . 

Foto 4. . Canales compuestos por ciclos lining upward inte rpr~tados como originados 
por un régimen braided. Es Macar ue sa LIosa. 

Foto 5 .. Nivel de areniscas (playa) entre conglomerados depositados por m ecanismos 
de debris IlolV. En él destaca una lam inación paralela o cruzada de muy bajo ángulo. Cala 
Morel!. 
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Foto 6 .. Detalle de un nivel de areniscas (playa) rrc~entando /Va"t' ripples en la parte 
luferior que han sido retrabajados por corrientes en la superior. Cala Morcll. 

Foto 7. - Detalle de una secuencia /ining upIVard cn los conglomerados de Es Macar de 
sa Llosa con un crecimiento lateral hacia la parte izquie rda de la fotog rafía . 
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Fig. 1. - Esquema de situación de los afloromientos estudiados. 
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Fig. 2 .. Modelo de facies propuesto para. los depósitos conglomeráticos del Mioceno de 
.11a isla de Menorca. 



DINOFLAGELADOS y TINTINOIDEOS DE LA BARIA DE PALMA Y 
ZONA N. O. DE MALLORCA (BALEARES). PRIMAVERA (1970) 

por Javier Jansa* 

INTRODUCCION 

Este trabajo es un resumen modificado de un estudio original realizado 
en el año 1970 sobre Dinoflagelados y TintÍnidos (*). -

En el trabajo original, fundamentalmente descriptivo, se indican 1as 
características de cada una de las especies encontradas así como un dibujo 
de cada una de ellas. 

Aquí nos vamos a limitar a la presentación de unas tablas de abundancia 
relativa (porcentajes) de todas las especies, así como de un estudio más de
tallado de las especies principales o más abundantes. 

El interés de este trabajo radica en que, de esta forma, podemos tener 

Nota 

* El trabajo original fue presentado como tesina de fin de carrera en la Facultad de' 
Ciencias de la Universidad de Madrid en el año 1970 y fue dirigido por el Dr. D. Rafael Al
v:trado Ballester, catedrático de Zoología de Invertebrados no Artóprodos de la citada facultad; 
la parte de toma de muestras y trabajo experimental fue llevada a cabo utilizando los medios 
que amablemente puso a mi disposición D. Miguel Durán, director del Laboratorio Oceano
gráfico de Palma de Mallorca. 

* Laboratorio Oceanográfico de Baleares. 
Instituto Español de Oceanografía. 
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un punto de referencia del contenido de Dinoflagelados y Tintínidos en el 
año 1970 en la zona estudiada, que puede ser comparado con investigaciones 
que se hicieron con anterioridad y con otras que puedan ~ealizarse en un futu
ro. Sabemos, por ejemplo, que la Bahía de Palma viene estando sometIda en 
los últimos años a una presión creciente de contaminación cuyas consecuen
cias pueden ser una eutroficación y muy probablemente todo ello repercuta 
en una disminución de la diversidad de grupos tan ricos en especies como 
son las Dinoflageladas. -

MATERIAL Y METODOS 

Las muestras objeto de este estudio se han obtenido por medio de pes
-cas superficiales en las que se ha utilizado una red de 65 y de malla con un 
diámetro de boca de 45 cm. y una longitud de 2 m. Cada muestra se ha con,
servado con formol al 5%. Los dIbujos se han realizado con cámara clara. 
Se ha hecho mediciones en la mayoría de-especies y que aquí vamos a con
-cretar para aquellas que se han escogido como más características. 

La situación de las estaciones se indica en el mapa de la fig. 1 y los 
·criterios de medIción para las Dinoflageladas en la fig. 2. 

Para la clasificación de las Dinoflageladas se ha seguido la sistemática 
mixta, combinación de las de SCHILLER y CHATTON. En lo que respecta 
a los Tintínidos se ha seguido la clasificación dada por KOFOID y 
·CAMPBELL. 

A continuación, en la tabla I se dan las características de las estaciones: 

Est. 
1 Y 2 
1 
3 
4 
1 

Fecha 
20-111-70 

4-V-70 
2~-V-70 
24-V-70 
31-V-70 

Hora 
llh.-llh.30, 12h.-12h.30' 
llh.-llh.30' 
17h.-17h.30' 

8h.30'-9h. 
7h.-7h.30' 

En las tablas posteriores (11, 111, IV) se han ordenado las distintas es-
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pecies encontradas de Dinoflagelados y Tintínidos en sus géneros corres-
pondientes y para cada muestra se indica el número: de individuos de cada 
especie y el porcentaje respecto al total así como la diversidad muestral pa~a 
Dinoflageladas y Tintínidos, según la fórmula de SHANON. A partir de es
tas tablas se han escogido algunas especies que por presentar una mayor
ahundancia¡ y continuidad a lo largo de las muestras pueden considerarse" 
como más caraCterísticas. La lista podría ser más larga pero interesa pre-· 
sp-ntar de una forma clara la distribución de unas pocas especies seleccio-
nadas. Esta distribución de abundancias aparece en las figs. 3 y 4. También 
en las láminas 5 a 10 se presentan los dibujos de algunas especies relacio •.. 
nadas. -

Fig. l.-Situación de las estaciones 
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l 

Fig. 2.-Criterios de medición 
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Espeoie 

Ceratium azorioum 

" oonoilians 

" l'almatum 

" deolinatum 

" carriense 

" be10na 

gibberum 

karstenii 

" deflexum 

" tri pos 

" "Iolla 

intermedium 

" lineatum 

arouatum 

kofoidii 

retiou1atum 

" l'ennatum 

" maorooeros 

" triohooeros 

" graoile 

" setaoeum 

tenue 

" striotum 

" extensum 

" arietinilm 

" oandelabrum 

" furoa 

" ;pan taganum 

" massiliense 

JAVIER JANSA 

TABLA 11 

20-rIr(:¡:-) 4-V(1) 23-V(3) 

n 2 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

5 

5 

7 

9 

° ~8 , 
0,08 

0,08 

n 2 % 

3 0,18 5 0,98 

0,08 3 0,18 6 1,18 

0,08 13 0,81 3 0,59 

0,08 1 0,06 

0,17 12 0,75 10 1,96 

0,17 

0,17 

1 0,06 1 0,19 

0,17 

0,34 

1 0,06 

0,34 22 1,37 

0,34 25 1,56 6 

0,43 

0,43 

0,60 

1 0,06 

0,77 27 

1,18 

11 0,94 25 

11 0,94 10 

11 0,94 

5 0,98 

1,69 1 0,19 

1,56 2 0,39 

0,62 1 0,19 

31-V(1) 

n2 

1 0,16 2 0,21 

8 1,27 38 4,0 

19 3,02 41 4,32 

13 2,06 7 0,74 

3 0,47 22 2,32 

1 0,16 3 0,31 

2 0,21 

4 0,63 14 1,47 

5 0,79 20 2,10 

1 0,16 

6 0,95 

2 0,32 

4 0,42 

5 0,52 

2 0,32 18 

11 0,94 1 

12 1,03 1 

13 1,12 32 

21 1,81 34 

23 1,98 34 

28 2,41 45 

31 2,67 5 

54 4.65 70 

0,06 

0,06 

2,00 2 

2,12 5 

2,12 21 

2,81 8 

0,31 

4,38 48 

1 - 0,10 

0,39 la 1,58 32 3,37 

0,98 11 1,75 8 0,84 

4,13 15 2,38 33 3,47 

1,57 34 3,58 

9,44 125 19,87 193 20,33 
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TABLA 11 

Espeoie 20-III(~) 4-V(1) 23-V(3) 24-V(4)" "31-V(1) 

n.e % ,n 2 

Ceratium pu1ohe11um 66 5,69 87 5,44 46 9,05 36 ,5,72 

6,29 109 6,82 10 1,96 24 3,81 

20 2,10 

24 2,52 

33 3,47 

inf1exum' 73 

fusus 175 15,09 202 12,64 24 4,72 23 3,65 

1inu1us 

l~ipe .. 

Peridinium spbaerioum 1 0,08 

" cmioum 

2 piriforme 

" 1eanie 

2 0,17 25 1,56 

2 0,17 3 

6 0,51 3 

0,18 3 

0,18 5 

1 0,19 

0,59 

0,98 

2 0,32 1 0,10 

10, 0,10 

" depressum 6 0,51 246 15,40 42 8,26 

4 0,63 

3 0,41 

10 1,58 

22 3,49 

1 0,10 

5 0,52 

8, 0,84 

9' 0,95 

42 4,42 

6 0,63 ,; inf1atum 7 0,60 2 0,12 

8 mariae1ebouraB ,8 0,69 1 0,06 

mite 

" oerasulI 

subinerme 

" broobi 

" ooeanioum 

",teirdi 

" diabolus 

I'quarnerense 

orassipes 

murrayi 

" pelluoidum 

globulus 

Ganyaulax fragilis 

poligramma 

spinifera 

" poli edra 

8 

8 

0,69 

0,69 34 

11 0,94 12 

12 1,03 '4 

17 1,46 19 

18 1,55 7 

23 1,98 7 

25 2,15 

1 

2,12 2 

0,75 

0,25 5 

1,18 8 

0,43 2 

0,43 

25 2,15 25 1,56 9 

32 2,76 12 0,15 1 

82 1,01 39 2,44 12 

1 

3 

5 

6 0,31 1 

0,08 2 0,12 1 

0,25 4 0,25 11 

0,43 4 0,25 

15 6,41 102 ,6,38 26 

20 1,25 10 

0,19 

0,39 

2 0,32 

4 0,42 

1 0,10 

0,98 16 2,54 36 3,19 

1,51 

0,39 2 

1,77 23 

0,19 

2,16 16 

0,19 2 

0,19 3 

3,34 5 

5,11 36 

1,96 5 

1 '0,10 

0,32 5 0,52 

34 3,58 

1 0,74 

3,65 14 1,47 

2,54 12 

0,32 8 

0,47 2 

0,79 4 

4 

5,72 23 

0,79 33 

1,26 

0,84 

0,21 

0,42 

0,42 

2,42 

3,41 
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TABLA 11 

Especie 20-111(1,2) 4-V(l) 23-V (3) 24-V (4) 31-V (1) 

n 2 ~ n 2 ~ n 2 'ib n 2 'lb n 2 % 
Goniodoma poliedri~m 65 5,60 83 5,19 78 15,35 92 14,62 53 5,58 

11 sphllcriCUlll 22 i,89 25 1,56 19 3,74 23 3,65 23 2,42 

11. orassa 1 0,06 

Pha1aoroma ouneus 2 0,17 

11 rotundatum 3 0,25 1 0,06 1 0,19 2 0,21 

11 ovatum 3 0,25 2 0,12 1 0,19 2 0,32 2 0,21 

11 parvulum 4 0,34 7 0,43 3 0,59 1 0,16 1 0,10 

11 rapa 1 0,19 1 0,16 

" aautum 7 1,37 8 1,27 11 1,16 

»inophysis sphaerica 1 0,08 

11 tri pos 2 0,17 1 0,06 8 1,57 3 0,47 3 0,31 

11 sacau1us 41 2,56 1 0,10 

11 caudata 3 0,59 1 0,16 1 0,10 

11 sohroederea 16 3;54 16 2,54 4 0,42 

Protoceratium retio. 13 1,12 4 0,25 4 0,78 6 0,95 10 0,95 

Prorocentrum mioans 7 0,43 9 1,43 

Podo1ampas bipes 1 0,08 2 0,32 1 0,10 

Pirooistis e1egans 1 0,08 

l'ir.ophacus horo1ogium 32 2,00 2 0,39 7 0,74 

ExUviael1a compressa 2 0,39 4 0,42 

Peridinopsis asymetrica 47 4,05 9 0,56 2 0,39 1 0,16 4 0,42 

Ornithocercus magnificu 3 0,25" 1 0,10 

Ceratocoris gourreti 6 - 0,50 4 - 0,78 4 0,63 4 0,42 

11 armata 8 0,17 1 0,06 

11 horrida 1 0,06 

Oxytxum scolopax 1 0,08

1 
1 0,10 

oanstrictum 2 "0,17 
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TABLA ui 
~ 

Z 
NO 

Especie 12O- III (1,2) 4-V (1) 24-V (4) 23~V( 3} 31-V (1) 
0"'I1 
Zt""" 

n 2 % n 2 % n 2 % n 2 % I n 2 % 
>I>~ 
ztn . t""" 
0;:.-

Protorhabdanella simplex 2 1.86 
• \::j 
\::jO 
tnUl 

2.80 Salpingella attenuata 3 ~-< 
Diotyocista.retioulata 4 3.73 t"""j 

t"""Z 

Helicostomella 1 1.51 
0>-3 
:::o~ 
nZ 

4.67 Amphorel1a minor 5 >1>0 
~ 

2.80 
"-"\::j 

Propleotella tenuis 3 b:1tn 
>1>0 

Proplectel1a fastigata 5 4,67 1 1.51 
t"""Ul tn 
>I>\::j 

Prop1eotel1a claparedei 29 27.10 
:::Otn 
tn 

28.78 20.83 169 71.60 
Ult""" 

Rhabdanel1a canioa 19 20 17 14.2 ,;-,,>1> 
"'Ob:1 

18 83 69.7 Rhabdonel1a spiralis 27.27 53 55.20 42 17.79 :::0>1> 
~::t: 

Fave11a serrata 1 1.51 ~> 
Favel1a ehrembergi i 1.51 

<\::j 
tntn 

Steenstrupie11a steens. 25 23.36 24 36.36 10 10.41 11 9.24 7 2.96 ~"'O 
-;::F=; 

Eutintinnus fralmoi 31 28.97 1 1.51 13 13.54 8 6.72 18 7.62 \OE5:: 
~>I> 
'-' 

>-<: .... 
o .... 
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DESCRIPCION DE ALGUNAS ESPECIES CARACTERISTICAS 

Dino flageladas. 

Ceratium massiliense (Gourr.) Jarg. (= aequatoriale Schr.) 

L. 6-a, e, d, e 

Algunas formas pueden inculrse dentro de la varo protuberans Karst. 
L. 6-b, f. Existen otras formas de difícil clasificación. La especie presenta 
su máximo de abundancia a finales de mayo con un 20,3 % (Est. 1) y un 
]9,8% (Est. 4). Es poco conspícua, en cambio, en la muestra del mes de 
Marzo y principios de Mayo. 

Dimensiones: DSC 70-80y el 100y e2 70-70y al 90-70y a2 35-30y E 
700-400y 

Ceratium fusus (Ehr.) Dujardin 

L. 5-g 

Se ha observado la variedad seta Joerg. Se caracteriza porque uno de 
los cuernos antiapicales es extremadamente reducido y en muchos ejempla
res no es observable. Al contrario de la especie anterior, aquí ohservamos 
una mayor abundancia en Marzo y principios de Mayo donde esta especie 
presenta un 15,1 y 12,6%. Posteriormente existe una tendencia a disminuir. 
A finales de Mayo presenta una distribución muy parecida en la Est. 1 y en 
las Ests. de la costa N.O. de Mallorca (3 y 4). . 

Dimensiones: DSC 12y a2 150y a3 190y 

Peridinium depressum Bailey L. 

L.7-b 

Esta espeCIe se caracteriza por tener una prolongación apical desarro-
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Hada y patente y el cuerpo central deprimido. El cíngulo es levógiro. Los 
cuernos antiapicales son de aspecto laminar y termil!ados en punta. Los 
ejemplares observados en vivo presentan gotas de grasa intensamente pig
mentadas en rojo. Las expansiones membranosas del surco transversal están 
bien desarrolladas. Esta especie aparece con un máximo de abundancia' a 
principios de Mayo (Est. 1) en un salto bastante brusc_o a partir de Marzo 
para después disminuir lentamente y de una forma parecida en las dos zonas 
,estudiadas. 

Dimensiones: DSC 130y L 113y CA 40y (al, a2) 

P eridinium pellucidum (Bergh.) Schlller 

Tiene un aspecto esferoidal con una prolongación apical normalmente 
l'educida. La desviación antia pi cal del cíngulo es bastante acusada: una 
,o una vez y media su anchura en sentido dextrógiro. Las espinas antiapica
l~s son heteromoras, la izquierda es más gruesa y presenta una ramificad,ón. 
Esta especie aparece como abundante en la muestra del mes de Marzo 
(7,1 %) y posteriormente va disminuyendo de una forma muy parecida en 
.ambas zonas de muestreo. 

