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Centro Espeleológico Uruguayo Mario Ísola: Organización civil sin fines de Lucro abocada a la 

exploración, investigación y conservación de cavidades subterráneas en el Uruguay. Fundada en 

1993 y dirigida hasta 2013 por el espeleólogo y Livio Incatasciatto. Actualmente, luego de 

fallecimiento de su fundador, un cuerpo joven de apasionados por espeleología la dirige, 

desarrollando innumerables actividades, que pueden pasar desapercibidas en la región, pero van 

logrando valorización dentro del país. Tímidamente algunos miembros del colectivo van dando sus 

primeros pasos en países de la región en busca de nuevas experiencias, este informe es muestra de 

ello. 
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En agosto de 2018 tres espeleólogos del Centro Espeleológico Uruguayo Mario Ísola; Gaspar 

González, Marina Montemuiño e Ismael Lugo, y un espeleólogo de la Comisión de Espeleología del 

Centro de Montaña de Tandil, Argentina, Dino Mendy, junto a su pareja Laura Garnica, llevaron a 

cabo una expedición al Parque Nacional de Torotoro (Potosí - Bolivia). Los objetivos de la expedición 

fueron varios: explorar un sistema kárstico con cavidades de dimensiones relevantes para practicar 

las técnicas espeleológicas, generar instancias de camaradería entre espeleólogos de la región 

(Uruguay, Argentina y Bolivia), y aportar al conocimiento de las cavidades del Parque Nacional de 

Torotoro.  

 

Para enmarcar la iniciativa, es necesario tener una breve panorámica de la espeleología en Uruguay. 

Este país es modesto en referencia a sus cavidades subterráneas, tanto por el número como por sus 

dimensiones, dado que la mayoría de éstas se asocian a formaciones geológicas no calcáreas. Los 

ǘŜǊǊŜƴƻǎ ƪłǊǎǘƛŎƻǎ άŎƻƴƻŎƛŘƻǎέ ǎƻƴ Ƴǳȅ ŀƴǘƛƎǳƻǎ ȅ ŘŜ ǇƻŎŀ ŜƴǾŜǊƎŀŘǳǊŀΣ ǇƻǊ ŜƴŘŜ ǎǳǎ ŎŀǾƛŘŀŘŜǎ 

registradas son pequeñas. Pese a ello, existe desde hace más de 20 años una organización civil  

(CEUMI) abocada a la investigación, exploración y conservación del mundo subterráneo. Forman 

parte de esta organización una veintena de personas, entre las que destacan unos 10 que se 

mantienen activos de una u otra forma.  

 

Por lo expuesto, algunos espeleólogos del CEUMI hemos sentido el llamado de sistemas foráneos 

que nos permitan poner en práctica varias de las técnicas espeleológicas para lo cual son necesarias 

cavidades de mayores dimensiones y desafíos de mayor exigencia. La expedición en Torotoro se 

desarrolló entre los días 11 y 19 de agosto de los 2018, acompañados por Mario Jaldín, espeleólogo 

referente en el Parque y en la espeleología de Bolivia. Gaspar González, uno de los miembros más 

inquietos de CEUMI, ya había visitado la zona, logrando reconocer algunas cavidades y explorar otras 

en su compañía. Gracias a este vínculo es que la planificación de esta expedición y las actividades 

que se desarrollaron en el territorio contaron con el padrinazgo de Mario.  

 

Torotoro se encuentra en la región del Codo Boliviano, donde la Cordillera de los Andes tiene una 

inflexión, cambiando de su disposición sur - norte a tener una dirección predominantemente 

noreste. Torotoro, es por su parte la zona kárstica más grande Bolivia, lo cual se debe a sus 

particularidades geológicas, geomorfológicas y climáticas. Allí se encuentra la cavidad más 

importante del país, Umajalanta y un total de otras 22 cavidades reconocidas oficialmente por el 

SERNAP. No obstante según otros registros se estima que al día de hoy son conocidas más de 50 

cavernas, algunas aun esperando ser estudiadas y exploradas (Emegece Foundation, 2018: 26). 

 

El día 11 de agosto los expedicionarios se reúnen en Cochabamba y parten rumbo a Torotoro. Luego 

de 6 horas de viaje disfrutando los paisajes asociados a la orografía andina y valle del Río Caine 

llegamos a destino. Una vez instalados, nos dirigimos sin perder tiempo a la casa de Mario, con quien 

entablamos conversaciones para planificar las actividades para toda la semana.  

