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STUACION Y LOCALIZACION

La cavidad so encuentra a unos 3 Km. al SW. d3

Montan, sobre el cementerio.

El acceso hasta su boca se realiza siguiendo —

la carretera general en direoci a Caudiel y tomando

un desvio situado a nrio derecha, a 1 kw. aproximada-.—

mente de Montan. Est. desvio es una puta en no muy —

buena, condiciones que nos conduc• hasta la misma boca

de la cueva.

Sus coordenadas gaogr{ficas son:

Longitud Es 409 01’ 42”

Latitud N 39 06’ 33”

)4adeB:zo;



GEOLOGIA LOCAL

La øbservacin de los exteriores no ha sido muy

extendida, pero s lo suficiente para aplicarla aufi-.

ci•ntemont• al •etw:lio de la cavidad.

Los mat.riales observados pertenecen al perodo

trisico y al las. El risico es d. facies gormni—

ca y bi.n r•pr.eontado y desarrollado en sus tras tr

mos.

En,cuanto al plegamiento, Jete es puramente cea

tibrico, ya que la zona pertenece a la cordillera —

IbJrioa.

Mirando doad. la cueva hacia el SW, observamos

qu• la gran niontafia que entrenta oti formada por ar

niscas rojas •n potentes bancos que pertenecen al

Buntsandstoin inferior. Los estratos buzan al NE y e

br. e.los oonou•rdan los sedimentos d.l buntsandatein

modio, formados por arcillas rojas y areniscas on es

tratos ¡atCe finos que los anteriores. Continua a se——

ru con el buntsandstein superior, que est formado —

por arcillas abigarradas con algún clJbil tramo arør

coso. El espesor do los pisos superior y modio dci

Bunter os a groso ¡nodo de unoa lOOm,

Las arcillas abigarradas va.npçaando con norm—

lidad a margas y dospuda a calizas çiuo forman el

chl1calk. Las calizas y dolonias qutorman este pizo

pres.ntan un tpico color gri5—regrfr.Von fractura. En

•llas so desarrolla la cueva do Cir4t. El ospcscr c

estos estratos viene a ser muy poo’hcima de unos 100

ni. tambi.n.

Sobr• el MusohoIkal apareo. ol Kenpor, quo os—

t formado por aroilla abigarradas y eaos, E1-pc—

sor del K.nper ea la zona parece se’ importante.
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Siguiendo todav rns al NE, encontramos que p
co antes de entrar a Montan van apareciendo niveles
margosos y calizos pertenecientes ya a la bas• del —

Las, o bi.n al Suprak.uper.

las areniscas (rodeno) del Bunteandateininfo——
rioz’ quedan, liinitada al SV por una gran fafla, son
referencias, que las pone en contacto con materiales
zs recientes a- ellas. La existencia de esta falla r..

flOS ha llegado de fuentes competentes sobr. el tema.

El siguiente croquis nos dar una clea de la —

disposioin de los materiales. in ¿1 la-cueva de Ci——
rat queda cortada transversalmont. Est realizado
sin escala.
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CQNOLOGiA DE LA CAVIDAD

Los sedimentos mesozaiçcs y los posibles pale
genos qu. aparecen en la zona, se vieron afectados —

fuert•mente por la orogenia alpina. La fase jnd.s impc

tanto fu la S&irica (acaecida entre el Oligoceno y el

Mioceno) que sirv, para marcar la divisitn entre el

Palecg.no y .1 N,cÇgeno.

En esta fae se originaron los pliegues de —

oriontaoidn Ny—SE, que son ioa qu. dominan en la zona.

La cuenca endoneica que en otro captulo sofiaZbamoa

como Ja originante de la cavidad fu producto, al pa

recer, del diastraefismo de esta fase Svioa.

La cavidad lleva la orientacicn marcada por •—

estos pliegu oeltibdrioos. Todo esto hace suponer,

en principio, quo ompezc a originare. en asta dpooa —

la caverna. Pero ño pareo. que fuera así, como vamos

a ver a continuación.

En el oapCtulo de génesis do la caviçlad, oita(—

bamos unas diaclasas de orienta cidn N—202—E, que por

ser anteriores a la al.rfa, desviaban ¿eta en varias

ocasiones. Este hecho nos permite aproximarnos a una

dataoin mds precisa do la caverna.

