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Editorial :  Los desafíos en el Año Internacional de las Cuevas y el Karst  
 
A la complejidad y las penurias que trajo la pandemia de COVID 19, la comunidad espeleológica internacional 
le hace frente. Muchos planes cueveros en 2021 están siendo afectados, el propio Congreso Internacional 
de Francia debió posponerse, aun así, la Unión Internacional de Espeleología (UIS) ha convocado a los 
espeleólogos de todo el mundo a redoblar esfuerzos para concientizar a la sociedad sobre la importancia y 
el cuidado que requieren nuestros ambientes espélicos, y el karst en su conjunto, celebrando acciones con 
dicho fin durante 2021 como parte del Año Internacional de las Cuevas y el Karst. Los espeleólogos 
argentinos federados a la Unión Argentina de Espeleología no somos indiferentes a la consigna. Varios 
proyectos exploratorios, de investigación, de conservación y educativos están en agenda, y van a 
desarrollarse durante 2021-22 con estos objetivos. Proyectos concretos que han obligado a crear nuevas 
rutinas de comunicación e intercambio virtual. Tal el caso de nuestro Catastro Nacional de Cavidades 
Naturales que sigue nutriéndose del aporte de muchos colegas y ya superó holgadamente el propósito de 
llegar a los 2021 registros de cuevas este año. La crisis sanitaria global no impidió que grupos como GAEMN, 
GEA, CMT, o la propia Junta Directiva de la UAE, por ejemplo, establezcan días y horarios para sus reuniones 
y salas colaborativas virtuales de trabajo, u organicen webinarios. También nuestra Comisión de 
Espeleosocorro fortaleció su trabajo interno y creó la primera subcomisión de buceo en cuevas del país.  
Son tiempos para la inventiva, la innovación y el trabajo colectivo. Tiempos de reflexión, de sostener los 
ideales, de ignorar las mentiras que nos rodean, de trabajar por un futuro mejor con la mente abierta. 

 
Gabriel Redonte* 

 
* Gabriel Redonte es Geógrafo Matemático, miembro del Grupo Espeleológico Argentino (GEA) y presidente de la Federación Unión 
Argentina de Espeleología (UAE) 2019-2021. Reside en la ciudad de Buenos Aires. 
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Campaña de exploración de cavernas en la zona de La 
Yesera del Tromen, Neuquén 

 

Graciela Nancy Martínez  
Grupo Azul Espeleológico y de Montañismo de Neuquén (GAEMN ) 

espeleogaemn@yahoo.com 

 

      

Entre el 25 y 26 de mayo de 2019 el Grupo Azul Espeleológico y de Montañismo de Neuquén (GAEMN)  

organizó una campaña de exploración a la zona del Arroyo El Huecú en la Yesera del Tromen, 

departamento Pehuenches de la provincia del Neuquén  (Fig. 1). De la misma participáron :  María 

Eugenia Carro, Ignacio N. Hernando, Graciela Nancy  Martínez, Cristian  Manríquez, José Omar 

Rasmussen, Luis Alberto Reyes y  Martina Stockli . El objetivo hacer un reconocimiento de las cavernas 

Mercedes y La Yesera, documentar los fenómenos cársicos del arroyo Huecú hasta su confluencia con 

el arroyo Las Pacas y catastrar nue vas cavidades. También se ubicó la cueva de Los Buhos, descripta 

en 1987 por Redonte , ajustando su geolocalización. Este artículo resume dicha campaña y sus 

resultados , que integran un informe del GAEMN y datos catastrales y fichas aportadas por GAEMN 

al Catastro Nacional de Cavidades Naturales de la UAE.     

 

 
Fig 1. La yesera del Tromen. Cavidades catastradas hasta 2019.  (Martina Stockli , GAEMN) . 

 

mailto:espeleogaemn@yahoo.com
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La zona se localiza en te r renos fiscales (N omenclatura Catastral:  03RR00409470000 ðRemanente 

Lote 1 Fracción C Sección XXX ). Parte del Lote  está afectado a áreas de explotación petrolera CMQ-

4 Río Barrancas y CMQ -5 Buta Ranquil. El acceso se hizo desde la RN40 realizando un trekking de 1,8 

km remontando el cauce del  Arroyo El Huecú, en el faldeo oriental  del volcán Tromen. Sobre la margen 

izquierda se localizan distintos fenómenos cársicos, principalmente dolinas. El recorrido es un poco 

dificultoso dado que hay que  pasar por un resalto.   

