
 

 

  



Introducción 

Al cierre de esta campaña, los grupos que exploramos en el Sistema del Alto del Tejuelo elevamos el 

recorrido del sistema hasta los 148.654 m. Las perspectivas de ampliar esta cifra son muy grandes. A las 

numerosas incógnitas dentro de las cavidades ya conectadas al Sistema habría que sumar aquellas 

cavidades cercanas, algunas separadas por pocas decenas de metros, que de buen seguro terminaran a 

formar parte de esta gran Red. 

 

Las exploraciones de la Agrupació Científico-Excursionista de Mataró para este año han sido 

prácticamente monopolizadas por el descubrimiento de una vasta red fósil en la Torca Grande de la 

Mazuela, cavidad perteneciente al Sistema del Alto del Tejuelo.  

La historia de esta cavidad ha estado rodeada de gran polémica y se remonta a Octubre de 2015 cuando 

un espeleólogo francés, en visita no programada con nuestro grupo, localiza la cavidad y la marca con 

sus propias siglas. Lejos de ponernos al corriente, decide buscar ayuda en otro grupo también ajeno a la 

zona.  Todavía desconocemos qué razón le impulsó a dejarnos al margen. Conocía perfectamente que 

ACEM tiene permiso de exploración desde hace 28 años y además manteníamos contacto a menudo.  

Fue en un encuentro fortuito en 2016 en el que nos damos cuenta que estaban ocultando algo y les 

pedimos explicaciones. Puesto que no podían ocultarlo por más tiempo, deciden contarnos su hallazgo. 

A pesar de la deslealtad para con nosotros, decidimos permitirles terminar su exploración. Pero con la 

condición que de pinchar con el Sistema del Alto del Tejuelo, la exploración debía ser común con nuestro 

grupo y contar con la aprobación del resto de grupos actualmente explorando en el Sistema. 

Llegados a este punto, una vez realizada la conexión, a pesar de nuestros intentos de acuerdo y 

mediación, el grupo francés ponía muchas pegas a nuestras condiciones y nos pintaba un panorama 

dantesco en los pozos de entrada, de una peligrosidad decían, que nosotros no seriamos capaces de 



superar sin causar un grave accidente. Solo accedían a que entráramos con ellos y además aquellas 

personas de su elección.  

Mientras negociábamos, los franceses seguían haciendo incursiones sin nuestro conocimiento y 

manteniéndonos al margen ocultándonos sus hallazgos. Fue otra vez, de forma fortuita, que vemos que 

publican en su web unas nuevas galerías en el río Eulogio. Esta fue la prueba definitiva de que no 

querían llegar a un acuerdo, solo querían ganar tiempo. Al final nuestra decisión, puesto que no querían 

formar parte de nuestro colectivo y nos ocultaban deliberadamente la información, fue pedirles que 

abandonaran la zona y la sima. No ha habido más contacto por su parte, al menos hasta día de hoy. 

En 2017 vamos a comprobar si los franceses han retirado las cuerdas como les pedimos. Resulta que no 

están, parece que esta vez sí han cumplido. Iniciamos la instalación de los primeros pozos para 

comprobar cuál era la dificultad con la caída de piedras y vemos que es fácilmente superable 

manteniendo la instalación fuera de la trayectoria de las piedras y afianzando algunos tramos inestables. 

Más tarde descubrimos que no habían sido los franceses quien habían retirado las cuerdas, un tercer 

grupo se había encargado de tal labor. 

Pero los franceses no se daban por vencidos, quisieron ir a explorar aun sabiendo que se lo teníamos 

vetado.  Para cubrirse las espaldas, convencieron a un espeleólogo cántabro, también ajeno a nuestro 

grupo o a grupos colaboradores,  para que les acompañara en esta exploración. A partir de esta visita, 

nos denuncian a la federación Cántabra y se nos acusa de habernos apropiado del material y se nos 

amenaza con sacarnos de la zona o de la cavidad. A pesar de reiterar nuestra inocencia en los 

lamentables hechos, se presenta una propuesta de solución en donde nos acusan de faltar a la verdad y 

presentan al grupo francés como legalmente autorizado a explorar donde le plazca sin necesidad de 

tramitar los permisos a los que el resto de grupos estamos obligados. 

