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I. BIENVENIDA 
 

La Cueva de Nerja es una de las joyas del Patrimonio Geológico de Andalucía. Sus 
características geológicas más destacables, que la hacen merecedora de su fama 
mundial, son el gran tamaño de sus salas, el interés científico que tienen sus formas 
y sedimentos en la investigación de diversos campos de la Geología y la abundancia, 
variedad y espectacularidad de los espeleotemas de su interior. En la Cueva de Nerja 
se reconocen numerosos tipos, subtipos y variedades de espeleotemas: estalactitas, 
estalagmitas, columnas, banderas, gours, piñas, uñasΧ  
 
Te proponemos un apasionado y fantástico viaje al mundo subterráneo para que 
descubras la belleza, el proceso de formación y el interés científico de los 
espeleotemas de la Cueva de Nerja. 
 

 

II. ¿QUÉ ES UN ESPELEOTEMA? 
 

Un espeleotema es un depósito mineral formado en cuevas. El término 
άespeleotemaέ alude a la forma del depósito o άa qué se pareceέΣ pero no a su 
composición (por ejemplo, la calcita no es un espeleotema pero una estalactita de 
calcita sí lo es).  
 

 

III. CLASIFICACIÓN DE ESPELEOTEMAS 
 

Existen tipos, subtipos y variedades de espeleotemas. 
 
TIPO. Grupo de espeleotemas que comparten una o más características 
morfológicas y que tienen un origen común, diferente al de los otros tipos de 
espeleotemas. La morfología del tipo de espeleotema está controlada básicamente 
por 8-9 mecanismos hídricos: Goteo, Flujo, Inundación, Geiser, Capilaridad, 
Condensación, Aerosol, Agua freática y Vapor (muy raro). 
 
Un mismo tipo de espeleotema puede ser generado por uno sólo de estos 
mecanismos o por una combinación de los mismos. La forma de los espeleotemas 
también puede estar influenciada por corrientes de aire o por el medio en el que se 
forma el espeleotema (roca o tierra).  
 
SUBTIPO. Espeleotema que tiene una identidad estructural similar al tipo pero su 
origen difiere bastante del tipo, de modo que se produce una morfología 
extravagante con elementos estructurales adicionales.  
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VARIEDAD. Espeleotema que tiene una morfología distinta producida por 
diferencias en el flujo de agua, composición mineral, color, cristalinidad u otros 
factores. Se diferencia del subtipo en que está producida por pequeñas variaciones 
del mecanismo o mecanismos hidrológicos y en que retiene una identidad 
estructural equivalente a la del tipo. Existen variedades tanto de los tipos como de 
los subtipos. 
 
 

IV. LOS ESPELEOTEMAS DE LA CUEVA DE NERJA 
 

1. ESTALACTITA: es el más común y familiar de todos los espeleotemas. Tiene forma 
cónica, similar a la de un carámbano de hielo y cuelga del techo de las cuevas. Su 
tamaño es muy variable. Una estalactita típica consta de un canal central, una capa 
tubular delgada de cristales alrededor del canal dispuestos longitudinalmente a éste 
y capas axiales al tubo central compuestas por un mosaico de cristales que crecen 
perpendicularmente al tubo. En la Cueva de Nerja, las estalactitas están compuestas 
de carbonato cálcico (calcita y aragonito).  
 
La forma, tamaño, composición y textura superficial de una estalactita dependen de 
muchos factores: caudal de goteo, circulación de aire, pérdida de dióxido de 
carbono (CO2), evaporación, humedad, temperatura, concentración del agua, 
presión hidrostática, etc.  
 

 
 

A la izquierda, estalactitas y macarrones. A la derecha, bonitas piñas naranjas en la Cueva de Nerja  

 

MACARRÓN ó PAJITA DE SODA (variedad): los macarrones son estalactitas 
tubulares, huecas y con un diámetro variable pero inferior, por lo general, a 1 cm. El 
espesor de la pared del tubo es de unos 0.1 a 0.5 mm.  
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ESTALACTITA BULBOSA ó PIÑA (variedad): se forma cuando el extremo de una 
estalactita se sumerge en un lago y es rodeado de cristales de calcita.  
 

