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Introducción. 
 En junio de 2018 dos espeleólogos del 
CENM de Murcia, Andrés Ros y José Luís Lla-
musí, visitaron la Cova de l'Oret (Eslida) con la 
intención de ver sus espeleotemas. Tiempo 
atrás, habían visto casualmente unas fotos de 
sus formaciones navegando por facebook, y les 
llamaron poderosamente la atención, al ser 
muy similares a los conos de calcita flotante. Al 
visitar la cavidad confirmaron que se trataba de 
conos. Recordemos que una cavidad tipo que 
presenta estas formas, es la Sima de la Higue-
ra (Priego, Murcia). Ellos nos transmitieron el 
interés de estas formaciones, pues las escasas 
que se encuentran correctamente documenta-
das en España, aparecen en cuevas hipogéni-
cas, pero en el caso de l'Oret, que no ha sido 
formada por espeleolgénesis hipogénica, es un 
caso singular y claro ejemplo de que estos co-
nos podemos encontrarlos en cuevas no hipo-
génicas (epigénicas), aunque con menos fre-
cuencia (Fundación Cueva de Nerja, 2008). 
Una vez conocedores del interés de sus espe-
leotemas, iniciamos nuestra labor en la cavi-
dad, que ha consistido en topografiar toda la 
cueva en detalle, documentando estos conos 
de calcita flotante. 
 
 La Cova de l'Oret es una cavidad bastan-
te conocida. En la bibliografía espeleológica ya 
encontramos numerosas referencias de esta 
cueva, con cuatro topografías y trabajos dife-
rentes donde se describe la cavidad 

(Viciano,1965; Talavera y Torla, 1978; Ribé y 
Nebot, 1981; Hidalgo, 1983). En ellos ya se 
apuntaba sobre el interés de la cavidad en 
cuanto a espeleotemas, concretamente el 
gour circular, donde a raíz del Aplec d'Espe-
leòlegs del Regne que tuvo lugar en Eslida - 
Ain en 1960, surgieron diferentes teorías acer-
ca de su formación (Viciano, 1965). Años más 
tarde también se destaca el interés que pre-
sentan los espeleotemas ubicados en la sala 
inferior, aunque sin dar explicaciones concre-
tas acerca de su formación (Ribé y Ne-
bot,1981). Ahora, gracias a la información 
transmitida por los espeleológos murcianos, 
pretendemos profundizar en estas interesan-
tes formas y analizar el ambiente en el cual se 
formaron. 
 
Contexto geológico y espelelógico. 
 La Cova de l'Oret se abre en las proxi-
midades de la población de Eslida, en la ver-
tiente norte de la Sierra Espadán. La zona se 
caracteriza por la alternancia de materiales 
triásicos bien diferentes; por un lado las cali-
zas y dolomías del Muschelkalk (triásico me-
dio) y por otro lado las areniscas del Bunt-
sandstein (triásico inferior), siendo las prime-
ras las que presentan un mayor interés 
geoespeleológico. Este sector de Espadán 
esta vertebrado por la rambla de Artana, que 
transcurre por un estrecho valle que une las 
poblaciones de Aín, Eslida y Artana, para des-
pués unirse al Riu Sonella. Antes de que esta 
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 rambla pase por Eslida, se 
le une por su margen dere-
cho el barranc de l'Oret, en 
un punto con varias fractu-
ras que  condicionan la di-
rección de ambos barran-
cos. En este enclave las 
dolomías quedan rodeadas 
de areniscas, presentando 
un acusado buzamiento en 
torno a 70º y mediante un 
contacto concordante con 
los materiales inmediatos 
(IGME, 1973). 
 
 El sector donde se 
ubica la cavidad, formado 
por el barranco de l'Oret y 
la rambla d'Artana en las 
proximidades de la pobla-
ción de Eslida, constituye 
una de las zonas con ma-
yor interés espeleológico 
de la Sierra Espadán, con 
numerosas cavidades en 
un reducido espacio, siendo 

la mayoría de ellas formadas por disolución, 
como resultado de un drenaje en profundidad, 
por donde muy probablemente unas decenas 
de metros por debajo pasa el río subterráneo 
que viene de La Covatilla y desagua en la 
Font de Santa Cristina. Nos encontramos con 
numerosos sumideros fósiles, que actualmen-
te quedan colgados algunos metros sobre los 
lechos de barrancos y ramblas, caracterizados 
por su recorrido subhorizontal, más que por 
pozos verticales.  
 