Dimensiones: DSC 48-58y L 50-60y CA 9-lly 

Goniodoma polyedricum Pouch. 

L. 7-i, 8-g 

El contorno de la cápsula puede ser más o menos esferoidal O' poliédri
'eo. Las tecas están formadas por placas poligonales con poros y con suturas 
formando relieve. El cíngulo ostá provisto de membranelas con espesa
mientos. Los individuos de esta especie presentan una abundancia bastante 
regularizada a lo largo de todas las muestras, sin embargo, en su abundan
cia relativa G. polyedricum destaca en la costa N.O. de Mallorca donde es 
preponderante en la muestra del 23-V con un 15,3%. 

Dimensiones: DSC 64y 
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Gonyauldx spinijera (Clap. & Lachm.) Diesing 

L. 8-a, h, 

Esta especie, citada por Margaleff, Durán Saiz, López-Benito para el 
fitoplancton de Vigo, aparece con regularidad en todas las muestras. Algu
nas formas podrían haber sido confundidas, en principio, con G. polyedra 
l'in embargo, después de una observación más atenta pueden ser diferen
ciadas claramente. El surco transversal, de disposici{m aproximadamente 
ecuatorial está desviado antiapicalmente una vez y media su anchura y en 
sentido levógiro. 

Dimensiones: DSC 38-40y L SO-62y 

TINTINIDOS 

Steenstrupiella steenstrupii (Cl. & L.) Daday enm. K. & Campo 

L.9-g 

Se caracteriza por tener una loriga aproximadamente claviforme con la 
región oral acampanada y la lámina interna algo separada. Esta especie es· 
más abundante en Marzo y principios de Mayo y desciende posteriormente 
en ambas zonas. 

Dimensiones: 1. 190y Diámetro oral49y 

Proplectella claparedei (Entz Sr.) K. & C. 

L.9-c 

Presenta una loriga en forma de botella, la región oral se caracteriza 
por un retraiuúento de la lámina interna. La región aboral está indiferen
ciada. El borde marginal de la loriga es muy ténue y la pared carece de or
namentación. Es relativamente abundante en la muestra de Marzo pero desa
parece posteriormente. 

Dimensiones: L 72y D.O.40y 

Eutintinnus jraknoi (Daday) K. & C. 
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L.9-h 

Loriga hialina, carente de ornamentación, abierta por la región oral y 
ahoral. Especie abundante en Marzo, disminuye posteri~rmente a principios 
de Mayo en la Est. 1, para tener un ligero incremento en la Est. 1 y zona 
N.O. de Mallorca. 

Dimensiones: L 4S0y D.O. 60y D.A. 40y. 

Rhabdonella spiralis (Fol.) brand. enm. K. & c. 
L.io-c 

Loriga en forma de caliz, región aboral peduncula_da y borde marginal 
de la región oral simple. La pared de la loriga presenta estrías dispuestas he
licoidalmente. Esta especie parece más característica de la zona N.O. de Ma
llorca pues es aquí donde presenta su máxima abundancia relativa. 

Dimensiones: L 270y D.O. SOy 

Rhadbonella conica K. & c. 
L. lO-a,b 

Es muy parecida a la anterior especie aunque la loriga suele ser más 
alargada. También presenta ornamentación a base de estrías de disposición 
helicoidal. La mayor abundancia relativa de esta espttcie es a finales de 
Mayo (E:st. 1). 

Dimensiones: L 410y D.O. 70y 

Los valores de diversidad para Dinoflageladas y TintÍnidos vienen in
dicados en la tabla siguiente: (Tabla IV) 

20-III(1 Y 2) 4-V(l) 23-V(3) 24-V( 4) 21-V(1) 
Dinoflageladas: 

4,93 4,63 4,62 4,45 4,87 
Tintínidos: 

2,51 2,02 1,34 1,68 1,22 
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FIGURA 3 
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FIGURA 4 
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Figs. S.a,e,.: Ceratium puleheltum. 
Fig. S·b: Cera~·um. 
Fig. S-d: CeraPium· stnctum. 

JAVIER JANSA 

LAMlNA 5 

Fig. S·g: Ceratium fusus. 
Fig. S·f: Ceratium extensum. 
Fig. S-e: Ceratium karstenii. 
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LAMINA 6 

Fig. 6·a: Ceratium massiliense. Fig. 6.d: Ceratium massiliense. 
Fig. 6·b: Ceratium massiliense varo protuberans. Fig. 6·e: Ceratium massiliense. 
Fig. 6.c: Ceratium massiliense? Fig. 6·[: Ceratium massiliense varo protuberans. 



110 

Fig. 7-a: Perid'nium crassipes. 
Fig. 7-b: Peridinium depressum 
Fig. 7-c: Peridiniumpiriforme 
Fig. 7·d: Peridinopsis asymmetrica 
Figs. 7-e,f: Pyrophacus horologium 
Fig.7-g: Gon::doma sphaericum 

JAVIER JANSA 

LAMINA 7 

Hg. 7-h: Gonyalux spinifera 
Fig. 7·i: Goniodomlt poliedricum 
Fig. 7-j: Prorocentrum micans 
Fig. 7-k: Pirocistis elegans 
Fig. 7-1: Exuviaella compressa 
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t 

Fig. 8·a,b: Conyalux spinifera 
Fig. 8·e: Conyalux polygramma 
Fig. 8·d,e: Conyalux polyedra 
Fig. 8-f: Protoceratium reticulatum 

LAMINA 8 

Fig. 8-g: Coniodoma poliedricum 
Fig. 8-h: Coniodoma sphf1ericum 
Fig. 8-i,j: Ceratocoris armata 
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Fig. 9·a: Proplectella fastigata 
Fig. 9-b: Proplectella tenuis 
Fig. 9·c: Protorhabdonella simplex 
Fig. 9-d: Dictyocista reticlLlata 

JAVIER JANSA 

LAMINA 9 

e 

Fig. 9·e: Proplectella claparedei 
Fig. 9-f: Amphorella minor 
Fig. 9-g: Steenstrupiella steenstrupii 
Fig. 9-h: Tintinus fraknoi 
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Fig. IO-a,b: Rhabdon.ella conica 
.Fig. ID-e: Rhabdonella spiralis 
Fig_ IO-d: Salpingella attenuata 

LAMINA 10 

--- ----"" 
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Fig. ID-e: Fal'ella ahrembergi 
Fig. IO-f: Favelfa serrata 
Fig. IO-g: Helicostomella 
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NUEVO YACIMIENTO DEL PLEISTOCENO SUPERIOR MARINO 
EN LA COSTA NORTE DE MALLORCA 

Por Juan Cuerda y Ramón Galiana 

Resumen 

En el presente trabajo se da a conocer un nuevo yacimiento correspon
diente al Pleistoceno superior marino, localizado en Caló des Cans, en la 
parte Oriental de la costa Norte de Mallorca, notable por su riqueza faunÍs
tica y por contener especies características del Eutyrrheniense, hallándose 
los sedimentos marinos que las contienen entre los 1 a ~.)5 mt. sobre el nivel 
del mar. 

Estratigrafía del yacimiento de Caló des Cans 

Los yacimientos cuaternarios marinos hasta ahora localizados en la 
-co"ta norte de Mallorca son pobres en fauna y aún en aquellos, que han sido 
Jatados como correspondientes al último interglaciar cuaternario, se obser
Vil una notable escasez de las especies llamadas senegalesas, lo que dificulta 
'en gran manera su posición cronológica dentro del Pleistoceno superior. 

Un nuevo yacimiento fue localizado por uno de nosotros (Galiana) en 
Caló des Cans, pequeña cala situada a unos kilómetros al E. de la Colonia 
de San Pedro, cuya riqueza faunÍstica, y la presencia en él de especies ca
lacterÍsticas termófilas permite datarlo con seguridad y entresacar conclu
siones acerca de sus relaciones estratigráficas con otros depósitos marinos 
-cuaternarios de Mallorca. 

Su corte estratigráfico presenta la siguiente secuencia: (Fig. 1). 
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a) Duna cuaternaria de base, estéril, de edad probablemente rislense, 
en la que la erosión marina entalló una amplia plataforma de abrasión 
cuya altitud queda comprendida entre 0,50 a 1 metro sobre el nivel del 
mar. 

b) Sobre ella, y en algunos puntos, se observan sedimentos marinos,. 
consistentes en cantos poco rodados, poligénicos, cementados por llmos muy 
calizos, color blanquecino. 

El espesor de estos sedimentos es de unos 0,50 m. y su parte más ele
vada no sobrepasa 1 metro de altitud sobre el nivel del mar. 

Contienen una rica fauna marina, entre la que figl!.ran alguna SI especies 
termófilas hoy extintas en nuestras costas (+) y otras en regreslón en el 
Mediterráneo (-): 

Algas 

Lithothamnium sp. 

Equinodermos 

Moluscos 

Paracentrotus lividus (Lamarck) 
Brissus unicolor Klein 

Arca noae Linné 
Arca noae varo abreviata B.D.D. 
Barbatia bar bata (Linné) 

+ Acar plicata (Chemnitz) 
Striarca lactea (Linné) 

+ Brachyodontes senegalensis (Reeve) 
Lithophaga lithophaga (Linné) 
Spondylus gaederopus Linné 
Anomia ephippium (Linné) 
Lima lima (Linné) 
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Corte estratigráfico de Caló des Cans 
a) Duna cuaternaria de base. 
b) Conglomerados con fauna marina eutyrrheniense. 
c) Limos arenosos conteniendo especies marinas. 
d) Aluviones integrádos por elementos detríticos y estratos limosos con Mastus pupa. 

Limaria inflata (Chemnitz) 
Ctena decussata (O. G. Costa) 
Loripes lacteus (Linné) 
Chama gryphoides (Linné) 
Cardita calyculata (Linné) 

+ Cardita senegalensis (Reeve) 
A canthocardia tuberculata (Linné) 
Parvicardium exigium (Gmelin) 
Venus verrucosa Linné 
1 rus irus (Linné) 
H aliotis lame llosa (Lamarck) 
Fissureela nubicula (Linné) 
Patella caerulea Linné 
Patella aspera Lamarck 
Patella lusitanica Gmelín 
Gibbula ,turbinoides (Deshayes) 
Gibbula divaricata (Linné) 
Gibbula umbilicaris (Linné) 
Gibbula ardens (Von Salís) 
Monodonta articulata (Lamarck) 
Jujubinus exasperatus (Pennant) 
Clanculus jussieui (Payraudeau) 
Astraea rugosa! (Linné) 
Spiroglyphus glomeratus (Bivona) 



118 JUAN CUERDA Y RAMON GALIANA 

Thericium vulgatum (Bruguiere) 
Thericium rupestre (Risso) 
Thericium rupestre var minor (B.D.D.) 
Payraudeautia intricata (Donovan) 
Cymatium costatum (Born) 
Thais haemastoma (Linné) 
Thais haemastoma varo laevis (Monterosato) 
Ocinebrina edwardsi (Payraudeau) 
C olumbella rustica (Linné) 

+ Cantharus viverratus (Kiener) 
Chauvetia minima (Montagu) 
H inia costulata (Renieri) 
H inia incrassata (M üller ) 
Gibberula miliaria (Linné) 

+ Conus testudinarius Martini 
Conus mediterranells Bruguiere 
Conus mediterranells varo major (PhIlippi) 

Crustáceos 

Balanus perforatus Bruguiere 
Xanto poressa (Olivi) 

c) Los sedimentos marinos anteriormente descritos están recubiertos 
por limos arenosos, de color rojo amarillento (5 YR 5/6-5/8) (1), de unos 
0,50 m., espesor, que se presentan a una altiud sobre el nivel del mar que 
no sobrepasa los 1,50 mts. 

Fn algunos puntos se observa una delgadísima costra caliza que separa 
este horizonte del anterIor, pero en otros el nivel marino inferior pasa insen
siblemente al horizonte limoso, que contiene también numerosos ejemplares 
fósiles de especies marinas, en general dc pequeño tamaño y representativas 
de una facies algo distinta a la anterior, con: 

Moluscos 

Striarca lactea (Linné) 
Striarca lactea varo gaimardi (Payraudeau) 

(1) Las referencias de color tomadas de Munsell Soil Color Charts. 
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Spondylus gaederopus Linné 
Cardita calyculata (Linné) 
Plagiocardium papillosum (PoI) 
Dentalium vulgare (Da Costa) 
Diodora gra,eca (Linné) 
Diodora gibberula (Lamarck) 
Patella caerulea Linné 
Calliostoma miliare (Brocchi) 
Gibbula umbilicaris (Linné) 
Gibbula ardens (V on Salis) 
Jujubinus exasperatus (Pennant) 
Clanculus jussiezti (Payraudeau) 
Tricolia pulla (Linné) 
Littorina neritoides (Linné) 
Barleeia rubra (A. Adams) 
Turbona lactea (Michaud) 
Turbona cimex (Linné) 
Alvania montagni (Payraudeau) 
Rissoa guerini Recluz 
Rissoa varia bilis (MuhIfed) varo brevis Monterosato 
Rissoina bruguieri (Payraudeau) 
Bivonia semisurrecta (Bivona) 
Bivoia triqueta (Bivona) 
Bittium reticulatum varo latreillei (Payraudeau) 
Trivia pulex (Gray) 
Ocinebrina aciculata (Lamarck) 
Ocinebrina edwardsi (Payraudeau) 
C olumbella rustica (Linné) 
Cantharus d'orbignyi (Payraudeau) 
Chauvetia minima (Montagu) 
Amyclina corniculum (Olivi) 
Amyclina corniculum varo raricosta (Risso) 
Hinia costulata (Renieri) 
Pusia tricolor (Gmelin) 
Gibberula miliaria (Linné) 
Hyalina secalina (Philippi) 
Raphitoma linearis (Montagu) 
Conus mediterraneus Bruguiere 
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d) Estos limos con fauna marina pasan insensiblemente a una forma
ción integrada por limos de la misma naturaleza y color que los descritos 
anteriormente (5 YR 5/6-5/8), con la particularidad de que contienen algu
nos pocos ejemplares fósiles de moluscos terrestres, y presentan horizontes 
con cantos angulosos de origen torrencial, siendo el espesor total de estas 
masas aluviales, en este punto, de unos 6 metros. 

Entre las especies de moluscos terrestres recogida~ en estos sedimentos 
figuran las siguientes: 

M as tus pupa (Bruguiere) 
H elicella frater (Dorhn & Heynemann) 
1 bemllus companyoni (Aleron) 
Tudorella fermginea (Lamarck) 

Paleocología y significación estratigráfica de la fauna recogida 

La fauna marina recogida en el horizonte b) tiene gran significación 
estratigráfica y ecológica. 

El conjunto de especies que la integran corresponden a una facies muy. 
litoral, de fondo más bien rocoso, como lo indica la presencia de numerosos 
ejemplares del género Patella, y también alguno que otro Balanus, género 
este último que tiene su habitat dentro de los límites de las mareas. 

Por otra parte están presentes en dicha fauna una serie de especies ca
racterísticas en Baleares del Eutyrrheniense, piso del Pleistoceno superior, 
hoy extintas en nuestras costas, y vivientes en las costas intertropicales del 
Africa Occidental, como son: 

Brachyodontes senegalensis (Reeve) 
Cardita senegalensis (Reeve) 
Canthams viverratus (Kiener) 
Conus testudinarius Martini 

A las que acompaña otra especie, que si bien no se_le puede considerar 
como inclusa en el grupo de las denominadas senegalesas, tampoco vive hoy 
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en nuestras costas, por lo que debe otorgársele valor estratrigráfico. Se trata 
de Acar plicata (Chemnitz). 

Todas estas especies de significación termófila acabadas de citar seña" 
lan con su presencia en el yacimiento de Caló des Cans, un clima más cálido 
que el actual, y desaparecieron de nuestras costas mediterráneas a raíz de 
la última glaciación pleistocénica del Würm. 

Por todo ello no dudamos en atribuir al horizonte b) de dicho yaci
miento una edad correspondiente al Eutyrrheniense. 

También ha sido hallada en estos sedimentos la especie Cymatium cos
tatum (Born), tritónido que durante el último interglaciar habitaba aguas 
de escasÍsima profundidad, pero que actualmente tiene su habitat a bastante 
profundidad en el Mediterráneo. 

