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La  Cueva  de  Canelobre  se  desarrolla  sobre  las 
calizas y calcarenitas del  Jurásico  terminal‐Cretácico 
basal que constituyen  la mayor parte del relieve del 
Cabeçó dʹOr (Alicante), el cual pertenece al dominio 
Prebético  dentro  de  las  Zonas  Externas  de  la 
Cordillera  Bética.    En  el  interior  de  la  cavidad  hay 
representada  una  importante  colección  de 
espeleotemas  calcíticos  tales  como  coladas, 
coraloides,  estalagmitas,  estalactitas,  columnas, 
helictitas y costras (Cuevas‐González et al., 2006), así 
como pequeños  espeleotemas de yeso en  los que  se 
han  reconocido  cristales de  celestina,  barita,  calcita, 
fluorita  y  sílice  (Cañaveras  et  al.,  2005).  El  registro 
espeleotémico mas  reciente  reconocido  en  la  cueva 
corresponde  a  espeleotemas  de  tipo  ‘soda‐straw’  o 
‘macarrón’, helictitas y alguna estalagmita activa. Los 
‘macarrones’  son  estalactitas  incipientes, 
translúcidas,  con un  conducto  interior  característico 
y,  ocasionalmente,  con  un  bandeado  detectable  a 
simple vista. Estas bandas de  crecimiento, de 0,05 a 
0,5mm  de  espesor,  suelen  corresponder  a  ciclos 
anuales y se deben a  la alternancia de bandas más o 
menos ricas en inclusiones e impurezas.  Las texturas 
o  fábricas  reconocidas  en  este  tipo de  espeleotemas 
recientes  es  bastante  variable. Mediante  su  estudio 
petrográfico (microscopio de polarización y MEB) se 
han  distinguido  texturas  columnares,  fibrosas, 
microcristalinas  y  macroesparíticas.  Todos  los 
espeleotemas analizados presentan una composición 
calcítica  (LMC),  habitualmente  con  menos  de  un 
2%molMgCO3.  Las  texturas  columnares  y  fibrosas 
consisten  en  la  disposición  paralela  de  cristales  de 
calcita  con  límites  rectos,  extinción  generalmente 
uniforme  y  una  relación  altura‐anchura  <6:1 
(columnares)  o  >6:1  (fibrosas).  La  alineación  de 
impurezas  o  inclusiones  generalmente marca  líneas 
de  crecimiento. En  función de  la disposición de  los 

cristales (paralelos, agregados radiales, aleatorios) se 
pueden  distinguir  diversas  subtexturas.  La  textura 
microcristalina muestra una  laminación claro‐oscura 
alternante  marcada  por  el  tamaño  de  los  cristales 
(<10µm) y el alto grado de impurezas (arcillas, óxidos 
de  hierro).  La  textura macrocristalina  se  caracteriza 
por  cristales  grandes  (>200µm),  idiotópicos  a 
subidiotópicos  y  limpios.  Todos  estos  tipos  de 
texturas  se  han  reconocido  frecuentemente 
alternándose  en  espeleotemas  más  antiguos  en  la 
cueva,  como  coladas,  estalagmitas  y  coraloides 
(Cuevas‐González  et  al.,  2006).  El  estudio  al  MEB 
indica  que  las  terminaciones  cristalinas  en  los 
espeleotemas recientes están marcadas generalmente 
por  la  coalescencia  de  ‘cristalitos’  o  subcristales 
rómbicos. El desarrollo de las diferentes texturas está 
relacionado con los mecanismos de crecimiento y con 
la  disponibilidad  (cantidad)  y  composición  de  las 
aguas  kársticas.  Las  fábricas  más  elongadas 
(columnares,  fibrosas),  al  contrario  que  las  más 
macrocristalinas, probablemente  se  generen  a partir 
de  aguas  en  movimiento  continuo  (aportando 
numerosos  núcleos  y  un  aporte  casi  continuo  de 
reactantes).  
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