 Destacan en esta zona la Cova de la 
Ferrera, Cova dels Ametlers, Cova de l'Oret, 
Cova de Sanchis, Sima de la Penya o Cova 

del Fonillet, entre 
otras (Figura-3). 
El nivel base de 
circulación del 
agua en este sec-
tor, viene marca-
do por el curso 
activo de la Cova 
dels Ametlers, 
ubicado en la cota 
321 metros sobre 
el nivel del mar. 
 
Descripción de 
la cavidad. 
 La Cova de 
l'Oret se abre en 

el margen izquier-

Figura 1: Boca principal de la cueva. 

Figura 3: Sección de las cavidades existentes en la zona de confluencia del  
barranc de l'Oret con la rambla d'Artana. 

Figura 2: Boca secundaria ubicada al este de  
la entrada principal 
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do del barranco del mismo nombre, emplazada 
a 25 metros sobre el lecho actual del mismo 
(cota 417 metros). La ladera donde se abre la 
cavidad, se presenta escarpada con una incli-
nación del 50%, donde en su parte inferior, al 
estar parcialmente rellena de terrazas aluviales, 
se acondicionaron diferentes bancales para el 
cultivo que aparecen hasta la misma entrada 
de la cueva. La cavidad presenta tres puntos 
de acceso, uno principal y más accesible, con 
unas dimensiones de 2,6 metros de altura por 2 
metros de anchura, que se accede a la sala 
principal por su zona central (figura 1). Los 
otros dos puntos de acceso se presentan más 
estrechos, uno a 20 metros al este de la boca 
principal, que se penetra por una estrechísima 
gatera (figura 2) y el otro ubicado en una posi-
ción superior, hacia el oeste, que actualmente 
resulta impenetrable, pero que en otras épocas 
sin duda resultaría una entrada accesible. 
 
 El acceso principal se ubica en la parte 
superior de una colada, que al descenderla 
alcanzaremos una plataforma que nos sitúa en 
una posición central de la sala. La longitud de 
esta sala es de 52 metros y su anchura en la 
parte central posee 36 metros, al oeste 18 me-
tros y al este, en la parte inferior 23 metros. La 
altura de la misma oscila entre 4 y 11 metros. 
Gran parte de ésta queda ocupada por coladas 
pavimentarias que descienden desde las pare-
des hacia el centro de la sala, quedando la par-
te central ocupada por piedras de mediano ta-
maño, sin suponer procesos clásticos importan-
tes. 
 Los espeleotemas son el aspecto más 

destacado de la 
sala, aunque por 
lo general se 
encuentran muy 
deteriorados, 
debido al atracti-
vo que suponía 
décadas atrás 
romper las esta-
lagmitas y estac-
titas, y emplear-
las como ele-
mentos decorati-
vos. Encontra-
mos coladas, 
banderas, esta-
lagmitas, esta-
lactitas y gours 
repartidos princi-
palmente por 
todo el perímetro 
de la sala, donde 

las filtraciones 
han sido más favorables. En algunos puntos, 
estas formas reconstructivas han llegado a 
formar columnas con estructuras que parecen 
dividir la sala en diferentes partes, como ocu-
rre con la parte superior, a la derecha del pri-
mer rellano.  
 
 Otra característica de la sala, es su par-
te central donde queda un espacio más redu-
cido, sin que las coladas recubran el suelo, 
que presentan una anchura de entre 5 y 14 
metros. Es en estas zonas centrales donde 
encontramos los puntos que en épocas ante-
riores formarían lagos, quedando como testi-
monio principal las líneas de nivel y las formas 
botroidales que recubren paredes y otras con-
creciones, que se formarían en régimen de 
inundación. Otra zona menos conocida dentro 
de la sala, es el balcón que alcanza la cota      
-6,1 metros, escalado por primera vez en abril 
de 1960 por miembros del Centre Excursionis-
ta de Castelló. En este destacan los gours con 
pequeños pináculos en su interior. 
 