Este desplazamiento batimétrico de la referida especie parece haberse 
iniciado a finales del Eutyrrheniense, probablemente durante la primera os
cilación fría de la última glaciación cuaternaria (Würm 1) Y fue debido a 
que el referido tritónido buscó en aguas de mayor profundidad una tempera
tura más uniforme que la reinante en aguas superficiales, cuyas variaciones 
le eran poco propicias para su supervivencia. 

Actualmente dicho gasterópodo tiene un área de dispersión muy amplia, 
en regiones intertropicales, viviendo en las costas senegalesas sobre las rocas 
del litoral. 

Por otra parte es muy significativo que en los sedimentos limosos se
ñalados en c) no ha sido recogida ni una sola de dichas especies termófilas. 
Ello nos induce a pensar que dichos sedimentos podrían corresponder ya al 
Neotyrrheniense, piso de clima templado, parecido al actual, separado del 
Eutyrrheniense por el primer interestadio wurmiense (Würm 1), cuya osci
lación fría produjo la casi total desaparición de las especies llamadas sene
galesas. 

Sin embargo creemos que estos estratos limosos son consecuencia de 
una aportación de limos procedentes del interior y rempvidos por el mismo 
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nivel Eutyrrheniense, cuyo final señalarían, cuando ya se dejaban sentir las 
primeras bajas temperaturas de los inicios del Würm. Pertenecían pues al 
final del Eutyrrheniense. 

Por otra parte aquellas aportaciones limosas trajeron consigo un cam
bio de facies, deducido del conjunto de la fauna recogid,a en el horizonte e) 
que corresponde a aguas de escasísima profundidad y fondo fangoso y no 
rocoso como el que supone la fauna recogida en el nivel marino inferior b) . 

. Refiriéndonos ya a los aluviones de limos y cantos, angulosos que recu
hren los anteriores horizontes marinos, debemos decir que los consideramos 
correspondientes a los inicios del Würm, ya que contienen Mastus pupa 
(Bruguiere) especie de gran significación estratigráfica, para el Cuaternario 
de las Baleares Orientales (Mallorca, Menorca y Cabrera) pues desaparece 
de estas islas a los inicios de la última glaciación wUfmiense, cuyas bajas 
temperaturas eran poco propicias para su supervivenéia y desarrollo, por 
tratarse de una especie más bien de clima cálido, cuya área de dispersión 
actual se extiende a las costas meridionales mediterráneas (Marruecos, Tri
politania, Sicilla, Islas Jónicas, Creta, Siria, Palestina y Egipto). 

Conclusiones 

El yacimiento de Caló des Cans, es hasta la fecha el más fosilífero de 
cuantos han sido citados como pleistocénicos en la costa Norte de Mallorca, 
y por su fauna puede atribuirse al Eutyrrheniense final. 

Las relaciones estratigráficas de este yacimiento con otros de la misma 
euad, estudiados y localizados en la isla de Mallorca, yienen dadas por la 
f¡¡una característica que contiene, litología de los sedimentos y altitud a que 
c<:tos se presentan, y en líneas generales por la estratig!afía que en su con
junto presenta. 

Por todas estas características el depósito marino que tratamos es en 
todo semejante a los yacimientos pleistocénicos eutyrrhenienses de la región 
mpridional de Mallorca, entre ellos: Paguera, Molinar, «Las Rocas», Can 
Vanrell, y al de Rotes de Sa Cova, situado este último en la costa Orien
tal de la isla, y cuya edad fue calculada por el métodQ Th 230/ U 234, y 
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estimada en unos 115.000 año¡;:+ ,15.000 de antigüedad, según análisis efec

tuado por Stearns y Thurber (1967). 

Por último es de resaltar que en el yacimiento de Caló des Cans, si bien 
aparecen especies senegalesas y otras de significación estratigráfica, son 
más bien escasas a excepción hecha de Acar plicata (Chemnitz) que es abun
dante y Cantharus viverratus (Kiener), de la que hemos recogido muchos 
fragmentos, especies estas dos, que a nuestro ver y según observaciones he
chas en otros yacimientos son las más resitentes a lo camhios de tempera
tura, dentro del grupo de especies termófilas pleistocénicas, hoy extintas en 
el Mediterráneo. 

Por otra parte no ha sido hallado en el yacimiento estudiado el caracte
rístico Strombus bubonizLs (Lamarck), gasterópodo marino que tanto abun
da en los yacimientos eutyrrhenienses de la costa Sur de Mallorca arriba ci
tados, y el cual, en la costa Norte de la isla es más bien raro, pues 
únicamente han sido hallados dos ejemplares en Ca'n Picafort en sedimen
tos marinos también atribuíbles al Eutyrrheniense. 

Toda ello nos hace pensar que durante esta época _lo mismo que ahora 
sucede, las aguas superficiales litorales de las costas septentrionales ma
llorquinas, ofrecían una temperatura media algo mág baja que las de las 
costas meridionales, poco propicia para el desarrollo de las especies deno
minadas senegalesas. Confirma esta hipótesis la ausencia total de Strombus 
en los yacimientos pleistocénicos de Menorca. 

Palma de Mallorca, 3 marzo de 1976. 
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DOS NUEVOS YACIMIENTOS PLEISTOCÉNICOS CONMALACOFAUNA 
TERRESTRE EN LA ISLA DE MALLORCA 

por R. Adrover y J. Cuerda; 

Con ocaSlOn de una visita de prospecclOn realizada por una de los 
firmantes (R.A.) en compañía del Profesor Thaler de la Universidad de 
Montpellier, fueron descubiertos dos nuevos yacimientos pleistocénicos en 
]a reglón septentrional de la Isla de Mallorca. El uno situado en el kilóme
tro 9,1 de la carretera de Lluch a Pollensa y el otro junto a la carretera que 
se dirige a Cabo Formentor a unos 800 metros del Faro. 

El objeto de esta visita era la búsqueda de fauna mastológica fósil an
terior a la pleistocénica, representada en muchos yacimientos cuaternarios 
de las Baleares Orientales por brechas osíferas con restos de Myotragus, 
Hypnomys y Nesiotites, ya que el Dr. Thaler abrIgaba la esperanza de que 
tan exigua fauna pleistocénica era posiblemente la consecuencia de la reduc
ción de otra anterior más rica en especies, las que habí~n ido disminuyendo 
a causa del ambiente insular en que vivían, hasta quedar reducidas a aquel 
corto número de especies que representan los depósitos pleistocénicos de 
Mallorca y Menorca. 

Como ejemplo que induce a esta hipótesis se apuntaba lo ocurrido en 
Stcilia, donde el mencionado Profesor había descubie~to, en la parte alta 
de aquella isla, una brecha en la que recogió fauna fósil desconocida, y an
terior en edad a la que hasta entonces se había hallado (Thaler 1972). 

Siendo pues la finalidad de esta primera visita la búsqueda de fauna 
mastológica, el primero de los autores de este trabajo (R.A.) recogió gran 
cllntidad de sedimentos procedentes de los dos yacimientos mallorquines se
ñalados y tras aplIcar el procedimiento de lavado y tamizado, pudo com-
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probar, que, en este sentido, los resultados fueron totalmente nulos, si bien 
consiguió una gran cantidad de conchas de moluscos terrestres. 

Nuevas visitas fueron realizadas esta vez acompañado del segundo de 
]01" firmantes (J .C.), con el fin de determinar la posición cronológica de los 
depósitos descubiertos y estudiar el material paleontológico en ellos recogido. 

El yacimiento sito en el kilómetro 9,1 de la carretera que se dirige 
desde Lluch a Pollensa, que es el más fosilífero, consitía en una brecha cons
tÍtuída por pequeños cantos angulosos entremezclados con limos pardo ama~ 
rillentos (color 10 YR 6/4-5/4 de Munsell Soil Color Charts) conteniendo 
conchas fósiles de moluscos terrestres pertenecientes a las siguientes espe
CIes: 

Rupestrella moraguesi (Kobelt) 
Oxychilus lentiformis (Kobelt) 
H elicella frater (Dorhn et Heynemann) 
H elicella frater pollenzensis (Hidalgo) 
Iberellus balearicus (Pfeiffer) 
Tudorella fermginea (Lamarck) 

La primera de estas especies es considerada como un endemismo ma
llorquín, muy extendido por toda la Isla, en altitudes comprendidas entre 
los 200 a 600 metros, ocupando preferentemente la Sierra Norte. Esta am
plia área de dispersión parece indicar que la especie que tratamos es de 
introducción muy antigua (Gasull 1965). . 

Es la primera vez que se la encuentra al estado fósil, si bien ello 
puede ser debido en parte a su pequeño tamaño, que et:t los ejemplare,s ha
llados en este yacimiento no sobrepasa los 4 mm. de alto. 

El género Rupestrella, no está hoy representado ni en la Península Ibé
rica ni en Francia, extendiéndose en la región mediterránea a través de las 
costas marroquíes, por Cerdeña e Italia hasta llegar al Cáucaso (Sacchi 
1958). 

Oxychilus lentiformis (Kobelt) frecuentemente citado por los autores 
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como Oxychilus balmei, es otra especie endémica, actualmente, ampliamente 
difundida, por el archipiélago balear (Gasull 1964), pero que durante el 
Pleistoceno únicamente habitaba las Baleares Orientales (Mallorca, Menorca 
y Cabrera), como lo atestiguan los numerosos ejemplares fósiles recogidos 
en sus yacimientos. 

Su actual presencia en las Pytiusas, debe pues ser atribuída al hombre 
qne ya en tiempos históricos la introdujo en este grupo de islas. (*) 

Su amplia distribución pleistocénica en las Baleares Orientales nos in.
unce a considerar esta especie como de introducción muy antigua tanto más 
cuando ha sido hallada en yacimientos del Pleistoceno inferior de Mallorca 
y Menorca. 

En el yacimiento que tratamos es la especie que más abunda. 

En cuanto a H elicella !rater, también endemismo mallorquín, que abun
da actualmente y durante el Pleistoceno desde sus comienzos, en la mayor 
de nuestras islas, hemos de poner de manifiesto que únicamente ha sido 
h:tllado en este yacimiento un solo ejemplar atribuible al tipo de la especie. 

Por contra hemos hallado otros muchos correspondientes a la forma 
poUenzensis, viviente actualmente en la región de Pollensa, y a la que ini
cialmente se le dio valor específico (Hidalgo 1878), pero que según Gasull 
no puede tener tal consideración debido a que en el área de su reducida 
distribución geográfica han sido observadas series de conchas que desde 
la forma tipo van aplanando su espira hasta presentar las características 
presentadas por la forma pollenzensis de espira muy aplanada y algo aqui
lkda (Gasull 1965). 

El hecho de haber sido hallada abundante esta forma, hasta ahora nunca 
citada en su estado fósil, en un lugar que queda enclavadú dentro de la zona 
donde hoy vive, hace pensar que el yacimiento que tratamos es bastante 
reciente dentro de la cronología pleistocénica. 

Otra especie interesante recogida¡ en el mismo es Iberellus balearicus 
considerada como endemismo actual de Mallorca, lo mismo que H elicella 

(*) Rledel (1969) después de estudios anatómicos sobre las actuales Oxychilus de las Py
tiusas, los diferencia especfflcamente como O. pyliusanw. 
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jrater y Rupestrella moraguesi. Hemos recogido muchas conchas fósiles de 
la primera, de tamaño normal, parecido al de los ejemplares que hoy pue
blan las zonas altas de la Sierra Norte de Mallorca, donde la especie que 
tratamos tiene su área de dispersión. 

Quizás esta predilección por las zonas montañosas pueda explicar la 
ausencia de esta especie en Pleistoceno y Holoceno de Menorca pues como 
se sabe nuestra isla hermana carece de altos relieves si exceptuamos Monte· 
Toro, en la región central de la isla. 

Iberellus balearicus ya había sido cItado anteriormente en el Pleistoceno 
de Mallorca, en La Calobra (Sóller) y en Cala Molins (P ollcnsa), (Gasull 
1964), en cuyos yacimientos presenta formas de tamaño parecidas a las que 
presenta el tipo de la especie (González Hidalgo 1875). 

En cambio en el yacimiento pleistocénico de la Cueva Es Bufador de 
Santa María, fue hallada una forma más pequeña, parecida a Iberellus com
panyoni, especie muy abundante en el Peistoceno de las Baleares Orienta
lf's. Esta forma la describió González Hidalgo como varo mmor. 

Estos hallazgos y el hecho de haber sido recogida otra subespecie de 
Iberellus, 1. (Allognatus) graellsianus, en los mencionados yacimientos de, 
La Calobra y Es Bufador, demuestran no sólo que el género Iberellus es muy 
antiguo en Baleares sino que además ya estaba diversificado en especies y 
formas durante el Pleistoceno superior. 

La última de las especies recogidas, Tudorella ferruginea, muy abun
dante también en el yacimiento que tratamos, considerada como endemismo 
d~ las Baleares Orientales, es igualmente una especie de introducción muy 
antigua en estas Islas, de amplia distribución estratigráfica pleistocénica,. 
pues ya se la encuentra en yacimientso correspondientes al Pleistoceno infe
rior de Mallorca y Menorca. En estos yacimientos más antiguos la especie 
suele presentar un tamaño menor que el observado en las formas vivientes 
en aquellas islas. Así lo hemos comprobado con ejemplares procedentes de 
1ns depósitos del Cuaternario inferior de Banco de Ibiza (S. de Mallorca) 
y Son Mulet (Lluchmayor). En el yacimiento a que nos, venimos refiriendo,. 
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Jos ejemplares fósiles hallados de esta especie ofrecen un tamaño parecido 
a los recogidos en otros yacimientos del Pleistoceno superior de Mallorca y 
Menorca y a los vivientes hoy día en Baleares.· 

Este dato nos ayuda a considerar el citado depósito como correspon
diente al Pleistoceno superior y aun dentro de este período, creemos que su 
posición cronológica debe situarse en los principios del Würm si nos atene
mos a la naturaleza de los cantos y coloración de los limos que constituyen 
estas brechas, cuyas características coinciden con las de otros depósitos co
rrespondientes a los albores de la última glaciación cuaternaria. 

Por otra parte es curioso observar que el yacimiento contiene' nume
rosos opérculos de Tudorella ferruginea, que jamás habían sido hallados en 
estado fósil, hasta el presente. Estos opérculos por su fragilidad son poco 
propicios a su conservación, y su presencia en este depósito nos induce talIlr 
bién a situarlo en una cronología relativamente recIente, dentro del Pleis
toceno. 

Algo más antiguo nos parece el segundo yacimiento localizado en la 
carretera que se dirige a Cabo Formentor y a unos 800 metros' antes de lle
gar al Faro de este nombre. 

Este depósito está constituído también por una brecha de pequeños can
tos angulosos y limos de coloración más roja que la observada en el primer 
yacimiento, siendo su tonalidad rojo amarillenta (5 YR. 5/4). Ello indicaría 
un clima húmedo y al mismo tiempo cálido, como conviene al período Euty
uheniense del Cuaternario superior. 

Allí fueron recogidos algunos ejemplares de las siguientes especies: 

Oxychilus lentiformis (Kobelt) 
H elicella frater pollenzensis (Hidalgo) 
Iberellus balearicus (Pfeiffer) 
Tudorella ferruginea (Lamarck) 

Las dos primeras especies son raras en tanto que las dos últimas abun
dan bastante en este yacimiento. 

Palma Junio 1976 
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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DEL GENERO HENROTIUS 

por Xavier Belles Ros 

RESUMEN 

Las numerosas capturas de Henrotills conseguidas en Jos últimos años, 
11an hecho posible la realización de este trabajo, en el cual se revisan las dos 
{:8pecles descritas, H. jordai (Reitt.) y H. henroti Jeann., estudiando la mor
fología externa por biometrÍa así como el órgano copulador masculinol de 
manera sistemática. 

Al comprobar una gran variabilidad e inestabilidad de los caracteres 
diferenciales, se ha considerado justificado el paso de H. henroti a sinónimo 
,de H. jordai. 

La descripción modificada de H. jordai y unos comentarios biogeográ
íleos y ecológicos cierran la nota. 

RÉSUMÉ 

Les nombreuses captures de HenrotillS obtenues ces dernieres années, 
.on fait possible la réalisation de ce travail, OU nous faisons la révision des 
deux especes décrites, H. jordai (Reitt.) et H. henroti Jeann., en étudiant 
la morphologie externe par biométrie et en meme temps l'organe copulateur 
.male de fa<1on systématique. 
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Faite la vérification d'une grande variabilité et instahllité des carac
teres différentiels; on considere justifié le pas de H. henroti a synonyme de 
H. jordai. 