Brinkmann atribuye unos pliegues de igual ori

tacidn onsoryados en la zona costera de la provincia

d..Cast.116n, a la presencia de una orogenia Walqui

ca, segiln hace referencia D. Enrique Dupuy do L&io en

la ezplioacidn de la hoja 668 (Sagunto) del Mapa Geo—

lógico de Espafla.a escala 1i50.000, En dicha obra, su

mencionado autor, aflade posibilidad do qu taribin

a estos empujas crogaics, se deban. 105 piO(U L0—

cundario. de directriz aproximadamente N—S, qu afec

tan a las grandes extruoturas ibéricas al oestci do la

Vall de Ux6.



En la cavidad ajarec.n tarobin diao.asae de —

oriontacin N—S posteriores a su formaci5n, ya que —

no incluyen en la direccicín ni en la forne de la a—

lera, a la cual cortan oblicuamente.

Así puse, podemo. deducir que la cavidad es —

posterior a loe pliegues N,.20—E y anterior a los ——

plieguos N—S. Loe segundos, aunque el Sr. Dupuy d. —

L6m. loe çtribuyo a la fasa Wa1quioa al igual que —

los otro., los supone como-pliegues 5eoundarioL y —

posteriores a loe primeros.

Si no son errneae las datacione de estas dL

reotricee ni las deducciones rolizadae, a cavidad

so fornid tras la fase Walquica, es dcir, entre el

Plioceno y e]. Pleistoceno. -Siendo así, se trataría —

de un fenómeno cuaternario. La formación de la galo—

ria o cano. inferior quedaría explicada por los fcn

monos •pirog4niooe que afectan nuestra ira. Este —

descenso del nivel piezonitrico, al parecer iníluyó

de manera semejante en otras cavidades da la mitad —

norte de la Región.

- En la Sala do los Gourgs Secos, situada a 270

ni. de la boca do entrada y en la pared de la dorocha

segmn hemos entrado fueron recosidos de una co.nisa

y entr. unos muy pequeiLos depósitos de aroilla, -—

nos huesos fósiles y muy decalcificados que fueron

clasificados por 1. Sa.rnión y 11. Ripoli como porto——

necientes a la pata izquierda trasera do un bóvido.

Su estudio radioactivo nos revelaría una fecha en la

que la cavidad so rellenaba d sedimentos, os doci’’,

una época do actividad.



ESPELOM ETR ¡ A

1 levantamiento topogrfico dØ la cavidad, ha

sido realizado por medio de brújulas, cintas riátri—

cas y olincw.troe.

Las orientaciones han sido tomadas con la brú-.

jula, cuidando de apreciarlas lo ms exactamente po—

sibl• al igual que las medidas con la cinta.

La galerfa principal nos ha dado un recorrido,

de 1416 ni. a los que añadimos los 69 m. d. la gal.ra

afluent. y otros 125 ni. de recorrido adyacente a es

te niv.1. La altura mnima en la galora principal —

es de 1,5 m y- la ¿wíxima de 12 m. en varios puntos.

La anchura media viene a ser de unos 6 ni. El desni——

vel existente entre el punto final de la cavidad y —

el suelo do la boca nos ha salido igual a +2,5 ni., —

aunque ea eet• caso os ftcil que øxita un error im-.

portante.

Loa pasillos superiores .os dan un recoi’r.al

de 51 ni,

El sumidero de la sala de los lagos tiexie ii

recorrido d• 64 ni, y un desnivel desde su boca do -

—20 ni. El sumidero que so habre en el ascenso a ir;

pasillos superiores nos dic 25 m. de recorrido ;

ni. de desnivel. Por último el tercer sumidero nos —

presenta 155 ni. do recorrido -practicable coai n doe—

nivel desde su boca de —25 ni.

Con toda esto podmo estimar el recorrido to

tal en 905 ni,, a los que 1emos a’iadir los i’ rn. d

la boca de cauce infori, obtjnic.ida pues 92 ti. El

desnivel total nos ha dado 143 m., situando l ta —

zns alta en los pasillos superiores y la mni;a or —

el tercer sumidero.
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La obse’vación de los exteriores y la disposición
de la cavidad, nos ha llevado a construir la siguiente
t.ora para explicar la formación y el desarrollo d la

misma.

Una zona andoneica de forma alargada fué la que —

originé en principio la cavidad. Esta cuenca endpnoioa

estc situada en la—partida del Rastrillador (figs smi)
y mide ms de 1 km en la dirección NW—SE y 1/2 kw. -

aproximadamente en la dirección perpendicular.