Este año, ya liberados de la polémica ajena a nuestra acción, decidimos entrar a proseguir con las 

exploraciones detenidas durante un año y medio. La primera tarea fue instalar de nuevo los pozos. 

Quien había desinstalado se había llevado por delante las instalaciones a martillazos, una autentica 

salvajada que no aporta nada más que entorpecer nuestra llegada al fondo de la sima. La nueva 

instalación intenta evitar la caída de piedras y el agua. Nos sentimos satisfechos con el resultado, pues el 

acceso es muy cómodo, rápido y seguro. 

Una vez en el nivel fósil, constatamos estupefactos que los franceses con las prisas para bajar a explorar 

río abajo habían pasado de largo galerías muy evidentes y de tamaño razonablemente importante. 

Decidimos echar un vistazo y la red se ensancha en todas direcciones. Se rompen los mitos de los 

franceses que sostenían que no existía tal nivel fósil y que las grandes galerías de La Canal se habían 

encajonado únicamente en el Cañón del Río Eulogio.  

Así pues, en esta sima, comprobamos que se repite el patrón de otras cavidades de la zona, es decir, en 

cota 470m sobre el nivel del mar se desarrolla un nivel de grandes galerías. De momento seguimos 

explorando a este nivel, solo bajamos al río para topografiar de nuevo, ya que la topografía original del 

SCD del año 2000 no se puede aprovechar pues contiene errores sistemáticos de brújula de hasta 2 

grados. 

Respecto al nombre de la cavidad, decidimos darle uno más propio del lugar donde está la entrada antes 

que mantener uno fruto de una anécdota de sus descubridores. Puesto que las cabañas se conocen por 

los lugareƷƻǎ ŎƻƳƻ άƭŀ aŀȊǳŜƭŀέΣ ŘŜŎƛŘƛƳƻǎ ŘŀǊƭŜ Ŝƭ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ Torca Grande de la Mazuela. 

Debido a la extensión que está tomando decidimos montar un vivac cerca de la base de los pozos de 

entrada.  



 

 
Torca Grande de La Mazuela. Galería Oeste. Foto Manel llenas 

Hay dos torcas más que están dando buen resultado: Se trata de la BU-137 Torca del Silencio cerca de 

las cabañas de las Sarrañadas y la BU-155 cerca de Hoyo Malo. Ambas superan los 100m de desnivel y 

siguen en exploración. La previsión es que acaben siendo nuevas entradas al Sistema del Alto del 

Tejuelo, cuyas galerías se encuentran en la vertical de ambas torcas. 

 
Rio Eulogio. Foto Alfons Ruiz 



El contexto Geográfico 

La zona en estudio se encuentra en su totalidad 

dentro del término municipal de Arredondo, 

concretamente al Sur del barrio de  Bustablado. 

Los valles del Miera al Oeste i el del Asón al Este 

delimitan la extensión de las Redes 

subterráneas actuando como fronteras 

naturales. Al Sur, el profundo Valle de 

Bustablado también parecería cortar el 

desarrollo de estas redes, pero los cursos de 

agua en cavidades como el Canto Encaramado o 

la Torca del Pasillo nos demuestran lo contrario 

y nos hablan de la existencia de una gran red, 

que cruza este accidente geográfico. 

El punto más bajo de los límites del permiso de exploración está por encima de la cota 600m, en su 

extremo Norte. Por lo tanto, el área en estudio, solo incluye la zona de absorción del Sistema, las únicas 

excepciones son los pequeños manantiales colgados que desde antaño han sido explotados por los 

ganaderos en un territorio muy permeable y donde las escorrentías suelen entrar en el subsuelo. El 

punto más alto está por encima de los 1200m, en el Alto de Porra, el límite Sur de la zona. 