La descriptlon modifiée de H. jordai et quelques commentaires hiogéo
graphiques et écologiques finissent cette note, 

En el año 1950, el profesor Jeannel publicó el resultado del estudio de 
unos Pterostichidae cavernícolas capturados en las cuevas de Can Sión (Po
llen~a) y de Ses Meravelles (Alaró), por el Dr. Renrot (5). 

Los ejemplares de Can Sión (2 el' el' Y 2 ~9 ) los identificó como el 
.1 apinopterus (Hypogeobium) jordai descrito por ReiUer en 1914; al propio 
ti~mpo elevó el subgénero a u~idad genérica y fijó su posición sistemática 
en la tribu Molopini. Para los ejemplares de la Cova de Ses Meravelles ( el' 
Y 1 ~ ), creó una nueva especie, H. heltToti) separándola-de jordai por diver
sos caracteres de la morfología externa y órgano copulador masculino. Dos. 
años más tarde, dentro de un trabajo general de revisión (6), el mismo 
J eannel describiría el género H enrotius para encuadrar a estas dos especies. 

Posteriormente diversos autores han citado a las dos espe~ies, y alguno. 
apunta como sorprendente esta diferenciación de dos formas de Pterostichi
dae en un área limitada; más sorprendente si cabe, si tenemos en cuenta que 
no existe una consistente separación geográfica ni geológica que la pueda 
justificar. 

En la actualidad, numerosas recolecciones se han sumado a las conoci
das y los ejemplares obtenidos pasan el centenar, procediendo de las más 
diversas localidades. Aprovechando las posibilidades que brinda un material 
abundante, hemos revisado esta dos especies elahorando el trabajo que sigue. 
Quizá pueda significar un paso más en el conocimiento de este género del 
que Español en uno de sus trabajos, aparecido en 1966, escribió: «De todos 
modos el estudio del género' Henrotius no está terminado todavía por seg~tir 
sin explorar numerosas cavidades susceptibles de ampliar los escasos datos 
hoy disponibles sobre este interesante género balear (3). 
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M orfologíaexterna. Biometría 

En general hemos verificado los caracteres invocados por J eannel (5) 
C0mo diferenciales entre H. jordai y H. henroti, haciendo un estudio biomé
trico de los más importantes, utilizando ejemplares de diversas procedencias 
(el número usado en los cuadros para indicar la localización -loc- es el 
que se especifica para cada cavidad en el apartado biog~ográfico). 

Los parámetros medidos han sido los siguientes (entre paréntesis la 
clave utilizada en los cuadros): longitud desde el borde an~erIor del pronoto 
al ápice de los élitros (L); anchura de la cabeza (AC); longitud del pro
noto (LP); horde anterior del pronoto (AP); borde posterior del pronoto 
( PP); anchura máxima del pronoto (MP); longitud de los élitros (LE); 
anchura máxima de los élitros (ME); longitud de las tibias posterIores (TP). 

Como se observa en los cuadros (cada 7 unidades equivalen a 1 mm.), 
se pueden descartar los caracteres referentes a la forma de la cabeza y éli
tros, y longitud de las patas, puesto que aparecen valores mezclados anár
quicamente en ejemplares de todas las procedencias, dándose casos en que 
se observan las características opuestas a las apuntadas por J eannel para 
ejemplares de estaciones determinadas. 

Por lo que respecta al pronoto, se aprecia realmente que en los relati
vamente pocos ejemplares que se conocen del sector d~ Alaró, predominan 
las formas más redondeadas y con el borde posterior más estrecho que el 
anterior, tal y como reza la descripción de H. henroti de Jeannel(5); pero 
se han estudiado ejemplares con idénticas característica~ y que proceden de 
la .. cavidades de Pollen~a, habitat típico de jordai.Se observa por otra parte 
una gran variabilidad, sin ninguna correspondencia con factores geográ
ficos. 

En cuanto a otros caracteres secundarios y de más sutil apreciaclOn 
como son los surcos frontales, el reborde antenal, la sup.crficie basal del pro
noto, los húmeros, la estriación de los élitros y la salida prostemal; hemos 



Ng Sexo Loe. Fecha col. Recolector L AC 

1 cf 14 17-8-75 Pone, Coaas, Bellée 54 13,5 

2 cf 14 17-8-75 Pone, Coaas, Bellés 62 16,2 

3 cJ 14 22-12-74 Pone 61 16 

4 cf 14 22-12-74 Pone 54 14 

5 cf 14 17-8-75 Pone, Co.aa, Bellée 67 17 

6 Q 14 -- EST 61,5 16 

7 Q 14 15-12-74 Pona 58 17 

8 9 14 17-8-75 Pona, Comaa, Bellée 66 17.5 

9 9 15 12-74 Ginéa 59 16 

CUADRO 1. Sector Alaró. 

LP AP PP MP 

15,5 15 13,5 17,5 

18 18 17 21,7 

18 17 16 21 

15 15,5 14 18 

19 18,5 17 22 

18 17,5 16 21 

17 14,5 13,5 17 

20 19 17,5 23 

17 16.5 15 20 

LE ME 

39 22 

44 26,8 

43 25 
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N2 Sexo Loe. Fecha col Recolector L AC LP Al' 

1 d' 9 21-10-73 M. Y P. Llobera 60 14,5 18 17 

2 d' 9 21-10-73 M. Y P. L10bera 61 15 18 17 

3 cr 9 21-10-73 M. Y P. L10bera 52 13 15 15 

4- cr 9 21-10-73 M. Y P. L10bera 61 14,5 18 16,5 

5 d' 9 21-10-73 M. Y P. L10bera 52 13 15 14,5 

6 c5 9 21-10-73 M. Y P. L10bera 56 13 16 15 

7 if 11 3-11-45 Español 59,5 15,5 18 16,5 

8 ~ 9 11-8-75 T.Cuñé, Comas, Be11és 61 -16 18 18 

9 ~ 9 11-8-75 T.Cuñé, Comas, Be11és 61 15,5 18 17,5 

10 ~ 9 21-10-73 M. Y P. L10bera 62 15 18 17 
-~ - - - ----

CUADRO 20 Sector So de Pollenc;aoCampanet 

PP MP LE 

16 20 42 

16 20 43 

14,5 17,5 37 

16 20 43 

14,5 17,5 37 

15 18 40 

16 20 41,5 

17 21 42 

17 21 42 

17 20,5 44 

ME TP 

25 21 

24 21 

22 19 

24-,5 21 

22 19 

22 19 

24,5 21 
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25 21 

25 21,5 
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NQ Sexo Loe. Fecha col Recolector L AC LP 

1 a" 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 59 15 18 

2 el' 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 55 13 16 

3 (j" 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 58 14.5 17,5 

4 (j" 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 52 12 15 

5 el' 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 57 14 17 

6 el' 3 3-74 Encinas 61 16 18 

7 <? 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 56 14 16 

8 ~ 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 58 14 17 

9 ~ 3 16-9-73 M. Y P. Llobera 56 14 16,5 

10 ~ 3 28-12-72 M. Llobera 62 16 18 

CUADRO 3. Cova de Cornavaques 

AP PP ME' 

17 16,5 20,5 

15,5 15 18 

16,5 15 19 

14,5 14 17 

15,5 15,5 19,5 

17 17 21. 

16 15,5 19 

16 15 19 

16 15 19 

19 18,5 22 

LE ME 

41 24,5 

39 22 

40,5 17 

37 21,5 

40 24 

43 25,5 

40 23,5 
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44 26 
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NQ Sexo Loe. Fecha col. 

1 cf' 6 8-8-75 

2 a" 6 8-8-75 

3 d' 5 6-10-71 

4 a" 4 y-n-73 

5 d' 16 28-3-75 

6 ~ 6 8-8-75 

7 ~ 4 7-7-73 

8 ~ 16 28-3-15 

9 ~ 8 1-4-73 

10 ~ 7 6-5-73 

Recolector L AC LP AP PP MP 

T.Cuñá, Comas, Bellás - - - - - -
T.Cuñé, Comas, Be11és - - - - - -

Orell 59 15,5 17,5 16,5 17 20 

M. y P. L10bera 59 15 18 17 16,5 20 

Pons 63 15,5 18 17 I 16 21 

T.Cuñé, Comas, Be11és 59,5 15 17,5 16 I 16 20 

J.A. Encinas 60 15,5 18 16,5 17 21 

Pons 65 17 19 18,5 17,5 22 

L10bera, Encinas 58 15 17 16 16 20 

J.A. Encinas 61 16 19 17,5 18 21 
- '-------

CUADRO 4. Sector de Pollen-;a-Escorca 
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comprobado asimismo una gran variabilidad, incluso entre ejemplares de 
una misma cavidad. 

Organo copulador masculino 

Un importante capítulo que no podemos descuidar es el estudio del ór
gano copulador m3sculino. Siguiendo a Jeannel y atendiéndonos a su des
cripción original (5), dicho autor separa el edeago de henro:i del de ,iordai 
lJor los siguientes caracteres: más alargado y menos arqueado; la dilatación 
del lóbulo medio menos acusada y la parte basal más estrecha y un poco tor
cida; estilo izquierdo con la parte basal menos replegada, el derecho casi 
tan largo como la mitad del izquierdo (mucho más corto que la mitad del 
i:lquierdo en jordai). 

El atento exámen de numerosos copuladores nos ha permitido compro
har que la dilatación del lóbulo medio es muy variable, encontrando Henro
ttus de la zona de Alaró (área de henroti) con dicho lóbulo dilatado 
(Fig. l-B) Y de la zona de Pollenga (área de jordai) casi sin dilatación 
(Fig. l-C,E,G). La relación entre los estilos -siempre dependiente del ta
maño- es asimismo muy varibale, encontrándose ejemplares en pleno sector 
de PolIenga que encajan perfectamente con la relación enunciada por Jeannel 
para henroti. 

De todas maneras dehemos reconocer que en los individuos proceden
tes de las cavidades de Alaró, predominan las formas del edago alargadas 

. y poco arqueadas, y en los individuos de Pollen~a las formas más cortas y 
arqueadas; no obstante a pesar de los pocos ejemplares disponibles de Alaró 
(Es Bufador de SollerÍc), se ha podido estudiar alguno con el edeago ya 
algo curvado (Fig. l-B) y sobre todo del sector de Pollenºa se han estudia
do ejemplares con el edeago muy poco curvado, no solamente de cavidades 
de la zona intermedia como podrían ser la Cova de CanSión én PolIen~a 
(Fig. l-C,D) o Sa Campana en Escorca; sino también de estaciones típicas 
de jordai y tan alejadas de Alaró como son la Cova de Cornavaques 
(Fig. 1 E,F) o la de LlenaÍre (Fig. l-G,H), ambas en Pollen~a. 

En resumen, la observación de edeagos tan distintos, en individuos pro. 
cedentes de la misma cavidad, pone de manifiesto la gran variabilidad de 
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A B 

e o 

E F 

G 

CD 
Fig. l.-Silueta del lóbulo medio del edeago de ejemplares de Henrotius procedentes de di· 

versas cavidades. A y B: Es Bufador de Solleric (Alaró); C y D: Cova de Can Sión 
(Pollen~a); E y F: Cova de Cornavaques (Pollen~a); G y H: Cova de Llenaire 
(Pollenga ). ' 
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estos caracteres que a priori y con unos pocos ejemplares de localidades ex
tremas, podían parecer muy sólidos. 

Conclusión 

A la vista de la inestabilidad de los caracteres que separan: las dos for
mas, creemos justificado considerar a H. henroti como sinónimo de jordai. 
Además estamos seguros de que futuras prospecciones en las zonas más in
termedias, actualmente inéditas (Puig de la MasanelJa), proporcionarán 
ejemplares que evidenciarán todavía más nuestro criteri,o. 

Tram:;cribimos a continuación la descripción de H. jordai publicada por 
J t'annel (5), posteriormente traducida por Español (3) - y que hemos modi
ficado para adaptarla a las conclusiones elaboradas en el presente trahajo. 

HENROTIUS JORDAI (Reiter, 1914) (Fig. 2). 

Tapinopterus (Hypogeobium) jordai Reitter, 1914. Trien. ent. Ztg., 
3~, 261. 

Hypogeobium jordai; Jeannel, 1950. Rev. Fr. Ent.} 17, 163. 
Hypogeobium henroti Jeannel, 1950. Rev. Fr. Ent.} 17, 163. nov. syn. 
Henrotius henroti Jeannel, 1953. Notes Biospéol.} 8, 9. nov. syn. 

Longitud.-10-12 mm. Forma en general alargada y paralela. Cabeza 
redondeada; mejillas hinchadas; surcos frontales cortos, profundos y sub
paralelos; antenas largas y gráciles alcanzando el primer tercio de los élitros, 
con el tercer artejo pubescente en su maza distal y glabro en la base; sin 
ojos, en su lugar sólo se observa una cicatriz hlanquecina sin trazas de pig,
rN~nto. Pronoto más largo que ancho; la base aprixamadamente, igual que 
el borde anterior, puede ser ligeramente más ancha o más estrecha; ángulos 
anteriores agudos; l~s lados redondeados por delante y ligeramente sinuo
sos por detrás; ángulos posteriores prácticamente rectos. Elitros subparale
los, con los ángulos humerales sobresaliendo ligeramente; sin estriola yux
taescutelar, algunos ejemplares presentan una especie de prolongación en el 
extremo anterior de la primera estría, en forma de cayado hacia la sutura, 
que se puede confundir con una estriola escutelar (Fig. 2); estrías finas y 
lisas. Patas moderadamente largas; tarsos glabros por encima. 
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Presenta dos sedas frontales; dos sobre el pronoto, una anterior y otra 
posterior; dos discales sobre el tercer intervalo de los élitros, la anterior en 
.el medio, la posterior hacia atrás; serie umbilicada compuesta por tres poros 
.setígeros humerales, tres posthumerales bastante espaciados, y el grupo pos
terior muy separado de estos últimos y formado por sei,s o siete poros. Seg
m~ntos abdominales con un par de sedas cada uno de ellos. Cuatro sedas 
sobre el borde anal en las hembras. 

Fig. 2.-Henrotius jordai (Reittcr, 1914). (Adaptado de Jeannel, 1950). 

El órgano copulador es relativamente corto y arqueado (Fig. 1), con 
el lóbulo medio engrosado en su parte distal y fuertemente atenuado en la 
parte basal; la lámina apical es larga y ligeramente curvqda; el estilo izquier
.d(l es alargado, rectangular y con su parte basal replegada; el estilo derecho 
está constiuído por un pequeño cono más corto que la mitad del izquierdo . 

. Colonización) biogeografía y notas ecológicas 

Parece claro y así lo afirman diversos autores (1), (4.), (5), que los 
Henrotius llegaron a Mallorca durante el Pontiense, procedentes del tronco 
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Fig. 3.-Distribución geográf!ca de Henrotius jordai (Reitter, 1914). (La numeración de 
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oriental de Molopinae, en migración hacia occidente, del cual existe asimis.
mo constancia en Cerdeña (SpeomolopsJ y en Cataluña (Zariquieya). 

La distribución geográfica se extiende por el sector noroeste de la isla, 
desde Pollenga hasta Alaró, con 16 localizaciones conocidas en la actualidad. 

l. Grieta en los terrenos calcáreos de los P.P. Teatinos en Montesión, 
Pollenga; abierta durante una excavación y actualmente destruída 
(Jordá, tipos). 

2. Avene de Can Sivella, en las cercanías de la población de Pollem:;a, 
(Bellés, restos). 

3. Cova de Cornavaques, en la Sierra del mismo nombre, Pollenga, 
(Encinas, M. y P. LIobera, Pons, Auroux). 

-- 4. Cova de Les Rodes, en Cala Sto Viceng, Pollenga, (Encinas, M. y 
P. LIobera, Auroux). 