 

Al día siguiente, 12 de agosto en horas de la mañana partimos rumbo a la Cueva Chili Jusqu, situada 

en el cerro Cerro Wayllas, al este de  Torotoro, unos 40 min a pie. Esta cavidad es una de las más 

conocidas por la población, seguramente por albergar la fuente de agua potable que abastece el 

pueblo. Habiendo llegado al sitio, ingresamos y recorrimos la totalidad de la cavidad, unos 120 m de 
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galería, por la que fluye el agua a modo de escorrentía. La galería en términos generales tiene una 

leve pendiente positiva, Ŝǎ ŀƴƎƻǎǘŀΣ Ŏƻƴ ŜǎǘǊŜŎƘŀƳƛŜƴǘƻǎ ǇǳƴǘǳŀƭŜǎ ŘŜ ǘƛǇƻ άǉǳƛŜōǊŀŎǳŜǊǇƻέ ȅ 

espacios más amplios a modo de pequeños salones. Algunos de éstos de gran belleza por 

encontrarse cubiertos por abundantes espeleotemas de tipo; estalactitas, estalagmitas y coladas. 

Excepcionalmente pueden encontrarse espelotemas singulares como el de la Imagen 2. 

Imagen Nº 2- Espeleotema de tipo Coliflor1 

 
 

Estando en el exterior, se continuó ascendiendo el cerro por un empinado cañadón hasta que se 

llegó a lo que aparentemente era la Cueva Yustha. Uno de los miembros del grupo ingreso por su 

estrecha entrada mediante el uso de cuerda. Al constatar el tipo de desarrollo de la cueva decidió 

salir. Observó dos posibilidades de progresión, una hacia abajo que se tornaba muy angosta y otra 

en dirección E, con presencia de abundantes estalactitas que impedían el paso sin quebrarlas. Se 

decidió no progresar.  

Imagen Nº 3 ς Descenso Cueva Yustha 

 
 

                                                 
1
 Es una variedad de espeleotema de tipo  coraloides que se forma en lugares donde el agua cae desde una 

altura suficiente como para que quede nebulizada y haga crecer al coraloide de forma direccional en donde 
mayor es la densidad de dichas gotas. 
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El lunes 13, el grupo acompañado por Mario se dirigió a la Caverna de Umajalanta, situada a 13 km 

ŘŜ ¢ƻǊƻǘƻǊƻΣ Ŝƴ Ŝƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŘŜ ƭŀ /ƻƳǳƴƛŘŀŘ Iǳŀȅƴŀ YΩŀǎŀΦ 5ŜǎŘŜ ¢ƻǊƻǘƻǊƻ Ŝƴ ǾŜƘƝŎǳƭƻ ǎƻƴ ǳƴƻǎ нл 

minutos, más otros 10 a pie, atravesando zonas áridas, escasamente pobladas y con cultivos 

dispersos, hasta llegar a la boletería y centro de visitantes. Allí, mostrando el tickets adquirido en el 

pueblo y pagando por el alquiler de casco y linterna (servicio obligatorio ς 12 bolivianos por persona) 

se da la autorización para continuar otros 20 min. por una vereda de piedra a pie hasta llegar a la 

entrada de Umajalanta, la mayor caverna de Bolivia.  

 

La entrada a ésta se sitúa en un valle ciego por donde el Río Umajalanta desaparece de la superficie 

Ŝƴ ƭŀ ƳŜŘƛŘŀ ǉǳŜ ƛƴƎǊŜǎŀ ŀ ƭŀ ŎŀǾƛŘŀŘ ŘŜƭ ƳƛǎƳƻ ƴƻƳōǊŜΣ ƭŀ Ŏǳŀƭ Ŝƴ ŀȅƳŀǊŀ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ άŀƎǳŀ ǉǳŜ ǎŜ 

ǇƛŜǊŘŜέΦ /ƻƴ ǳƴ ingreso monumental a modo de gran pórtico de 40 x 30 m, la cavidad se extiende 

por varias galerías que suman aproximadamente 7.000m (Emegece Foundation, 2018; 29), llegando 

a un desnivel de 140 m. De esta extensión solo 300m están habilitados al público general. Con Mario 

como nuestro guía superamos la Laguna de los Peces Ciegos, continuamos hasta la confluencia con 

Ŝƭ ά7 UǇέ, continuamos, superamos la confluencia del Rio Chuflay para luego remontar el  Río 

Singani.  

 

Recorrimos el ramal del Río Singani hasta llegar a un plano un plano inclinado 35º que 

perfectamente puede descenderse con la ayuda de cuerda sin que sea necesario el uso de equipos 

verticales. El desnivel finaliza en una abertura en la roca de unos 60 cm de ancho. 