 En la parte central de la sala, debajo del 
mencionado balcón, se ha detectado un pro-
ceso clástico aislado que consiste en un gran 
bloque ya concrecionado antes de ceder, con 
unas dimensiones de 7 x 2,5 x 3 metros. Por 
encima de este gran bloque también hay es-
peleotemas formados posterior a su caída. 
Otros procesos clásticos tienen lugar en la 
parte oeste de la cavidad, que separan la sala 
principal, de la galería superior. 
 
 En la parte inferior de la sala principal, 

Figura 4: Vista parcial de la sala principal. 
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encontramos una zona más llana, donde en el 
extremo oeste aparece un gour circular, que en 
su interior alberga un pequeño pozo de 2,8 me-

tros. El pozo da paso a una sala inferior, que 
desciende hasta la profundidad máxima de la 
cavidad, -26,75 metros. Esta sala presenta 



Espeleo Club Castelló  BERIG N.º 19  -  ABRIL 2020 

Pág. 7 

unas dimensiones de 19 x 7 x 3,5 metros, y es 
la que presenta espeleotemas más interesan-
tes. 
 
 En el extremo oeste de la sala principal, 
un resalte ascendente de 3,5 metros permite 
acceder a un nivel superior, que mediante una 
gatera entre bloques conduce a una zona su-
perior. Tras recorrer 35 metros por una cómo-
da galería, alcanzamos la cota de máximo 
desnivel positivo. En este punto se alcanza la 
superficie en su punto más alto mediante una 
rendija impenetrable, en la cota +20,40 metros 
sobre la boca principal. Esta galería superior 
muestra dos zonas claramente diferenciadas, 
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una de dimensiones más holgadas, con el te-
cho que presenta una altura media de 2 me-
tros. La otra zona es el producto de un impor-
tante colapso, donde podemos avanzar entre 
bloques y cortocircuitar las partes superior e 
inferior de la galería. También encontramos 
algunos rincones concrecionados, con algún 
gour, aunque de escaso desarrollo si lo compa-
ramos con los de la sala principal. 
 
 De los datos obtenidos para levantar la 
topografía en el año 2018, concluimos que el 
recorrido real de la cavidad es de 256 metros, 
mientras que el desnivel de 47,15 metros 
(+20,40 / -26,75 ). 
 
¿Como se forman los conos de calcita flo-
tante? 
 Los conos representan un subtipo de 
formaciones dentro de la calcita flotante. Estos 
conos, que a menudo se confunden con esta-
lagmitas, son originados por el goteo continuo 
en un mismo punto, sobre la superficie de un 
lago donde se acumula la calcita flotante. La 
calcita flotante esta compuesta por finas piezas 
de material cristalino, normalmente calcita, que 
se forma en las superficies de aguas estáticas 
(Hill y Forti, 1997). Esta suele presentar un es-
pesor de 1 milímetro y un diámetro entorno a 
15 centímetros. La calcita flotante puede for-
marse en un ambiente de desgasificación del 
dióxido de carbono en la superficie del lago, y 
el material que precipita, es soportado por la 
tensión superficial, flotando en la superficie del 
agua sin hundirse. El crecimiento de este espe-
leotema se realiza en una escala de tiempo 
relativamente rápida, en cuestión de semanas 
o meses puede generarse esta pequeña por-
ción de cristales, que se forma radialmente al-
rededor de un núcleo (Hill y Forti, 1997).  
 
 Como hemos anotado más arriba, el go-

teo desde el techo de la cueva, desestabiliza 
esta fina capa de calcita flotante, que hace 
que se precipite al fondo del lago. Si ocurre 
este hecho de modo continuado, en la base 
de estos puntos de goteo se formaran monto-
nes de calcita flotante, que se pueden diferen-
ciar de las estalagmitas por su ángulo de incli-
nación. Estos montones de calcita, en fases 
posteriores pueden concrecionarse en su par-
te más superficial, dándole más estabilidad al 
cono y enmascarando el proceso básico de 
formación, de ahí que a veces cuesten de 
identificar. Una variante de cono más evolu-
cionado, ocurre una vez el lago queda seco, y 
el goteo sigue incidiendo sobre el ápice del 
cono, taladrándolo por dentro. Se trata de una 
forma decadente, conocida como “volcano 
cones”. 
 