5. Cova de Cal Pesso, entre Cala Sto Viceng y el Port de Pollen~a, 
(Orell) . 

6. Cova de LIenaire, en el predio del mIsmo nombre, Pollenga, 
(T. Cuñé, Comas, Bellés). 

7. Avene de la Malé d'Ariant, entre Ariant y El Rafal, Pollenga, (En
cinas) . 

8. Cova Argentera, al suroeste del CoH d'Ariant, Pollenga, (Encinas, 
LIohera). 

9. Cova de Can Slón en la ladera del Puig Axartell, Pollenga, (Hen
rot, Encinas, M. y P. LIohera, T. Cuñé, Comas, Bellés). 

10. Avene del Faro (a), en el Cap de Formentor, Pollenga, (Nada!). 

11. Cova de Son Apats (b), en el predio de Son A pats, Campanet, 
(Español) . 

(a) Sinónimo de Avenc d'en Corbera; así se encuentran rotulados los ejemplares depo· 
positados en el Museo de Zoología de Barcelona. 

(b) Actualmente acondicionada para el turismo con el nombre de Cuevas de Camp:met. 
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-- 12. Cova de la Carretera, más allá de Mal Pas, Alcudia, (Auroux, 
restos) . 

13. Cova de Ses Meravelles, cerca de Orient, Alaró, (Henrot). 

14. Es Bufador de Solleric, junto a Solleric, Alaró, (Pons, Comas, 
Bellés) . 

15. Avene des Picarol Gros, cerca de Biniamar, Selva, (Ginés). 

16. Cova de Sa Campana, en el desfiladero de Sa Calobra, Escorca, 
(Pons) . 

Se localizan normalmente en sectores concretos, m/ls o menos amplios 
de cada cavidad; observándose preferentemente deambulando sobre las co
ladas estalagmíticas constantemente húmedas, y con una fina película de 
agua. No obstante se han capturado también ejemplares refugiados hajo pie
dras o sobre el barro. 

Es interesante señalar que no son observados con la misma frecuencia 
en todas las épocas del año; las capturas se multiplican en los períodos de 
otoño e invierno haciéndose escasísimas en pleno verano, a pesar de que mu
chos biotopos se conservan aparentemente en las mismas condiciones. Por 
otro lado un elevado porcentaje de los pocos ejemplares, capturados en vera
no son inmaturos como hemos podido comprobar en numerosas ocasiones y 
personalmente en una reciente campaña en el mes de ,agosto. Estas obser
vaciones ir,ducen a sospechar una observancia más o menos generalizada de 
algún tipo determinado de ciclo estacional (?). 
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CONTR/BUT/ON A LA CONNA/SSANCE DE L'ULTRASTRUCTURE DE 
LA CARAPACE DES FORAM/N/FERES PLANCTON/QUES ET BENTHO

N/QUES. ETUDE FA/TE AU M/CROSCOPE DE BALAYAGE 

Guillermo M ateu 
Instituto Español de Oceanografía 
Laboratorio Oceanográfico de Baleares 

Résumé: 

Des échantillons du genre Globigerinoides et Miniaeina out été étudiés 
ayec le «Scaúning». La structure bilamellaire de la pa'roi de ses carapaces, 
semble indiscutible. Cecaractere ultrastructurel semble etre commun el tous 
les Foraminiferes perforés, aussi bien planctoniques que benthoniques. Tous 
les deux seraient parvenus el individus adultes el partir de formes embryon-, 
naires monolamellaires (fig. 2, détail O) en formant des chambres successi
vps dont la paroi serait intégrée par deux couches séparées par une lamelle 
moyenne (median layer). Ainsi, en comparant les figures 5 et 6 nous voyons 
el Miniaeina miniaeea (Pallas) la partie basale de la lamelle moyenne (fig. 5, 
détail l.m.), et el Globigerinoides ruber (d'Orbigny) nous remarquons, de' 
l'intérieur el l'extérieur, les couches ou lamelles suivantes: interne (.i), mo
yenne (m) et externe (e); mais il y a, en plus, une autre lamelle secondai
re (s) qui est recouverte par une eTOute (c), qui semble etre typique des for
mes planctoniques qui ont, contrairement aux formes henthoniques, des exi
gences physiologiques particulieres telles que le flottement et les migrations 
verticales aussi bien périodiques qu'ontogénétiques. 

/ n troduetion 

De récentes rerherches avec le microscope électronique de balayage ont 
apporté de nouvelles et intéressantes données sur l'ultrastructure des Fora--
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miniferes (Hansen, Reiss et Schneidermann, 1969) Hansen et Reiss, (1972). 
Les travaux réalisés a la lumlere polarisée et difractométrie (Krasheninni
kof, 1965; Vinogradov, 1953; Mateu, 1965, etc.) ont été complétés par les 
ohservations a grand diametre, en appliquant les techniques de la pétrogra
phie sédimentaire (Andri E. et Aubry M.P., 1973) dan s l'emploi du «Scan
ning», pour l'étude des Foraminiferes actuels aussi bien planctoniques que 
benthoniques. 

Les études océanographiques et les prospections pétroliferes ont poussé 
la connaisance des Protozoaires aussi bien actuels que fossiles et elles ont 
ainsi collaboré au développement de la Protozoologle et de la Micropaléon
tologie. Les grands progre s de la Foraminiférologie et de ses remarquables 
applications pratiques obligent a une étude plus approfondie de ces Rhizo
podes biominéralisés qui, hien des fois, peuvent atteÍndre un certain poli
morphi~me intraspécifique conditionné par le substrat o.u l'altération des 
facteurs d'ambiant, a partir de formes embryonnaires communes. 

111 até riel, méthodes et techniques 

Le mathériel étudié provient de zones bien différentcs. Les échantillons 
de Miniacina furent recueillis au litoral de Majorque (Iles Baléiues) et les 
Globigerinoides furent obtenus a la «Campaña Meteo~-25» a l'Atlantique 
NW-afriquain. 

Les carapaces de Foraminiferes ont été inclus dansde petits bloc s de 
résines synthétiques qui, une fois endurcies, nous ont fourni des coupes trans
versales de leurs parois, aussi bien par fracture que par polissage avec «Dia~ 
mand Board». -

Le matériel ainsl préparé a été postérienrement monté sur des «stubs» 
et une fois qu'ils ont été métallisés en or nous les avons étudiés avec le «Cam
bridge Stereosca S4 Scanning Electron Microscope» de l'Université de Bar
ce1one. 

Résultats 

Miniacina miniacina (Pallas) 
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Ses caractéristiques morphologiques, sa position systématique et sa hio
minéralisation furent déja étudiées antérieurement (Vi~ogradov, 1953; Ma
teu, 1965; Hofker, 1970, etc.). Nous voulons seulement faire ressortir, ici, 
par rapport a ces Homotremidae ce qui suit: 1) Que la structure bilamellaire 
des chambres non embryonnaires de Miniacina, antérieurement étudiée par 
Hofker (1970) au microscope optique, semble se confirmer avec nos obser
vations au microscope électronique de balayage, bien que la lamelle moyen
nf~ n'apparaisse pas si claire qu'aux formes planctoniques observées. 2) Que 
ces structures semblent etre communes, au moins en p1lrtie, avec les autres 
formes perforées, aussi bien planctoniques que benthoniques (Hansen et 
Reiss, 1972). 

D'apres Vinogradov (1953) les carapaces des Foraminiferes henthoni
que s ont d'un 55 a un 12% de C03Ca et les planthoniques d'un 0,3 a un 
5%. Notre dfractogramme dé Miniacina (fig. 1) représente un 1,8% de 
C03M get un 89,50 de C03Ca, sous forme calcitique, c'est.-a-dire trigonal 
holoédrique, avec des cristaux de grandeurs différentes" disposés sans aucun 
ordre, avec dispersion interne de la lumiere incidente et dont la lamelle mo
yenne peut cire vue seulement dan s les zones intratubulaires. 

Les dispositions irrégulieres des cristaux de calcite de Miniacina forme 
une paroi compacte, traversée par de petits tubes limité s par des foramens 
qui, a la fa<1on de ponts protoplasmatiques, meUent en communication les 
chambres internes entre elles memes et les chambres périfériques avec le 
milieu ambiant, formant surtout les filipodes pour la p~éhension d'aliments 
tels que les diatomées (PI. 1, fig. 3). 

Globigerinoides ruber (D'Orbigny) 

Ces Foraminiferes planctoniques perforés, en plus du proces commun 
de biominéralisation propre des Foraminiferes benthoniques perforées aussi 
et sessilescomme Miniacina ont a leur paroi les suivants éléments structu
r::mx faciles a observer (PI. 1, fig. 4 et 6), c'est-a-dire:c couche interne (i), 
lamelle moyenne (m) et couche externe(e). Mais on peJIt voir, en plus, une 
la melle secondaire (s) et une croule périférique (c) qui semhlent condition
ner des exigences physiologiques des ForaminW~I'e5 perforés planctoniques 
telles que le flottement et surtout les migrations aussi bien verticales qu'on-
togénétiques qui finissent dan s les grands nécroses ocaniques sous forme de '! 

«bous de Globigernies». 
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Conclusions: 

l.-La constitution bilamellaire des Foramlniferes semble indiscutable. 
Notre étude sur Globigerinoides est une donnée en plus en faveur de cette 
structure. 

2.-La probahilité que les formes perforées benthoniques aient cette , 
meme structure semble se confirmer, non seulement au_microscope optique, 
mais aussi a l'électronique de balayage (<<Scanning»), )ien que sous cette 
technlque elle n'apparaisse aussi évidente que dans les formes planctoniques 

perforées. 

3.- Les formations ultérieures (la melle secondaire et croute) des fora
miniferes planctoniques semblent etre en rtpports tres serrés avec des exigen
Cf'S physiologiques et des proces ontogénétiques. 
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Summary 

Specimens of the Globigerinoides and Miniaeina genera have been exa
mined under the scanning electron microscope. The bilaminar strueture of 
their shell wall seems undeniahle. This ultrastructural characteristic seems 
to be common to aH perforated foraminiferans, wether planctonic or ben~hic. 
Both, starting from embrionic monolaminar forms (Fig. 2." detail o.), pro
bably arrived at the adult stage after forming successive chambers whose 
walls are made up of two layers separated by a median layer. Thus, comvar
ing Figs. 5 & 6, we see in Miniaeina miniacea (Pallas) the basal part of the 
median layer (Fig. 5, detail l.m.) and in Globigerinoides ruber (d'Orbigny) 
we notice, going from the inside out, the following layers: internal (i), me
dial (m) and external (e); hut there is in addition a secrmdary layer (s) 
covered by a erust (c) which seems to be typical of planctonic forms, which, 
as opposed to benthic forms, ha ve special physiological requirements, such 
as flotation and periodic as well as ontogenetic vertical migrations . 
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PLANCHE 1 

1, 2,3, et 5.-Miniacina miniacea (Pallas). Recent. Baleares. 

l-Exemplaire vu des la face superieur. 18x. 

2-Zone basal ave e des logse embrionaires, p. 81x. 

3-Détail de fig. 1. Diatomées adheries a la paroi. 381x. 

~-D~t::i1 de la fig. 3 en a aVéc les trois coches ou iamelies: j_ iuterne, lll- moyenne 
et c- externe. 1523x. 

4 el 6. Globigerinoides ruber (d'Orb.). Recent. Atlantique NW-africain. 

4-Coupe transversal de la paroi .170x. 

6-Détaii de la fig. 4 en d avec les cinc couches ou formations hminaires superpossees: 
i- lamo interne, m- lamo moyenne. 1'- lamo cxterne, s- lamo secondaire et c. couche 
peripherique. 846x. 
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Fig-l 

Difractograme de la coquille de Miniacina miniacea (Pallas) obtenue 
nvec le difractometre Philips tube Cu, filtre Ni, RM 16xl, KV 36, vent. 10, 
O, 2, Tc. 2 MA 20. 
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SOBRE LA PRESENCIA EN MALLORCA DE POA ANGUSTIFOLIA y 
P. FLACCIDULA 

por A.M. HERNÁNDEZ CARDONA 

Institució Catalana d'Historia Natural 

SUMMARY: 

This paper confirms the presence of Poa angustifolia and P. flaccidula 
in Mallorca. It is established also that P. balearica Porta is a synonym of 
P. flaccidula. 

Con motivo del estudio que sobre el género Poa en la Península Ibérica 
e islas Baleares ha realizado el autor (HERNÁNDEZ, 1977a), como tema 
de tesis doctoral dirigida por el Prof. MONTSERRAT, se ha podido conf.ir
mar la presencia en Mallorca de P. angustifolia y de P. flaccidula, que no 
eran consignadas como tales en las floras y catálogos florÍsticos de las islas 
B:tleares (KNOCHE, 1921; DUVIGNEAUD, 1974; etc.). T:tmbién se ha 
demostrado que P. balea rica Porta es s.inónimo de P. flaccidula. 

POA ANGUSTIFOLIA L. 

Esta especie es del grupo de P. pratensis L., de la cual se distingue prin
cipalmente por las hojas de los brotes estrechas, enrolladas y largas, por la 
lígula no decurrente y por la panícula mucho más larga 9ue ancha. 

Se encuentra en la mayor parte de Europa. En Mallorca está localizada 
en la parte más húmeda de la Serra de Tramuntana (DE80 y DE90). 
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Fue recolectada por primera vez, y determinada como variedad de 
P. pratensis, por KENNEDY en 1936. F'osteriormente, MONTSERRAT y 
HERNÁNDEZ han corroborado su presencia en las Baleares al revisar ma
terial de herhario recolectado por PALAU en Lluc. 

Los testimonios de herbario son los siguientes: Puig de Massanella, 
KENNEDY, 13-5-1936 (MA 11546). Lluc, PALAU, 8-5-1949 (BC 111970, 
145631) (BCF 1888) (COI) (GDA) (MA 156033) (MAF 28649). 

POA FLACC/DULA Boiss. et Reuter 

Esta especie está relacionada con P. trivialis, con}a cual ha sido con
fundida a menudo, y de la que se diferencia por los verticilo s inferiores de 
la panícula con dos ramas y las espículas agrupadas en. la porción terminal 
de ellas; por las espículas típicamente con tres flores; y por las lemas se
ríceas. 

P. flaccidula es propia de' las montañas calizas de la Península Ibérica 
y del norte de Africa. Recientemente ha sido descubierta en el Principado 
de Cataluña (HERNÁNDEZ, 1976; HERNÁNDEZ, 1977b). Con el presen
te trabajo queda demostrada su presencia en las Baleares. Es pues una espe" 
ele de distribución ibero-baleárico-mauritánica. 

Corresponde a P. balearica (PORTA, 1887: 324), cuya descripción 
odginal es la que sigue: «Radice fibrosa; culmo ascen~ente, tereti, striato; 
foliis linearibus, palnis, ultra medium margine scahris, ligual membranacea, 
breve, laciniata, vaginis glaberrimis, striatis; paniculis patcntibus, ramis 
scabris, binis inaequalibus; spiculis ovatis, 3-4 floris; flosculis basis lana 
longe protrahenda complicatis, dorso pllis brevbus obsitis; palea inferiore 
viridiscente, margine sacariosa, exquisite 3-nervi, nervis margine que supe
riore scahriuscula, apice obtuso bidentata, superior e ruftscente, acuto, mar
gine scariosa, carina scabra. M (allorca). Ad pedes rupium praeruptarum m. 
Coma den Arbona. 7 Jun. (1885). 

La descripción de PORTA se ajusta a la de P. flacidllS, sobre todo por 
los siguientes caracteres: ramas de la panícula de dos en dos (<<ramis bi~ 
nis» ), espículas con habitualmente 3 flores (<<spiculis 3-4 floris»), y lema 
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cubierta de pelos cortos (<<dorso pilis brevibus obsitis»). También la ecolo
gía es la. de P. flaccidula: al pie de cantiles (<<ad pedes rupium praerupta
rum»). 

Aunque no he podido hallar el tipo, he examinado detenidamente ejem
plares de muy cerca de la localidad clásica (Coma d'En Arbona) en los her
barios BC, MA y JACA, y puedo con,cluir que, efectivamente, corresponden 
a p. flaccidula. 

Prevalece la denominación de P. flaccidula por ser anterior su descri~ 
ción (1852) a la de P. balearica (1887), pasando ésta a la sinonimia. 

KNOCHE (1921) considera P. balearica como una forma de P. trivialis. 
La cita de la Coma d'En Arbona, su localidad clásica, y dice: «Mn. FORTA 
a bien voulu me donner un échantillon du Poa balearica pour l'Herb. 
lVlont(pellier). Mn. HERMANN et moi meme avons récolté la meme plante 
f>1lr le Puig Major. C'est une forme naine, a glumelles recouvertes d'un duvet 
soyeux, un peu cotonneux. Je me demande si ces caracteres !'ont héréditaires; 
ou appartien,nent a une forme des stations seches et froides ... ». 