Génesis: todas las estalactitas comienzan su crecimiento 
como macarrones. Al principio, una gota de agua aparece 
en el techo de la cueva, por ejemplo a través de una 
fractura de la roca por la que se infiltra agua. Al producirse 
la pérdida de dióxido de carbono del agua, una delgada 
película de material carbonatado precipita sobre la 
superficie de la gota. Cuando la gota acumula más y más 
agua, se vuelve pesada y comienza a oscilar, lo que provoca 

que la película carbonatada se mueva hacia el techo de la cueva y se adhiera a él por 
tensión superficial. Cuando la gota de agua cae al suelo, la película queda en el 
techo como un borde redondo que constituye el inicio del macarrón. El crecimiento 
de éste continúa siempre que el aporte de agua se mantenga constante. Cuando el 
flujo de agua se realiza además a través de las paredes exteriores del macarrón, el 
grosor de éste va aumentando hasta formar una estalactita. 
 

Reacción de disolución-precipitación que interviene en la formación de cuevas y espeleotemas 
 

dolomía (insoluble) + agua + dióxido de carbono ăĄ bicarbonato (soluble) + calcio + magnesio 
(CO3)2CaMg + 2H2O + 2CO2 ăĄ 4(CO3H)- + Ca2+ + Mg2+ 

 
 

2. ESTALAGMITA: espeleotema situado en el suelo de las cuevas, cuya génesis va 
ligada al goteo de agua desde el techo o desde una estalactita de la cavidad. Por lo 
general, son de mayor diámetro que las estalactitas con las que están relacionadas y 
suelen tener la punta redondeada. No poseen un canal central y están formadas por 
capas de cristales alargados que se orientan perpendicularmente a la superficie de 
crecimiento del espeleotema. 
 
La forma y tamaño de las estalagmitas depende de muchos factores: distancia al 
punto de goteo, caudal de goteo, cantidad de bicarbonato en soluciónΧ Por 
ejemplo, si el goteo es muy rápido, el depósito se produce a los lados de la 
estalagmita y ésta aumenta en anchura. Si el goteo es muy lento, la mayoría del 
carbonato se deposita en el ápice y se forma una estalagmita alta y delgada. El 
diámetro de la estalagmita también depende de la distancia al punto de goteo: 
cuanto más lejos esté el goteo, más salpicará la gota al caer y mayor diámetro 
tendrá la estalagmita resultante. Una estalagmita con diámetro uniforme es reflejo 
de la constancia del goteo a lo largo del tiempo. La parte central de las estalagmitas 
puede estar hueca si sobre ellas gotea agua subsaturada en calcita que produce la 
disolución del espeleotema. 
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Existen muchas variedades de estalagmitas: árbol de Navidad, huevos fritos, 
ōƻǘƻƴŜǎΣ Ǉƛƭŀǎ ŘŜ ǇƭŀǘƻǎΧ 

 
 

9ǎǘŀƭŀƎƳƛǘŀǎ ŘŜ ƭŀ /ǳŜǾŀ ŘŜ bŜǊƧŀΦ ! ƭŀ ŘŜǊŜŎƘŀΣ ǾŀǊƛŜŘŀŘ άƘǳŜǾƻǎ ŦǊƛǘƻǎέ 

 

Génesis: cuando una gota de agua cae desde el techo o desde una 
estalactita, todavía tiene sustancias en disolución. Cuando la gota 
choca con el suelo, el CO2 se va a la atmósfera de la cueva y se 
produce la precipitación del carbonato cálcico disuelto en el agua 
sobre el suelo de la gruta.  
 

 
 

3. COLUMNA: espeleotema que resulta de la unión de una estalagmita con una 
estalactita. En Nerja existen columnas de gran tamaño. La mayor de todas, con 32 m 
de altura y 18 m de diámetro, se ubica en la Sala del Cataclismo. Su colosal tamaño 
la hizo merecedora del record Guinness en 1994.  
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gran columna de la Sala del Cataclismo                                          Columna en las Galerías Altas                 
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4. GOURS: los gours son una especie de diques que se forman sobre una pendiente 
por la que circula un flujo laminar de agua o en el borde de charcos de agua poco 
profundos. Se orientan en ángulo recto con respecto a la dirección del flujo de agua. 
Dan lugar a represamientos escalonados, siendo un espeleotema muy frecuente en 
cavidades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Microgours                     Gours en la Sala de la Cascada 

 

La altura del gour y su número están relacionados con la pendiente por la que 
circula el agua, cuanto mayor sea la pendiente, más numerosos serán los diques y de 
mayor altura. Cuando los gours son pequeño tamaño se llaman microgours. 
 