 Encontramos formas parecidas a estos 
conos, tanto en apariencia exterior, como en 
textura superficial, en otros espeleotemas, 
como los pináculos coraloides subacuáticos, o 
también en los conos formados por sedimento 
por la lenta deposición, formando torres de 
tamaño centimétrico. La formación de ambos 
nada tiene que ver con la calcita flotante. 
 
 Sobre cavidades no hipogénicas, ni 
influenciadas por aguas termales donde apa-
recen los conos, hay ejemplos claros, la Cova 
de l'Oret no es un caso aislado. Uno de los 
casos más espectaculares lo encontramos en 
Hang Va Cave, Vietnam, donde centenares de 
conos ocupan una sala de grandes dimensio-
nes (Limbert et al., 2014) o en el conocido 
sistema Suizo, Holloch Cave, cuya temperatu-
ra oscila entre 5-6º (Hill y Forti, 1997). 
 
Descripción de los sectores con conos de 
calcita flotante. 
 En la cavidad distinguiremos tres zonas 

Figura-6: Comparación entre los espeleotemas de tres cavidades. A la izquierda, la Grotta Guisti (Toscana, Italia), usada 
como balneario debido a las aguas termales. En el centro, la sala inferior de la cova de l’Oret y a la derecha la sima la  

Higuera (Pliego, Murcia). En las tres apreciamos los conos en el suelo y las nubes en el techo de la sala.  
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donde encontramos los conos de calcita flotan-
te, el primero de ellos lo denominamos lago 
superior y se ubica al oeste de la sala y pega-
do a su pared norte donde forma un gour alar-
gado. El nivel de inundación que ocupaba esta 
zona (cota –13,9 metros) se distingue fácilmen-
te en el borde del gour que forma toda la pared 
norte y por el sur este nivel de inundación es 
marcado por una línea que transcurre por una 
colada y el gran bloque 
desprendido antes 
mencionado, que hace 
de barrera que reten-
dría las aguas para 
evitar su rebosamiento 
por el este, en una co-
lada que desciende 
hacia otra zona. Este 
lago presenta unas 
dimensiones de 16,5 x 
11 metros, ocupando 
un total de 168 metros 
cuadrados. La altura 
del techo en el punto 
donde se ubican la ma-
yoría de los conos, es-
ta en torno a 4 metros. 
 
 En el lago supe-
rior hemos localizado 8 
conos, que se ubican 
en el fondo del lago. Al 
norte de esta zona más 
honda encontramos 

por encima de una colada otras formaciones 
estalagmíticas que se confunden con los co-
nos, pues su textura exterior es idéntica, como 
se puede apreciar en un ejemplar con la parte 
superior rota, donde se ve en su interior la 
estalagmita. De estos 8 conos, 5 de ellos es-
tán rotos en su base, presentando un diáme-
tro que oscila entre 30 y 40 centímetros.  
 
 Otros dos conos presentan unas dimen-
siones mayores y están rotos parcialmente en 
su parte superior. Estos presentan una inclina-
ción de 16º y su base es de 0,7 x 0,8 m. y 1,1 
x 0,75 m.(figura 7). En esta zona solamente 
un cono permanece entero, quedando actual-
mente ente las piedras de un cono de derru-
bios. Es posible que entre las piedras queden 
más conos cubiertos o rotos. La profundidad 
máxima del lago sería de 1,3 metros, mientras 
que el techo quedaría entre 2,5 y 4 metros 
sobre la superficie del mismo. 
 
 El segundo punto donde encontramos 
conos se ubica en la parte inferior de la sala, 
al mismo nivel donde encontramos el gour 
circular (figura 9), que denominaremos lago 
del gour circular (figura 10). Esta formado 
por toda la pared este de esta zona y por el 
oeste es limitado por coladas que descienden 
de la parte más alta de la sala. Presenta unas 
dimensiones de 24 x 13 metros, ocupando un 
total de 228 metros cuadrados. En esta zona 

Figura-8: Topografía en detalle del lago superior (planta). 