KNOCHE insiste en el principal carácter diacrítico de P. flaccidula res
ppcto a P. trivialis: la presencia en las lemas de una pilosidad sedosa (<<duvet 
soyeux») . 

La variedad flaccida W.illkomm de P. trivialis que repetidamente citan 
de las Baleares KNOCHE y otros autores, corresponde a P. trivialis subsp. 
sylvicola (Guss.) Lindb. fiI. 

En 1968, MONTSERRAT y BOLoS ya consideraron la conveniencia de 
tratar el taxon de PORTA como variedad de P. flaccidula (MONTSERRAT, 
1974), aunque no publicaron tal combinación. 

EN 1962, MONTSERRAT (in schedul. MA 11481), al revisar material 
recogido por PALAU en 1948, da la primera determinación d-~ P. flaccidnla 
para Mallorca, añadiendo: «acaso varo balearica». Más tarde, este mismo
auto!,! (MONTSERRAT, 1974) se inclina a descrihir la var. balearica (Por
ta) a P. flaccidula. 
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DUVIGNEAUD no incluye P. flaccidula en su catálogo de 1974, con
!>lgnando solamente la varo balea rica dentro de P. triviq,lis. No obstante, en 
ese mismo año, DUVIGNEAUD, acompañado por LAMBINON, la recogió 
en LIuc, considerándola como P. flaccidula ° como una "ariedad suya. 

En cuanto a la existencia de un taxon subespecífico endémico, he com
parado el material baleárico con el ibérico y el norteafricano, y puedo afir
mar que no hay diferencias importantes como para crear una varedad aparte. 

P. flaccdula se encuentra únicamente en las partes más elevadas de la 
Serra de Tramuntana (DE80 y DE90), en terrenos pedregosos, típicamente 
al pie de cantiles y peñascos. Se da principalmente en- comunidades de la 
alianza Hypericion balearici (BOLOS y MOLlNIER, 1958). 

Los pliegos de herbario examinados y comprobados han sido los siguien
tes: LIuc, PALAU, 7-6-1948 (MA 11481). Puig de Massanella, A et O. DE 
BOLOS, 11-7-1956 (BC 137213). Puig de Massanella, 1250 m, A et O. DE 
BOLOS, 12-7-1966 (BC 137144). LIuc, Gorg Blau, DUYIGNEAUD et LAM
BINON, 20-6-1974 (JACA). 

Las citas sacadas de la bibliografía, y que figurab~ como P. balearica 
o como P. trivialis varo o fa balea rica son éstas: Coma d'En Arbona (PORTA, 
1887). Puig Major; Coma d'En Arbona (KNOCHE, 1921). Puig de Massa
nella, 1200-1300 m; Puig Major, S, 1150 m (BOLOS y_MOLINIER, 1958). 
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TECTONICA DE GRAVEDAD EN LOS DEPOSITOS MESOZOICOS, 
PALEOGENOS y NEOGENOS DE MALLORCA (ESPAlí;¡A) 

por Luis Pomar Gomá 

RESUMEN 

Los conocimientos que hasta ahora se tenían sobre la estatigrafía y la 
tectónica de las Baleares se fundamentan principalmente en los trabajos de 
FALLOr (1914 y 1922), DARDER (1921 Y 1924) Y COLOM; RAN
GHEARD (1971), BOURROUILH (1973) Y algunos recientes trabajos de 
COLOM realizan algunas matizaciones. Estos autores conciben una cuenca 
sedimentaria estable durante el Mesozoico y Cenozoico que sufre deforma
ciones tectónicas importantes al final del Burdigaliense (en varias fases des
d-:! el Aquistanlense), interpretadas como corrimientos compresivos hacia 
el Nw. 

Estudios recientes sobre la sedimentación de depósitos mesozoicos, 
paleógenos y neógenos en Mallorca y Cabrera, ponen de manifiesto 
que algunas de las escamas tectónicas hasta ahora consideradas, corres
ponden de hecho a desplazamientos gravitaclonales sinscdimentarios. Esta 
nueva concepción obliga a una importante modificación del modelo tectose
dimentario de las Baleares. 

El modelo que se propone incluye varias fases distensivas ocurridas 
durante el Mesozoico, Paleógeno y Neógeno, e hipotéticamente todavía, una 
fase compresiva entre el final de Cretácico y el principio del Eoceno. Los 
datos hasta ahora obtenidos, no son suficientes para afirmar o negar la 

* Comun!cación presentada en el VII Congreso Nacional de Sedimentologia. Oviedo
León, Julio 1977. 

** Facultad de Ciencias de Baleares. Palma de Mallorca. 
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existencia de escamas compresivas postburdigalienses, pero ponen en entre
dicho su existencia y plantean el problema de su magnitud frente a los pro
cesos gravitacionales. 

ABSTRACT 

GRAVITY TECTONICS IN THE MESOZOIC, PALEOGEN AND NEOGEN ,MALLORCA 
AND CABRERA (BALEARIC ISLANDS, SPAIN). 

Present knowledge on the stratigraphy and tectonics of the Balearic Is
lands are basically specified in the work of F ALLOT (1914 Y 1922), DAR
DER (1921 Y 1924) and COLOM; this interpretation is slightly modified in 
RANGHEARD (1971), BOURROUILH (1973) and recent works of CO
LOM. 

These authors elaborate the conception of an estable sedimentary basin 
during the Mesozoic and Cenozoic with importants tectonics deformations of 
the end of Burdigalien (in several stages since the Aquitanian)" with are 
interpreted as succesives compressives nappes to the NW. 

Our sedimentologic studies on the Mesozoic, Paleogen an Neogen of Ma
llorca and Cabrera pointed out that sorne of these previously considered lec, 
tonic nappes, are better interpreted as synsedimentary gravitational products. 
This new conception lead to an important modification of the tecto-sedimen
tary model of the Balearic Islands. 

The proposed model show several distensive stages occurring during 
the Mesozoic, Paleo gen and Burdigalien and still hipothetically, a compres
~ive stage at the end of the Cretaceus. Present data raise doubt about the 
existence of compressive post-burdigalian structures, hut are not fully con
clusi ~~. 

l.-IN TROD UCCION 

El modelo interpretativo de la Geología de Mallorca ha ido variando 
de forma progresiva desde que en 1834 LA MARMORA publica el primer 
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trabajo al respecto; posteriormente BOUVY (1845 a 1867), HERMITE 
(1879), NOLAN (1895) realizan sucesivas e importantes aportaciones. Sin 
embargo son los trabajos de FALLOT (1914 a 1948), DARDER (1913 a 
1934) Y COLOM (desde 1928) los que configuran un modelo que, hasta la 
actualidad sólo ha sido objeto de algunas matizaciones en los trabajos de 
OLIVEROS, ESCANDELL y COLOM (1960), OLIVEROS (1961), 
RANGHEARD (1971) Y BOURROUILH (1973). 

Este modelo interpretativo contempla un Triásico de facies germánica, 
sobre el que se deposita un Lias inferior de facies de plataforma y que evo
luciona a facies neríticas desde el Lias medio -desarrollo del ,surco geo
sinclinal hasta el Cretácico superior-; estas facies profundas se hallan muy 
bien representadas en Mallorca y Cabrera. El Eoceno (Luteciense-Biarrit
ziense) está representado por sedimentos litorales, discordantes y transgre
sivos sobre los materiales mesozoicos emergidos al final del Cretácico supe
rior y los materiales oligocenos son continentales con algunas intercalaciones 
marinas. El Burdigaliense es tramgresivo y discordante y la diferencia en
tre sus facies septentrionales y meridionales es ya señalada por F ALLOT 
(1914); G. COLOM en su trabajo de síntesis (1975), distingue los conglo
merados y areniscas con Globigerinas de la Sierra Norte, las margas con 
Diatomeas de la Región Central (moronitas) y las calizas y calcarenitas de 
la Sierra de Levante; BOURROUILH (1973) señala la analogía de facies de 
la Sierra Norte y de las Sierras de Levante, así como la exitencia de olisto
litos y depósitos turbidíticos, en estas últimas. COLOM (1967) señala) un 
Burdigaliense superior lacustre en la Región Central de Mallorca. 

La disposición estructural que presentan todos estos materiales es inter
pretada como varias series de pliegues y escamas cabalgantes, vergentes al 
NW. (DARDER 1913, 1921; FALLOT, 1922). La edad de estos corrimien
tos se sitúa entre el final de Burdigaliense y del principio del Vindovoniense 
(FALLOT 1914, 1922; DARDER, 1921, 1924) si bien ESCANDELL y CO
LOM (1960) señalan la presencia de plegamientos intraburdigalienses y CO
LOM y SACARES (1976) la de movimientos postaquitanienses como prelu
dio- de la gran fase postburdigaliense. BOURROUILH (1973) añade fases 
precoces postcretácicas e intraeocenas, poco importantes. 
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Los sedimentos postorogénicos comprenden sedimentos marinos del Mio
ceno superior y del Plioceno que se hallan bien representados en la región. 
wdoriental de Mallorca (BARON, 1977). . 

Los recientes estudios sedimento lógicos desarrollad~s en las islas de 
Mallorca y Cabrera, ponen en entredicho la exactitud de este modelo clási
co. Los datos aquÍ resumidos revelan al existencia de importantes procesos. 
gravitacionales en localidades concretas donde han sido interpretadas estruc
turas de tectónica compresiva; estos procesos gravitacionales se han detecta,. 
do durante el Mesozoico, durante el Paleógeno y durante el Burdigallense. 
Sin embargo, este trabajo es insuficiente para negar la existencia de estruc
turas comprensivas en las Baleares así como para poder evaluar la magnitud 
relativa de los procesos gravitacionales. Se pretende tan sólo poner de ma
nifiesto un cambio en la concepción estructural y sedimento lógica de las 
Baleares y su gran importancia en el contexto de la génesis del mediterrá
neo occidental. 

2-CARACTERISTICAS DE LOS DEPOSITOS MESOZOICOS 

En la isla de Cabrera se han puesto de manifiesto abundantes estructu
ras gravitacionales de edad mesozoica; dichbs depósitos comprenden dos gru
pos de facies bien caracterizadas: facies pelágicas y facies de plataforma 
somera. Una de las series más características de facies pelágicas que apare-
cen en Cabrera es la que se ha medido desde la punta Pabellónes hasta el 
Castillo (trabajos en curso) (foto 1); ésta comprende 185 m. de micritas y 
biomicritas con Ammonites, Radiolarios y «filamentos», bien estratificadas 
y presenta abundantes niveles de sílex. En la base de la serie aparece Glo-
bochaeta alpina, embriones de Ammonites, esporas de Globochaeta; a medi
da que se asciende en la serie (35 m.) van apareciendo Saccocoma, Sto
miosphaera y posteriormente (90 m.) Calpionellas, Nannoconus. Las asocia
ciones de fauna permiten datar esta serie (COLOM, trabajos en curso) des
de el Dogger-Malm hasta el Cretácico inferior (Neocomiense) y establecer 
que el carácter pelágico de esta serie se acentúa hacia el techo. Toda esta 
serie presenta estructuras deformacionales por cizalla paralelas a los pla
nos de estratificación que se incrementan hacia el techo; así como niveles-
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<le «slumping» e intercalaciones detríticas (oolitos, fragmentos de moluscos). 
La base y el techo de esta serie son sendas masas delapsionadas (1) de ca
lizas brechadas oolíticas. y con foraminíferos arenáceos. Las facies de pla~ 
taforma se hallan bien caracterizadas en la serie del Puig de Picamosques 
(trabajos en curso), y comprende micritas y biomicritas bien estratifica
·clas que contienen fragmentos de moluscos, equínidos, crinoides, algas, pe
queños foraminíferos, oolitas, pellets; localmente se hallan dolomitizadas. 
Del estudio de la microfauna (COLOM trabajos en curso) pueden atribuir
se estos depósitos al Lias inferior y medio. Estas facies de plataforma cons
tituyen olistolltos de dimensiones variables, intercaladas en~re los sedimentos 
pelágicos (foto 2) Y localmente presentan típicos pliegues de gravedad (Puig 
-de Miranda) que implican una delapsión anterior de la consolidación. La 
dclapsión de todos estos materiales se produce hacia el SE. Las estructuras 
<observadas no corresponden a escamas de cabalgamiento. 

En el Valle de Comasema, cerca de Orient (Mallorca) afloran calizas 
y margocalizas con Ammonites, Radiolarios y «filamentos» pertenecientes 
.al Titónico que presentan grandes masas intercaladas de calizas con cuarzos, 
00Jitos, fragmentos de foraminíferos arenáceos, algas, gasterópodos, equí
rádos, ostrácodos, atribuibles al Lias inferior y medio (foto 3). Estas 
masas calcáreas presentan una base que erosiona los niveles infrayacentes y 
lateralmente pasa a niveles de «slumping» intercalados entre las calizas y 
margocalizas del Titónico; éstas últimas presentan abundantes niveles con 
deformaciones de cizalla paralelas al plano de estratificación, especialmente 

:debajo de las unidades delapsionadas. Estas intercalaciones de calizas de 
plataforma entre los sedimentos pelágicos, que interpretamos como delap
siones sinsedimentarias han sido atribuidos clásicamente (F ALLOT, 1922) 
-a pliegues falla vergentes al NW, originados por una compresión postbur
digaliense. 

(1) DELAPSION: término definido por HOEDEMAEKER (1972) que cubre los pro
·ceros superficiales que se manifiestan como desplazamientos de materiales rocosos, en suspen
c51ón o no (exceptuando las pendientes de sotavento de los ripples de corriente y megaripples) 
deRpués de su desprendimiento del área de origen, bajo la componente tangencial de la gra
"edad. La delapsión comprende desde el slumpin-g hasta los desprendimientos de rocas, inclu
yendo las turbiditas y los olistostromas • 
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También en el Valle de Cúber, situado entre el valle de Comasema y el 
.Puig Major, aparecei análogas características en materiales que FALLOT 
( 1922) data como Lias medio-superior por criterios paleontológicos. 

3.1.-CARACTERISTICAS DE LOS DEPOSITOS PALEOGENOS 

Los depósitos paleógenos de Mallorca comprenden sedimentos litorales 
del Eoceno (Luteciense-Biarritziense) -que aparecen afloramientos reduci
dos y dispersos- y sedimentos oligocenos, continentales, como intercalacio
nes marinas, que se hallan ampliamente representados. 

OLIVEROS, ESCANDELL y COLOM (1960) Y OLIVEROS (1961), 
a partir fundamentalmente del estudio de sondeos dan para el Oligoceno de ~ 
Mallorca un tramo hasal lacustre con lechos carbonosos, recubierto por un 
tramo detrítico con fauna marina, rodada, del Estampiense superior que a 
su vez soporta sedimentos detríticos continentales con intercalaciones lacus-
tres del Oligoceno superior-Aquitaniense. 

En la Serra d'es Gats (Paguera) los materiales oligocenos ya fueron es
tudiados por F ALLOT (1922) que data tramos lacustres del Sannoisiense y 
Estampiense y posteriormente por COLOM et alto (1973) que identifican 
un conliunto inferior lacustre y un conjunto superior fluvial; finalmente 
ADROVER et alto (1975) sitúa estos materiales en el tránsito oligoceno 
medio-superior a partir de un fauna de roedóres, mezcla de especies africa,
nas y europeas. El estudio sedimentológico de estos materiales (POMAR Y 
OBRADOR, en preparación) demuestra la existencia de deformaciones gra-' 
vitacionales sinsedimentarias; en efecto cerca de Sa Punta d'es Gats, puede 
ohservarse la progresiva evolución en la secuencia vertical de una sedimen
tación típicamente lacustre a sedimentos fluviales, motivada por incremento 
de los aportes detríticos, paralelamente al incremento de importantes defor
maciones sinsedimentarias; estas deformaciones corresponden a deplazamien, 
tos gravitacionales -piegues plásticos de capas micríticas, pequeñas fallas 
fosiliadas, slumps- haci ael SE. (fotos 4 Y 5). Estas facies fluviolacustres .. ~ 
son recubiertas por sedimentos fluviales, cuyas paleocorrientes, (acusando un 



TECTONICA DE GRAVEDAD EN LOS DEPOSITOS MESOZOICOS, 165 
PALEOGENOS y NEOGENOS DE MALLORCA (ESPAÑA) 

giro de 90°) presentan una dirección de flujo al SE. Todas estas caracterís
ticas sedimentológicas permiten deducir, en esta zona, la existencia de de
formaciones gravitacionales hacia el SE., durante el Oligoceno medio-supe
rIor. 

