


Historia del proyecto. 

Estando prevista realizar una remodelación en el recinto y alrededores de esta 
cavidad subterránea, y siendo presidente del Patronato de la Cueva Santa de Altura 

D. Juan Manuel Gallént, tuvo a bien solicitar para ello la colaboración de los 
espeleólogos, poniéndose en contacto con la Federación de Espeleología de la 

Comunidad Valenciana, comentando con su presidente Damián Crespo la necesidad 
de realizar un estudio espeleológico de la Cueva Santa de Altura (también conocida 

como Cueva del Latonero). 

Por otra parte el Grupo Espeleológico La Senyera de Valencia, desde el año 2003, 
en una actividad conjunta coordinada por Antonio Fornes, está realizando el estudio 

espeleológico de las cavidades de la comunidad Valenciana denominadas Cueva 
Santa, o cavidades santuario, entre las que ya se encuentran terminadas, y en 
posesión de los organismos pertinentes, la cueva de San José de Benaguassil, 

Cueva Santa de Calles, convento-monasterio rupestre agustino de los Santos Reyes 
de Bocairent, y otras más en curso, con el fin de realizar una publicación al 

respecto. 

En Mayo del 2007, y en una peculiar circunstancia (Reunión de Espeleo Socorro) 
Antonio Guillot, tuvo una conversación con un estudiante de 1º de Historia (Néstor 

Morente), que le solicitó colaboración espeleológica con el fin de documentar su 
estudio respecto a la imagen de la Virgen de la Cueva Santa de Altura, 

respondiéndole que nosotros estábamos realizando el estudio antes citado, y que le 
prestaríamos colaboración, a la vez que  pasaríamos la documentación al Patronato 
de la Cueva Santa de Altura, organismo que coordina todas las actividades en este 

Santuario. 

Como en anteriores estudios similares, El Grupo Espeleológico La Senyera, 
confeccionó un anteproyecto buscando la colaboración de especialistas en la 

materia para llevar a cabo nuestro singular cometido, contactando con la 
Federación Valenciana de Espeleología, que gentilmente nos avaló. 

Junto con los componentes del grupo, completaron el equipo de trabajo por 
voluntad propia, y demostrando especial interés: José Fernández Peris, arqueólogo 
y anterior presidente de la federación de Espeleología, Virginia Barciela González, 
arqueóloga y especialista en graffitis, Policarp Garay, geólogo y profesor del Curso 

de Espeleología Científica de la universidad de Valencia, Andrés Carrión García, 
profesor de la universidad Politécnica de Valencia, Albert Sendra, Biólogo 

especialista en fauna subterránea, Juan J. Herrero Borgoñón, Biólogo especialista 
en flora subterránea. Tenemos que nombrar la colaboración de Sara carretero, 
estudiante 5º de Historia. Posteriormente se unió Vicente Aparisi, biólogo de la 

Escuela Valenciana de Espeleología. 

Dentro del grupo espeleológico La Senyera, los espeleólogos de mayor implicación, 
serían los siguientes: Débora Alarcón y Carlos Vergara, con el cometido de grabar y 

montar un D.V.D., colaborando en fotografía. José Vte. Subíes, instalando y 
explorando las diferentes simas y efectuando el levantamiento topográfico de éstas, 
con la ayuda de José Romero, Magdalena Machowska, Elena Elipe, Mayte Fornes y 

Juan Arocas, que también se ocuparían de los reportajes fotográficos, Alberto 
Sisternas con el mismo cometido, Toni Guillot, que tomaría datos, colaborando en 
topografía y exploración, Vicente Benedito, fotografía y maquetado del trabajo, y 

Antonio Fornes en descriptivo, topografía y coordinación. 

Valencia, noviembre de2008. 



I NTRODUCCI ÓN

En el terr itor io inter ior de la Com unidad Valenciana
ex ist en num erosas cav idades subt er ráneas que
reciben la denom inación de Cuevas Santas. Están
situadas en una zona geográfica determ inada y su
creación como áreas sacras se produce en un espacio
tem poral acotado y vinculado a procesos histór icos
y religiosos muy concretos, como es el culto mariano.

Pese al conocim ient o de la ex ist encia de est os
lugares y la cont inuidad de culto en muchos de ellos,
su actual papel en la invest igación no se corresponde
con  la abundan t e in for m ación  que es posib le
recuperar acerca de los m ism os. En este sent ido,
se hace pat ent e la necesidad de l levar  a cabo
estudios globales desde diferentes perspect ivas,
com o la Geología o la Espeleología, así com o desde
el  anál isis de los elem en t os ar queológ icos o
documentales, sin olvidar, obviamente, la dimensión
religiosa y devocional de estos espacios.

El objet ivo final de este escrito es, por tanto, ofrecer
al lector una sencilla guía en la que encont rará las
caract er íst icas f isiográf icas y  geológicas de la
cavidad, los espacios arquitectónicos más relevantes
y las evidencias arqueológicas y docum entales del
san t u ar io .  De ese m od o,  e l  v i s i t an t e  p od r á
com prender m ejor las característ icas de un culto
que se inició en la Edad Media, que se t ransform a
con la llegada de la época m oderna y que, en este
caso, t iene  cont inuidad en el presente. Para los
nuevos peregr inos será apasionant e,  sin duda,
sent ir se par t e de la Hist or ia m ás recient e del
Santuario de la Cueva Santa de Altura.
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A MODO DE PRÓLOGO

Hist or ia  y  persona j es en  t orno a  la  Car t u j a  de  Va ll de  Cr ist  y  la  Cueva
Sant a  ( Alt ura ) .

José Donat  Zopo

He aqu í dos nom br es que en  la Hist or ia per m anecer án  ind isolub lem ent e un idos y  en
t or no a los cuales g irar on  per sonaj es de gran  r elevancia nacional :  la Car t u j a de Val l
de Cr ist  y  la Cueva San t a.  Am bas inst i t uciones r el ig iosas se encuen t ran  enclavadas en
el  t ér m ino m un icipal  de Al t u ra,  en  el  que se han  hal lado m at er iales pr eh ist ór icos,  per o
con  r efer encia docum ent ada com o núcleo u r bano,  la pr im era que se conoce es de
1237 ,  año en  que Jaim e I ,  r ey  de Aragón  y  de Valencia,  concede a D.  Pedr o Fer nández
d e  Aza g r a ,  e n t r e  o t r o s  t e r r i t o r i o s ,  l o s  ca s t i l l o s  y  v i l l a s  d e  A l t u r a  y  Ch e l v a .
Post er ior m ent e,  la v i l la de Al t u ra volv ió a m anos de la cor ona.

En  1272 ,  el  dom in ico f ray  Andr és de Albalat ,  ob ispo de Valencia,  funda la Car t u j a de
Por t a Coeli  ( Ser ra)  y  en 1274 se coloca su pr im era p iedra.  Su desar rol lo fue in icialm ent e
m uy  m odest o per o con  el  t iem po,  l legó a ser  una de las m ás im por t an t es de España.

Desde ese m onast er io se im pu lsa la cr eación  de la Car t u j a de Val l  de Cr ist ,  que fue
fundada en  1385  por  el  in fan t e don  Mar t ín  de Aragón ,  que luego r einar ía com o Mar t ín
I  el  Hum ano,  gracias a una bu la papal  de Clem ent e VI I .

En  1386  se colocó la pr im era p iedra de la I g lesia de San  Mar t ín  y  se com enzó el
claust r o.

En  1391 ,  Mar t ín  I  el  Hum ano dona las v i l las de Al t u ra y  Alcub las a la Car t u j a de Val l  de
Cr ist ,  quedando incor poradas al  pat r im on io del  m onast er io,  que se eleva a bar on ía
según  pr iv i leg io despachado por  d .  Ber nar do Met ge,  secr et ar io del  r ey.

En 1350  nace en  la ciudad de Valencia Bon ifacio Fer rer,  herm ano de San Vicen t e Fer rer.
Es in t el igen t e,  h i j o de fam i l ia acom odada,  y  t ras cu r sar  est ud ios en  las un iver sidades
de Perusa ( I t al ia)  y  Lér ida,  r egresa a Valencia,  se casa y  t iene num erosa descendencia.
Se m enciona que en  1410  fue nom brado Gran  Maest r e General  de los Cabal ler os de
Mont esa,  dat o que no he pod ido cor r oborar,  pues en  las l ist as de los m aest r es de est a
Or den  que he pod ido consu l t ar,  no apar ece su  nom br e.  Ocupa var ios car gos púb l icos,
en t r e el los el  de Ju rado de la ciudad y  abogado de su  Consej o.  Se ded ica a la v ida
púb l ica con  not ab le éx i t o,  y  es env iado j un t o a su  her m ano San  Vicen t e Fer r er  y  Pedr o
Bel t r án  com o em baj ador  del  r eino de Valencia al  cast i l lo de Caspe,  donde se l legó al
im por t an t ísim o com pr om iso de Caspe,  en  el  que se decid ió la sucesión  de Mar t ín  I ,
que había fal lecido en  1410  sin  her eder os.

Post er iorm ent e,  t ras algunos ot ros im por t an t es éx it os,  l legan los reveses de la for t una:
fal lecen  su  esposa y  sus h i j os,  es denunciado y  encar celado,  y  p ier de pr áct icam ent e
t odas sus pr op iedades.

Dem ost rada su  inocencia,  por  consej o de su  her m ano Vicen t e ingr esa en  la car t u j a de
Por t a Coel i ,  donde t om a los háb i t os y,  en t r e ot ras labor es,  t raduce la Bib l ia,  l lam ada
Vu lgat a  a la lengua valenciana y  que,  al  ser  im pr esa,  fue uno de los pr im er os l ib r os
pub l icados en  la Pen ínsu la I bér ica.

Post er ior m ent e es t rasladado a la car t u j a de Val l  de Cr ist ,  en  la que l lega a ost en t ar  el
car go de pr ior  m ayor.  En  sus ú l t im os d ías al t er nó sus ob l igaciones en  la car t u j a con  la
con fección  de im ágenes r el ig iosas en  y eso,  u t i l izando para el lo m oldes de m adera.
I m ágenes que r egalaba a past or es,  cam pesinos y  conver sos para ay udar les en  su  fe
cr ist iana.

Est a labor  de f ray  Bon i facio Fer r er  ha ser v ido de base para at r ibu ir  la im agen  de la
Vir gen  de la Cueva San t a a sus m anos,  per o est o car ece de t oda consist encia r eal ,  ya
que el  Padr e José de la Just icia m an i f iest a en  su  «Hist or ia de la Vir gen  de la Cueva
San t a»  ( Valencia,  1664)  que la fabr icación  de im ágenes dat a casi  de los or ígenes de la
car t u j a,  o sea,  de 1383 .
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Ex ist en  dos ley endas,  t am bién  indocum ent adas,  en  las que se at r ibuy e a un  past or  el
que l levase la v i r gen  a la cueva y  la abandonase al l í,  con  t oda pr obab i l idad,  por  olv ido,
y  que pasados unos 100  años,  ot r o past or  la hal lase.

La ot ra ley enda at r ibuye al  beat o Nicolás Fact or  el  hecho de que,  con  ocasión  de uno
d e l os m u ch os v i a j es q u e  h acía ,  q u e  p asase  j u n t o  con  u n  com p añ er o  p o r  l as
inm ediaciones de la cueva y  que r ogó a est e ú l t im o que le d iscip l inase.  Cum pl ido el
encar go,  Nicolás Fact or  se r efug ió en  la caver na y  encon t r ó la im agen .  Per o de nuev o
el Padre José de la Just icia sale al paso de est as ideas y  nos m anif iest a que se desconoce
el  or igen  de la apar ición  de la v i r gen  en  la caver na.

Lo que sí est á clar o es que Nicolás Fact or  se apoy ó en  la Vir gen  de la Cueva San t a
para favor ecer  la fe cr ist iana en  sus con t or nos,  for t aleciendo a los cr ist ianos,  a los
m or os conver sos e incluso a los j ud íos.

Est e hom br e fue nom brado guar d ián  de num er osos conven t os en t r e el los el  de Chelva,
fundado en  1373 ,  dat o m uy  in t er esan t e,  pues v em os h ist ór icam ent e m uy  r elacionada
a est a pob lación  con  Al t u ra en  la que,  j un t o con  la vecina Cal les,  ex ist en  con  la m ism a
advocación ,  ot ras Cuevas San t as.

Es de not ar  que en  la car t u j a r esid ier on  t em poralm en t e,  en t r e ot r os,  San  I gnacio de
Loyola y  Benedict o XI I I .

La v ida de la car t u j a cor r ía en  paralelo a la de la Cueva San t a,  am bas car ecen  de
esp lendor,  hast a que v iene el  ocaso de la car t u j a,  du ran t e el  r einado de I sabel  I I ,  con
la desam or t ización  de Mendizábal ,  que ar r ebat ó la m ayor  par t e de los b ienes a la
ig lesia española.

Tam bién  la Cueva San t a t iene un  par én t esis en  su  esp lendor :  en  la Guer ra Civ i l  se
saquea la Cueva,  se dest r oza la sepu l t u ra de f ray  Bon i facio Fer r er  y  se desper d igan
sus r est os.  Para pr eser var  la im agen  de la Vir gen ,  est a es en t er rada j un t o con  el
cam ar ín  de p lat a en  el  que se guar daba.  El  cam ar ín  ha desapar ecido y  la im agen  de la
Vir gen  est á dest r ozada y  hay  que r eponer la.

En  1955 ,  la Vi r gen  de la Cuev a San t a es p r oclam ada por  Pío XI I  Pat r ona de los
espeleólogos españoles.  El m ism o año,  la Vi l la de Alt ura la proclam a Alcaldesa Perpet ua.

En  1961 ,  a inst ancias del  r v do.  D.  José Pon t ,  ob ispo de Segor be -  Cast el lón ,  el  Papa
Juan  XXI I I  la declara Pat r ona Pr incipal  de est a d iócesis.

En  2005  la Car t u j a del  Val l  de Cr ist  es declarada Bien  de I n t er és Cu l t u ral .

Act ualm ent e en  la Cueva San t a de Al t u ra,  t odas las act iv idades son  coor d inadas por  el
Pat r onat o de la Cueva San t a de Al t u ra.
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Las pr im eras act iv idades hum anas que se
docu m en t an  en  e l  in t er io r  de la  cu ev a
deb ier on  ser  las cor r espon d ien t es a su
ut il ización com o apr isco de ganado y  lugar
de agu ada.  De h ech o,  la  ex ist en cia  de
pequeños fragm ent os de cerám ica a m ano,
e n t r e  l o s  e sco m b r o s  g e n e r a d o s  p o r
const rucciones post er iores,  indican un uso
ant iguo,  al igual que se observa en ot ras
cav idades de la com arca donde t am bién es
f r ecu en t e la  p r esen cia  d e est e t ip o  d e
m at er ial arqueológico.

Los pr im eros dat os precisos escr it os sobre
l a  ca v i d a d  so n  m u ch o  m á s  t a r d ío s  y
cor responden al s.  XVI I ,  m om ent o en el que
la cu ev a y  su  en t or n o in m ed iat o  est án
plenam ent e const it u idos com o sant uar io de
cult o m ar iano.  La creación del m ism o se
recoge con det alle en el l ibro «Hist or ia de la
Virgen de la Cueva Sant a»,  del padre Josef
de la Just icia ( 1655) ,  en el que resu lt an
par t icularm ente interesantes las referencias
a sus or ígenes - en los pr im eros años del s.
XVI -  y  al «sit io,  form a y  singular idades de

la cueva».  De est a obra se deduce que el
conj unt o rupest re,  incluyendo la boca de
ent rada y  el acceso al sant uar io,  ha sufr ido
grandes t ransform aciones de la m ano del
hom bre a lo largo de los últ im os 500 años.
Por  est e m ot ivo,  en la act ualidad result a
dif ícil reconocer  cual fue el paso or iginal y
la disposición de las diferent es est ancias,
cuyas caract er íst icas fueron relat adas de la
siguient e form a:

«Ent rase a lo int er ior  de la cueva Sant a por

una puer t a que m ira a Or iente,  en una plaza

o pat io cercado por  los t res lados de las

m ism as peñas, y  por  el cuar to al Septent r ión

se cie r r a  con  e l  ed i f i c i o  h ab i t ación  d e

capellanes y  hospicio».

 «Al pie del pr im er  t ram o de la escalera a

m ano izquierda hay una ensenada donde se

ha labrado la Capilla del Sant ísim o donde

se  ad m in i st r an  l os Sacr am en t os d e  l a

Penit encia y  Com unión a los peregr inos de

36 palm os de largo y  24 de ancho.  En la

m ism a est á  la  esf in ge del  cr u ci f i co , …. .

av iendo baxado la escalera,  t iene la Cueva

ANTECEDENTES HI STÓRI COS
Virginia Barciela y Josep Fernández

Foto 1. Puerta de ent rada actual al Santuario
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de longit ud cien palm os y  sesent a y  cinco

de ancho casi en m edio est á la capilla».