Al pirecer, todas las aguas recogidas por este —

gran circo, se concentraban en un punto que incidia so

bre 1o estratos calizos perperdicu1arment. y al atrav

sanos, soguian su recorrido subterrneamente a favor —

de ellos (fig:S—l).
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Vista en planta, la cavidad penetra en contido NE

y va p.rdiendo progresivamont. su orientación inicial —

para dirigirse finalmente al SE, -que es la orIentación

de loa •atratos de la .oca ciadre.

la dirección SE, es conseguida definiti nt al
ser alcanzado un grueso estrato ms blando en e- int..—

rior de la masa caliza.



A los 150 m. a:proxiuzdam.nt., una diaclasa, al.—

pareo.r r•llena de calcita, obetaouliz .1 recorrido,

obligando al agua a continuar a favor de ella hasta -

qu. enoontr..ndo un fallo del obstaculo pudo continuar
nuevamente a favor d. los estratos (ig:S—l).

S- 2

L2OD- ir)

A 15 m. y a 20 m roapectivament. de este punto

aparecen dos diaclasa. paralelas a la anterior y por —

lo tanto prctioam.nt. perpendicular.. a la galera, —

las cuales vu.lven a desviar el cauce hacia la derecha.

La galería se forma estp vez aprovechando una Juntura

do •stratificaoidn (Fig S2).

Es ded.stacar como el agua al llegar a la prima

ra diaclasa, forma una sala que deeagua por un latoral.

Posteriormente el agua romp• y atraviesa su obstaculo

y sigue •rosionando y orroyendo la voca, inçrementan—

do el tamafio de la sala, que a pesar de todo, desagua

por el antiguo conducto lateral. Algo parecido pero en

menores proporciones ocurre con las dos diaclasas si——

guientes.

Continuando con el desarrollo de la galería, ¿a

ta no parece encontrar ningtmn obstcu1o do oste tipo —

hasta que finaliza, comunicando con el exterior. (Sur——

gencia).

A unos 130 m. de la boca, a mano izquierda conf

me so entra, encontramos a1g enmascarada por los rol]

nos litoquímicos y o1sticoa, la entrada a una alra

afluente de unos 70 m. do recorrido aproximadamente.



A lo largo de toda la gal.ra principal, existen
vari•s suiuid•ros que nos comunican con una galera qu.
d. mnorea dirnensi9nes que la anterior, 50 desarrolla
por debajo d. •lla, sufriendo practioament. todas sus
variacion•s,.Esta galeria se encuentra obstruida en
nos lugares, lo que impide conocer mu’.s do la mitad d.
su recorrido. Por lo vito, corresponde a un descenso
del nivel de baso local, cuyas aguas tenian salida por
una boca situada a muy pocos metros por debajo de la —

principal.

Una vez •1 agua del circo atray.só por completo
la masa caliza, alcanzando .1 k.nper, dejó de circular
por el seno de ósta, con lo cual la cueva quedó fósil
y sin posibilidades de rejuvenecer.

Posteriormente, la boca hizo las funciones de un
sumidero a juzgar por los restos de sedimentos que ap
rocen en los prim.ros tramos de galera..Igualmento,la
otra boca situada debajo de la principal, recibió tal
cantidad de aportes, que quedó obstruida a los 17 m. -

de recorrido.

Al parecer, en esta •poca mas o monos so forma——
ra’n los pronunciados desniveles o simas en pcdiente —

qu. se observan en las zonas ms profundas de la pa: ..

final de la cueva.



DESCRIPCION DE LA CAVIDAD:

L estrada a la caverna 89 efactue por une boca de ocho
por cuatro, condicionada por agentes artificiales, hasta
llagar a una e8talagmita da tamaío considerable situada
a veinte metros de la entrada al vastibulo de la cueva,
hasta quü no llagamos a esta punto no pisamos al suelo
original de la cavidad.

NOTA : SEDfl!1ENTACION EN EL VESTIBULO Y 8OCA DE ENTRADA.

El tipo de sedimentacion en cuanto a origen es abc—
tono y ocupa desde al veatibulo a la boca da acceso

Es facil distinguir SU composicion, gracias a la
formacion de terrazas artificiales debidas a la ex—
pbotacion racional da la cueva.