Figura-7: Detalle de un cono del lago superior. 
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mezclan y confunden con los conos. Encontra-
mos dos niveles diferentes de inundación, el 
más alto ubicado a 1,7 metros del suelo (cota 

respecto a la boca de -18,7 metros) 
mientras que el segundo nivel es 
marcado por el gour circular, que se 
eleva a unos 0,5 metros del suelo 
(cota respecto a la boca de -19,8 
metros). La profundidad máxima del 
lago sería de 1,8 metros, mientras 
que el techo quedaría entre 1 y 4,6 
metros sobre la superficie del mis-
mo. 
 
 En esta zona encontramos 
10 conos de diferentes tamaños y 
características, y otras agrupacio-
nes de columnas y estalagmitas 
recubiertas por la característica tex-
tura botroidal, que se genera en 
régimen de inundación. Diferencia-
mos entre conos y volcanes por su 
ángulo de inclinación y por la ac-
ción del goteo que va desmantelan-
do la formación, quedando un agu-
jero característico en su parte supe-
rior (Hill y Forti, 1997). Notamos 
diferencias morfológicas significati-
vas con respecto a las otras agru-
paciones de conos de la cueva, 
principalmente por su ángulo de 
inclinación y formas más achata-
das.  

Figura-9: Gour circular, ubicado al fondo de la sala principal. 

Figura-10: Topografía del lago del gour circular (planta). 
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 De las 10 formacio-
nes estudiadas aisladamen-
te y que consideramos más 
características, presentan 
ángulos de inclinación que 
oscilan entre 35º y 46º. Sus 
alturas se encuentran entre 
17 y 73 centímetros, mien-
tras que las dimensiones 
con tendencia circular son 
diferentes, siendo la de ma-
yor tamaño de 1,2 x 1 metro 
y la menor de 33 centíme-
tros de diámetro. Algunas 
quedan unidas entre ellas o 
a otras formaciones de me-
nor tamaño no registradas. 
Solamente en una de estas, 
la de menor tamaño, se ha 
localizado el característico 
agujero del “volcán” debido 
al goteo, que ha vaciado por 
completo el relleno inicial de 
la formación de calcita flo-
tante (figura 11), quedando 
solo el recubrimiento poste-
rior. Este ejemplar lo encon-
tramos a 3 metros del gour 
circular. Otro ejemplar ca-
racterístico adopta forma de 
“seta” (figura 11), con una 
base más estrecha de 10 
centímetros de altura y la 
parte superior más ancha 

(43 centímetros de diámetro) con 18 centíme-
tros de altura. 
 
 Por encima del nivel de este lago, y 
visibles en la pared, justo encima de la colada 
que desciende al mismo, aparecen unas cor-
nisas o niveles horizontales (tipo shelfstone), 
formados por diferentes capas de calcita, que 
parecen marcar niveles de inundación. Esta 
presenta una morfología planar y unos niveles 
que se encuentran próximos entre ellos, indi-
cando cada nivel la parte superior del hipotéti-
co lago que lo formó. Su separación nos seña-
la las diferentes fluctuaciones del agua. Estos 
se ubican entre las cotas -12 y -13,5 metros 
con respecto a la boca, y un poco por encima 
del nivel del lago superior. Estas formas están 
algo alejadas del punto de visión y se encuen-
tran parcialmente cubiertos por coladas, por lo 
que hasta el momento no se han podido exa-
minar con detalle. De confirmarse estos nive-
les de inundación, nos indicarían que la sala 

Figura 11: Detalle de algunos conos (arriba) y un 
volcán (abajo), en el lago del gour circular. 

Figura 12: Planta, alzado y secciones de la sala inferior. 
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principal de la cueva se encontraba inundada 
por completo. 
 
 El tercer punto donde aparecen los co-
nos de modo excepcional, es lo que denomina-
mos sala inferior (figura 12), que se ubica por 
debajo del gour circular (cotas -19,8 y -26,4 
metros). Se trata de una sala con unas dimen-
siones máximas de 19 x 8,5 x 3,5 metros, for-
mando un total de 126 metros cuadrados. Esta 

se desarrolla parcialmente por debajo del lago 
del gour circular (el espesor entre su techo y 
el suelo que esta por encima es de unos 2 
metros) . En ella no encontramos niveles de 
inundaciones claros. Es en  esta sala donde 
encontramos los conos mejor conservados, 
aún así algunos al menos 3 de ellos han sufri-
do roturas. Tras descender un corto resalte 
ubicado en el interior del gour, alcanzamos la 
parte superior de la sala. Se trata de una cola-

da descendente que alcanza el fondo 
de la sala, de base más llana y don-
de se ubica la mayor acumulación de 
conos, formando una barrera (figura 
13).  
 