 

El clima está comprendido entre el árido y el semiárido, con un pr omedio anual de lluvia caída que no 

supera los 200 mm. La temperatura media anual  es de 13° y la humedad relativa es del 50%. Los vientos 

predominantes son del  Oeste y Noroeste, con una velocidad media de 10 km/h.  La vegetación es propia 

de ambientes semidesérticos, cómo lo es la estepa patagónica,  predominando las herbáceas: coirón 

(familia de las Poáceas), pichanas (Junellia succulentifolia), neneos (Mulinum spinosum) entre otras y,  

arbustiva, principalmente en los cañadones o arroyos, sien do característico,  el colliguay (Colliguaja 

integerrima), molle blanco (Schinus johnstonii), yaqui  o espino negro (Discaria articulata). También 

algunas jarillas sp. y senecio sp.   

 

La zona cársica yesosa está prácticamente desprovista de vegetación. El ag ua de deshielo  proveniente 

del volcán Tromen se insume en la parte alta del carso y circula de forma subterránea hasta surgir en 

algunas aguadas a la altura de la Ruta Nacional 40 y en la laguna Auquinco . 

Respecto a la Litología la Formación Auquilco está compuesta por areniscas  yesíferas calcáreas, calizas 

yesíferas y brechas calcáreas de color gris  amarillento las que se disponen a través de un contacto 

abrupto sobre la  unidad infrayacente.  La formación de las cavernas en el área de la Yeser a del Tromen, 

se relacionan con la interacción del agua transportada por el arroyo El Huecú y la Formación  yesífera 

Auquilco. Al observar las imágenes satelitales del área, se aprecia que  la mayoría de las cavidades se 

encuentran dispuestas sobre el cauce fluvial.  Esta unidad se corresponde con un ambiente marino poco 

profundo con  salinidad elevada, donde los cuerpos evaporíticos de yeso alternan a cortas  distancias 

con calizas de naturaleza criptoalgal y clásticos de grano fino. Esta  litofacies implica una  virtual 

desecación de la cuenca. La Formación Auquilco se asigna al Oxfordiano superior (163,5±1,0 m.a.) por  

yacer encima de la Formación La Manga. El espesor de esta unidad varía entre  0 a 50 metros.  

 

    
Fig 2. Izq. : Acceso a caverna  La Yesera. Der. : Interior de la cavidad.  Fotos: Graciela N. Martínez) . 
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La primera caverna visitada es La Yesera  (Q16) , que 

se accede a través de una dolina. En la cavidad se 

observa en este momento  mucho material 

derrumbado,  especialmente hacia el fondo de la 

misma, lo que ha cambiado su registro  topográfico. 

La actividad contempló la inspección ocular de la 

caverna, el re levamiento de algunas depresiones en 

su interior y la obtención de  fotografías.   

 

 

 

Aguas arriba de la caverna La Yesera se obser va una 

sucesión de dolinas sobre la terraza de la margen 

izquierda del arroyo, entre ellas se pudo registrar la 

cueva de Los Cóndores (Q305) . Se trata de una dolina 

de aproximadamente 15 m de diámetro, con paredes  

laterales lisas de aprox. 5m. En el interio r de la dolina 

se observaron dos bocas  de acceso a la caverna, 

orientadas hacia el sur. El acceso se debe realizar  

mediante técnicas de descenso vertical.  nombre òLos 

C·ndoresó se debe a que en el lugar sobrevolaron dos 

cóndores (Vultur griphus) durante el  relevamiento, lo 

que fue considerado  como un augurio positivo para la 

exploración del lugar.  

 

La Caverna Mercedes (Q15) tiene 104 m de desarrollo y se puede acceder a ella a través de  una dolina 

de colapso que posee un resalto de 10 m. Posteriormente se  recorre un talud de escombros muy 

empinados (65m) hasta una gran sala  cuyas medidas son 27 x 18 x 38 m de altura, en la parte más alta 

de la bóveda. Esta sala es atravesada por un arroyo subterráneo que surge de un  sifón desde una 

pequeña galería hacia el ala este, cruza la sala bajo bloques  de derrumbes y sigue a través de un cauce 

subterráneo con pendiente hacia  el este, en una galería con techo muy bajo que solo fue explorada 

unos metros. El desnivel entre la boca de acceso y el cauce s ubterráneo fue medido  en 54 m.  

 

       
 

Fig. 3. Interior de caverna La Yesera (G. Martínez).  

Fig. 4. Boca de cueva Los Cóndores (G. Martínez). 