 

Imagen Nº 4 ς Último tramo recorrido del Río Singaní - Umajalanta 

 
 

El anclaje natural para amarrar la cuerda constó de dos estalagmitas situadas en el comienzo del 

desnivel. Atravesada la abertura accedimos a un pequeño salón, un tanto alargado, con grandes 

gours en un sector de su base y amplias coladas en sus paredes, algunas de las cuales finalizaban en 

forma de cortinas. Todos estos espeleotemas estaban caracterizados por un color semejante al 

άŘǳƭŎŜ ŘŜ ƭŜŎƘŜέ (Ver Imagen Nº4). En un extremo del salón, descendiendo unos pocos metros se 

retoma el curso del Rio Singaní. Solo estando de pie y dando unos pasos sobre un fondo arenoso en 

el que se hundían nuestro pies, corroboramos que el nivel del agua no nos permitiría seguír 

avanzando. En un principio se había pensado que podríamos llegar hasta la cascada que se 
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encuentra unos pocos cientos de metros más delante. Debido a esta situación, allí finalizo nuestra 

progresión, por lo que retornamos rumbo a la salida. Al llegar a la Laguna de los Peces Ciegos 

retomamos el recorrido turístico de retorno, el cual presenta algunas instalaciones de tipo escaleras 

y cuerdas que permiten superar los desniveles presentes. 

 

En total recorrimos unos 4 km de caverna, pasando por secciones estrechas y cerradas así como por 

grandes salones que superan la superficie de una cancha de futbol 5 y los 20 metros de altura.  

 

Imagen Nº 5 ς Entrada a la Caverna Umajalanta 

 
 

 

El martes 14 el objetivo fue relevar y topografiar la Caverna Mario Jaldín, una cavidad de difícil 

acceso, que fue explorada en dos ocasiones anteriores sin que se llegara a un registro detallado de la 

misma. Dada la dificultad de la maniobra, complejizada por el hecho de que íbamos a usar dos 

cuerdas añadidas para acceder a la misma, comenzamos el día bien temprano, con un repaso de las 

técnicas en un balcón del hostal en el que nos alojábamos.  

El acercamiento a la caviŘŀŘ ǎŜ ƘŀŎŜ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ŀŎŎŜǎƻ ŀ ά9ƭ ±ŜǊƎŜƭέΣ ǳƴ ǎƛǘƛƻ ǘǳǊƝǎǘƛŎƻ ǎƛǘǳŀŘƻ Ŝƴ ƭŀ 

base del Cañón de Torotoro. A pocos minutos de iniciado el descenso por una vereda de piedra el 

ƎǊǳǇƻ ǎŜ ŀǇŀǊǘƽ ŘŜƭ ǊŜŎƻǊǊƛŘƻ άǘǳǊƝǎǘƛŎƻέ ȅ ŀǾŀƴȊƽ ƘŀŎƛŀ ǳƴ ǘǊƛƭƭƻ ǉǳŜ ǎŜ ƛƴǘŜǊƴŀ Ŝƴ una sección del  

ǇŀǊŜŘƽƴ ŘŜƭ ŎŀƷƽƴΦ !ƭ Ŏŀōƻ ŘŜ ǳƴƻǎ мл Ƴƛƴ ƭƭŜƎŀƳƻǎ ŀ ǳƴ άōŀƭŎƽƴ ƴŀǘǳǊŀƭέ ǎƛǘǳŀŘƻ ŀ ǳƴƻǎ плƳ ŘŜƭ 

borde superior del cañón, una zona sombreada y con presencia de árboles lo suficientemente 

corpulentos para montar los anclajes. En este mismo sitio, según Mario, se habían utilizado estos 

árboles como anclajes naturales para descender a la Caverna. Dicha cavidad se encuentra a 40m por 

debajo de este punto, en un nivel intermedio de la pared norte del cañón, a unos 100 metros encima 

de su base y unos 80 m debajo del borde superior. Dado el escaso sustrato aparente sobre el que 

han enraizado estos árboles, se hicieron unos aseguramientos para reforzar el anclaje. 
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Imagen Nº 6 ς Acceso a Caverna de Mario Jaldín  

 
 

Imagen Nº 7 ς Preparativo de los anclajes para bajar a la Caverna Mario Jaldín  

 

 
 

Dada la exigencia de la maniobra complejizada por la necesidad de superar un nudo a los -30m, el 

descenso lo realizaron solo dos de los participantes, el resto se encargó de filmar y fotografiar el 

ƛƴƎǊŜǎƻ ŘŜǎŘŜ ά9ƭ ±ŜǊƎŜƭέΦ ¦ƴŀ ǾŜȊ ƘŀōƛŜƴŘƻ ŘŜǎŎŜƴŘƛŘƻ Ƙŀǎǘŀ ƭŀ ŀƭǘǳǊŀ ŘŜ ƭŀ ŜƴǘǊŀŘŀ ŀ ƭŀ ŎŀǾƛŘŀŘΣ 

corroboramos su gran belleza. Allí admiramos la presencia de paleoestalactitas, estalagmitas, 

columnas y coladas, de gran tamaño y belleza, entre los que revoloteaban murciélagos de una 

colonia allí presente. Se estuvo dentro de la cueva al menos 90 min dedicados a tomar fotografías, 