Predominan los pastos de montaña alternando con espectaculares hayedos en las hondonadas. Los 

ƭŀǇƛŀŎŜǎ όŎƻƴƻŎƛŘƻǎ ƭƻŎŀƭƳŜƴǘŜ ŎƻƳƻ άGarmasέύ ǎƻƴ ǘŀƳōƛŞƴ ǇŀǊǘŜ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀ de la orografía de la 

zona. Estos grandes afloramientos de roca caliza son especialmente visibles en la Garma del Ciervo y en 

la zona de Canal del Haya 

 
        Garma del Ciervo 



 Una carretera de montaña inaugurada en 2008 cruza completamente la zona. La construcción de esta 

carretera ha representado un fácil acceso a las partes más lejanas de la zona, como el hoyo de 

Espinajones y la Garma del Ciervo ahorrando caminatas de 3 a 4 horas. Esto nos ha permitido acortar las 

aproximaciones a costa de intimidad puesto que la carretera al transcurrir por parajes de gran interés 

paisajístico se ha convertido en un lugar muy visitado. 

 

Situación Geológica 

Introducción: Desde un punto de vista geológico, la zona de exploración se encuentra situada en el 

sector NW del Macizo del Porracolina que forma parte de la Cuenca Cantábrica, hallándose en la 

terminación del gran accidente tectónico, prolongación deƭ aŀŎƛȊƻ !ǎǘǳǊƛŀƴƻΣ ŎƻƴƻŎƛŘƻ ŎƻƳƻ άCǊŀƴƧŀ 

ŎŀōŀƭƎŀƴǘŜ ŘŜƭ 9ǎŎǳŘƻ ŘŜ /ŀōǳŞǊƴƛƎŀέ ό/ŀǊǊŜǊŀǎΣCΦ ȅ wŀƳƝǊŜȊΣ WΦ мфтмύΦ 9ƭ łǊŜŀ Ŝǎǘł ŎǳōƛŜǊǘŀ ǘƻǘŀƭƳŜƴǘŜ 

por materiales Mesozoicos del Cretáceo inferior aflorando dos tipos de facies bien diferenciadas que se 

sedimentaron sincrónicamente. Estructuralmente la zona presenta una tectónica de fracturación de 

orientación preferente ENE-WSW acompañada de estructuras de plegamiento en la misma dirección. 

Estratigrafía: Solo afloran materiales pertenecientes al Cretáceo inferior representados exclusivamente 

por sedimentos marinos. Representan casi todo el Aptense (Beduliense medio y superior, Gargasiense y 

Clansayense), el Albiense inferior y parte del Albiense medio. Este conjunto incluye el que en la 

bibliografía regional sŜ ŎƻƴƻŎŜ ŎƻƳƻ άComplejo UrgonianoέΦ 9ƭ /ƻƳǇƭŜƧƻ ¦ǊƎƻƴƛŀƴƻ ǎŜ ŎŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀ ǇƻǊ 

su gran variedad de facies. Coexisten una gran variedad de sedimentos propios de ambientes de 

arrecifes coralinos así como otros correspondientes a etapas de aportes terrígenos. También presenta 

ŦŀŎƛŜǎ ά[ŀƎƻƻƴέ ŘǳǊŀƴǘŜ Ŝƭ !ƭōƛŜƴǎŜ ƛƴŦŜǊƛƻǊ-medio en las zonas comprendidas entre las de formación de 

arrecifes y las de influencia del continente. Pero en la zona de estudio solo afloran dos tipos de facies. 

De un lado calcáreas urgonianas masivas, que se sedimentaron entre el Beduliense medio y el Albiense 

medio y donde se emplazan la mayoría de les grandes cavidades como por ejemplo la Cueva de los 

Moros. De otra banda calcáreas urgonianas intercaladas con formaciones terrígenas sedimentadas entre 

el Beduliense superior y el Clansayense, a pesar de ser menos carstificables que la facies anterior, se ha 

localizado una cavidad importante llamada La Len del Llano, situada en la ladera este de la Muela. 

Ambas facies se  sedimentaron sincrónicamente por lo que, en algunos puntos se interdigitan. 