En  e f e c t o ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s
t ransform aciones realizadas en el int er ior  y
el ex t er ior  de la cueva se llevaron a cabo en
la pr im era m it ad del siglo XVI I .  Est as obras
a f e c t a r o n ,  d e  f o r m a  r e l e v a n t e ,  a  l a
denom inada Sala de la Capilla,  sit uada en
el in t er ior  de la cav idad y  acondicionada
m ediant e diferent es obras para acceder  a
ella y  realizar  act iv idades de cult o.  Es sabido
que en 1647 «av ian t rabaj ado ant es t res

años cont inuos en rom per  y  desocupar  la

p laza que las escaler as y  Cap i l la  av ian

m enester  para su sit io».  Más t arde,  en 1860
se supr im ieron las estalact itas de la sala para
su regular ización y  en 1915,  la capilla y  el
alt ar  fueron reform ados para poder  celebrar
m isa en ella.

Adem ás de la capilla y  ot ras dependencias
sit uadas en el int er ior  de la cav idad,  en el
ex t er ior  ex ist ía,  según  las fuen t es,  una
hospeder ía para albergar  peregr inos.  Est a
const rucción,  edif icada hacia 1645,  t am bién
sufr ir ía num erosas t ransform aciones,  hast a
alcanzar  las dim ensiones y  caract er íst icas
act uales.  En 1922 se inst aló en el Sant uar io
la Com unidad Carm elit a,  quien em pleó par te
de est a hospeder ía com o convent o.

La evolución const ruct iva del sant uar io -
r e l a t a d a  a  g r a n d e s  r a sg o s-  r e v e l a  l a
progresiva im por t ancia que la Cueva Sant a
adqu ier e a  lo  la r go  de la  Hist o r ia .  Sin
em bargo,  la explicación de los or ígenes de
la devoción y  el cult o m ar ianos es un asunto
m u ch o  m ás co m p l e j o .  En  e l  t e r r i t o r i o
v a l e n c i a n o ,  l a  a p a r i c i ó n  d e  n u e v a s
devociones se relaciona con la conquist a
cr ist iana, a par t ir  del s.  XI I I ,  y  form ará par te
de un nuevo sist em a de ordenación de las
t ier ras conquist adas a par t ir  de la fundación
de san t uar ios y  m onast er ios.  Desde ese
m om ent o,  el cult o m ar iano const it u irá un
f en ó m en o  em i n en t em en t e  r u r a l ,  cu y a
caract er íst ica m ás relevant e es la unión de
una im agen sant a ( Virgen)  con un lugar
concret o.

La ubicación de est e t ipo de sant uar ios no
es,  por  t ant o,  un lugar  escogido al azar.  Por
el  con t r ar io ,  ést os apar ecen  en  pu n t os
est rat égicos en la red de com unicaciones y,
g e n e r a l m e n t e ,  e s t á n  a so c i a d o s  a
m anant iales de agua a los que se at r ibuye
un poder  salut ífero m ediant e su ingest a o
lavado r i t ual .  En  el los se v ener a a una
im agen de la v irgen que ha sido hallada en
ese m ism o lugar o, en algunos casos, donada
para d icho f in .  En  est e sen t ido,  r esu l t a
signif icat iva un docum ento de 1658 (Alfaura)

Foto 2. Estado actual de la Hospedería.
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sobre los anales de la car t u j a de Vall de
Cr ist o en la que se dice que «los m ilagros

de la Cueva Sant a com enzo la Vir gen  a

obrar los en el año 1503,  poco m as o m enos,

siendo inst rum ent o de ello el agua que se

dest ila de las peñas»

La h ist or ia de la Cueva Sant a de Al t u ra
discur re paralela a la del Monast er io de Vall
de Cr ist o y  a la del Municipio de Alt ura.  El
in icio del  cu l t o a su  Vir gen  podr ía est ar
v inculado a la creación de dicho m onast er io
en 1383,  si bien no ex ist e docum ent ación
ace r ca  d e l  m o m en t o  p r ec i so  o  d e  l as
caract er íst icas de su desar rollo in icial.  De
nuevo,  Josef de la Just icia alega que el inicio
del cult o est á relacionado con una im agen
que los m onj es del m onast er io - en concret o
Bonifacio Fer rer -  donaron a algún past or,
quien,  colocándola en dicha cav idad,  dar ía
p i é  a  l a  d e v o c i ó n  d e  l a  m i sm a ,
p r ob ab lem en t e  a l en t ad o  p o r  l a  p r op ia
com unidad de m onj es.

Al m argen de las dudas que sugiere t an
an t iguo y  concr et o or igen ,  lo  que si  se
conoce con m ayor precisión es que las v isitas
y  el cu lt o a la Cueva Sant a se refuerzan
not ablem ent e durant e la segunda m it ad del
s.  XVI ,  a par t ir  de la sucesión de hechos
m ilagrosos relat ivos a la sanación,  así com o
a la apar ición de la f igura del sant ero o
sant era.  El com et ido de est as personas era
el de m ant ener  el sant uar io en condiciones
y la de interceder en la solicit ud de sanación.
Sin em bargo,  el papel de est os sant eros es
r á p i d a m e n t e  su s t i t u i d o  p o r  e l  d e  l o s
sacerdot es,  sobre t odo desde el m om ent o,
a f inales del s.  XVI ,  en el que los car t u j os
im ponen la propiedad de su señor ío sobre
la  cu ev a  y  l l ev an  a  cab o  l as p r im er as
t ransform aciones im por t ant es en la m ism a.
Es t e  h e ch o ,  q u e  d e r i v ó  e n  u n  p l e i t o
j ur isdiccional con el Obispado de Segorbe,
señ ala u n  f u er t e in t er és de con t r o l  del
sa n t u a r i o ,  co m o  co n se cu e n c i a  d e  su
profundo ar raigo en la cult ura y  religiosidad
popular,  así com o las num erosas v isit as y
ofrendas de las que era recept or.

En 1606 el pleit o se resuelve a favor  del
Obispado de Segorbe,  el cual t om a una ser ie

d e  m e d i d a s  p a r a  i n s t i t u c i o n a l i za r  y
adm inist rar  el sant uar io y  sus bienes.  Las
r e f o r m a s  n o  só l o  a l u d e n  a l  p l a n o
const ruct ivo,  cuya obra m ás im por t ant e es
la capilla inter ior,  sino al personal encargado
de regir  est e espacio y  las act iv idades en él
desar rolladas.  La m ayor  par t e del cult o en
la cueva est ará v inculado a los exvot os y
ofrendas y  a su signif icación.  De ese m odo,
la v isi t a a la cueva San t a t endr á com o
pr incipal obj et ivo el ruego para recobrar  la
salud perdida o la acción de gracias por  su
recuperación.  Esto conlleva la realización de
una ofrenda,  generalm ent e dones de alt o
va lor,  o  de u n  ex v ot o,  qu e pu eden  ser
prendas o elem ent os relacionados con la
pet ición o con la persona que ha recibido o
debe r ecib i r  la ay uda.  Muchos de est os
regalos eran subast ados en benef icio del
san t uar io o pr eser vados com o par t e del
t esoro  de la Virgen.

Adem ás de las peregr inaciones al santuar io,
a par t ir  del s.  XVI I  se t iene const ancia de la
realización de rom er ías al m ism o.  Es m uy
p r o b ab l e  q u e  l a  r o m er ía  d e l  d ía  8  d e
sept iem bre se rem ont e a dicho m om ent o.
Est e t ipo de peregr inación colect iva est á
v inculada a per íodos relevant es de la v ida
del hom bre o del ciclo agr ícola e im plican
una advocación religiosa asociada a unos
fest ej os populares.  Tam bién se pract ica el
ca n t o  d e l  Ro sa r i o  y  l a s  d e n o m i n a d a s
rogat ivas,  ent re las que se diferencian las
Let anías m ayores y  las Let anías m enores.
El r it o,  en am bos casos,  consist e en una
procesión penit encial,  en la que se cant an
let anías,  y  en una m isa vot iva.  Est as est án
dest inadas a rogar  a Dios ant e epidem ias,
cat ást rofes nat urales o carencia de lluv ias.

En la act ualidad,  la act iv idad del sant uar io
sigue v igent e,  si bien m uchos de los r it os
t radicionales se han v ist o profundam ent e
t ransform ados.  A pesar  de ello,  la Virgen de
la Cueva Sant a sigue siendo obj et o de una
p r o f u n d a  d e v o c i ó n ,  n o  só l o  p o r  l o s
p er eg r in os,  s in o  t am b ién  p or  p ar t e  d e
algunos colect ivos.  De hecho,  desde el año
1955 est a Virgen t am bién es pat rona de los
espeleólogos españoles.
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Las pr im eras exploraciones.

Las primeras exploraciones de la cavidad se
remontan, probablemente, a los mismos orígenes
del uso de ésta por parte del hombre. Josef de la
Justicia ya describe, en 1664, la complejidad de
la cavidad y sus particulares formaciones, algunas
de las cuales aún se conservan:

«En la parte que mira desde Oriente al

Septentrión, dan lobrega entrada a la curiosidad

muchas grutas, que estienden la Cueva lo que se

alarga la montaña,…entraron por una dos

curiosos ázia la parte de Oriente, y hallaron el

ocaso de su vida: perdianse sin duda en el oscuro

laberinto, con que la principal (gruta) se divertia a

varias calles en sus principios, y se enreda con

muchas en el medio. Esta desgracia con otras mas

antiguas obligó a cerrar todas las bocas para

evitar otras mayores».

«Cortava los pasos una laguna a los que se

empeñaban en la entrada, y escuchaban a buen

trecho un arroyo que con violenta y ruidosa

corriente se precipitaba. Encontraban en cierta

estancia que hace sala anchurosa, una mesa, a

que estan sentados varios personajes de piedra

en forma de conbite. Vieron otros que en una

tarima guijarreña yace un cuerpo entero de la

misma materia,… Sin esto en todos los espacios

de las minas el agua, que gotea continua, se

endurece en varios juguetes que penden de los

techos».

También de mediados del s. XVII es el documento
escrito por el ermitaño Pedro Muñoz de Puzol y
el doctor Valero, vicario perpetuo de Altura. Así,

Fig. 1. Grabado del Santuario en el siglo XVI I

«con las debidas precauciones penetraron en la

gruta…» y documentaron algunas de las
características de la cavidad.

Las siguientes exploraciones de las que tenemos
noticia son de agosto de 1792, del botánico y
naturalista A. J. Cavanilles quien tras visitar la
Cueva Santa, recoge sus impresiones sobre la
misma:

 «En dos horas llegué desde Alcublas á la Cueva

santuario de nuestra Señora, que visitan los

pueblos de la comarca, y muchos á diez y doce

leguas de distancia. En la raíz oriental de uno de

aquellos montes hay una espaciosa cueva, y. en

el fondo la Iglesia, cuyo techo es la bóveda

natural, formada por los bancos inferiores del

monte. La boca es grande, y por ella recibe luz lo

interior. Baxé a la Iglesia por una escalera que

últimamente se parte en dos ramos laterales, y

aunque espaciosa en toda su longitud, llega a

obstruirse muchas veces por la multitud de gentes

que alli acuden con especialidad en el mes de

Septiembre».

Al igual que él, otros científicos incluyeron
comentarios sobre la cueva en sus obras. El
primero, el catedrático de geología Juan Vilanova
y Piera, quien visitó, sin éxito, la cavidad en busca
de fósiles. El segundo, el ingeniero de minas
Gabriel Puig y Larraz, en cuya obra «Cavernas y
Simas de España (1896)» realiza una descripción
detallada que había sido proporcionada por
Pascual Madoz hacia 1845:

«CUEVA SANTA.- A esta caverna natural se

desciende por una escalera con barandilla de

HI STORI A DE LAS ACTI VI DADES ESPELEOLÓGI CAS.
Josep Fernández Per is
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Fig. 2. Virgen de la Cueva Santa. Presentación del siglo XVI I

hierro; la altura del primer anchurón, que es el

único visitado, es de 12 metros, siendo sus demás

dimensiones casi iguales; la luz la recibe por la

boca, que es grande; del techo se desprenden

constantemente gotas de agua; en otros tiempos

pendían también estalactitas; pero el deseo de

regularizar la cueva hizo que desaparecieran hará

unos 50 años. Es muy frecuentada; Hállase á

nueve quilómetros al O. de la población, en los

mismos límites de las provincias de Castellón y
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Valencia, dos horas al NE. de Alcublas. Itiner. Hay

junto al santuario una hospedería de tres pisos;

pero con la particularidad de que las camas no

tienen colchón. // Ter. g. Calizas jurásicas. //Bibl.
Madoz; Prado; Vilanova; MUNDINA, Hist. Geogr.

y estadist. de Castellón.»

A comienzos del s. XX, en el año 1911, Carlos
Sarthou, académico de Bellas Artes y asiduo a la
exploración de cuevas valencianas, visita la
Cueva Santa y real iza el pr imer reportaje
periodístico sobre la cavidad para el diario
madrileño ABC. Posteriormente, este mismo
personaje será el  autor del capítulo
«Espeleología» de la obra Geografía General del
Reino de Valencia (1913), en el que aparece un
espacio dedicado a la descripción de  esta cueva:

«Bajo el punto de vista espeleológico poco de

part icular ofrece esta cueva, á no ser su

gigantesca capacidad, siendo sus paredes

interiores, piso y bóveda, de peña vulgar de la

calidad que abunda en aquellos montes vecinos.

La importancia para nosotros está en la situación

geográfica de dicho antro, y más aún por su rara

especialidad de estar convertida desde el siglo

XVI en un famoso santuario…….En el centro de

este círculo está la cueva que nos ocupa, la más

renombrada de todas las de Castellón. ……la

boca de la Cueva del Latonero, muy espaciosa,

enclavada en las entrañas de un alto monte, así

llamada por un corpulento árbol de esta clase

(latonero o alméz), que se levantaba a la entrada

de la misma. Capas de piedra, que se extendían

con desigual altura por lo alrededores de la cueva,

hacían difícil el acceso a ésta y continuaban

dificultando el avance en su interior. Entrando en

la boca, situada a la izquierda de la actual capilla

de la Comunión, se encontraba en el lado derecho

una pequeña cueva de 36 palmos de longitud y

24 de anchura; y al lado izquierdo, otra boca que

conducía a estrechas cavidades de desconocido

término.

Continuando la marcha e inclinándose a la

derecha, se bajaba con las dificultades anotadas

a la cueva principal, larga 100 palmos, ancha 65

y 70 de alta (en cuyo centro se eleva hoy un

camarín con rica capilla, donde se venera la

Virgen). En los extremos de la cueva, que corre

de E a N, había otras bocas que daban entrada a

nuevos conductos y grutas embellecidas con

estalactitas y estalacmitas de caprichosas figuras,

de las que se contaban maravi l las en la

antigüedad. Afirmase también la existencia de una

laguna que en el centro de la cueva cortaba el

paso a los visitantes y de cuerpos muertos de dos

santos varones…..»

El interés científico y antropológico que despertó
la cueva durante algunos siglos tocó a su fin con
el inicio de la Guerra Civil (1936-39). La cavidad,
muy cercana al frente, fue explorada con fines
militares. Así, en el tiempo que duró la contienda
se dest inó a refugio y a pequeño recinto
carcelario, para lo que se realizaron algunas
reformas.

Fig. 3. Copia del or iginal en lat ín de la bula papal, y su t raducción en la página siguiente.
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BREVE PONTIFICIO.- PROCLAMANDO A LA VIRGEN DE LA
CUEVA SANTA PATRONA DE LOS ESPELEÓLOGOS DE ESPAÑA.

