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Resumen

La Cueva de Nerja (Málaga, España) está declarada Bien de Interés Cultural, con categoría 
de Zona Arqueológica. Se ha muestreado, desde julio de 2017 hasta julio de 2019 para 
evaluar la variación de la entomofauna con respecto a los muestreos efectuados en 2000-
2002. Se han diseñado, específicamente para este estudio, unas trampas de caída cebadas 
no invasivas respecto al sedimento arqueológico. Se situaron 60 puntos de muestreo, 20 
trampas en las Galerías Turísticas (GT), 16 en las Galerías Altas (GA) y 24 en las Galerías 
Nuevas (GN). Se han capturado 11.786 ejemplares de artrópodos. El material está en 
proceso de identificación específica, si bien se ha agrupado ya en 46 taxones (muchos 
insectos a nivel de especie, y otros a nivel de orden, como los ácaros). Tanto el número 
de capturas, como la diversidad de los grupos taxonómicos (determinado mediante el 
índice de Shannon: H’), evidencian diferencias entre las tres zonas de la cueva. Así, GT 
abarca el 74,97% de la fauna colectada, con 8.821 individuos y un valor de H’ de 1,46; 
GA el 11,20%, con 1.324 ejemplares y un valor de H’ de 1,38 y GN el 13,82%, con 1.631 
ejemplares y H’ de 1,51. Las GT poseen una abundancia de artrópodos entre cinco y casi 
siete veces más que las otras galerías. Las GA son la que menos fauna poseen y también 
menos diversidad. Es llamativo que las GN, con una abundancia pequeña, presentan la 
mayor diversidad de la cavidad. Los valores de H’ son superiores a los obtenidos en el 
estudio anterior debido al incremente en el número de taxones capturados. En general, 
todos los valores del índice de Shannon son inferiores a 2, lo que indica ecosistemas con 
una diversidad baja, característico de ambientes cavernícolas.  El análisis geoestadístico 
realizado para conjugar la presencia de entomofauna en la cueva mediante la variación 
temporal del número de capturas en cada trampa, evidencia la existencia de cinco focos 
con mayor abundancia de especímenes (tres en GT y dos en GN); de ellos, tres son también 
puntos de máxima variación (dos en GT y uno en GN). Por otro lado, la tipología de 
algunas especies, como los dípteros fóridos, sugieren zonas de conexión con el exterior 
en las GN.
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