Otra sección que presenta interés es la que se aparece en el camino que 
asciende al Castell d'Alaró; en ella se observan los depósitos conglomeráti
cos oligócenos por debajo de un importante paquete de dolomias liásicas 
(Jas que constituyen el Puig d'es Castell) y que, clásicamente se ha inter
pretado como un cabalgamiento de edad postburdigaliensc; sin embargo, ob-

servando con detenimiento esta masa dolomítica, que ha sido interpretada 
como cabalgante, se detecta una ausencia de microestructuras tectónicas com
prensivas (estilolitas, venillas de tensión, etc.) al tiempo que se constata la 
existencia de numerosas fracturas distensivas de pequeño salto. 

Los terrenos oligocenos, en general no presentan buenos afloramientos 
debido a la poca consistencia de sus facies margosas. Sin embargo, recu
rriendo a criterios cartográficos puede detectarse la presencia de unidades 
mesozoicas intercaladas de forma caótica entre los materiales oligocenos (zo
na de Randa, autopista de Palma a Palma Nova, etc.). Esta disposición pa~ 
rece más propia de unidades desplazadas por efecto de gravedad que de 
estructuras tectónicas compresivas; ello es particularmente notable en la re
gión, de Andraitx-San Telm. 

Así pues se detectan, para los terrenos oligocenos de Mallorca, una se
rie de criterios negativos -ausencia de microestructuras compresivas en 
una zona de cabalgamiento, intercalaciones irregulares de Mesozoico- y 
de criterios positivos -deformaciones gravitacionales al SE- que permiten 
deducir que una parte de las estructuras interpretadas como tectónica COIllt

presiva, corresponden a deformaciones gravitacionales durante el Oligoceno. 
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4.-CARACTERISTICAS DE LOS DEPOSITOS BURDIGAL/ENSES EN 
LA SIERRA NORTE 

Los depósitos burdigalienses de la sierra Norte -que según la inter
pretación clásica se hallan siempre cabalgados por materiales mesozoicos
se componen de conglomerados, areniscas y margas con mezcla de fauna 
bentónica litoral y planctónica; la presencia «anormal» de esta mezcla de 
fa una en las arenIscas y conglomerados es ya señalada por F ALLOr (1922) 
Y COLOM (1975) lo mismo que la existencia de facies «flyschoides» 
(FALLOr, 1922). 

En la zona de Es Racó d'es Gall -Auconassa, cerca de Sóller, se ha 
estudiado con detalle la sedimentología de los depósitos burdigalienses (PO
MAR y COLOM 1977); en ellos se distinguen dos unidades: la inferior com
puesta de conglomerados, ,areniscas y margas correspondIentes a depósitós 
de «Debris-flow», «Grain-flow», «Mass-flow» y turbiditas; la unidad superior, 
recubriendo a la anterior, está formada por depósitos burdigalienses de 
«GraIn-flow» y por depósitos olistostrómicos -dolomías del Lias y margas 
del Kenper- (fotos 6 y 7). Los depósitos olistostrómicos se incrementan 
en la secuencial vertical, y el sentido predominante de los flujos gravitacio
I1ales es hacia el SW. 

Estas características genéticas deducidas en la región de Sóller son aná
logas a las que presentan otros depósitos burdigalienses de la Sierra Norte 
--región de Pollensa, Lluc, Port d'es Canonge, Banyalhufar, San Telm (tra
bajos en curso)- a excepción de los situados en la zona d'es Puig Major 
(COLOM, 1963) que corresponden a depósitos lacustres y marinos litora
les. 

Es importante remarcar que el recubrimiento de los sedimentos burdi. 
galienses por materiales mesozoicos base de la interpretacIón tradicional de 
escamas cabalgantes, se manifiesta como resultado de un proceso delapsio. 
nal durante el Burdigaliense. 
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5.-DISCUSION 

Las características sedimentarias de los depósitos mesozoicos, oligoce
nos y burdigalienses que se han descrito, si bien son insuficientes para po
der extraer conclusiones generalizables, permiten deducir que muchas de 
les estructuras tectónicas hasta ahora interpretadas como cabalgamientos ha
ci ael NW de edad postburdigaliense, corresponden a procesos delapsionales 
ocurridos durante el Mesozoico, el Oligoceno y el Burdigaliense; estas mo
vilizaciones gravitacionales coinciden con etapas distensivas en el área del 
Mediterráneo occidental. 

La fase mesozoica correspondería a la creación de una cuenca profun
da a partir del Lias medio-superior y la sedimentación estaría influída por 
líneas de control estructural del basamento, de dirección NE-SW. 

La deposición de los sedimentos litorales y continentales durante el 
Eoceno-Oligoceno implica una emersión de esta área; hipotéticamente puede 
ligarse esta emersión a la fase comprensiva que efecta, a partir del Cretá-

cico superior-Eoceno a los Alpes, Pirineos, Cadenas Catalanas, Cadenas 
Béticas asi como a las zonas internas del norte de Africa (en MA UFFRET, . , 
1976, pág. 107). 

Los depósitos gravitacionales atribuidos al Burdigaliense en la Sierra 
Norte, coinciden con la apertura del Golfo de Valencia durante el Mioceno 
inferior (MAUFFRET 1976; STOECKINGER, 1976). Esta apertura, es da
tada en base a la ausencia de sedimentos oligocenos en el basamento del 
Golfo de Valencia y en base a las edades de las efusiones basálticas subma
rinas; estos procesos volcánicos ocurren durante el Mioceno inferior, el Mio
ceno superior y el Pliocuaternario (MAUFFRET, 1976). La formación del 
Golfo de Valencia durante el Mioceno inferior, implica además la desapari
ción del antepais qu edeberia jugar en el emplazamiento de los corrimien
tos postburdigalienses del modelo clásico. Por otro ládo debe considerarse 
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la creciente importancia otorgada a la acción de la gravedad en los Pirineos, 
Alpes, Apeninos y recientemente en los Catalánides (ESTEBAN y SANTA
NACH, 1973). 

Los datos expuestos, si bien no son suficientes para negar la existencia 
de escamas postburdigalienses compresivas al NW, pone al menos en entre
dicho su existencia. Con todo ello, tan sólo ponemos en evidencia una mayor 
complejidad sedimentológica y estructural que la hasta ahora considerada, y 
planteamos este trabajo como el punto de partida para una nueva y actuali
zada visión de la Geología de las Baleares. 

6.-CONCLUSIONES 

1. En Mallorca y Cabrera se detectan abundantes procesos gravitacio
nales ocurridos durante el Mesozoico, el Paleógeno y el Burdigaliense. 

2. Estas estructuras gravitacionales son una parte de las estructuras 
que se han interpretado como tectónica comprensiva hacia el NW, de edad 
postburdigaliense. 

3. Los resultados antes expuestos si bien son insuficientes para negar 
la existencia de los cabalgamientos postburdlgalienses ponen al menos en 
f'ntredicho su existencia. 

4. Nos parece ~ugestiva la idea de huscar pruebas de una deforma
ción tectónica compresiva postcretácica y anteeocena. 

5. Se remarca la necesidad de elaborar un nuevo modelo tectosedi
mentarÍo para las Baleares, que tenga en cuenta la existencia de estos pro
cesos gravitacionales, a partir de nuevos estudios sediinentológicos y de la 
revisión crítica de los datos cartográficos y bibliográficos existentes. 
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Foto 1. Cabrera. Serie Punta Pabellones-Castillo. Facies rítmicas de calizas y margocalizas 
con nannofósiles, Ammonites y silex radiolrítico del Jurásico medio-superior al Cre
tácico inferior. En. primer plano a la izquierda nivel de slumping, y al fondo eÍ 
Castillo sobre un olistolito de calizas de platorma del Cretácico inferior. 

Foto 2. Cabrera. Ma,·gen occidental del puerto. Numerosos «bloques» de calizas de plata
forma del Jurásico inferior, intercaladas entre las facies con Radiolarios y nanno
fósiles. Nótese a la derecha de la fotografía una discordancia sedimentaria. 

Foto 3. Valle de Comasema. Calizas de plataforma del Lias, intercaladasl entre calizas y 
margocalizas rítmicas con radiolarios del Titónico. Las calizas de plataforma pasan 
lateralmente a niveles de slumping (remarcado con trazos negros). 
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Foto 4. Sena d'es Gats, Paguera. Falla inversa vergente al SE fosilizada por las capas su-o 
periores (esta estructura se halla en la parte frontal de una unidad delapsionada ha. 
cia el SE). 

-Foto 5. Sena d'es Gats, Paguera. Pliegues plásticos en micri!as algales, vergentes al SE,. 
que denotan un inicio de slump. 

Foto 6. Racó d'es Gall, Sóller. Depósitos de flujos gravitatorios burdigalienses; (1) episodio. 
turhidítico; (2) colada de bloques; (3) episodio turhidítico; (4) alternancia de tur .. 
biditas y depósitos de Mass-flow. Dirección de flujos al SW. 

Foto 7. Racó d'es Gall, Sóller. Depósitos de flujos gravitatorios burdigalienses; (1) colada. 
de bloques; (2) episodios turbidíticos; (3) colada de bloqups; (4) olistolito de do-. 
lomias del Lias inferior. 
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P.·P. GRASSE 

ZOOLOGIA 

Tomo 1 

1 nvertebrados 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

Por P.P. Grassé, R. Poisson y C. Tuzet. 

Tomo II 

Vertebrados: Anatomía Comparada. 

Por Ch. Devillers y P. Clairamhault. 

Tomo nI 
Vertebrados: Sistemática y Biología. 

Por 1' .. 1'. Grassé. 

Este Manual de Zoología aparece en lengua castellana traducido del francés por los 
profesores Dr. Castelló y Dr. Casinos y por la Srta. M.' V. Vives, del Departamento de Zoo
logía de la Universidad de Barcelona, cuyo director, el Pro!. Dr. Gadea Buisán, prologa dicha 
obra. 

El famoso Traité de Zoologie que dirige el Pro!. GRASSE cuenta ya con 32 volúmenes 
editados por Masson et Cie. de París. El presente Manual de Zoología viene a ser un como 
pendio de tan magna obra de prestigio universal ,al alcance de las posibilidades de los alum
non de Zoología que, gracias a la TORAY·MASSON S. A. de aBrcelona, podrán tener, se3ún 
el Dr. Gadea, una clara y documentada visión del conjunto de la organización y de la evo
lución del Reino Animal. 

La obra es una genuina historia natural de los animales y el contenido concreto y pro
pio de la misma, lejos de abusar del enfoque excesivamente antropocéntrico de muchas obras 
zoológicas modernas, queda circunscrito a aquellos temas correspondientes a la formación 
de auténticos zoólogos. 

La importancia de la Zoología dentro de las Ciencias Biológicas es primordial. Y este 
Manual de Zoología de P.·P. Grassé puede proporcionar a los universitarios las bases de 
Anatomía y Sistemática y los elementos de Etología,. Ecología y Fisiología y de aquellas 
otras disciplinas cuyo conocimiento es indispensable para preparar buenos docentes e inves· 
tigadores. 

Además, la creciente división o atomización de los estudios biológicos en las universida· 
des españolas acaso haya ayudado más a la deformación que a la comprensión global y só
lida del mundo animal. En este Manul de Zoología, la exposición armónica de los conocimien· 
tos paleontológicos y zoológicos formando una unidad, tiende a corregir la excesiva polariza
ción de ciertos programas que, abreviando el tiempo dedicado a la Zoología, han querido 
orientar al alumno hacia otras materias comunes con otras carreras y que presuponen para el 
auténtico biólogo un más largo y profundo estudio del Reino Animal. 

Gu;Uem Mateu 
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RICHFORD, A. S.-Black Vultures in Mallorca. 

Oryx, vol. 13,. núm. 4, pp. 383-386, 1976. 

Pequeño estudio resultado de 6 semanas de observación de nuesrtos buitres en relación 
con su número, cría, comida, caza y molestias ocasionadas a la colonia mallorquina de 
estos pájaros. 

THIOLA Y, S.M.-Observations sur le Faucon d'Eleonora, et quelques autres rapaces des Ba
léares. 

Nos Oiseaux, vol. 29,pp. 38-39, 1967. 

RICHFORD, A.S., TEWART, J.G. & HOUSTON, D.C.-The Status of the Black Vulture 
in Mallorca. 

Ardeola, vol. 21, pp. 225-243, 1975. 

Estudio general de nuestros buitres que comprende, estimación de la población actual, 
estaciones de observación, comida y conducta comiendo, crías, y nidos, y sus relaciones 
con el hombre. 

SEOANE CAMBA, J.-Algas bentónias de Menorca en los herbarios Thuret-Bornet y Sauve
geau del Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. 

Invest. Pesquero 33 (1), pp. 213-260. 1969. 

Este estudio se dedica de preferencia a los ejemplares que recolectó y mandó a dicho< 
Museo nuestro algólogo el mahonés J.J. Rodríguez Femenías, empezando po.r una nota 
biográfica y bibliográfica de este autor. El herbario algológico de este auto.r que se 
conserva en el Ateneo de Mahón consta de Algas de Menorca, 227 especies con 2.511 
ejemplares y Algas exóticas, 1.021 especies con 4.737 ejemplares, habiendo colaborad(} 
en su determinación los algólllgos más eminentes de su tiempo. 

El presente trabajo constituye una verdadera guía para el futuro algólogo. 

Este autro halló 11 especies de Rodríguez Femen!as que por lo visto el mismo no publicó. 

PALAU 1 FERRER, P.-Dataleg de la florula de I'Illa de Cabrera i deIs illots que I'envolten. 
Treb. Inst. Cato ist. Nat. Barcelona, 7, pp. 5-103. 1976 . 

. Este importante trabajo comprende una introducción, geografía general y vegetación,. 
parte descriptiva e histórica, y además unos estudios complementarios bobre la flora del' 
archipiélago debidos a Bolós, Orell, Bonner, Vives, Llimona, etc., muy impo~tante para 
el conocimiento botánico de nuestras islas. 

BOURROUILH, R. y MAUFFRET, A.- Le socIe immergé des Baléares (Espagne), données 
nouvelles apportés, par des prélevements saus-marins. 

Bol. Soco Geolg. France, (7) XVII, 1975, núm. 6, pp. 1.126-1.130. 

Estudio basado en los recientes dragados para el estudio del probable zócalo paleozoico< 
de nuestras Islas, con aportaciones de los más recientes resultados. 

BOURROUILH, R. y COLOM, G.-Sur l'Age du Miocene du Sud de Minorque. 

Extr. Somm. Seances Soco Geolog. France, 1968, Fase. 5, pp. 150-151. 
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Un comentario sobre la posible edad del mioceno menorquín con inventario de la fauna 
en él hallada. 

POMAR, L., GINES, A. y FONTARNAU, R.-Las cristalizaciones freáticas. 

Endins, 3, pp. 3·25, 1976, Pahna. 

Interesante estudio de las diversas formaciones cristalizadas en las superficies de las 
aguas de las cuevas, flotantes, y sus diversos tipos y orígenes, con buenas forografIas 
microscópicas. 

BONNER, A.-Plantes de les Balears. Manuals d'Inlroducció 11 la Naturalesa, 1. 

Ed. Moll, Palma 1976. 

Se trata de un magnífico manual para introducción de interesados en Botánica, de 138 
páginas, con múltiples extraordinarios dibujos realizados por la hija del autor, dando una 
completa visión de nuestra vegetación, siempre con exactos nombres científicos y expli· 
cación de las comunidades vegetales, imprescindible para los interesados en nuestra botá. 
nica. Es una obra muy bien realizada. 

COLOM, G.-Las diferentes fases de contracciones alpinas en Mallorca. 

Estud. Geolog., vol. 31, pp. 601.608, 1975. 

El autor resume el trabajo de otros geólogos anteriores y sus propias experiencias para 
este estudio, acompañado de mapas y esquemas, pudiendo resumIrse que los mencionados 
plegamientos alpinos afectando la Isla son los sávicos y estíricos, afectando a los relieves 
más esenciales. 