- PÍO, PAPA XII.- PARA PERPETUA MEMORIA DEL HECHO

Los hombres dados a la investigación de las ciencias se acogen muy oportunamen-

te, para que la luz ilumine sus inteligencias, a la Excelsa Madre de Dios, a la cual la Iglesia

venera debidamente como Sede de la Sabiduría, y a los que se hallan expuestos al peligro,

en buena hora innvocan a aquélla que, como Madre auxiliadora, nunca abandona a sus

hijos cuando es piadosamente implorada. Guiados por esta intención, aquellos ciudada-

nos españoles que, para ampliar el conocimiento de las cosas, exploran audazmente en

las cuevas, cegadas por simas tenebrosas, solicitan el patrocinio de la Bienaventurada

Virgen María. Honran de manera principal una antigua Imagen de la misma Madre de

Dios que está situada en una gran cueva subterránea, intrincada por oscuras cavidades,

de donde le viene el nombre de Bienaventurada Virgen María de la Cueva Santa. Así,

pues, el Venerable Hermano José Pont Gol, Obispo de Segorbe, a cuya jurisdicción

pertenece este Santuario, exponiéndonos los deseos de los presidentes de muchas socie-

dades españolas que se dedican a explorar tales cavernas, Nos rogó que declarásemos a

la Bienaventurada Virgen María de la Cueva Santa Patrona Celestial de las Sociedades de

espeleólogos de España. Nos, deseando que también esta clase de investigación se una a

la religión y que los que en ella trabajan sigan como guía a la Stma. Virgen y la veneren e

invoquen como Auxiliadora presente, queremos secundar de buen grado estas preces.

Por lo que, por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, con ciencia cierta y madura

deliberación Nuestra y de la plenitud de la potestad apostólica, en virtud de las presentes

Letras y para siempre, establecemos y declaramos a la Bienaventurada Virgen María
de la Cueva Santa principal Patrona celeste de las sociedades de espeleólogos
españoles, añadidos todos los honores y privilegios litúrgicos que por ley pertenecen a

los principales patronos de sociedades o agrupaciones. Sin que obste cualquier cosa en

contrario. Mandamos y establecemos estas cosas decretando que las presentes Letras

sean y permanezcan perennemente firmes, válidas y eficaces; y que consigan y obtengan

sus plenos e íntegros efectos; y que favorezcan ahora y en adelante perfectísimamente a

quienes se refieran o que puedan referirse; y que así se ha de juzgar y definir debidamen-

te; y que desde ahora queda nulo y vano si algo contrario a esto alguien, con cualquier

autoridad, deliberadamente o indeliberadamente, hiciere. Dado en Roma, junto a San

Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día 28 de enero de 1955, año decimosexto de Nues-

tro Pontificado.

De especial mandato del Santísimo.

Por el Señor Cardenal encargado de los asuntos

públicos eclesiásticos.

Guildo Brugnola.

de los Breves Apostólicos.
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La s e x p lor a cion e s e sp e le o lóg ica s
sist em át icas

Las pr im eras ex p loraciones subt er r áneas
se desar r ol lan  de for m a sist em át ica t ras
la Guer ra Civ i l ,  g racias a la cr eación  de
l a s  s o c i e d a d e s  e x c u r s i o n i s t a s .
An t er io r m en t e,  es p osib le  q u e a lg u n os
colect ivos - com o La Sociedad Lo Rat  Penat
o La Colla El Sol de Valencia-  desar rollaran,
en t r e 1 9 1 0  y  1 9 3 6 ,  a lgu n a ex p lor ación
subt er r ánea a est a cueva,  aunque no se
t iene const ancia de el lo.

En  r eal idad,  no ser á hast a el  año 1954
c u a n d o  s e  r e g i s t r e n  l a s  p r i m e r a s
act iv idades de invest igación  r elat ivas al
m u n d o  su b t e r r á n e o ,  i n i c i a d a s  p o r  l a
Sección de Exploraciones Subt er ráneas del
Ce n t r o  Ex c u r s i o n i s t a  d e  Va l e n c i a  y
v incu ladas al  proyect o de proclam ación  de
Nuest ra Señora de la Cueva San t a com o
Pa t r ona  de  los Espe le ólogos Espa ñole s
( Bu la Papal  de Pio XI I ,  1955 ,  v er  Fig .  3 ) .

El  ob j e t i v o  esp e leo l óg i co  f u e  ex p lo r a r
com p let am en t e la  cav idad  m ed ian t e un
p r o g r a m a  d e  v a r i a s  i n c u r s i o n e s
subt er r áneas que se desar r ol lar on  en  las
sigu ien t es fechas:  7  de abr i l  de 1954 ,  26
de m ayo de 1954 ,  31de oct ubr e de 1954 ,
6  de d iciem br e de 1954 ,  27  de m ar zo de
1955 ,  17  de abr i l  de 1955 ,  14  de agost o
de 1955  y  7  de abr i l  de 1956 .  En  j u l io de

1959,  se l levó a cabo la ú lt im a exploración,
en  la que se hal lar on  nuevas galer ías y  se
d io por  f inal izada la docum ent ación  de la
cav idad,  a 140 m  de profundidad.  De est as
act iv idades ex ist e u n a am p l ia  m em or ia
inéd i t a ( El ias Agost  1960) .

A  p a r t i r  d e  e s t a  f e c h a ,  y  h a s t a  l a
act ual idad,  d iver sas sociedades y  gr upos
d e esp e leo log ía  h an  r ea l i zad o  a lg u n as
v i s i t a s  e x p l o r a t o r i a s  p u n t u a l e s ,  s i n
solución  de con t inu idad.  Así,  en  1960  ( 23-
j u l i o - 1 9 6 0 )  e l  Cen t r e  Ex cu r sion i st a  d e
Cast el lón  r eal iza un  hom enaj e a la Vir gen
y  u n a  e x p l o r a c i ó n  q u e  a l c a n z a  l a
denom inada «Sala de Frai le» ,  a 55m .  de
p r ofu n d idad .  En t r e oct u b r e de 1 9 6 7   y
1974 ,  gr upos com o el  GEOC,  el  GEVYP de
l a  D i p u t a c i ó n  d e  Va l e n c i a ,  e l  OJE d e
Seg o r b e  o  e l  Cen t r o  Ex cu r s i o n i s t a  d e
Va l e n c i a ,  se r á n  l o s  p r o t a g o n i s t a s  d e
nuevas v isi t as,  aunque n inguna de el las
der iv ó en  un  pr oyect o a lar go p lazo.

Es pr obab le que est o fuera así por  una
cr eencia general izada de que las v isi t as
no podían  apor t ar  m ás dat os acer ca de la
cav idad y  sus caract er íst icas.

La si t uación  se m ant endr á así hast a que
en 2006  el grupo espeleológico La Senyera
de Valencia se p lan t ea la posib i l idad de
l l e v a r  a  c a b o  u n  n u e v o  p r o y e c t o  d e
ex p loración  de la cav idad.

Est e  p r oy ect o ,  aú n  en  m ar ch a,  est u v o
m o t i v a d o  p o r  l a  e f e m é r i d e  d e l  5 0 0
an iv er sar io de la apar ición  de la im agen
de la Virgen y  la falt a de est udios recient es
en  est e com plej o sub t er r áneo.  Hast a el
m om en t o,  las act iv idades desar r o l ladas
h a n  p e r m i t i d o  d o c u m e n t a r  a l g u n o s
espacios de cu l t o desconocidos y  apor t ar
m ás dat os sobr e ot r os,  const i t uyendo la
base de est e escr i t o.

Foto ext raída del diar io «Las Provincias» de 24 de octubre
de 1968, en donde se daba cuenta de las exploraciones
realizadas. A la derecha del grupo, J. Donat  Zopo.
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Marco geológico

La Cueva Santa se localiza en el secor cent ral
de un am plio af loram ient o calizas y  calizas
dolom ít icas de edad Jur ásico,  el  cual  es
p r eci sam en t e  con ocid o  com o m acizo  o
"m ont es de la Cueva Sant a" .  Su m áx im a
cot a se alcanza en el vér t ice Mont m ayor
( 1.015 m ) ,  si b ien,  la m ayor  par t e de la
super f icie kárst ica se desar rolla por  encim a
de los 600 m  de alt it ud;  y  concret am ent e,

la Cueva Sant a abre su boca en t orno a los
850 m  s.n.m .

Este m acizo es la prolongación noroccidental
d e la  Sier r a  Ca ld er on a,  an t i c l i n o r io  d e
m at er iales t r iásicos que en cier t a m anea
queda cobij ado bajo la cober tera j urásica del
m acizo de Cueva Sant a gracias a la int ensa
lam inación que exper im ent a en est e sect or
el  " n iv el  de despegue" ,  form ado por  las

GEOLOGÍ A DE LA CUEVA SANTA Y SU ENTORNO
Policarp Garay

Figura 1.-  Colum na de síntesis del Jurásico de la Cordillera I bér ica or iental,  con las
unidades lit oest rat igráficas definidas por GOY et  al.  (1976)  y GÓMEZ et  al.  ( 1979) .
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arcillas,  yesos y m argas del Tr iásico super ior
t ipo Keuper .

La super f icie de las calizas j urásicas supera
am pliam ent e los 350 km 2,  y  se ex t iende,
aprox im adam ent e,  ent re la banda t r iásica
de Begís- Adi l la,  al  oest e,  y  los refer idos
m at er iales t r iásicos de la sier ra Calderona
( sect or  de Gát ova- Olocau) ,  al est e.  Hacia el
n o r t e  se  p r o lon g a  h ast a  e l  m ism o Río
Palancia,  m ient ras que hacia el sur,  el relieve
y  el  af loram ient o j u rásico van quedando
p a u l a t i n a m e n t e  cu b i e r t o s  b i e n  p p o r
m a t e r i a l e s  c r e t á c i co s  ( se c t o r e s  d e
H i g u e r u e l a s  y  Ca s i n o s )  b i e n  p o r  l o s
piedem ont es de Vil lar  del Arzobispo y  de
Llír ia-Bétera, que enlazan con diversos glacis
y  abanicos aluv iales,  com o el de la ram bla
Cast ellarda y  ot ras.

Est ra t igra f ía  de l Jurásico

Lo s  m a t e r i a l e s  j u r á s i co s  d e  l a  r a m a
cast ellana de la Cordillera I bér ica,  en cuyo
e x t r e m o  o r i e n t a l  n o s  e n co n t r a m o s ,
presentan una com posición em inentem ente
car bonat ada y  est án  caract er izados por
d i f e r en t es u n i d ad es l i t o est r a t i g r á f i cas
form ales,  fáciles de reconocer  en la m ayor
par t e del gran af loram ient o del m acizo dela
Cueva San t a.  Las un idades del  Ju r ásico
i n f e r i o r  f u e r o n  d e f i n i d a s  e n  l a  m i t a d
noroccident al de la ram a cast ellana de la
Cordillera por  GOY et  al .  ( 1976)  y  las del
Ju r ásico  m ed io  y  su per io r  en  e l  sect or
or ien t al  de la m ism a,  por  GÓMEZ et  al .

( 1979) .  En el pr im er  caso se def in ieron dos
grupos:  Rena les y  Ablanque j o ,  m ient ras
que en el segundo caso se def ine un solo
grupo,  l lam ado Tur ia .  Tres de las cuat ro

Figura 2.-  Ubicación sobre el terreno de la topografía de la Cueva Santa y el alj ibe.
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f o r m a c i o n e s  l i t o e s t r a t i g r á f i ca s  q u e
co m p o n e n  e s t e  ú l t i m o  g r u p o  f u e r o n
def in idas en punt os relat ivam ent e cercanos
( en la com arca de La Ser rania)  y  l levan el
nom bre de poblaciones que per t enecen a la

prov incia de Valencia:  Chelva,  Sot  de Chera
y  Lor iguilla.  La f igura 1 sintet iza la colum na
general del Jurásico de la Cordillera I bér ica
( ram a castellana) , con las unidades definidas
por estos autores.

Fotografía 2.-  Detalle de las calizas tableadas en el inter ior  de la Cueva Santa
(zona de cabecera de las gr ietas) .

Fotografía 1.-  Alternancia de calizas y m argas (Grupo Ablanquejo)  en las proxim idades de la Cueva Santa.
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Ten iendo en cuent a el  ob j et ivo de est as
not as,  no r esu l t a necesar io n i  opor t uno
ent rar  en m ás det alles,  aún conociendo que
h an  sid o  r ev isad as y  d ef in id as n u ev as
u n i d a d e s ,  p a r t i cu l a r m e n t e  e n  l o  q u e
ent onces se denom inó "Form ación Chelva"
( f igu ra 1 ) ,  y  hoy  ha dado lugar  a ot ras
form aciones m ás det alladas.

Lo que sí int eresa es señalar  que la m ayor
par t e del  af loram ien t o del  m acizo de la
Cueva Sant a ( al m enos su m it ad or ient al)
est á form ado por  las carniolas,  dolom ías y
calizas del Grupo Renales ( Liásico) ,  que en
las prox im idades de la m ism a Cueva Sant a
llegan a aflorar  niveles alternantes de calizas
y  m argas,  del Grupo Ablanquej o ( Liásico
super ior :  Toarciense) ,  y  que siguiendo la
car ret era hacia Alcublas se va cor t ando en
gran m edida el Grupo Tur ia ( Dogger ) ,  en el
que dest acan t ram os de calizas con nódulos
de sílex ,  caract er íst icos de la Form ación
Chelva.

Enclave  geológico de  la  Cueva  Sant a

En el m ism o ent orno de la Cueva Sant a,
t ant o en la ladera que asciende hacia el
suroest e com o en el m ont ículo del Calvar io
( a l  n o r e s t e  d e  l a  cu e v a ) ,  a f l o r a n ,

Fotografía 3.-  Gasterópodos en las calizas liásicas, en el lapiaz del entorno del Calvar io.

sem icubier tos, niveles alternantes de calizas
y  m argas ( fot ografía 1)  per t enecient es al
Gr upo Ab lanquej o.  Est e hecho pone de
evidencia que el lugar donde se ubica la boca
de la cueva es práct icam ent e el t echo de
l a s  F o r m a c i ó n  Ca l i z a s  y  d o l o m í a s
t ableadas de  Cuevas Labradas ( o sea,
del Grupo Renales) .  Est a form ación se sabe
que est á form ada por  calizas y  dolom ías en
bancos generalm ent e b ien  def in idos,  de
espesor  var iable ent re pocos decím et ros y
m ás de un m et ro o,  a veces,  var ios.  Su
pot encia dent ro de la zona de est udio es
m uy var iable,  pero en t odo caso super ior  a
9 0  m et r os;  au n q u e HERNÁNDEZ  et  a l .

( 1985)  apor tan un m apa de isopacas,  según
el cual,  el espesor  en esta zona podr ía llegar
a cerca de 200 m .

En t odo caso,  queda claro que la Cueva
Sant a se desar rolla ent eram ent e dent ro de
esta form ación,pues así se reconoce tam bién
a lo largo de su desar rollo espeleom ét r ico,
d o n d e  l a  es t r a t i f i cac i ó n  su b h o r i zo n t a l
result a,  en general,  m ás o m enos ev ident e
( fot ografía 2) .

En general se t rat a de calizas casi azoicas,
aunque en ocasiones se reconocen bioclastos
y f ilam entos, e incluso niveles con fauna m ás
ev ident e ( fot ografía 3) .
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An t e s  d e  co m e n t a r  l a s  e x p l o r a c i o n e s
realizadas a lo largo del present e proyect o,
t e n e m o s  q u e  m e n c i o n a r  u n  e m o t i v o
r ecuer do a nuest r o am igo José Her r er o
( Pe p e ) ,  q u e  f u e  n u e s t r o  co m p a ñ e r o
i n se p a r a b l e  e n  e s t a  a c t i v i d a d  y  su
colaboración esencial para el éx it o de la
m ism a.  Siem pre que sus obligaciones se lo
p e r m i t ía n ,  Pe p e  e s t a b a  co n  n o so t r o s
ayudando en t odo.  En est os m om ent os su
esposa Am paro,  cum ple con el m ism o t esón
su  com et i d o .  Vay a  d esd e est e  t r ab a j o
nuest ro m ás sincero agradecim ient o.

3 0 - 6 - 2 0 0 7

En esta pr im era j ornada se lograron avances
de espect acu lar  in t erés.  La asist encia de
José Fernández Per is result ó valiosísim a a
l a  h o r a  d e  s i t u a r n o s en  e l  San t u a r i o ,
com entando la segura ex istencia de un lugar
lleno de graf f it is,  que se com enzó a buscar
desde aquel m om ento.  Tam bién se habló del
cult o al agua,  y  el refer ido a los veget ales.
Act ualm ent e podem os rat i f icar  que en el
Sant uar io de la Virgen de la Cueva Sant a de
A l t u r a  e x i s t e n  e s t o s  t r e s  e l e m e n t o s
per fect am ent e ubicados.

Mient ras Alber t o Sendra exploraba por  su
cuenta algunos de los recintos m ás est rechos
en busca de fauna,  colocando las t ram pas
con el f in de capt urar  algún espécim en para
su est udio,  Juanj o Her rero Borgoñón,  j unt o
con Ant onio Guillot ,  recopilaban m uest ras
d e  f l o r a ,  ad em ás d e  l a  r ea l i zac i ón  d e
fot ografías.