Fig. 5. Izquierda: Salón sobre río subterráneo de caverna Mercede (Ma. Eugenia Carro).  
Derecha: Concreción de yeso (Cristian Manríquez) 
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Fig 6. Boca de acceso a la caverna Mercedes. (Foto: Graciela N. Martínez) . 

 

 
Fig 7. Salón de la caverna Mercedes (Foto: Graciela N. Martínez) . 
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En la barranca de la margen izquierda del 

arroyo Huecú , en afloramientos yesosos unos 

50 m aguas arriba de la  Caverna Mercedes, se 

encuentra la cueva Los Buhos (Q22) . La cueva 

se localiza en una fractura de afloramientos 

de yeso y grandes bloque s colapsados. Se 

encontraron r egurgitaciones en su interior, 

provenientes de lechuzas (especies de orden 

Strigtiformes o rapaces nocturnas), lo que ratifica el 

nombre otorgado a la cueva. Fue geolocalizada con GPS.  

 

Unos 100 m aguas arriba de la Caverna Mercedes, en la 

barranca de la margen izquierda del Aº El Huecu y en 

afloramientos yesosos, GAEMN r egistró  una cueva no 

catastrada que recbió el nombre de Arroyo El Huecu 1 

(Q306) . Es una cavidad que se abre a t ravés de una 

fractura en los aflorami entos de yeso, no pudo 

explorarse muy profundamente.  
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Fig. 9. Boca de cueva El Huecú 1 (G. Martínez).  

Fig. 8. Boca de cueva de Los Búhos (G. Martínez). 
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La cueva Arenales, Departamento Tunuyán, Mendoza.  
 

Sergio La Rosa 
Grupo Espeleológico Mendoza ð Argentina.  

serlarosa@yahoo.com.ar 

 
 

Marco Geográfico  
 

La cueva Arenales (CNCN M228) se ubica en las coordenadas 33°37'29.32"S 69°30'52.67"O a 2780 

m.s.n.m en el Departamento de Tunuyán, Mendoza, Argentina, que pertenece a la zona del denominado 

Valle de Uco. 

Desde la ciudad de Mendoza hac ia el sur por la ruta nacional 40 hacia la ciudad de Tunuyán. Luego se 

toma la ruta provincial N° 92 para posteriormente tomar la ruta provincial N° 94 hacia el Manzano 

Histórico, a partir de donde hacia el oeste se continúa por camino de tierra unos 13 km  a la entrada 

del Valle de Arenales. Un trekking de 1200 m se realiza para llegar a la cueva en proximidades del 

refugio.  

Marco Geológico  
 

En el valle de Arenales la roca es de origen plutónico (magma solidificado debajo de la superficie) y 

pertenece a un grupo de rocas ígneas particulares llamadas Grupo Choyoi. Se desarrolló en la Cordillera 

Frontal entre el Pérmico Temprano hasta el Triásic o Tardío (280 -230 millones de años).  

A este Grupo se lo considera como una expresión magmática extensiva de intraplaca originada en el 

borde occidental del òsupercontinenteó Gondwana. 

Fig 1. Ubicación de la cueva Arenales (InfoCAV) 

mailto:serlarosa@yahoo.com.ar
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En los estadios incipientes de separación de Sudamérica y África, que cu lminó con la apertura del 

Océano Atlántico, se produjo un adelgazamiento de la corteza continental en el oeste del futuro 

continente sudamericano y comenzaron las manifestaciones volcánicas en la región. Acompañó un 

sistema de subducción de bajo ángulo en el margen occidental.  Hacia el final de este proceso (Triásico 

Medio-Superior) se produjeron emplazamientos de diversos cuerpos magmáticos tardíos como Stocks 

y cuerpos graníticos en el Cordón del Portillo.  Estos granitos intruyeron las rocas de caja (basa mento 

metamórfico y vulcanitas más viejas del Grupo Choyoi) dando lugar a las rocas que hoy observamos en 

el valle. El Plutón Punta negra está datado en 234 Ma. Finalmente, en el Jurásico Medio comienza la 

separación de los continentes y se abre el Océano Atlántico.  

 

La geomorfología actual del valle es producto de movimientos 

tectónicos andinos más erosión glaciar, además de la eólica y 

fluvial que operan en nuestros tiempos.  