MA YER, E.-Die Balearen. Sozial· und wirtschaftsgeographische Wandlungen eines medio 
terran InselarchipeIs unter dem Einfluss des Fremdenverkehrs. 

Stuttgarter Geographischen Studien, 88, 368 pgs. 6 láms. dobles, y varios mapas y grá. 
ficos. 

El autor despliega un completo estudio sobre la evolución de la población, agricultura, 
industria, tu::ismo y sus consecuencias en los años posteriores a la última guerra, sobre 
nuestras Islas, estudio muy completo sobre estas materias. 

WATINSONK, E.-A guide to Bird watching in Mallorca. 1976, Estocohno. 

Este folleto comprende múltiples materias, de5cripción de la isla, forma. de llegar a ella, 
estacnas, equipaje, Mallorca por carretera, lecturas recomendadas, periódicos, t:'ansportes 
locales, servicios de autobuses, etc., y las localidades de interesante avifauna, con EUS 

mapas, total 56 páginas de información, para ingleses, pues no pone nombre científico, 
sólo nombres ingleses y va sin año de publicación . 

.cOLOM, G.-Los depósitos continentales aquitanienses de Mallorca y Menorca. 

Rev. Real Acad. Cienc. Exact. Fis. y Nat. Madrid, 70, 2, pp. 353·408, 1976. 

El autor realiza un completo estudio sob~e estos pisos que dice desconocidos hasta los 
sondeos realizados en las islas para investigar los nuevos yacimientos de lignitos. Se 
acompañan 16 mapas y cortes de perforaciones, y 7 láminas, así como se estudian los 
diversos resultados de los sondeos efectuados. 
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OBRADOR, A. Y MERCADAL, B.-Nuevas locálídales con fauna ictiológica para el Neógeno 
Menorquín. 

Acta Geolog. Hi"spán. 8,. núm. 4, pp. 115·119, 1973. 

Se citan nuevas localidades con fauna ictiológica en el Neógeno de la Isla de Menorca 
y se da a conocer el hallazgo de Myliobatis sp. por primera vez en la Isla. Al propio 
tiempo se sintetizan en un cuadro todas las referencias conocidas. 

OBRADOR, A. y FREEMAN, T.-Erosional features and multiple generations of Dolomite 
in the Miocene of Cala Sto Esteve. (Menorca, Baleares). 

9.° Con gres International de Sedimentologie, Nice, 1975, pp. 159.162. 

Los autores trata ndel estudio sedimentológico de esta Cala pues consideran que en ella 
se hallan mejor desarrollados y conservados estos procesos, describiendo tres tipos poco 
comunes de erosión, y estudio de la mine:'alización del carbonato. 

VIVES, J.-Aproximació a la Flora del Briofits Balears. 

Barcelona, 1976. 

Folleto de 64 págs. en el que se examinan todas las especies citadas en Baleares hasta 
hoy y con 10 láminas de dibujos hechos. a mano. 

RICHFORD, A.S., STEWART, J.G. y HOUSTON, D.C.-Thc Status of the Black Vulture 
(Aegypius nwnachus) in Mallorca. 

Ardeola, vol. 21, fase. 1.0 pp. 223.243. 

Importante nota sobre el estado de población de la especie en nuestra Isla, su conducta, 
comportamiento, posibilidades de nutrición y cría. etc., cálculo y observación del número 
de individuos, y posibilidades de mantenimiento de la colonia. 

MAYOL, J.-Un plan para la conservación del Buitre Negro, Aegypius monachus, en Ma • 
. llorca. 

Ardeola, vol. 21, fase. 2. pp. 1.017.1.028. 

Expone el autor la situación de la colonia de esta ave, en consideración a sus efectivos 
de población, distribución en la isla, reproducción, alimentación, causas de disminuc:ón 
de la colonia, y soluciones propuestas para su conservación. 

ENDINS. Publicació d'Espeleología núm. 2, 1975. Palma de Mallorca. 

Aparece el segundo número de esta revista con el siguiente sumario: 

POMAR, L., GINES, A., GINES, J., MOYA. G. Y RAMON, G.- Notra previa sobre la 
pet~ología y mineralogía de la calcita flotante de algunas cavidades del levante ma. 
llorquín. 

KOPPER, J.S.-Preliminary note on the paleomagnetic reversal record obtained from two 
mallorcan caves. 

GINES, A. Y GINES, J.-Los medios lacustres hipogeos representados en el Karst mallorquín 
y sus respectivas tendencias morfogénicas. 

PONS. M.J.-Nue~os yacimientos paleontológicos en la isla de Menorca. 
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TRIAS, M. y ROCA, LL.-Noves aportacions al coneixement de les coves de Sa Mola (For. 
mente:a), i la seva importlmcia arqueologica. 

ROMERO, M.-Notícia de la cova dets Estudiants (Sóller). 

BELTRAN, J.M., GINES, A. y RIERA, G.-Bibliografía espeleológica de Baleares. 

GINES, J.-Recopilación de las cuevas más largas de Mallorca. 

GINES, A.-Relación actualizada de las cavidades más profundas de la isla de Mallorca. 

Un total de 47 páginas con profusión de interesantes dibujos y fotografías. 

ALVAREZ SANCHES, J.-Una campaña biológica a bordo del «Cruz del SUr» por aguas 
de Baleares. 

Bol. R. Soco Esp. Hist. Nat. vol. 57, pp. 151·168, 1959 .. 

Interesante trabajo en el que se estudian diversas bioccnosis marinas de arenas y de ro
cas, y se describe la interesant fauna que se recolecta solamente por buceo, entre la costa 
occidental de Mallorca, costas de Ibiza, hasta la osta de Alicante. 

OBRADOR, A. y B. MERCADAL.-Nuevas localidades con fauna ictiológica para el neógeno 
menorquín. 

Acta Geol. Hispán. vol. 8, núm. 4, pp. 115·119, 1973. 

Estudian los autores 7 localidades menorquinas con peces fósiles, dando a conocer por 
primera vez Myliobat:s sp. en Menorca, y dan al mismo tiempo un cuadro de todas las 
referencias conocidas. 

CALVET ROVIRA, F., POMAR GOMA, L. y ESTEBAN CERDA, M.-Las Rizocreciones del 
Pleistoceno de Mallorca. 

Instit. Invest. Geológ. Univ. Barcelona, vol. XXX, pp. 35·60, 1975. 

Se estudian tres afloraeiones de eolianitas con abundantes rizoereciones, estudiando la 
formación y proceso de las rizocreaciones, formación de la envuelta calcárea de las raí· 
ces, etc., etc., con buenas fotos. 

SALVADOR, A.-Materiales para una Herpetofauna Balear. 1. Las lagartijas Baleares de la 
Isla Malgrats. 

Bol. Est. Central Ecolog. Madrid, vol. 5, núm. 9, 1976. 

Estudio de 5 págs. y una lám. de esta variedad de lacértido, subespecie propia de esta 
isla, con medidas de las partes de su cuerpo en dos tablas y además un dibujo. 

ENDINS. Publicació d'Espeleología núm. 3, 1976, Palma de Mallorca. 

Comprende este número el siguiente índice: 

POMAR, L., GINES, A. y FONTARNAU, R.-Las cristalizaciones freáticas. 

MIR, F.- Les formes hipagées del Barrane d'Algendar (Menorca). 

GINES, J. y GINES, A.-Ses Coves del Pirata. 

BELLES, X.-Resultados de una campaña bioespeleológica en Mallorca (Coleópteros). 
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PONS,.J. y MOYA, S.-Presencia de 12 y -sus características, en diferentes mandíbnlas de 
Myotragus balearicus Bate. 

ALCOVER, ].A.-ReculI de la Bibliografía existent sobre els vertebrats quaternaris (incluits 
els holocimics) de les IlIes Balea:"s. 

TRIAS, M.-Bibliografía espeleoarqueológica de les IlIes Balears. e 

LLOBERA, P.]., y LLOBERA, M.-Campaña espeleológica en Picos de Europa. 

Crónica de Bibliografía y Actividades (Julio 1975 . Septiembre 1976). 

El volúmen viene ilustrado con numerosas fotos y planos y con profusión de datos so
bre los mismos trabajos referidos con una extensión total de 79 págs. 

BARRERES, C.M., FERRERES, G.J. y CARDONA, O.F.-La Cueva de Sa Campana y el 
Karst de Castellots (Mallorca). 

Speleon, 22, 1975.76, pp. 43·74. 

Estudio de la región cárstica mencionada con planos de las cuevas de Sa Campana y 
de la Fosca del Torrente de Pa~eis, situación, orografía, clima, litología, modelado 
cárstico del macizo, descripción de los sistemas génesis, lapiaz, etc., con 3 mapas, 4 coro 
tes de la cueva, 5 fotos, fauna, etc. 

MILLS, D.H.-Osteological study of the Pleistocene dormouse Hypnomys morpheus Bate 
from Mallorca (Rodent. Gliridae). 

Publico Paleontol. Instit. Univ. Uppsala, Spec. vol. 4, 1976. pp. 3.58. 

Estudio completo de este animal con introducción, materiales, descripción de los hue
sos, estadísticas, adaptación, etc., con 14 planchas de dibujos y una fotografía del es
queleto completo. 

ALCOVER, ].A. Y ROCA, L.-Noves aportacions al coneixement del Génere Hypnomis 
Bate 1918 i deis seus jaciments. 

Speleon. Monografía I. V Symposium de Espeleología, pp. 81.102, 1975. 

Este trabajo viene distribuído en Resú"men, Introducción, desc~ipción de materiales, 
consideraciones sobre gigantismo, yacimientos, resúmen final y conclusiones, acompaña. 
d!) de 7 láminas de dibujos a mano, y un mapa. 

ESPAÑOL, F.-Quelques remarques concernant les Carabiques (Col.) hypogés des Hes Ba. 
lears. 

RappDrts et Proc. Verbaux, Commiss. Internat. Explor. Scient. Mer Mediterrannée, 
vol. 23, Fase. 6, pp. 25·26. 1976. 

Nota y consideraciones sob~e 5 géneros de carábidos cavernícolas y su localización en 
antiguos tiempos geológicos de acuerdo con ]eannel, de gran importancia según este 
autor. 

Meddelelser fra CUBBI n.O 1, 1976, 106 pp. 

Copenhagen University Balearic Botanical Investigation. 
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Primer número de esta revista danesa dedicada a la botánica de las Baleares comprende 
el siguiente índice: 
Introduction. 
The Vegetation Types of Mallorca, by J. S. Andersen & A. Hounde. 
The Endemic Plants of Mallorca, by N. Jacobsen and S. Ousted. 
A Morphological Study of the eushion Plants of the Balea:ic Islands, by H. Larsen. 
A Phenological Study of Asphodelus microcarpus, by F. Rasmussen. 
The Aquatic Plants of Mallorca, byN. Thyssen. 
Ferns of the Balearis Islands, by S. G. ehrisliansen. 
The Mosses of Mallorca, by A. G. Andersen. 
The Hepatics of Mallorca, by D. F. Boesen. 
List of Localities. 
List of Species observed. 

ORGHIDAN, T., M.DUMITRESeO & M. GEORGESCU.-Mission bioespeleologique «e. 

Dragan» a Majorque 1970-71.-Premiere Note: Arachnides (Araneas et Pseudoscorpio
diea). 

Impo:tante trabajo sobre lo que los autores recolectaron en nuestra Isla; recolectaron 
en 32 estaciones, 74 especies de arácnidos y 14 especies de pseudoescorpiones, de los 
arácnidos cinco especies y una subespecies, así como cuatro de pseudoescorpiones resul
taron nuevos para la ciencia. 

Trav. Inst. Speolog. E. Racovitza, Bucuresti, tomo 14, pp. 9-33. 

Capuse, I.-Himantarella baleanea et Paehymerium dragani, deux especes nouvelles de 
Geophilomorphes de l'Ile de Majorque. 

Descripción de las dos especies que"se mencionan y que fueron recolectadas por I. Ta
baca~u, en su visita a la Isla en 1971. 

Travaux Inst. Speolog. E. Racowitza, Bucuresti, tomo 14, 1975, pp. 35-43. 

FERRERES, J., BARRERAS, M., GARBI, F. y LAGAR, A.-Cova de Sa Campana. Mallor
ca. Cavernas, 18, pp. 618-641. Badalona, 1973. 

Secció Epeleológica de l'Orfeó Gracienc. 

Completo estudio, desde varios aspectos, de la mencionada cueva, la mayor de Mallorca, 
comprendiendo: clima, situación, geología, descripción, espeleogénesis, fenómenos clás~i
cos, litoquímicos, solifluxión, análisis de aguas, climatología y bioespeleología. Acompaña 
este trabajo la correspondiente cartografía y fotografía, sus mapas y esquemas y esta
dillos. 

OBRADOR, A., MERCADAL, B. y ROSELL, J.-Geology of Menorca. 
Tenth International Field Institute, Spain 1971. 
Ame~ican Geological Institute. 
Itinerairo de dos excursiones sobre la Isla aéompañadas de sus correspondientes mapas 
y gráficos, para estudiantes de geología, en su aspecto vario de introducción, estratigra
fía general, tectónica, etc. con su bibliografía. 

L. G. 
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COMIN DELRIO, P.M.-Los FormÍcidos (RYMENOPTERA, FORMICIDAE) de Menor. 
ca: Contribución al estudio taxonómico, geográfico y biológico. 

Tesina de Licenciatura, dirigida por el Dr. DE RARO y defendida el 11 de octubre de 
1977 en Salamanca. 

El estudio llega a una distribución de las poblaciones mirmecológicas en la Isla por 
climax y biotopos, aspecto desconocido hasta ahora. Amplía la diversidad de la pobla. 
ción mirmecológica de Menorca hasta 17 géneros y 31 especies diferentes, aportando 
4 primeras citas para los géneros y 16 para las especies. 

1.C. 
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REDACCION DEL BOLETIN· 

Se ruega a los autores de los trabajos presentados para su publica
ción en este Boletín, que se atengan a las normas que a continuación se 
indican, destinadas a unificar y facilitar la edición de los mismos. 

Los trabajos, salvo casos muy especiales, deben ser inéditos y tratar 
de temas relacionados con las Ciencias Naturales, de preferencia sobre 
las islas Baleares. 

Deberán ser presentados en hojas tamaño holandés o folio, mecano
grafiados a doble espacio y por una sola cara; no sobrepasando, en lo po
sible, los 25 folios. Las palabras que tengan que ir en cursiva, por ejemplo 
los nombres de géneros, especies y variedades en (latín) deben subrayarse 
con un solo trazo; las que deban ir en versalitas, como ciertos nombres que 
se desee resaltar, serán subrayados con doble línea. Los dibujos y fotogra
fías que deban ir insertos en el texto no deberán sobrepasar los 120 mm. 
de ancho y los que ocupen lámina entera no deberán sobrepasar los 125 
mm. de ancho por 180 mm. de alto, pudiéndose presentar a mayor tama
ño para su posterior reducción, indicando en cada caso el tamaño a qué 
se quiera sean publicados. 

Los géneros y especies descritos por vez primera, deberán ir figura
dos. Las especi~s y variedades mencionadas en Jos trabajo,; es convenien
te que vayan, por lo menos la primera vez que se citen en el correspon
diente artículo, seguidas del nombre del autor de las mencionadas formas. 
En general se ruega que los autores de los trabajos tengan presente, en 
lo posible, los Reglamentos Internacionales de Nomenclatura y sus Reco
mendaciones. 

Serán presentados los trabajos en el transcurso de las Sesiones por 
sus autores o delegados, figurando en Acta su recepción y seguidamente 
se someterán a la Comisión de Publicaciones; comunicando a los autores 
la aceptación, en su caso, del trabajo para su inserción en el Boletín. 

Los autores recibirán gratuitamente 50 separatas, de sus trabajos, 
publicados, siempre que éstos no sean considerados por la Comisión de 
Publicaciones como simples noticias o reseñas. Si se desea mayor número 
de separatas, el importe de las mismas correrá a cuenta del autor que las 
haya solicitado, quien deberá señalar el número total de separatas que de
sea le sean entregadas. 

Los trabajos, fotografías, etc., aparecidos en publicaciones de esta 
Sociedad no podrán ser reproducidos sin autorización expresa de la 
misma. 
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