Por  ot ra par t e Andrés Car r ión  y  Ant on io
Fornes se ocuparon del descr ipt ivo del salón
pr incipal a la vez que t om aron t odos los
dat os para el  levan t am ien t o t opogr áf ico
ayudados por  José Com os.

Este día se inspeccionó la sala donde se halla
la capilla de la Virgen y  el acceso a la m ism a
desde la ent rada.  En la sala no se localizó
práct icam ent e n ingún grabado n i  graf f i t i
s i g n i f i ca t i v o,  en  esp ecia l  p o r  l a  f u er t e
hum edad de las paredes y  la consiguient e
erosión.  En los aledaños de las escaleras de
baj ada ex ist en var ios graff it is recient es ( S.
XI X- XX)  a l  ca r b on ci l l o  sob r e  v i s i t as a l
Sant uar io de par t iculares.

La exploración d io com ienzo a las 9  h  y
f inal izó a las 1 4  h .,  consigu iéndose los
siguient es result ados:

• Breve prospección del sist em a.
• Muest reo de f lora.
• Topografía del salón.
• Descr ipción del salón.
• Colocación de t ram pas.
• Repor t aj e fot ográf ico.

Com ponent es:

José Fernández Arqueólogo.
Juanj o Her rero Biólogo ( Flora

subt er ránea) .
Andrés Car r ión Profesor  Universidad

Polit écnica.
Alber t o Sendra Biólogo ( Fauna

subt er ránea) .
Ant onio Fornes Topografía

Espeleológica.
Ant onio Guillot Exploración.
José Com os Exploración.
Nést or  Morent e Est udiant e ( 1º

Hist or ia) .

1 - 7 - 2 0 0 7

En est a salida se realizaron las pr im eras
grabaciones de video en el salón pr incipal por
parte de Débora Alarcón, m ient ras que Carlos
Vergara y Alberto Sisternas se ocupaban del
reportaje fotográfico. Antonio Fornes y Antonio
Guillot ,  j unto con José Rom ero exploraron y
topografiaron la parte superior del salón.

La exploración com enzó a las 10 y term inó a
las 14 h.,  con los siguientes resultados:

• Fo t og r a f ía  d e  l os azu le j os d e  l a
escalera.

• Tom a de im ágenes diversas.
• Topograf ía de la par t e super ior  del

salón.
• Topografía de la Sala de los Exvotos.

Com ponentes:

Alberto Sisternas Fotografía y exploración.
Débora Alarcón Cám ara y exploración.
Carlos Vergara Fotografía y exploración.
José Rom ero Exploración.
Antonio Guillot Fot ograf ía,  t opograf ía y

exploración.
Antonio Fornes Topografía.

1 4 - 7 - 2 0 0 7

Alm orzam os j un t os com o cada día en  el
restaurante de la Cueva, y nos dispusim os a
cam biarnos en la Sala de los Exvotos que
t om am os com o cam pam en t o  base par a

CRONOLOGÍ A DE LAS EXPLORACI ONES
 A. Guillot ,  J.  V. Subíes, A. Fornes, A. Carr ión.
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t odas nuestras incursiones. Pepe Herrero cogió
las h er r am ien t as d e a lb añ i l e r ía ,  y  n os
acompañó hasta la entrada de la galería detrás
de la sacr ist ía en el lado Noroeste del salón
pr incipal.  La reja que im pide el paso, está
anclada a la m am postería que en este lugar
hace de pared. Con gran habilidad ret iró la
m ism a y  pudim os explorar,  fot ograf iar  y
topografiar la zona.

Después de colocar nuevam ente la reja en su
em plazam iento,  se prosiguió la t opografía
desde la Sala de los Exvotos hacia el Sureste,
por  det rás de la Capil la de la Com unión,
l legando hast a la cabecera del pozo que
com unica con la zona del r ecin t o de los
grabados (hasta ese m om ento sin descubrir) ,
y  explorando adem ás la par te infer ior  que
arranca desde el m uro sur de m am postería,
det rás de la hornacina de la Capilla de la
Com unión. Al m ism o t iem po se topografió la
Capilla de la Com unión.

La exploración com enzó a las 10 ’30 para
t er m inar  a las 15  h .,  con  los sigu ien t es
resultados:

• Exploración, fotografía y topografía de
la galería Noroeste

• Topografía y fotografía de la Capilla de
la Com unión.

• Exploración de parte de la zona t ras la
capilla.

Com ponentes:

Débora Alarcón Exploración.
Carlos Vergara Exploración y fotografía.
Antonio Guillot Topografía.
Antonio Fornes Topografía.
Néstor Morente Tom a notas.

2 8 - 7 - 2 0 0 7

Se term ina la exploración y topografía del
sistem a infer ior situado det rás de la capilla.
Com ienza la exploración a las 10’30 y term ina
a las 14 h., con los siguientes resultados:

• Exploración y topografía (Parcial)  del
sistem a infer ior  t ras la Capilla de la
Com unión.

Com ponentes:

José Marcos Exploración.
Débora Alarcón Exploración y Topografía.
Carlos Vergara Topografía.
Antonio Fornes Topografía.

4 - 8 - 2 0 0 7

En est a j ornada de t rabaj o se t opograf ió el
sist em a super ior  de diaclasas que ar ranca

de la Sala de los Exvot os,  fot ograf iando la
red al m ism o t iem po.

Se realizaron fot ografías de la f lora de las
algas que han crecido en el t echo del salón,
y  t opografía de la per ifer ia del conj unt o.

Ot ro equipo form ado por  José Marcos y  José
Vt e.  Subíes exploran par t e del pozo baj o la
sala de los g rabados,  per o después del
p r i m e r  d e sce n so ,  co m p r u e b a n  q u e  e l
volum en a explorar  es grande y  deciden
cont inuar  la sem ana siguient e.

Com enzó la act iv idad  a las 10 ’30 ,  para
f inal izar  a las 14  h .,  con  los sigu ien t es
result ados:

• Exploración,  t opografía y  fot ografía
de la red de fract uras en la Sala de
los Exvot os.

• Fot ografía de las algas.
• Ex p l o r a c i ó n  p a r c i a l  d e  l a  s i m a

pr incipal.

Com ponent es:

Ant onio Guillot Exploración.
Ant onio Fornes Exploración y  fot ografía.
José Vt e.  Subíes Exploración.

9 - 9 - 2 0 0 7 . Fecha  de l descubr im ient o de l
r e cin t o  de  los gr a ba dos ( Sa la  de  los
Vica r ios) .

Mient ras Car los Vergara y  Débora Alarcón,
acom p añ ad os d e Álv ar o  Su b íes sig u en
t erm inando la t opograf ía del pozo t ras la
Capil la de la Com unión,  José Vt e.  Subíes
instala una cuerda de 40 m . m ediante cintas
a  an c l a j es n a t u r a l es co n  e l  f i n  d e  n o
det er io r ar  la  sim a n i  con t am in ar la  con
elem ent os ar t if iciales.  El rest o del equipo
desciende a la sim a, form ándose dos grupos
de punta o exploración, com puestos por José
Vt e Subíes ( Josev i)  y  José Marcos ( Josele)
que se dedican  a la par t e del  fondo del
p r i m e r  p o zo  ( se g ú n  d e sce n d e m o s  e n
ver t ical) ,  y  por  ot ro lado Ant onio Palau y
Ana Crespo acom pañados de Antonio Guillot
y  Á l v a r o  Su b íe s ,  q u e  l e s  s i g u e n
inm ediat am ent e com o segundo equipo.

Nos dam os cuent a en el fondo del pozo de
la existencia de num erosas m arcas recientes
t ales com o cr uces,  r eal izadas m ed ian t e
her ram ient a punt iaguda,  j unt o a ot ras m ás
ant iguas pero desdibuj adas a causa de las
ant er iores,  el caso es que est a zona result ó
in t er esan t e,  quedando para su  post er ior
est udio.  En est e lugar  t enem os que resalt ar
el alt o grado de det er ioro de las paredes
d eb id o  a l  ex p o l io  d e las con cr ecion es,
arrancadas no se sabe con qué f in ni cuando.
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Ot ro dat o im por t ant e a t ener  en cuent a son
los im pact os de bloques que dem uest ran
cier t a inest abilidad en el caos ex ist ent e en
la par t e alt a de est a sim a.

Siguiendo a los dos equipos de exploración,
descienden  Alber t o  Sist er nas y  An t on io
Fornes,  realizando un repor t aj e fot ográf ico.

Desp u és d e  i n st a l a r  est e  d escen so  d e
cuer da,  José Vt e.  Subíes en  su  afán  de
escudr iñar  por  t odos los r incones,  se le
ocur re t r epar  en  hor izont al  por  la pared
opuest a a la sim a,  ent re unos bloques,  y
aparece ante sus ojos un pequeño habitáculo
de solo 6 x  2 ’5 m .,  que com o suelo t an solo
t iene unos bloques em pot rados sobre un
ab ism o y  en  cuy a par ed  m adr e ex ist en
cien t os de g raf f i t is,  a l  igual  que en  los
bloques circundant es.

D e  est a  m an er a ,  Jo sé  Vi cen t e  Su b íes
realizando la exploración en la par t e m edia
d e  l a  s i m a ,  d e scu b r i ó  l o  q u e  e s t u v o
escondido durant e siglos.

Cuando com enzam os a salir,  Ant onio Fornes
l o ca l i zó  e m p o t r a d o  e n  u n a  g r i e t a  u n
fragm ento de cerám ica cuya f icha se adjunta
en el t rabaj o.

Dio com ienzo la act iv idad a las 10,  para
regresar  a la super f icie a las 15 h.,  con los
siguient es result ados:

• Fin a l i zación  d e l a  t op og r a f ía  d e l
sist em a infer ior  t ras la capilla de la
Com unión.

• I nst alación  del  pozo de –33  m .  y
t opografía parcial.

• Exploración de la sala.
• Lo ca l i za c i ó n  d e l  r e c i n t o  d e  l o s

grabados ( Sala de los Vicar ios) .
• H a l l a zg o  d e  u n  f r a g m e n t o  d e

cerám ica.
• Repor t aj e fot ográf ico.

Com ponent es:

José Vt e.  Subíes Exploración.
José Marcos Exploración.
Ant onio Palau Exploración.
Ana Crespo Exploración.
Ant onio Guillot Exploración.
Alber t o Sist ernas Exploración.
Ant onio Fornes Exploración.
Álvaro Subíes Exploración.
Car los Vergara Exploración.
Débora Alarcón Exploración.

1 6 - 9 - 2 0 0 7

Ant es de dir igirnos hacia Alt ura,  pasam os
por  Nést or  a Segorbe,  adelant ándole lo que

habíam os descubier t o la sem ana ant er ior  y
l l ev an d o  u n  eq u ip o  d e  v er t i ca les p a r a
descender lo a la sim a con el f in de enseñar le
los grabados y  el recint o.  Se com ent ó la
posibil idad de que el lugar  descubier t o por
Josev i fuese el ant iguo sant uar io,  pero que
dado lo recient e del hallazgo,  no era posible
a se g u r a r  t a l  co sa ,  p o r  l o  q u e  n o  e r a
convenient e difundir lo ant es de realizar  un
est udio exhaust ivo y  ser io que probase la
veracidad del hallazgo.

Ent re t ant o se prosigue la exploración del
p ozo  b a j o  e l  r ec i n t o  d e  l os g r ab ad os,
instalándose las cuerdas per t inentes para su
descenso con segur idad.

Dio com ienzo la act iv idad a las 10´ 30,  para
t er m inar  a las 14  h .,  con  los sigu ien t es
result ados:

• Exploración  e inst alación  del pozo
baj o la «Sala de los Vicar ios».

Com ponent es:

José Vt e.  Subíes Exploración.
Ana Crespo Exploración.
Ant onio Palau Exploración.
Alvaro Subíes Exploración.
Ant onio Guillot Exploración.
Em ilio Gim énez Exploración.
Nést or  Morent e Exploración.
Ant onio Fornes Exploración.
Juan Arocas Exploración.
Mayt e Fornes Exploración.

En  f ech as post er io r es,  Nést or  Mor en t e,
unilat eralm ent e,  de m anera prem at ura,  sin
com p l e t a r  e l  est u d i o ,  e  i g n o r an d o  l os
concept os básicos de t rabaj o en  equ ipo,
d i f u n d i ó  l a  n o t i c i a  i n c i e r t a  d e  u n
descubr im ient o ant es de ser  cont rast ado,
m inim izando el hecho de haber  sido frut o
del t rabaj o de un equipo,  y  at r ibuyéndose
el hallazgo que fue realizado por  José Vt e.
Subíes,  asesorado prev iam ent e por  José
Fernández Per is,  y  la t ranscr ipción del único
texto leído hasta ese m om ento, que tam poco
había realizado él,  sino por  Andrés Car r ión.

El  j ov en  est ud ian t e Nest or  Mor en t e,  de
m anera unilateral y  prem atura,  publicó unos
result ados parciales e inexact os.  A raíz de
ello fue exclu ido del grupo de t rabaj o.

2 2 - 0 9 - 2 0 0 7

Co m o  d e  co s t u m b r e ,  d e sp u é s  d e  l a
preparación,  Josev i Subíes,  Ana Crespo y
Antonio  Palau, com enzaron la topografía del
Pozo de los Vicar ios,  m ient ras que Ant onio
For nes,  An t on io Gu i l lo t  y  Alvar o Sub íes
realizaban com probaciones t opográf icas.
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Dio com ienzo la act iv idad a las 10’30,  para
t er m inar  a las 14  h .,  con  los sigu ien t es
result ados:

• 1ª  t opografía de la sim a baj o la Sala
d e  l os Vi ca r i os,  y  t op og r a f ía  d e
su p e r f i c i e ,  p a r a  co m p r o b a r
coordenadas.

Com ponent es:

José Vt e.  Subíes Exploración y  t opografía.
Ana Crespo Exploración.
Ant onio Palau Exploración.
Alvaro Subíes Exploración.
Ant onio Guillot Exploración y  t opografía.
Ant onio Fornes Exploración y  t opografía.

3 0 - 9 - 2 0 0 8

Andrés Car r ión y  Ant onio Fornes realizan
var ias com probaciones en el int er ior  de la
Sala de los Vicar ios,  y  después t opografían
la galer ía super ior  del salón,  t om ando not as
para el descr ipt ivo.

Com ponent es:

Andrés Car r ión Exploración y  fot ografía.
Ant onio Fornes Exploración y  fot ografía.

6 - 1 0 - 2 0 0 7

En  est a  f ech a  se  t om ar on  d a t os d e la
t opografía de super f icie,  para com probar  el
p lan o in t er io r,  y  av er igu ar  las posib les
diferencias.

Juan Arocas y  Mayt e Fornes realizaron a su
vez el repor t aj e fot ográf ico de super f icie.

Com ponent es:

Juan Arocas Fot ografía.
Mayt e Fornes Fot ografía.
José Rom ero Topografía.
Ant onio Fornes Topografía.

1 7 - 1 1 - 2 0 0 7

En t r a d a  a  l a  s i m a  d e  Po l i ca r p  Ga r a y
( geólogo) ,  t om ando dat os  para el est udio
geológico,  coincidiendo con  José Fernández
Per is en su segunda baj ada para est udiar
los graff it is.  Muy interesante la colaboración
de Vicent e Benedit o,  que con su exquisit o
t rabaj o fot ográf ico,  p lasm ó las im ágenes
necesar ias para la preparación de los paneles
de la sala de los grabados.

El descenso com enzó a las 8 ’30,  para salir  a
las 15 h.,  con los siguient es result ados:

• Tom a de dat os de los grabados y
graff it is.

• Fot ografía de los m ism os.
• Tom a de dat os geológicos.
• Fot os diversas.

Com ponent es:

José Vt e Subíes Exploración y
fot ografía.

Vicent e Benedit o Exploración y
fot ografía.

Policarp Garay Geología.
Ant onio Fornes Exploración y

fot ografía.
José Fernández Per is Arqueología.

1 3 - 1 - 2 0 0 8

En est a fecha,  con dos grupos reducidos,  se
procedió a la exploración de la sim a que
ar ranca de las galer ías de la par t e alt a del
salón,  avanzando lent am ent e debido a las
est recheces de los pozos,  inst alando cuerda
f ij a para las post er iores incursiones.

Ant onio Fornes y  Alvaro Subíes realizaron
una com probación t opográf ica al haberse
localizado una diferencia de dos m et ros en
la sit uación de la sala de los grabados.

El horar io de t rabaj o fue el de cost um bre,
con los siguient es result ados:

• Pr im era exploración y  pr incip io de
instalación de la gr ieta sobre el salón.

Com ponent es:

José Vt e.  Subíes Exploración.
Alvaro Subíes Topografía.
Elena Elipe Exploración.
Ant onio Fornes Topografía.