En la conatitucion da los pisos se observa sin duda
alguna que la aportacion proviahe del axtariar pues
la materia predominante “ Rodeno “ ( arenisca ), es
la basa de las monta?as en las que cabalga la masa
caliza de donde ea formo la cueva, dando la boca
a una confluencia da arrastra erosivo del material
siendo loe depoaitos colubiones normales sin ca—
ractaristicas espaciales que los diferencien.

ver fig 5—1,2,3.

Se sigua por una galana de medianas dimensiones hasta
llegar a un macizo estalagmitico con ausencia total de
formas zunitales en su parte superior.

Realizando un pqueílo pasamanos ascendente ( 3 mts ) se
pasa a la probongacion da la gaisria que aunque do mayo
res dimensiones nos estrecha el paso, debido a los bloques
y mantos pavimentarios que cubren toda su parte izquierda
esta galana sin llagar hasta el final de la cavidad com
prende casi su totalidad y las salas no son mas que am
pliaciones de la misma, enseguida pasamos a una de alias
( ífl — 2 ) que se caracteriza por un gran conjunto de goura s
secos que en su dia recogian agua da un afluente del que
aun su conservan huellas da su primitivo caudal? dejando
limpio su paso de recubrimientos estalagmiticos.

Seguimos por la galana hasta llegar a un cambio da la mioma
sin que por ello varia el sentido ni la diraccion ( I,t1 — 3 )
aqui el proceso quimico da rellano es mas avanzado y con
forme de adentra a la cavidad se observa un cierra por
procesos ciasticos recubiertos por formacionus, S8 de des
tacar la abundancia de plagiogeotropas ( HELICTITíS,

fiaras “ ).
A medida que avanzamos so observa el proceso de relleno
mucho mas pronumciado, las galanas aumentan de tamafo,
los gours tienen agua, la humedad tambien crece ( ífl — 4,
5, 6 . )

0



En la ultima sala encontramos los pasos que nos
conduciren a las salas in rJ.ores, uno a mitad da
asta galeria y otro a minal de la misma, deslizandosa
por una gatera de sois metros de longuitud y un
pequ9?o pozo, tarminandose el proceso en un pequefio
pozo cegado por arcille, en cuanto al segundo da
dimensiones un poco mayores termina de la misma ma
no ra.

Sobre la variedad de espaleotemas, es dastacable
unicamento la abundancia de plagiogeotropas a lo
largo de toda la cavidad, asi como al enmascara
miento de bloques de la primera fase de eesanche.
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El su•lo es la parte superior de los cortes ant.ri

res pero con un cambio hacia la •etalagmita donde ezicoa

tramos roca madre y corteza pavimentaria.

Techo: estalactitico masivo.

C-b

£L Cas cada. pavimentaria

W Grupo de espeleotemas

Coladas (Parietales) 1<
Corteza lisa )

Ortogeotropas positivas y negativas con &quilibrio—

estalac—ostalag.

C Gran estalagmita con formas ortog.otropa positivas

en ella. Se apry’a, en roca madre y bloquç. No posee

en su parte superior esta1agmta alguna lo cual hA

ce suponer una fuerte conc1uocin de agutt
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Bloque ravitacional eobre manto pavime!ltario.
Eete manto eet recubriendo un co,o de dey8c—

ci6n de siete a once y medio.

(El bloqu, aunque reciente posee alguna3 £ors
de recubrimiento estalagmitico)
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coL.’bR (L(s)

Tocho eetalao (no masivo).

Bloques en sala Ca5i recu
biertos.

Pared con recubrimiento
cisa y botroide.

En suelo formas sueltas sin
Cimentar.

¡ Estalacmitas1 bloques, compactados con matriz arcillosa.

H Formas ortogeotropas zenitalos con equilibrio.

Micro gours en colada muy lisa.

Conos con recubrimiento pavimentario.

Maoizo con niíoloo olastico.

y Plagioeotropas — zenitalos ( Aziemilitas y Heliotitas)
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Colada pavinientaria y Gour en P macizo eetalagniitioo.

Corteza liea

Lo8 bloques tienen recubrimientos de agujas.

Bloque con recubrimiento estalagmitico.

-

Restos organogenos — alooromos,
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El caos eet recubic te
por arcillas y cort•za
pwimentaria.

El cauce pavimentado por corti—
za y colada y decorado con oalL
za criat (,aragonito?) con roas
tones.

En la parte superior del caos estEC pavim9ntado por ma
cizos nuo1eo clastico).
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