La denominaci·n de òCaj·n de Arenalesó est§ dada por el aspecto 

visual del valle cerrado por un òTap·n de rocasó en el fondo. Este 

òTap·nó no es otra cosa que la morrena frontal terminal que dej· 

un antiguo glaciar en su retroceso. También podemos observar  

muchos bloques erráticos desparramados en el valle por acción de 

glaciares. Las tonalidades blancas y rosadas en la roca son 

producto de sus minerales. El granito está compuesto mayormente 

por cuarzo, feldespato potásico, muscovita, biotita y minerales 

accesorios, tales como apatito, zircón y minerales opacos.  Cabe 

mencionar que existe numerosos diques intrusivos de aplitas y pegmatitas (colores claros parecidos al 

granito) y también de gabro diabasas de tonalidades oscuras, verdosas y negras. Éstos se dis tinguen 

muy bien y pueden verse cortando el granito en diversas formaciones rocosas y agujas . (Elorza  

casanovas, 2015). 

 

La Cueva 
 

Cueva Arenales fue hallada, en mayo del presenta año, 

por Gabriel La Rosa y luego explorada por miembros de 

la asociación GEMA (Grupo Espeleológico Mendoza 

Argentina). Se forma a partir de bloques de granito de 

considerables dimensiones, colapsados sobre l a 

pendiente de un gran abanico aluvial, cuyas dimensiones 

son notables, como así otros, a lo largo del Valle de 

Arenales. El ingreso está muy cerca del refugio 

Arenales y se recorre, en principio, pocos metros entre 

los bloques para, luego, ubicar un pozo  desarrollado 

sobre los sedimentos del abanico, òlavadoó por el agua 

meteórica y por niveles freáticos de deshielo dirigidos 

al nivel de base del arroyo, apareciendo, como 

surgentes o manantiales en la parte distal del abanico, 

formando veguitas de abundan te vegetación.  

Se ha podido descender unos 4 m y queda aún más, ya que para avanzar habrá que equipar para 

continuar el descenso.  

Fig. 2 Intrusión volcánica 

(dique)  

Fig. 3. Boca de la cueva 



Boletín EspeleoAr ©. Unión Argentina de Espeleología. número 23. Julio 2021

 

Página 10 
 

 

 
 

Fotos: Sergio La Rosa 
Citas bibliográficas : ELORZA CASANOVAS I. (2015). Arenales, Guía Integral de Escalada en Roca, 1ra. 
Edición. Tunuyán.  

Fig. 5. Cajón de Arenales y refugio. Expedición GEMA 2021.  

Fig. 4. Interior de la cueva y pozo.  
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Cueva del Balcón 
 

Francisco Romero  

arroyodelrey@hotmail.com  

 

 

La cueva del Balcón (CNCN Q251) se localiza en la provincia del Neuquén, en el departamento Loncopué, 

a unos 15 km de localidad hom·nima, en el paraje conocido como òRiscos Bayosó (Fig. 1). Se accede 

partiendo desde Loncopué (Neuquén) por ruta provincial Nº 26, hacia la localidad de Caviahue, 

aproximadamente a 15 km. de la primera localidad mencionada, antes de llegar al Cajón del Hualcupén. 

La cueva es visible desde la ruta,  pero no hay caminos ni senderos para llegar a ella. Por lo tanto, la 

distancia que la separa de la ruta se debe hacer a campo traviesa (aproximadamente 800 m.).  

 

 
Esta cueva, situada en campo fiscal a  una altitud de 1392 m.s.n.m., tiene la particularidad de poseer 

dos galerías superpuestas, como se puede apreciar en la fotografía que ilstra este artículo (Fig 2).  

La galería  superior es de mayor desarrollo, pero por debajo de esta, se encuentra una segunda galería 

(más pequeña) que en ningún momento se comunica con la primera. La sala mayor tiene una profundidad 

de 12,40 m. por 12,18 m de ancho y 2,30 m. de altura.  La sala inferior tiene una profundidad de 4,55 

m, un ancho de 4,59 m. y una altura de 1,50 m. Sin embargo, su boca de ingreso tiene una altura de 

solo 0,60 m. El òbalc·nó (la formaci·n rocosa que separa ambas cavidades) tiene un espesor de 1, 48 

m. en el frente.  

Al momento de su descubrimiento y catastro, en octubre de 2016, se sugirió este nombre dado que, 

al acceder a la sala mayor y volverse para colocarse sobre la formación rocosa que separa las dos 

oquedades, tiene uno la sensación de estar parado en un balcó n, oteando el horizonte, a la distancia.  

Fig 1. Ubicación de la cueva del Balcón (InfoCAV) 

mailto:arroyodelrey@hotmail.com
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Fig 2. Interior de la cueva del Balcón (Foto: F. Romero)  

Fig3. Boca y afloramientos ignimbríticos. 
(Foto: F. Romero)  

Fig4. Galería inferior (Foto: F. Romero)  