2 7 - 1 - 2 0 0 8

Nos div id im os en dos grupos de t rabaj o,
Josev i,  Car los,  Débora y  Mayt e,  at acaron el
p o zo  so b r e  e l  sa l ó n ,  p a r a  co n t i n u a r
i n st a l an d o ,  y  co m en za r  l a  t o p o g r a f ía ,
m ient ras por  ot ro lado Ant onio Fornes,  Juan
Ar ocas y  An t on io  Gu i l l o t ,  ex p lo r ar on  y
t o p o g r a f i a r o n  u n a  p e q u e ñ a  f r a c t u r a
ex ist ent e en el pozo de acceso a la sala de
los Vicar ios.

Seguim os la m ism a paut a de horar io,  con
los siguient es result ados:

• Exploración y  t opo gr iet a sobre el
Pozo de los Vicar ios

• Exploración e instalación gr ieta sobre
el salón

Com ponent es:

Juan Arocas Exploración y  t opografía.
Ant onio Guillot Exploración y  t opografía.
Ant onio Fornes Exploración y  t opografía.

20



José Vt e.  Subíes Exploración.
Car los Vergara Exploración.
Débora Alarcón Exploración.
Mayt e Fornes Exploración.

2 9 - 3 - 2 0 0 8

Dio com ienzo la t om a de dat os para la
topografía de la pr im era parte del pozo sobre
el  salón .  Con sim i lar  horar io que en  las
sa l id as an t er io r es,  se  con sig u ier on  los
siguient es result ados:

• -1ª  parte de la topografía de la gr ieta.

Com ponent es:

José Vt e.  Subíes Ex p l o r a c i ó n  y
t opografía.

Juan Car los Ex p l o r a c i ó n  y
t opografía.

José Rom ero Ex p l o r a c i ó n  y
t opografía.

Magdalena Machowska Ex p l o r a c i ó n  y
t opografía.

2 7 - 4 - 2 0 0 8

Com o consecuencia de la est rechez de la
sim a,  y  la inest abilidad de algunos bloques
em pot rados que peligran en su est abilidad,
la progresión es lenta,  y  nos obliga a instalar
u n  p a sa m a n o s  p a r a  d e sp l a za r n o s  e n
hor izont al en un t ram o de m ás de 50m .,
dej ando baj o nosot ros el pozo de –54’90 m .,
y  a t acan d o e l  sig u ien t e,  q u e d ar á  u n a
profundidad de –63’50,  no habiéndole dado
fondo.

En el t ranscurso de la inst alación,  May t e
Fornes fot ografía el pasam anos,  y  punt os
int eresant es de los pozos.

Para est e com et ido fue necesar io el equipo
com puest o por  José Vt e.  Subíes,  May t e
Fo r n es y  Mag d a  Mach ow sk a ,  m ien t r as
Ant onio Fornes y  Car los Vergara realizaban
com probaciones t opográf icas.

Se siguió el horar io habitual,  consiguiéndose
los siguient es result ados:

• I n s t a l a c i ó n  d e  l a s  s i m a s  y  e l
pasam anos.

Com ponent es:

José Vt e.  Subíes Exploración y
t opografía.

Mayt e Fornes Exploración y
t opografía.

Ant onio Fornes Exploración y
t opografía.

Magdalena Machowska Exploración y
t opografía.

Car los Vergara Exploración y
t opografía.

1 1 - 5 - 2 0 0 8

Con t oda la sim a inst alada,  se t opografía,  y
f o t o g r a f ía  e l  ú l t i m o  t r a m o  d e  s i m a ,
com probando el rest o.

Com ponent es:

José Vt e.  Subíes Exploración y
t opografía.

José Rom ero Exploración y
t opografía.

Magdalena Machowska Exploración y
t opografía.

1 8 - 5 - 2 0 0 8

Al  ob ser v ar se cier t as d i f er en cias en  la
proyección del per f i l de la sim a baj o la Sala
de los Vicar ios,  se opt a por  t opograf iar  de
nuevo el pozo en cuest ión,  y  la exploración
m inuciosa de los pasos ent re bloques y pared
m adre por  par t e de José Vte.  Subíes y  Elena
Elipe,  nos conduce a la prolongación por
am bas par t es de las diferent es plant as est a
sim a.

Com ponent es:

José Vt e.  Subíes Exploración y  t opografía.
Elena Elipe Exploración y  t opografía.

2 2 - 6 - 2 0 0 8

El descubr im ient o de las nuevas salas de la
sem ana anter ior  nos lleva a t opograf iar  esta
zona nueva,  y  com probar  t oda la sim a,  que
r ea l i za r em o s en  l a  p r esen t e  j o r n a d a ,
intentando contactar  de nuevo con los pozos
que ar rancan del  salón  pr incipal ,  siendo
infruct uosas nuest ros int ent os.

La exploración y  t opograf ía se realizó sin
nada im por t ant e a resalt ar,  y  dent ro del
h o r a r i o  h a b i t u a l ,  co n  l o s  s i g u i e n t e s
result ados:

• Topografía del pozo baj o la Sala de
los Vicar ios,  y  t erm inado el t rabaj o
de t opografía de la cueva.

Com ponent es:

José Vt e.  Subíes Exploración y
t opografía.

Magdalena Machowska Exploración y
t opografía.

Elena Elipe Exploración y
t opografía.

José Rom ero Exploración y
t opografía.
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9 - 8 - 2 0 0 8

Tras dos t ent at ivas infruct uosas de reunir  a
Virgin ia Barciela González ( Arqueóloga,  y
especialist a en graf f it is alicant ina)  y  José
Fer nández Per is ( An t iguo com pañer o de
Espeleología,  y  arqueólogo) ,  en el subsuelo
de la Cueva Sant a para concret ar  un alt o
núm ero de dudas sobre los or ígenes del
recint o de los grabados,  est a fecha se ha
conseguido,  y  después de una j ornada m ás
prolongada de lo norm al,  se logró llegar  a
con clu sion es de r e lev an t e im por t an cia ,
t om ando not a de t odo lo que había duda,
p a r a  p o d e r l o  e s t u d i a r  e n  g a b i n e t e ,
realizando un am plio repor t aj e fot ográf ico.

La act iv idad dio com ienzo a las 11 h.  para
f i n a l i za r  a  l as  1 8 ,  co n s i g u i én d o se  l o s
siguient es result ados:

• Com probación y  est udio exhaust ivo
de las fot os y  conj unt o de la sala de
los grabados.

Com ponent es:

José Fernández Per is Arqueología.
Virgin ia Barciela Arqueología.
Car los Vergara Fot ografía y

apoyo.
Ant onio Fornes. Fot ografía y

apoyo.

2 4 - 8 - 2 0 0 8

Com enzó la ú lt im a fase de grabación de
t om as int er iores,  que por  lo m enos t endrá
t res descensos a las sim as,  que falt an para
confeccionar  un DVD espeleológico.

Se fotografían los azulej os de m enor interés,
t ant o in t er iores com o en super f icie,  para
com plet ar  su est udio.

La act iv idad se desar rolló sin incident es a
resalt ar,  dando com ienzo a las 11 h.,  para
t erm inar  a las 14’30.

Com ponent es:

Car los Vergara Cám ara e ilum inación.
Débora Alarcón Cám ara e ilum inación.
Mayt e Fornes I lum inación y  fot ografía.
Juan Arocas I lum inación y  fot ografía.
Ant onio Fornes Fot ografía.

2 6 - 8 - 2 0 0 8

Segundo descenso para grabar  im ágenes en
el pozo de los grabados.

La act iv idad se desar rolló sin incident es a
resalt ar,  dando com ienzo a las 11 h.,  para
t erm inar  a las 15’30.

Com ponent es:

Car los Vergara Cám ara e ilum inación.
Débora Alarcón Cám ara e ilum inación.
Mayt e Fornes I lum inación y  fot ografía.
Juan Arocas I lum inación y  fot ografía.
Ant onio Fornes Fot ografía.

1 8 - 9 - 2 0 0 8

Tom a de dat os del pozo profundo por  par t e
de Policarp Garay para t erm inar  el est udio
geológico.

Gr a b a c i ó n  d e  v a r i o s  p l a n o s  d e l  p o zo
profundo para t erm inar  de ilust rar  el DVD.

La act iv idad dio com ienzo a las 16 horas,
f inalizando a las 22.

Com ponent es:

José Vicent e Subíes Exploración.
Policarp Garay Geología.
Débora Alarcón Cám ara e

ilum inación.
Car los Vergara Cám ara e

ilum inación.
Ant onio Fornes Coordinación.

9 - 1 0 - 2 0 0 8

Ex p lo r ación  d e l  ú l t im o  t r am o d e l  p ozo
p r o f u n d o ,  d a n d o  f o n d o  a  – 1 0 4  m . ,
desinstalando poster iorm ente, m ient ras ot ro
equ ipo t opograf iába la galer ía excavada
nuevam ent e para cor regir  dat os de brúj u la.
Después el m ism o grupo t opograf ió el alj ibe
del rest aurant e.

To d o  se  r ea l i zó  co n  éx i t o ,  d a n d o  p o r
t erm inada la exploración del pozo profundo,
no sin desest im ar  que por  cualquier  lugar
d e la  f r act u r a  se  p u ed a en  a lg ú n  o t r o
m om ent o profundizar  m ás,  pero desde est e
punt o se dio fondo al pozo en cuest ión.

La act iv idad dio com ienzo a las 10 h.  para
t erm inar  a las17.

Com ponent es:

José Vicent e Subíes Exploración.
José Rom ero Exploración.
Jessica Exploración.
Mayt e Fornes I lum inación y

t opografía.
Débora Alarcón Cám ara.
Car los Vergara I lum inación y

t opografía.
Ant onio Fornes Topografía.
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Area de entrada y zona de acceso.
(Antonio Fornes)

El actual acceso a la cavidad se realiza por
una puerta enmarcada con arco de medio
punto de ladrillo (Foto 1), que se abre en el
lateral del patio en el que también se ubica
una segunda boca a nivel del suelo. Esta
última entrada está protegida con una reja
de hierro y tela metálica. El paño de pared
o fachada donde está situada la puerta y
por la que nos introducimos posee además
cuatro ventanas.

Atravesando el umbral y frente a este, se
encuentra el Altar del Santo Cristo de los
Milagros y el acceso a las dependencias des-
tinadas a los servicios; ambos forman una
zona vestibular en la que inicia al Noroeste

un recto pasillo con tres tramos de escale-
ra. Antes del descenso y a mano izquierda,
junto a la puerta y bajo la primera ventana,
se encuentra la pila del agua bendita, de
mármol negro y en mal estado de conser-
vación. Varias grietas en la base y pie, re-
comiendan una pronta restauración.

El techo, enlucido de yeso, queda bien re-
suelto con una bóveda de cañón (Foto 2)
que converge hacia el interior, rematada en
su confluencia con la pared por una moldu-
ra que ribetea como apoyo a un arco de
medio punto, fábrica de ladrillo, escaso es-
pesor y perpendicular a la generatriz. En la
parte inferior del arco y bajo la moldura,
rematan los laterales sendos escudos de la
Orden Carmelita.

Foto 1. Puerta de acceso al Santuario.

DESCRIPTIVOS.
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En la pared izquierda, los cuatro ventanales
permiten el paso de la luz del exterior. Su
buena altura rematada con medio punto y cir-
cundadas por una moldura de yeso, adornan
este paño de pared, que además abriga re-
presentaciones cerámicas de algunos de los
múltiples milagros atribuidos a la Virgen.

A la derecha de este corredor discurre la
pared de la cueva, recubierta de inapropia-
dos chorreones de cemento, posiblemente
con la idea de tapar los daños originados al
picar la piedra. Una barandilla de hierro for-
jado protege el fuerte desnivel o hueco que
da al salón principal de la cavidad.

Al descender la primera tramada de pelda-
ños, entre éstos, existe un puente de mam-
postería a modo de contrafuerte, adornado
en su parte superior con azulejos del S.
XVIII, que su apoyo en la pared de roca,
evita que la construcción se desplace hacia
el hueco de la Sala Principal.

Tras los peldaños sigue un rellano y a la iz-
quierda, una puerta nos conduce a la Capi-
lla de la Comunión.

Capilla de la Comunión.
(Sara Carretero)

La Capilla del Santo Cristo de la Comunión
fue edificada en 1645 junto a algunas

remodelaciones en la cavidad y se halla
situada a la izquierda después de descender
el primer tramo de escalera. Esta estancia
fue restaurada en 1915, reformándose, al
igual que el Altar, de manera que se pudiera
celebrar la Eucaristía. Se trata de una capilla,
de forma ovalada y pequeñas dimensiones,
en comparación con el monumental tamaño
del resto del santuario. La capilla está
pintada de color blanco, y su estado de
deterioro debido a las humedades, ha
provocado algunos desconchados. Un gran
zócalo de azulejo de alrededor de 95 cm. la
circunda. La decoración de cenefa con
motivos vegetales en disposiciones de cuatro
baldosas, con pol icromía en tonos
predominantemente azules, aunque también
consta de colores amarillos y marrones, es
digna de resaltar. La cúpula, está soportada
por ocho pilastras que la rodean, coronadas
con capiteles de estilo corintio.

En 1917, y en romería, fueron llevados los
restos de fray Bonifacio Ferrer, colocándolos
en la tumba situada a la derecha de la
primera nave en una hornacina recubierta
de mármol rosa veteado (escayola pintada
en parte), engalanada con moldura
ornamentada. Ésta alberga un sarcófago,
apoyado en dos escuadras de piedra, ambas
con cabezas de león esculpidas en el frente.
Estos elementos se encuentran parcialmente
agrietados, por lo que sería recomendable
su pronta restauración. El sepulcro
monolítico, posee un bajorrelieve con tres
repartos; dos escudos y una cruz central. El
de la izquierda posee la imagen de una
herradura y el de la derecha con las barras
del reino de Aragón y una cruz y bajo los
brazos dos omegas. Subrayándolas unas
inscripciones: HS – XPS. En el centro una
cruz visigótica se enmarca en rombo. La tapa

Foto 2. Bóveda de cañón de la zona de acceso.

Foto 3. Cúpula de la Capilla de la Comunión.
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del ataúd (con las mismas características que
el cuerpo), tiene su decoración geométrica,
en forma de triángulos complementarios.

En la parte inferior, un texto nos explica:

BONIFACIO FERRER, PRIOR DE LA CARTUJA DE PORTACOELI
Y DE LA GRAN CARTUJA. NACIO EN VALENCIA EL AÑO 1355
MURIO  EN LA CARTUJA DE VALDECRISTODE ALTURA EL 29
DE ABRIL DE 1417. DESTRUIDA LA CARTUJA, SUS RESTOS
FUERON TRASLADADOS A LA IGLESIA DE ALTURA EN 13

DE ABRIL DE 1895 Y DE AQUÍ TRASLADADOS A ESTA CUEVA
CON FECHA 29 DE ABRIL DE 1917 POR EL EXCMO Y RDVMO
SR OBISPO DE ESTA DIOCESIS FR. LUIS AMIGO Y FERRER

   CABE LA IMAGEN SAGRADA                   A BONIFACIO FERRER
    POR SU MANO FABRICADA              CARTUJO INSIGNE EN SABER
AQUÍ YACE EL SANTO HERMANO          QUIEN DEBIO ARA CON REY
 DEL APOSTOL VALENCIANO Y                 PAZ LA CRISTIANA GREY

Durante la Guerra Civil Española los restos
de Fray Bonifacio Ferrer fueron expoliados.

La hornacina de la izquierda, está dedicada
a San José con El Niño. Su decoración, en
escayola revestida parcialmente con pan de
oro, y en la parte interior, la representación
de los ángeles (Foto 5).

El altar, está situado bajo un pequeño ábsi-
de, tras un arco de medio punto, de forma
poligonal y sobreelevado mediante dos es-
calones.

Un Cristo Crucificado lo preside bajo la hor-
nacina central, acompañado a su izquierda
de la figura de la Virgen con el niño en bra-
zos, rodeada de ángeles; y a la derecha El
Sagrado Corazón de Jesús.

El Santísimo Cristo que hoy se venera (an-
tes citado), fue cedido por la familia Bruno
Sebastián, ilustre abogado de Altura.

El pavimento de este ábside está formado
por azulejos que crean una decoración
geométrica en color blanco y verde. Así tam-
bién se halla una lápida en mármol marrón
en honor al canónigo de la catedral de Se-
gorbe, Clemente Serrano Bonet. Una peque-
ña cúpula cierra el ábside, con seis nervios
de mármol rosa que llegan a la moldura.

La cúpula es ovalada con ocho nervios que
confluyen en una moldura de motivo vege-
tal. Posee también ocho vidrieras en el tam-
bor, algunas de ellas ciegas.