 En la pared derecha y a media 
altura, aparece un pequeño orificio 
totalmente impenetrable, desde don-
de se aprecia un pequeño espacio de 
techo muy bajo, sin posible continua-
ción. Desde este punto bajo, que es 
donde la sala alcanza mayor anchu-
ra, la sala se vuelve ascendente, 
donde también se remonta una cola-
da. La anchura de la sala se va redu-
ciendo progresivamente. El techo de 
la sala esta formado por formaciones 
tipo nubes, con una textura botroidal 

Figura 13: Vista de la sala inferior, con la principal acumulación de conos en primer plano. 

Figura 14: Nubes ubicadas en el techo de  
la sala inferior. 
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típica (figura 14), que ya hemos visto en otras 
zonas de la cueva, que se han formado debajo 
del agua. 
 
 En la sala encontramos 34 conos, clasifi-
cando estos como los que presentan una altura 
superior a 50 centímetros y no quedan total-
mente fusionados con una colada u otros co-
nos. Formaciones de este tipo pero de un ta-
maño menor encontramos algunas más. 
 
 Existen tres agrupaciones principales de 
conos,  que siguen a grandes rasgos un rumbo 
similar, coincidente con una línea rellena con 
mineral, tipo “coating” (Hill y Forti, 1997) ubica-
da en el techo. Estas alineaciones se aprecian 
muy bien en la parte central de la sala, donde 
encontramos 15 conos alineados, algunos fu-
sionados parcialmente.  
 
 La otra agrupación esta situada a 3,5 
metros de la anterior, en la colada que descien-
de desde la base del gour, formada por 6 conos  
con una orientación idéntica a la anterior (60-
70º NM). Finalmente la tercera agrupación la 
encontramos al extremo este de la sala, a 2,5 
metros de la agrupación principal, no presen-
tándose tan regular. A pesar de ello se puede 
intuir una alineación similar a las dos anterio-
res.  
 
 Los conos de esta sala presentan una 
altura que oscila entre 1 y 1,5 metros, siendo 
su diámetro en la base alrededor de 45 centí-
metros. Los ángulos de inclinación están entre 
8º y 30º y la altura media desde la cúspide de 
los conos hasta el techo, está próxima a los 1,5 
metros. En algún caso podemos observar un 
pequeño orificio en su parte superior, lo que 
podría indicar una fase de desmantelamiento 
proveniente del goteo del techo. 
 
 En la actualidad, tras periodos de precipi-
taciones esta sala recoge agua de filtraciones, 
formando un lago temporal en su parte más 
baja. 
 
Perspectivas de futuro. 
 Ante el interés que presenta esta cavidad 
por sus singulares espeleotemas y viendo la 
alteración antrópica de la cavidad, resulta de 
gran interés poner en valor este rico patrimonio 
geoespeleológico. Una primera actuación reali-
zada paralelamente a las labores de topografía 
y catalogación de los conos, ha tenido lugar en 
la sala inferior, donde miembros del 
E.C.Castelló y E.C La Vall d'Uixó, han realizado 
una limpieza general de la sala reconstruyendo 

tres conos que estaban rotos y quedaban en 
el suelo. Agradecemos especialmente a Héc-
tor Cardona, Elíseo Romero y Josep Gilabert 
su interés por conservar estas interesantes 
formaciones.  
 
 La topografía de la cavidad fue realiza-
da con el objetivo de representar todas las 
galerías de la cavidad, centrándonos en deta-
llar con mayor precisión los tres sectores que 
presentan conos de calcita flotante. Este tra-
bajo fue realizado durante junio, julio y agosto 
de 2018, por Andrés Sánchez, Luís Almela, 
Joaquín Almela y Jesús Almela. 
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