Génesis: la explicación tradicional señala que la formación de los gours requiere un 
grado determinado de pendiente, al menos un flujo laminar de agua semi-continuo 
y la existencia de irregularidades en el lecho por el que circula el agua. La 
turbulencia que provocan estas irregularidades daría lugar a la desgasificación o 
liberación del dióxido de carbono del agua, y permitiría la precipitación del 
carbonato cálcico. Este acúmulo de carbonato aumentaría a su vez las turbulencias, 
tanto en la vertical como lateralmente, continuando el proceso indefinidamente.  
 

                 
 

Según investigaciones más recientes, no es necesario que existan irregularidades o 
asperezas para que se inicie la formación de los gours, puesto que es la tensión 
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superficial del nivel del agua la que causa la cristalización de la calcita en la interfase 
agua/aire/roca. Así, los gours pueden formarse incluso sobre superficies lisas con 
cualquier ángulo de pendiente.  
 
 

5. ESCUDO, PALETA DE PINTOR: espeleotema de forma oval ó circular que consta de 
dos discos paralelos separados por una grieta. Son muy comunes en las cuevas. El 
diámetro de los discos puede ser de pocos cm a  unos 3 m. Aparecen sobre las 
paredes, el techo o el suelo de las cuevas y su ángulo de reposo corresponde a la 
orientación de diaclasas o fracturas de la roca.  
 

                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escudo ubicado en la Sala de la Cascada                                      

 

Génesis: los escudos se forman cuando una solución acuosa fluye bajo presión 
hidrostática desde una estrecha grieta del techo, suelo o pared de la cueva. Cuando 
el CO2 del agua se libera a la atmósfera de la cueva, el carbonato disuelto en el agua 
precipita en forma de discos paralelos a las paredes de la grieta.   
 
PARACAIDAS (variedad): se trata de un escudo cuya base aparece decorada con 
estalactitas y que le dan al conjunto un aspecto de paracaídas muy característico.  
 
UBRES, NABOS ó REMOLACHAS (posible variedad): estalactita bulbosa que cuelga 
del techo y que tiene en su extremo un macarrón o una estalactita a modo de raíz. 
Su verdadero origen no se ha averiguado todavía aunque se cree que se trata de 
discos verticales asociados a fracturas que han sido recubiertos de calcita, aunque 
también podrían formarse como cualquier estalactita bulbosa. 
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Ubres, nabos o remolachas en las Galerías Altas de la Cueva de Nerja 
 
 

6. HELICTITA, EXCÉNTRICA: espeleotema que se tuerce en cualquier dirección del 
espacio, desafiando la ley de la gravedad. Normalmente crece sobre el techo, 
paredes u otros espeleotemas y raramente en el suelo. Posee un canal central muy 
estrecho (0.008 a 0.5 mm) a través del cual el agua circula por capilaridad. La 
mayoría de las excéntricas se forman en ambiente aéreo.  
 

 
 

Helictitas en la Sala de la Lanza (Galerías Altas) 

 

Génesis: las helictitas subaéreas se forman por capilaridad bajo presión hidrostática. 
Para que comience la formación de una helictita se requiere una superficie rocosa 
porosa. La presión hidrostática fuerza a que una pequeña cantidad de agua salga de 
uno de los poros de la pared. La pérdida de CO2 produce que se deposite alrededor 
del poro una delgada película de carbonato. Como el agua continua filtrándose a 
través de la apertura, el poro se queda como canal central y la helictita va creciendo 
por la punta. Las impurezas que contiene la solución acuosa también precipitan 
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junto con el carbonato. Estas impurezas, junto con la rotación regular de los ejes 
cristalográficos de la calcita y el apilamiento de cristales, son las que producen las 
rotaciones y bifurcaciones de la helictitas. Otro factor que influye es la alternancia 
de períodos secos y húmedos. En períodos secos, los cristales obstruyen el canal 
central, impidiendo el flujo. En períodos húmedos, el flujo se restituye a través de 
otra salida o salidas y la helictita se ramifica. 

 
 

7. COLADA: uno de los espeleotemas más comunes en cuevas. Se trata de depósitos 
en capas que inicialmente toman la forma de la roca subyacente. Los cristales 
crecen perpendicularmente a la superficie de la colada.  
 

 
 

Detalle de una colada en la Sala del Cataclismo 
 

Génesis: cuando una delgada película de agua fluye sobre una amplia superficie se 
produce la pérdida de CO2 y la precipitación del material carbonatado sobre dicha 
superficie.  
 

 
 

Colada en la Sala de la Montaña                              Falso suelo en la Galería de los Niveles 
 (Galerías Altas)         