Foto 4. Sarcófago de fray Bonifacio Ferrer.

Foto 5. Imagen de San José con el Niño.
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Sala de los Exvotos
Antonio Fornes

Descendemos la segunda tramada de esca-
lera, de nueve peldaños en diagonal y se-
guidamente subimos siete escalones para
llegar a la Sala de los Exvotos. Una puerta
metálica de doble hoja que se arrastra por
el suelo al ser abierta, nos comunica con
esta pequeña estancia de techo alto y piso
cubierto de fino. Este recinto de forma cua-
drada y siete metros de lado, según las no-
tas de la exploración realizada por espeleó-
logos del Centro Excursionista de Valencia
en Abril de 1954, se denominaba El Calabo-
zo, posiblemente porque esta era su fun-
ción en época de la Guerra Civil.

Este lugar es de relevante importancia por
haber sido antiguamente un lugar de acce-
so desde el exterior a la nave principal. El

mismo posee en su lado Nordeste un arco
de medio punto (Foto 6), construido a hila-
das de bloque de caliza burdamente talla-
dos (sillarejo) y cementados con cal, enlu-
cidos posteriormente y con adornos florales
en su interior. Las dimensiones de 5’70 m.
de altura y 1’50 m. de radio, dan un paso
de 3 m. Todo el revestimiento se encuentra
muy deteriorado.

La construcción posterior de la Capilla de la
Comunión, eliminó este acceso, quedando

el arco entrelazado con los contrafuertes de
la citada capilla, construyéndose otras de-
pendencias como armarios o pequeños de-
partamentos aprovechando los huecos en-
tre pared, arco y contrafuertes. Dentro de
uno de estos habitáculos, al sureste, apare-
ce una oquedad a modo de ventana picada
en la obra a poco más de un metro de altu-
ra. Este paso de 0’80 x 1 m. conduce por la
parte trasera de la capilla al contacto con
todo el sistema natural de la cavidad.

La pared Sureste de este sector se encuen-
tra parcialmente levantada de mampostería
a ordinario, hasta la confluencia con la par-
te rocosa. En el ángulo Sur y a 1’20 m. des-
de el piso, detrás de los restos de un anti-
guo púlpito, se encuentra la zona alta de
fracturas. Esta zona presenta una galería
principal de escaso recorrido, apenas 22 m.

que discurre de forma ascendente, y está
originada por fracturas, con una orientación
predominante nordeste-suroeste. El ancho
medio de las mismas es de 1’20 m. y la al-
tura entre 2 y 6 m.

La pared Suroeste es natural y en el ángulo
Oeste desciende una antigua escalera de
ladrillo de barro en la que apenas quedan
cuatro peldaños, la misma termina en una
zona tapada por escombros, posible anti-
guo acceso a la Sala Principal.

Foto 6. Arco de acceso a la sala de los Exvotos.
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Sala principal

Antonio Fornes y Andrés Carrión

Regresando al corredor de entrada y des-
pués de bajar tres peldaños, la escalera gira
180º, y en el rincón noroeste, en una cons-
trucción añadida, se puede visitar la repre-
sentación de La Aparición de la Virgen al
Pastor, dentro de una pequeña hornacina
protegida por una reja.

A partir de aquí descendemos a un segundo
nivel o intermedio, donde resalta una bal-
conada de doble ancho de piso con un cha-
flán sobre El Púlpito, lugar privilegiado des-
de donde se puede observar cualquier tipo
de culto desde un banco previsto para la
ocasión. Este segundo corredor se abre ha-
cia ambos lados a través de dos escaleras
que descienden con diferentes tramadas
hasta el fondo del salón. Si bajamos por el
lado noreste, en el rincón, podremos ver en
un bajorrelieve de mármol blanco, la ima-
gen de Nuestra Patrona la Virgen de la Cue-
va Santa.

Bajada la última tramada de escaleras, ve-
remos a la derecha un hueco protegido con
barrotes, en la pared, a la altura del suelo y
tras unos bancos de madera. Este paso es
parte de la sima que debe comunicar con
todo el sistema, pero actualmente (octubre
de 2008) está colmatado de escombros y

solo presenta un pequeño hueco de menos
de 20 cm., entre cascotes, inacesible y muy
inestable. Unos maderos sumamente dete-
riorados sujetan toneladas de escombros
procedentes de antiguas obras y remodela-
ciones, que peligran venirse encima en cual-
quier momento.

Un escalón nos separa del Altar Mayor, y
una vez frente a él, tendremos a muestras
espaldas los sillares alineados con los mis-
mos laterales que la construcción que tene-
mos al frente. Aprovechando éstos, por el
exterior suben dos escaleras hasta un altillo
que sirve de acceso al púlpito (Foto 8), que
está apoyado sobre mampuestos junto a uno
de los sillares en un lugar predominante.

De estas escaleras, la situada más al Su-
roeste, asciende bajo el mirador del nivel
intermedio a modo de túnel. Un banco co-
rrido de obra entre los sillares y bajo el alti-
llo, cierra este espacio. Más al Suroeste, bajo
la escalera, formando ángulo también se
encuentra otro banco de piedra.

La pared del lado Norte está rellena de mam-
postería y recubierta de cemento. Este ma-
terial tiene una altura de 1’20 m. desde el
suelo, y termina en la parte inferior del es-
trato que forma la pared madre. Posiblemen-
te este lugar comunicaba el salón con la zona
de caos de bloques de la sima. A mitad de

Foto 7. Aspecto de la sala principal, vista desde la escalera de acceso.

28



pared, asoman los restos de una construc-
ción de ladrillo, que junto con otros situa-
dos unos metros más al fondo, es posible
que fuesen parte de una edificación ante-
rior. Después de este segundo pilar, y hacia
el noroeste, baja el techo y la pared sigue

recubierta de mampostería, pero a seco, fi-
naliza en el arranque de la Galería Artificial.

La pared Sur, si la definimos según bajamos
de la escalera principal, posee característi-
cas similares a la pared opuesta: mampues-
tos recubiertos de cemento, unos metros
más al Noroeste, donde baja el techo y se
abre un hueco en forma de laminador. Éste
protegido por un murete permite observar
un espacio con el piso lleno de cascotes que
termina casi colmatando el paso y dejando
entrever dos gateras totalmente impracti-
cables.

Más al Noroeste y siguiendo esta misma
pared, el piso sube ligeramente contactan-
do con el techo. Este lugar es el único don-
de pared, piso y techo son totalmente de
roca natural. En esta zona el techo viene
descendiendo desde la boca de entrada, y
el goteo es más abundante. Habitualmente
se suelen encontrar en este lugar recipien-
tes para recoger el agua a la que tantos mi-
lagros se le atribuyen. Sigue la pared hacia
el Noreste nuevamente de mampostería a
seco durante unos 8 m. y desde donde arran-
ca la galería artificial.

El techo del salón principal es escalonado
siguiendo los cortes naturales de los planos
estratigráficos, cambiando en diferentes
puntos por los bloques desprendidos. Su
altura oscila entre los 8 m. en la zona de las
escaleras y 1’90 m. en la entrada de la ga-
lería artificial.

Foto 9. Tramo central de escalera, frente a la Capilla.

Foto 8. Escaleras y púlpito, vistos desde la Capilla.
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Sala de los Vicarios

Josep Fernández Peris y Virginia Barciela

La denominada Sala de los Vicarios o de los
Grabados es una pequeña estancia alargada,
de dirección Noroeste-Sureste, con unas
dimensiones de 6 m. de longitud, 2,5 m. de
anchura y 4,5 m. de altura. Ésta se desarrolla
paralela a la pared que crea la gran fractura
tectónica del conjunto subterráneo y que se
ubica en el área exterior y septentrional del
mismo. Las paredes y el suelo del recinto están
formadas por un potente caos de grandes
bloques de varios metros de diámetro con
oquedades y simas entre ellos.

La entrada desde el exterior se ubica en su
extremo Noroeste y, actualmente, se
encuentra completamente colmatada por los
escombros generados en las obras de la
década de 1640. Desde esta fecha, el acceso
a pie a este recinto habría quedado cerrado,
siendo olvidado hasta su redescubrimiento en
las actividades espeleológicas de 2007.

En las paredes de este pequeño recinto se
han documentado abundantes grabados
incisos y pintura con simbología religiosa de
carácter cristológico. Numerosos calvarios,
cruces o estrellas se agolpan  sobre la roca,
así como firmas y fechas que permiten
adscribir el conjunto a los siglos XVI y primera
mitad del siglo XVII(ver Fotos 10 y 11). Es,
precisamente, la identificación de varios
nombres de Vicarios perpetuos lo que ha
motivado su reciente denominación.

La sala es, en sí misma, un importante
documento patrimonial e histórico para el
Santuario y la propia villa de Altura, que
deberá ser convenientemente documentado
e interpretado. No obstante, no cabe duda
que estas manifestaciones rupestres -algunas
de cuales hacen referencia a importantes
personajes vinculados a Altura, la Cartuja de
Val de Crist y Segorbe- corresponden a las
primeras etapas de la Cueva Santa como
recinto de culto, y su estudio será
determinante para el conocimiento de la
historia primitiva del santuario y del propio
fenómeno mariano.

Foto 10. Transcripción de uno de los grabados

Foto 11. Descenso de la sima hacia la Sala de los Vicarios.

Foto 12. Transcirpción de uno de los grabados
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Galería artificial.
Antonio Fornes

En el rincón del lado norte del gran salón y
donde el techo desciende hasta su menor
cota, existe una reja de hierro forjado an-
clada a la mampostería de las paredes, que
impide el paso a esta galería de techo de
1’90 x 1’50 m. de ancho medio, que se de-
sarrolla en predominante dirección oeste y
recorrido serpenteante durante 22 m.

El primer tramo, de paredes de mamposte-
ría es ligeramente descendente, pero a par-
tir de los 8 m. el suelo se nivela, y las pare-
des aparecen talladas con herramientas
metálicas. Unos metros más al interior, unos
escalones medio obrados, y aprovechando
las irregularidades del terreno, nos suben
hacia la superficie, que no llegamos a ver
porque el encofrado de cemento y una reja
nos lo impide.

Enlace con la sima principal.

Antonio Fornes

Desde la abertura picada de la Sala de los
Exvotos, arrastrándonos unos 3 m. en di-
rección Sureste existe una angostura entre
la parte natural a la derecha, y un muro a la
izquierda que gira 90º en dirección Nores-
te, formando una estancia alargada de te-
cho bajo (natural) de unos 7 x 2 m. y piso
de sedimento con abundante cerámica. En
la pared antes citada, intercalados con la
mampostería se pueden ver los ladrillos que
forman la trasera de la hornacina que exis-
te en el centro del altar principal de la Capi-
lla de la Comunión.

Un paso en la pared Sureste abierto en el
muro, nos conduce al nivel inferior, el que
se describirá en su apartado, pero nada más
atravesar el hueco, y por otra angostura
atravesaremos un muro perpendicular al
anterior encontrándonos de nuevo con el
techo y pared natural. Este tramo en forma
de laminador es de techo bajo, y piso con-
crecionado, a penas tiene 3’5 m. en direc-
ción Noreste y por fin se abre a una salita
de 8 x 3 m. que es la primera donde nos
podremos poner de pié. En el lado Noroes-
te, sigue el muro que nos acompaña desde
la entrada y en el que se abre una ventana
al exterior, que comunica con el patio. En el
rincón más al Norte de esta salita, cerca de
donde termina el muro, se abre el pozo que
da acceso a la sima principal.

El nivel inferior.
Carlos Vergara

Tras el mencionado paso de enlace con la
sima principal, y al Sureste nos encontra-
mos con una pared concrecionada muy seca

Foto 12. Entrada a la galería artificial.

Foto 13. Topografiando la galería.
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y polvorienta. Es probable que esta sedi-
mentación y escombros recubren toda la
estancia provengan de las obras de remo-
delación del templo. Se desciende por una
fuerte pendiente para bajar hasta un suelo
algo más llano y ligeramente húmedo. La
estancia es amplia comparándola con el tra-
mo anterior.

Recorridos cuatro metros en dirección Su-
reste y descendiendo un metro, la galería
gira repentinamente hacia el Sur práctica-
mente en ángulo recto y comienza una am-
plia rampa de 1 y 1,5 m. de anchura y con
altura de techo entre los 5 y 8 m. en algu-
nos casos.

Descendemos 10 m. y nos encontramos ante
un caos de bloques que irrumpen en medio
de la galería.

Un bloque de considerables dimensiones
encajado entre ambas paredes aparente-
mente interrumpe el paso, pero llegados
hasta él, nos damos cuenta que nos permi-
te un acceso cómodo al no haber llegado
hasta el suelo, dejando una abertura de
medio metro escaso para acceder a una sala
algo más amplia con un pequeño caos de
bloques en el centro.

Sima principal.
Antonio Fornes

Consta de un pozo en vertical de 6 m. de
profundidad hasta una sala caótica que se

Foto 14. Fotomontaje que nos muestra
una vista de la sima principal.
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desarrolla de Oeste a Este con techo alto
bastante concrecionado, y que sirve como
rellano hacia el segundo pozo-rampa. Se
desarrolla unos metros hacia el Este sobre
unos bloques recubiertos de carbonato, has-
ta que pasando entre formaciones se abre

la sima de 26 m., de cómodo descenso por
una colada estalagmítica.

A unos 10 m. antes del fondo, si atravesa-
mos en horizontal con dirección Noroeste
unos 15 m., entre unos bloques que tendre-
mos que remontar, se encuentra situado en
el techo un pequeño recinto del que forma
parte la pared madre y el abismo, y que
como piso solamente lo componen bloques
de forma más o menos regular, y para te-
cho otras peñas se acuñan entre cascotes
de material alóctono que nos induce a pen-
sar en la cercanía de la superficie en tiem-
pos anteriores. A este lugar lo hemos lla-
mado Santuario.

Si descendemos la rampa hasta el fondo, la
fractura orientada Oeste-Este, tiene un re-
corrido de unos 20 m., teniéndonos que des-
colgar en un tramo vertical. Tanto paredes
como piso están totalmente concrecionadas,
aunque el estado de las formaciones es la-
mentable por el deterioro que presentan
debido al expolio, sobre todo en la zona de
bajo de la sima.

Foto 15. Fotomontaje que   nos muestra una vista
cenital de la sala de los Vicarios.

Sima bajo la sala de los grabados.

José Vicente Subíes

En el santuario mirando en dirección Sur,
existe un pozo de 7,5 m., y da a un peque-
ño balcón que conecta en dirección Este con
la sima principal, en dirección Norte, pasan-
do entre los bloques unos 5 m. damos con
un pequeño hueco de 40 x 50 cm. Descen-
demos por el unos 8 m., hasta llegar a otro
nivel que progresa en dirección Noroeste
donde nos permite ponernos de pie, de unos
17 m. de largo, con un ancho que varía de
60 cm. a los 2 m. siendo el lado Sur un caos
de bloques en todas las dimensiones, ex-
cepto el lado Norte la pared de la grieta,
con una altura entre 1,5 y 2,7 m. Este nivel
tiene dos pequeños huecos 35 x 50 cm. que
nos permiten seguir descendiendo unos 15
m., encontrándonos en otros 3 niveles con
salas de dimensiones similares, entre 3 y 4
m. de largo, y de 1 y 3 m. de ancho. Al
llegar al nivel cinco nos encontramos con
que se abre una campana siguiendo la di-
rección de la grieta Oeste-Este 10 x 7 y 4
m. de alto, en el lado Este de la sala entre
un caos de bloques se encuentra una aber-
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tura de 35 x 30 cm. que da a una sala con
una gran colada y algunas formaciones de 9
x 2 m. y apenas 1,5 m. de altura.

Regresando a la sala anterior y justo al lado
de este pequeño hueco continúa hacia el
Este la grieta unos 20 m. más, variando su
ancho de  3 m. a 30 cm. Al final de la misma
después de unos desprendimientos se abre
una salita que termina en un tapón de arci-
lla de unos 4 m. de altura y en su base un
hueco que da a otra salita de 3 x 1 m. y
1,20 m. de alto siendo ya impracticable,
siendo el fondo de esta sima.

El nivel superior y contacto con el
sistema más profundo.