Tectónica: La configuración tectónica que actualmente presenta la zona es el resultado de la actuación 

de las diferentes fases alpinas. Las primeras fases orogénicas de las que se tiene evidencia son las 

Neokimméricas. En general, en toda la Cuenca Cantábrica, las fases Neokimméricas tienen más 

repercusiones paleo-geográficas que tectónicas ya que no se manifiestan en la formación de estructuras 

importantes de plegamiento. El plegamiento principal se debe a las fases Sávica y Staírica. Durante estas 

fases se producen esfuerzos de compresión conformación de estructuras de fractura y pliegues que en 

la zona de trabajo presentan direcciones de pliegues y fallas ENE-WSW. Estructuralmente, la zona que 

nos ocupa se emplaza en el flanco norte del suave anticlinal de Socueva, con un buzamiento de los 

estratos entre 20 y 30 º hacia al NNW, quedando delimitada al norte por la falla de Arredondo y al sur 

por la falla de Selaya-Arredondo que a su vez coincide con el eje del anticlinal mencionado. Es muy 

probable que estas directrices correspondan en gran parte a reactivaciones de antiguas orientaciones 

ƘŜǊŎƝƴƛŎŀǎΣ ǎƛŜƴŘƻ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ άCǊŀƴƧŀ /ŀōŀƭƎŀƴǘŜ ŘŜƭ 9ǎŎǳŘƻ ŘŜ /ŀōǳŞǊƴƛƎŀέΦ 



 
Historia Geológica : Desde el final de la tectónica hercínica hasta la transgresión triásica, el área de la 

Cuenca Mesozoica, que se iba formando, se vio afectada por un relieve morfológico o estructural que no 

consiguió una completa peneplanización. Por tanto la sedimentación paleozoica post-hercínica 

(Pérmico) y, en parte el Bundsanstein, se depositaron rellenando zonas deprimidas que posteriormente 

fueron cubiertas por la transgresión del Keuper arcilloso evaporítico. Después de la sedimentación 

triásica, se produce un hundimiento del fondo de la cuenca, momento que el mar aprovecha para 

invadir la región y depositar la serie de calcáreas durante todo el Lías (Jurásico inferior) mientras se 

ensanchaba la cuenca. En el Dogger (Jurásico medio) empieza una fase regresiva que se traduce en 

sedimentos calcáreos arcillosos depositados en ambientes neríticos y litorales hasta llegar a un máximo 

regresivo al final del Dogger. En esta franja norte, la erosión Neokimmérica posterior desmanteló en su 

casi totalidad el Dogger y gran parte del Lías. Referente al Malm inferior y medio (Jurásico superior), ya 

ni se sedimentó. Durante el Portlandiense (Malm superior) pero, se produce un cambio importante en el 

régimen de sedimentación. A causa de las fases Neokimméricas se produce la retirada brusca del mar y 

se delimitan o independizan diferentes cuencas cada una de las cuales tendrá unas características 

sedimentarias propias y quedan separadas por umbrales en los que los fenómenos erosivos serán muy 

importantes. La cuenca se colmata durante el Malm más alto y el Cretáceo más inferior con las llamadas 

facies Purbeck. Los aportes de material detrítico basto serán muy importantes, predominando los 

conglomerados de guijarros silícicos provenientes del Macizo Asturiano, así como los de clastos 

calcáreos provenientes del desmantelamiento de los umbrales jurásicos mencionados. Al inicio del 

Cretáceo inferior disminuyen los aportes terrígenos para dar lugar a una sedimentación carbonatada 

(calcáreas arenosas y margas calcáreas). A continuación se produce un levantamiento del Macizo 

Asturiano que comporta una fuerte erosión de sus materiales, los cuales darán lugar a la sedimentación 

durante el Valanginiense superior, Hauteriviense y Barremiense de les facies Weald. Son facies 

terrígenas finas formadas por arcillas arenosas que irán colmatando gradualmente la cuenca. A 

principios del Aptense disminuye el aporte detrítico-terrígeno, lo cual permite la entrada del mar en una 

amplia plataforma en la que se pueden desarrollar los organismos constructores de arrecifes 

produciéndose así una sedimentación calcárea que continua hasta el Albiense inferior-medio con 