Carlos Vergara y José Vte. Subíes

Es a la derecha del Altar donde encontra-
mos un muro de mampostería con dos ba-
ses de pilar de ladrillo, no en muy buen es-
tado, posible resto de una construcción an-
terior, por donde accederemos a la zona
superior, galería colgada en mitad del gran
salón. Tras 2 m. de precaria subida nos en-
contramos con un paso de apenas medio
metro de altura por dos de anchura con una

Foto 16. Descendiendo por la rampa.

inclinación hacia la izquierda que conduce a
un desfonde de la estancia ya colapsado por
cascotes, que a su vez son componentes del
suelo que estamos pisando. Con el altar a
nuestras espaldas, hacia el Noroeste salvan-
do un gran bloque daremos con un paso as-
cendente, que sin perder en ningún momen-
to el contacto con el gran salón, nos condu-
cirá a una zona elevada con privilegiadas
vistas de la zona del culto. Otra opción que
nos lleva a una  mayor exploración de la
galería, se encuentra en un paso descen-
dente que vira repentinamente hacia el Nor-
noroeste y tras un destrepe de unos dos
metros (ya hemos recuperado el nivel de la
sala) nos encontraremos en una galería de
paso estrecho, en torno a 40-50 cm., con
una inclinación natural a nuestra  derecha,
y en muchas ocasiones sin referencia clara
de la altura del techo.

Al menos un par de pasos se nos abren ha-
cia el Suroeste en lo que serían fracturas
secundarias.

Accederemos a una zona de la cavidad mu-
cho más húmeda, a priori algo más amplia
un 1 x 1 m. Nos llama poderosamente la
atención el techo que lo tenemos en todo
momento presente sobre nuestras cabezas
y totalmente plano. Nos encontramos en una
zona entre estratos, a juzgar por la canti-
dad de arcilla presente en el piso así como
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teniendo que progresar en estas condicio-
nes unos 8 m. donde se hace un poco más
llevadero, aumentando a 50 cm. Sigue en
dirección Noroeste unos 4 m. y nos encon-
tramos de nuevo con una estrechez de 50
cm. de ancho por 35 de alto en descenso y
con la grieta estrecha en nuestros pies ha-
ciendo que la progresión del paso sea algo
complicado. Una vez conseguido superar el
mismo se va abriendo poco a poco la grieta,
hasta llegar a una pendiente en dirección
Norte, que nos obliga a instalar una cuerda
por su pronunciada inclinación. Descende-
mos 10 m. hasta una serie de desprendi-
mientos que forman una terraza Mirando
hacia el Este vemos una de las posibles con-
tinuaciones de la sima y en las paredes pe-
queñas estalactitas y algo de humedad cosa
que no habíamos observado hasta el mo-
mento. Volviéndonos, vemos también otra
de las posibles continuaciones y girando un
poco más hacia el Sureste hay un gran blo-

que que pegándonos a la pared Norte es el
descrito en algunos documentos como un
monje tumbado.

Continuando por el lado Oeste de la sima
bajamos otros 4 m., donde existe otro blo-
que empotrado entre las paredes. El ancho
de la sima esta en 1 m. de media en este
lugar. Viendo que se va estrechando más y
más, sorteamos los bloques que se iban
encontrando, conseguimos llegar hasta los
-53'90 m. de profundidad.

Posteriormente, desde la zona de -38 m. se
localiza otro paso que desciende hasta los
-73'90 m., y en una última tentativa el día
18 de septiembre de 2008, se ha alcanzado
la cota de -94 m., no tocando fondo pero
viéndose obstruida la fractura a unos 10 m.
bajo nuestros pies, lo que nos da una pro-
fundidad total de -104 m. aproximadamen-
te en esta misma fractura.

Foto 17. Cabecera de un pozo.
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El Altar principal.

Juan Manuel Gallent

En proceso de edición.
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Los azulej os sit uados en el área de ent rada
de la Cueva han sido donados por  socieda-
des,  ent idades y  m unicipios al Sant uar io en
señal de devoción o agradecim ient o por  de-
t erm inados hechos o m ilagros en los que
int erv ino nuest ra Virgen.

A cont inuación se exponen los dat os funda-
m ent ales de dichos azulej os:

Azulejo 1 .

Leyenda: "Los beneficiados del Berro de
Altura a su bienhechora" .

Ubicación: Pr im er  azulej o sit uado a la
izquierda desde la ent rada.

Form a: Azulejo de form a rectangular
com puesto por 12 baldosas,
dispuestas en 4 filas de 3.

Tam año: Medidas de 70 x 90 cm .

Descr ipción: La est am pa m uest ra una
escena paisaj íst ica,  en la que se encuent ra
reproducida la const rucción de la fuent e del
Ber ro,  de colores con t onalidades azules y
que m uest ra est ruct ura de t or re cuadran-
gular.

Autor: S.  Vives.  Azu lej os J.  Per is
Onda.

Azulejo 2 .

Leyenda: "Visión profét ica"  "A expen-
sas de los frailes carm elitas" .

Ubicación: Segundo a la izquierda des-
de ent rada.

Form a: Azulejo de form a rectangular
com puest o por  8  baldosas
form ando dos filas de 4.

Tam año: Medidas 73 x 50 cm .

Descr ipción: En  la im agen  se obser va
una escena religiosa localizada en el san-
t uar io de la Cueva Sant a y  represent ada en
dos planos claram ent e diferenciados,  t ant o
en la profundidad com o en la ut il ización de
la luz y  los diferent es y  var iados t onos.

Sit uado en el pr im er  plano se observa un
sacerdot e con t única blanca,  bir ret e roj o y
cruz pect oral sencilla,  que se encuent ra en
act it ud orant e ant e el alt ar.  Una im agen de
la Virgen con su hij o en brazos preside el
ret ablo.

En el segundo plano se reproduce la ent ra-
da al sant uar io de la Cueva Sant a,  con una
m ayor  lum inosidad y  un predom inio de co-
lores ocres y  roj izos.  Una com it iva de cinco

LOS AZULEJOS
Sara Carretero
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P. P.  Carm elit as se dispone a ent rar  en el
edif icio a t ravés de la puer t a de m edio pun-
to,  act ual acceso a la Cueva.

Autor: S.  Vives Azu lej os J.  Per is
Onda.

Azulejo 3 .

Leyenda: "León amansado" "A expensas
del pueblo de Rafelbuñol".

Ubicación: Tercer azulejo situado a la iz-
quierda desde la ent rada.

Form a: Azulejo de forma rectangular
compuesto por 12 baldosas,
dispuestas en 4 filas de 3.

Tam año: 70 x 90 cm .

Descr ipción: La estam pa m uest ra la apa-
r ición de la Virgen de la Cueva ant e un j o-
ven.  Ést e se encuent ra at ado a un árbol por
las m anos y  los pies,  con vest im ent a senci-
lla,  pantalones de color  verde y cam isa am a-
r il la.  A su lado se halla un león recost ado en
el suelo y  en act it ud apacible.  El j oven m ira
a la Virgen,  represent ada con la iconografía
clásica de la Cueva Sant a y  envuelt a en una
aureola que dest aca sobre el cielo azul.  Al
fondo de la im agen se puede observar  un

Forma: Azulejo de forma rectangular
compuesto por 12 baldosas,
dispuestas en 4 filas de 3.

Tamaño: 70 x 90 cm.

Descripción: En la representación se mues-
tra la aparición de la Virgen de la Cueva ante
un hombre que se encuentra situado en primer
plano al que le explota un artefacto pirotécni-
co. Tras él, dibujado en tonos cálidos un edificio
de dos plantas, con balcones y tejado y un gran
árbol circundado por el muro de donde mana
una fuente con dos caños, ocupan el resto de
la representación.

Autor: S.  Viv es Azu lej os J.  Per is
Onda.

paisaj e con algunos edif icios t íp icam ent e
m edit er ráneos.

Autor: S.  Viv es Azu lej os J.  Per is
Onda.

Azulejo 4 .

Leyenda: " Pirot écn ico Monzonís" .  " A
expensas de la fam ilia Mon-
zonís Lorente de Segorbe".

Ubicación: Cuarto a la izquierda desde la
entrada.

38



Azulejo 5 .

Leyenda: "Éxtasis de beato Nicolás Fac-
tor" .  "A expensas de Lino En-
guidanos de Valencia" .

Ubicación: Quinto azulejo a la izquierda
desde la ent rada.

Form a: Azulejo de forma rectangular
compuesto por 12 baldosas,
dispuestas en 4 filas de 3.

Tam año: 70 x 90 cm .

Descr ipción: La representación muestra al
beato Nicolás Factor, en estado de éxtasis.
"Mi corazón está aparejado, Dios m ío, apare-

jado está m i corazón".  Se encuent ra ante el
altar de la Virgen de la Cueva Santa.

Tanto la estam pa de la apar ición, con una
aureola que lo envuelve, com o él m ism o, lle-
van el hábito m onacal.

Autor: Azulejos J. Per is Onda.

Azulejo 6 .

Leyenda: "La viga de los ángeles" . "A
expensas del pueblo de Cas-
tellnovo" .

Ubicación: Sexto azulejo a la izquierda
desde la ent rada.

Form a: Azulejo rectangular compues-
to por 12 baldosas, dispues-
tas en 4 filas de 3.

Tam año: 70 x 90 cm .

Descripción: La estam pa se encuent ra re-
presentada en dos planos dist intos. En el pr i-
m er plano, se observa a seis operar ios, cua-
t ro de ellos están de pie, uno sentado y ot ro
arrodillado, rodeados de las herram ientas:
picos, palas, capazos y picoletas. Todos lle-
van vestuar io de faena, cam isa, pantalones
hasta la rodilla y alpargatas. Tras ellos, se
m uest ra un m uro que se encuent ra en proce-
so de const rucción y dos hom bres que portan
una viga de m adera. Éstos, sin em bargo, lle-
van una indum entar ia fest iva, el hom bre si-
tuado a la izquierda del azulejo viste un t raje
de color azul y el de la derecha, de color m a-
rrón:  pantalón, cam isa, chaqueta, faja y al-
pargatas de labrador con calcet ines bordados.

Mot ivo en agradecim iento  a los m ilagros que
desde 1601(Esperanza Yovene)  la Virgen de
la Cueva Santa vino realizando a las gentes
que viv ieron en esta población.

Autor: S Vives.  Azu lej os J.  Per is
Onda.
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Azulejo 7 .

Leyenda: "Conversión de la mora Aixa".
" A ex pensas de Jose Blay
Mart ín de Algim ia de Alm ona-
cid" .

Ubicación: Sépt im o azulejo a la izquier-
da desde la ent rada.

Form a: Rectangular  com puesto por
12 baldosas, dispuestas en 4
filas de 3.

Tam año: 70 x 90 cm .

Descr ipción: En el azulej o se represent a
una int eresant e escena en la que conver -
gen t res personaj es en apar iencia m uy di-
ferent es.  Se m uest ra una m uj er  ar rodilla-
da,  la m ora Aixa,  con vest im ent a t ípica islá-
m ica que le cubre la cabeza.  Com o dice la
leyenda del azulej o,  Aixa se ha conver t ido
al cr ist ianism o y  se encuent ra rezando ant e
el ret ablo de la Virgen de la Cueva Sant a.
Tras ella una m uj er  at av iada con un vest ido
luj oso en t onos cálidos ceñido a la cint ura y
un hom bre con saya y  un m ant o blanco que
se su j et a sobre el pecho un iendo am bas
par t es a la alt ura de los hom bros con un
f ij ador  o cint as,  y  una represent ación de la
cruz sobre est e.

Autor: S Viv es.  Azu lej os J.  Per is
Onda.

Azulejo 8 .

Leyenda: "Pata del caballo" .  "A expen-
sas del pueblo de Sueras"

Ubicación: Oct avo azulej o a la izquier -
da desde la ent rada.

Form a: Rect angular  com puest o por
12 baldosas,  dispuest as en
4 f i las de 3.

Tam año: 70 x 90 cm .

Descr ipción: Se t rat a de una escena m i-
lit ar  sobre un paisaj e m ont añoso,  en la que
t res soldados con indum ent ar ia guer rera
presencian la apar ición de la Virgen de la
Cueva.  Uno de ellos est a t um bado sobre el
cam ino y  el segundo,  con una rodilla en t ie-
r ra,  dispara al pr im ero.  El t ercero de ellos
sufre un percance con el equino sobre el que
se encuent ra,  cuando ést e lo lanza a t ier ra.
La im agen de la Virgen es la represent ación
t radicional de la Cueva Sant a y  el paisaj e
est á presidido por  un cam ino que recor re la
m ont aña.

Este azulej o representa el m ilagro de la con-
versión del soldado Juan Yoda Vile.

Autor: S Viv es.  Azu lej os J.  Per is
Onda.

Fecha: 25 Enero 1948.
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Azule j o 9 .

Leyenda: "El ciego de nacim ient o" .  "A
expensas del pueblo de Vi-
llav iej a" .

Ubicación: Noveno azulej o a la izquier-
da desde la ent rada.

Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  12 baldo-
sas,  dispuest as en 4 f i las de
3.

Tam año: 70 x  90 cm .

Descr ipción: Tres hom bres se encuent ran
ant e un alt ar  presidido por  la im agen de la
Virgen de la Cueva Sant a.  La pr im era per-
sona,  vest ida con pant alones azules y  ca-
m isa am ar il la,  est á ar rodillada rezando,  con
una m ano en el pecho,  m ient ras sost iene
un bast ón.  Los ot ros dos hom bres se en-
cuent ran de pie,  uno es un sacerdot e,  ves-
t ido con sot ana negra,  y  el ot ro un past or.

Autor: S Viv es.  Azu lej os J.  Per is
Onda.

Azule j o 1 0 .

Leyenda: "Past or  resucit ado" .  "A ex-
pensas del pueblo de Tere-
sa" .

Ubicación: Décim o a la izquierda desde
la ent rada.

Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  12 baldo-
sas,  dispuest as en 4 f i las de
3.

Tam año: 70 x  90 cm .

Descr ipción: La im agen de una persona
fallecida ocupa el pr im er  plano de la esce-
na,  ubicada a la izqu ierda.  Se encuent ra
t um bado en una cam a y  v ist e at uendo hu-
m ilde y  alpargat as.  Tras él,  un eclesiást ico
ar rodillado reza ant e la im agen de la Virgen
de la Cueva,  sit uada en un ret ablo.  Se ha
represent ado con t onalidades oscuras,  qui-
zás con int ención de denot ar  t r ist eza por  la
m uer t e.

Aut or : S Vives.  Azu lej os J.  Per is
Onda.
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Azule j o 1 1 .

Leyenda: "Ent rega de fray Bonifacio al
past or " .  "La v il la de Alt ura a
su v irgen" .

Ubicación: Undécim o a la izquierda des-
de la ent rada,  ar r iba.

Form a: Azu le j o  r ect an gu lar  com -
puest o por  12 baldosas dis-
puest as en 4 f i las de 3.

Tam año: 70 x  90 cm .

Descr ipción: Represent a la ent rega que
le hace un religioso a un past or  de la im a-
gen caract er íst ica de la Virgen de la Cueva
Sant a.  Fue fray  Bonifacio ( siglo XV)  quien,
t ras ingresar  en la Car t uj a de Vall de Cr ist o,
creó el m olde de las t radicionales im ágenes
de la Virgen,  que eran repar t idas a los pas-
t ores,  para que oraran durant e sus ausen-
cias del pueblo.  El f raile l leva el hábit o m o-
nacal de color  blanco y  se encuent ra en el
cent ro de la im agen,  de pie;  a su izquierda
un past or  que,  ar rodillado,  recoge la f igura.
Vist e pant alones verdes,  cam isa,  chaleco

m arrón y  alpargat as.  Se observa el paisaj e,
así com o el rebaño del past or.

Aut or : S Viv es.  Azu lej os J.  Per is
Onda.

Azule j o 1 2 .

Leyenda: "Curación del leproso Mon-
ser rat e" .  "A expensas de la
v il la de Jér ica" .

Ubicación: Duodécim o azulej o a la iz-
qu ier da desde la en t rada,
abaj o.

Form a: Rect angular  com puest o por
12 baldosas,  dispuest as en
4 f i las de 3.

Tam año: 70 x  90 cm .

Descr ipción: Ant e el alt ar  con la t radicio-
nal im agen de la Virgen de la Cueva Sant a,
I sabel Mar t ínez,  su esposa ayuda a Juan
Monser rat e Escar io,  leproso en su curación.
La m uj er,  vest ida con falda larga azul,  ca-
m isa verde y  pañuelo at ado a la cabeza,
recoge agua del m anant ial del suelo para
lim piar  las llagas del leproso.  Ést e se en-
cuent ra ar rodillado y  con el t orso descubier-
t o,  m ost rando las her idas de la espalda y
en act it ud orant e.

Aut or : S Viv es.  Azu lej os J.  Per is
Onda.
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Azule j o 1 0 ’.

Leyenda: "Coronación canónica de la
Virgen de la Cueva Santa. 12
j unio 1988"

Ubicación: Encim a del azulej o noveno y
décim o.

Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  48 baldo-
sas,  dispuest as en 6 f i las de
8.

Tam año: 175 x  132 cm .

Descr ipción: Representación del m om en-
t o de la coronación canónica y  del m onast e-
r io de la Cueva Santa.  A la derecha se m ues-
t ra el m om ent o de la coronación,  con una
im agen t radicional de la Virgen que preside
la escena,  rodeada de un gran ram o de f lo-
res blancas.  En est a escena se han ut il izado
colores t onos fr íos.  A la izquierda la im agen
del Sant uar io v ist a desde el Vía Crucis.  Se
observa la am plia explanada y el edif icio con
su cúpula;  así com o el im presionant e pai-
saj e que rodea el sant uar io.

Aut or : M.  Abad.

Fecha: 1993.

Azule j o 1 2 ’.

Leyenda: "El Caliz f lot ant e"  "A expen-
sas del ayunt am ient o de la
v il la de Alcublas" .

Ubicación: Encim a de la puer t a de en-
t rada a la Capilla de la Co-
m unión.

Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  30 baldo-
sas,  dispuest as en 5 f i las de
6.

Tam año: 120 x  100 cm .

Descr ipción: Se observa una representa-
ción de un día de t orm ent a en el m ar ;  esce-
na pint ada con t onos oscuros y  t razos agre-
sivos en el oleaj e para dar le m ayor  dram a-
t ism o.  Al fondo,  un barco con vela al fondo,
que se acerca a las rocas y  en el cent ro de
la escena la im agen de un cáliz en una caj a
est á a punt o de alcanzar  la cost a.  Dos ni-
ños,  con pant alones,  chaleco y  alpargat as,
observan la escena desde la playa y  m ues-
t ran su asom bro,  al t iem po que señalan la
Virgen.

Aut or : S Vives.  Azu lej os J.  Per is
Onda.

Azule j o 1 3 .

Leyenda: " Apar ición  del  past or " .  " A
ex pensas de la ciudad de
Segorbe" .

Ubicación: Decim ot ercer  azulej o,  ar r i-
ba,  t ras la ent rada de la Ca-
pilla.

Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  12 baldo-
sas,  dispuest as en 4 f i las de
3.
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Tam año: 70 x  90 cm .

Descr ipción: Un past or  se encuent ra re-
zando ant e la apar ición de la Virgen.  El pas-
t or  est á ar rodillado en m edio del cam ino y
en act it ud orant e,  l leva un pant alón verde,
cam isa,  chaleco m ar rón,  alpargat as y  un
zur rón cruzado.  La t radicional im agen de la
Virgen de la Cueva est á envuelt a en una
aureola y  rodeada de ángeles que la acom -
pañan.  En el paisaj e se observan,  al fondo,
m ont añas y  el rebaño del past or.

Aut or : S Viv es.  Azu lej os J.  Per is
Onda.

Azule j o 1 4 .

Leyenda: "En su cesta apr isionada" . "A
expensas de la v il la de Vi-
ver " .

Ubicación: Decim ocuar t o azulej o,  aba-
j o,  t ras la puer t a de la Capi-
lla.

Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  12 baldo-
sas,  dispuest as en 4 f i las de
3.

Tam año: 70 x  90 cm .

Descr ipción: Escena localizada en el pro-
pio sant uar io de la Cueva Sant a.  Una m u-
j er,  con falda,  delant al y  pañuelo en la ca-
beza,  l leva una cest a en la que guarda la

represent ación t radicional de la Virgen de
la Cueva,  rodeada de un halo lum inoso.  Al
fondo se observa gran árbol y  el edif icio del
Sant uar io,  con la puer t a const ruida con un
arco de m edio punt o.

Aut or : S Viv es.  Azu lej os J.  Per is
Onda.

Azule j o 1 5 .

Leyenda: "Ent rega del baston de m an-
do"  "El ayunt am ient o de Al-
t ura a su alcaldesa" .

Ubicación: Decim oquint o,  t ras la puer-
t a de la Capilla.
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Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  35 baldo-
sas,  dispuest as en 5 f i las de
7.

Tam año: 140x100 cm .

Descr ipción: Escena que m uest r a una
doble represent ación.  A la izquierda se con-
t em pla una v ist a de la v il la de Alt ura.  Se
observa una representación naturalist a,  con
gran predom inio del color  verde debido a la
nat uraleza reproducida.  Así t am bién dest a-
ca sobre su per f i l el cam panar io y  la cúpula
de la I glesia Par roquial.  Sobre est a im agen,
en el espacio que cor responder ía al cielo,
aparece el escudo de la Villa de Alt ura.  A la
derecha,  se observa una escena ant e un al-
t ar.  El ret ablo aparece decorado con la t éc-
nica del pan de oro y  diversas im ágenes re-
ligiosas de sant os,  así com o candelabros.
Se encuent ran orando once personas,  diez
de ellas ar rodilladas y  una sit uada ant e la
im agen de la Virgen de la Cueva con los bra-
zos ex t endidos hacia ella.

Aut or : S Viv es.  Azu lej os J.  Per is
Onda.

Azule j o 1 6 .

Leyenda: "A la du lce palom it a de la
Cueva Santa.  Llenos de san-
t a alegr ía a v isit ar t e veni-
m os. Concédenos Madre m ía
lo que hum ilde t e pedim os.
Líbranos de todo m al y siem -
pre que aquí l leguem os la
im agen descubr im os al son
de la Marcha Real.  En est e
m ism o sit io y  por  los m úsi-
cos de Cuar t  de Poblet  se
colocó en  el  año 1907  un
cuadro igual a est e,  el cual
fue dest ruido por  los roj os
en  agost o de 1936 .  –Año
1940- "

Ubicación: Azulej o sit uado al lado de la
puer t a exvot os.

Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  15 baldo-
sas,  dispuest as en 5 f i las de
3.

Tam año: 100 x  140 cm .

Descr ipción: La representación esta pre-
sidida por  la t radicional im agen de la Virgen
de yeso,  en una cust odia de oro con coro-
na.  Se encuent ra rodeada por  una repre-
sent ación que im it a una const rucción edili-
cia,  con colum nas de orden cor int io.  En la
par t e infer ior  del azulej o se expone la ins-
cr ipción.

Azule j o 1 7 .

Leyenda: "D.  Bonifacio Fer rer.  Herm a-
no de San  Vicen t e Fer r er.
Fue según la respet able t ra-
dición de la Car t u j a de Val-
decr ist o el ar t íf ice de la an-
t igua im agen de la Virgen de
la Cueva Sant a.  A expensas
del Excm o.  y  Rvdm o.  Sr.  Dr.
D.  Jose Pont  y  Gol,  Obispo
de Segorbe" .
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Ubicación: Encim a de la puer t a de los
exvot os.

Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  20 baldo-
sas,  dispuest as en 5 f i las de
4.

Descr ipción: El azulej o m uest ra una es-
cena y  una leyenda.  En la est am pa se pue-
de observa la im agen del f rai le Bonifacio
Fer rer,  con hábit o m onacal blanco que con-
t rast a con el fondo de colores oscuros.  En
act it ud orant e y  con rasgos t ranquilos,  t ie-
ne una m ano sobre el pecho y  la ot ra apo-
yada en la Biblia.  Sobre la m esa hay una
corona represent ada.

Azule j o 1 8 .

Ubicación: Tras la puer t a de los exvo-
t os.

Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  35 baldo-
sas,  dispuest as en 7 f i las de
5.

Tam año: 141 x  1 ’05 cm .

Descr ipción: En la par t e cent ral del azu-
lej o se encuent ra represent ada la escena
cent ral,  rodeada con una hilera,  t ant o en
las par t es lat erales com o la super ior  e infe-

r ior,  de decoración de t ipo veget al en t onos
azules sobre un fondo am ar il lo.  Se encuen-
t ra represent ada la im agen de la Virgen de
la Cueva,  sin em bargo est a vez aparece con
un m ant o de color  azul y  envuelt a en una
aureola dorada y  con una corona.  Est á ro-
deada de cinco ángeles,  de los que solo se
pueden observar  las cabezas y  las alas.  En
la par t e infer ior  de la im agen aparece un
paisaj e m ont añoso y  ant e est e una iglesia
que consta de nave, con cont rafuer tes,  cam -
panar io y  cúpula.

Aut or : J.  López.

Fecha: 1941.

Azule j o 1 9 .

Leyenda: "El día 4 de oct ubre de 1969
se encont raba gravem ent e
enferm a Felisa Álvarez,  na-
t ural de Salam anca y  vecina
de Albalat  de Taronchers:  se
aclam ó a la Virgen de la Cue-
va Sant a;  en el m ism o ins-
t ant e ceso la gravedad con
asom bro del doct or,  fam ilia-
res y  vecinas."

Ubicación: Pr im er  azulej o,  abaj o,  en la
ent rada de los exvot os.
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Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puesto por  4 grandes
baldosas.

Tam año: 40 x  40 cm .

Descr ipción: Rodeado de sencillos m ot i-
vos veget ales,  hoj as en color  verde y  f lores
en color  azul.

Azule j o 2 0 .

Leyenda: "Perqué post res glor ies can-
t a,  la dev oció fer v or osa. "
"Sigau nost ra m are piadosa,
verge de la Cova Sant a. "  "El
poble de Beniarres,  a la seua
pat rona la m are de deu de
la Cova Santa de Alt ura.  Des
de 1748 per  obra del seu f i l l
venerable Frei Josep Vilapla-
na i Vilaplana."

Ubicación: Tras baj ar  la escalera,  en la
Capilla Pr incipal.

Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  15 baldo-
sas,  dispuest as en 5 f i las de
3.

Tam año: 116 x  75 cm .

Descr ipción: El azulej o const a de dos re-
present aciones,  en la par t e infer ior  el m u-
nicipio de Ber iar rés y  en la super ior  la apa-
r ición de la Virgen de la Cueva Sant a,  ro-
deadas de una hilera de azulej os de decora-

ción con m ot ivos veget ales en colores am a-
r il los,  azules y  verdes.

Represent ada la v il la en pr im er  plano,  ant e
una abrupt a m ont aña,  se m uest ra la iglesia
par roquial,  con cam panar io y  cúpula.

La im agen de la Virgen la por t an dos ánge-
les alados con vest im ent a en t onos past el,
en rosa y  azul;  sobre ella una corona es
sost enida por  ot ros dos ángeles alados,  es-
t os m as pequeños y  sin ropa.  El cielo est á
represent ado por  rayos dorados que surgen
desde dicha im agen

Aut or : Mar ía Consuelo de Jesús To-
m as San Juan.

Fecha: 31- 8- 86.

Azule j o 2 1 .

Leyenda: "A expensas de Juan Rodr i-
go de Casinos."
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Ubicación: Pr im er  azulej o sit uado a la
derecha,  t ras la ent rada.

Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  12 baldo-
sas,  dispuest as en 4 f i las de
3.

Tam año: 60 x  80 cm .

Descr ipción: Escena de t razos sencillos
que const a de dos par t es.  En la par t e infe-
r ior  aparece d ibu j ado el  Sant uar io de la
Cueva Sant a,  con la cúpula y  el cam pana-
r io.  A su lado,  un car ro t irado por  un caba-
llos blanco se ha rodado haciendo caer  a un
hom bre.
En la par t e super ior,  la t radicional f igura-
ción de la Virgen rodeada de rayos y  llevan-
do,  sin em bargo,  un m ant o de color  azul.

Azule j o 2 2 .

Leyenda: "A expensas de Mar ia Gim e-
no" .  "Ocultación de la Sagra-
da I m agen " .  " Apar ición  o
ret orno a su m orada" .  "Ha-
llazgo el lugar  vacío" .

Ubicación: Segundo azulej o sit uado a la
derecha,  t ras la ent rada.

Form a: Azulej o de form a rect angu-
lar  com puest o por  20 baldo-
sas,  dispuest as en 4 f i las de
5.

Tam año: 100 x  80 cm .

Descr ipción: Tres escenas reproducidas
a m odo de t r ípt ico en la que predom inan los
tonos pastel.  Están separadas ent re ellas por
m ot ivos veget ales en los que predom ina el
color  azul,  aunque t am bién hay presencia
de verdes y  am ar il los.
En la pr im era,  un eclesiást ico con hábit o
m onacal y  azada,  al lado de una est ación
de un Vía Crucis,  se dispone a ocult ar  un
baúl.  Represent ado de noche,  con la luna
en cuar t o crecient e.
Un sacerdot e y  dos hom bres con vest im en-
t a hum ilde m uest ran su asom bro ant e la
apar ición de la reproducción de la Virgen en
el alt ar,  decorado con dos velas.
El eclesiást ico y  los t res hom bres presen-
t es,  con expresión de sorpresa,  han desen-
t er rado el baúl del m ism o lugar  donde la
im agen había sido ent er rada.
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Escudilla 1 .
Josep Fernández Peris. Benimaclet  20-XI -07

Ficha Técnica

· PROCEDENCI A:  Santuar io de Cova
Santa (octubre 2007).

· TI PO: Escudilla sin asas, fragmento (¿).
· FORMA: Abierta.

producciones anteriores. Las paredes de las
escudillas se hacen gruesas y altas como la del
ejemplar a estudio. La decoración vegetal de
hojas, palmetas, tallos retorcidos, grandes flores
y frutas coincide con el descubrim iento del
cont inente americano y de su exuberante flora
que fascina a los alfareros del S. XVI .

Fragmentos de la Escudilla 1

· MORFOLOGÍ A: Pie torneado, cuerpo
con  p ar ed es con v ex as y  b or d e
redondeado.

· D I M EN SI ON ES:  1 2 0 - 1 5 0  m m  de
diámetro.

· TECN I CA:  Elabor ada a t or no con
esm alte estannífero de color  blanco,
tanto interior como exterior.

· DECORACI ON: Vegetal y geométrica.
Pintada en dorado. Hojas con tallos y
puntas en el interior y bandas paralelas
en el exterior.

Valoración

Las escudillas son recipientes dest inados a
contener alimentos líquidos. La pieza a examen
posee una decoración exterior que es frecuente
en el siglo XVI . Su morfología también es común
en la 2ª  m itad del siglo XV y primera del siglo
XVI .  La  p ieza p osee p ie  t o r n ead o q u e
desaparecen en el siglo XVI  y posiblemente no
presenta orejetas o asas. A principios de este
siglo el dorado es de color roj izo con frecuentes
reversos en espiral y decoraciones en bandas
hor izont ales.  Las form as son bast as y  los
m ot iv os g r oser os en  com par ación  a

Por todo ello la escudilla podría t ratarse de un
ejemplar producto de un alfar de Paterna y de
principios del siglo XVI  (ca 1500-1525). Estas
piezas son muy frecuentes en los santuarios
crist ianos valencianos de final de la Edad Media
com o elem ent os vot ivos u  of r endat or ios
vinculados al culto mariano.

Escudilla 2 .
Sara María Carretero Arbona.

Ficha Técnica

· PROCEDENCI A:  Santuario de la Cueva
Santa (Altura) .

· D ATACI ÓN :  Finales del  sig lo XV,
principios del siglo XVI  d.C.

· TI PO: Escudilla. Cerám ica de mesa.
Producción local y de uso común.

· FORMA: Abierta.

· MORFOLOGÍ A: Sin pie,  cuerpo con
paredes convexas y borde redondeado.
Cin co  f r ag m en t os con  f r act u r as
rect ilíneas.

LAS ESCUDI LLAS
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· TECNI CA: Elaborada a torno. Pasta de
t ono r oj o in t enso,  de com posición
h om og én ea.  Sin  v id r ia r,  d e t ip o
«arenoso», paredes finas y con forma
domést ica.

· DECORACI ON: Decoración pintada con
líneas onduladas en color rojo vinoso
localizadas tanto en el interior, en la zona
de la base del cuenco, como la parte
exterior, a la altura del borde.

Valoración

Las escudillas son recipientes dest inados a la
preparación de alim ent os,  a su serv icio o
consum o. Esta pieza per t enece al per iodo
cronológico de finales del siglo XV o principios
del siglo XIV. Cerámica de t radición crist iana
(ya que en este periodo la cerámica considerada
de lujo hereda rasgos caracter íst icos de la
tradición islámica) . Morfológicamente no posee
pie, y quizás tampoco asas, aunque debido a
su  est ado f ragm en t ar io es im posib le de
asegurar.  Elaborada a t orno y  con past a
homogénea de color rojo intenso, tampoco se
encuent ra v idr iada.  Su ornam ent ación es
simple, se t rata de decoración pintada en color
roj o v inoso y  realizando líneas curv ilíneas
onduladas que se encuentran en la parte interior,
en la zona de la base, y en el borde.

Se trata de un t ipo de cerámica de uso común
y de forma simple, con finalidad domést ica, por
lo que sería posible que su elaboración hubiera
sido realizada en un taller local.
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