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1 INTRODUCCION 

La Hoja de Villacarrillo esta enclavada en la region correspondiente al 
curso alto del rio Guadalquivir, que la recorre, primero con direccion NE. 
y luego en su clasica alineacién SO. que define, por asi decirlo, la tan 
discutida depresién del Guadalquivir. 

Es destacable la gran expresividad morfolégica que encierra el perimetro 
de la Hoja; es posible distinguir en ella: 

— Formas tabulares del curso del rio Guadalimar., 
— Relieves suaves de la llamada «Loma de Ubeda». 
— Depresién del Guadalquivir. 
— Sierra de Cazorla (porcién denominada Sierra de las Villas), tras un 

brutal acantilado francamente impresionante. 

Los cuatro dominios tienen una clarisima génesis geoldgica y practica- 
mente coinciden con el esquema tecténico regional. 

Esta citada expresividad deja ya adivinar la «situacién geolégica» en 
que nos encontramos, que de una forma simplista puede fijarse como 
abarcando tres grandes unidades geoldgicas peninsulares: Borde de la 
Meseta (Escudo Hespérico), Depresién nedgena del Guadalquivir y Prebé- 
tico externo. 

Los trabajos comenzaron en septiembre de 1972, y tras una obligada 
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interrupcion debida a la llegada de las nieves, concluyeron en el mes de 

abril del aiio siguiente. 

El mapa litolégico cartografiado ha sido realizado en base a las forma- 

ciones establecidas ya para las Hojas vecinas de Orcera y Santigo de la 

Espada, realizadas por L. Garrido y J. Dabrio, de la Universidad de Gra- 

nada. Esperamos que tras la incorporacién a los mapas de nuestros hallaz- 

gos microfaunisticos, la unificacion litolégica y estratigrafica sea total. 

Buscando esta unificacién, dedicaremos algunas lineas de esta Memoria 

a un intento de correlacién entre las diversas formaciones a las gue unos 

y otros hemos dado una nomenclatura propia. 

2 ESTRATIGRAFIA 

E! problema fundamental se centra en la dataciéon de las formaciones 

mesozoicas, ya que, debido a una intensa dolomitizacién o a un carécter 

eminentemente detritico no lejos de medios de sedimentacién continentales 

a salobres, recaen sobre ellas las peores condiciones posibles para poder 

hacer una bioestratigrafia aceptable. 

Nos creemos poseedores de una gran suerte al haber encontrado mi- 

crofauna representativa del Barremiense y Albo-Aptiense que ya habia in- 

tuido A. FOUCAULT en los trabajos por él realizados inmediatamente al sur 

de nuestra érea. 

Las series cenozoicas, exclusivamente pertenecientes al Mioceno Su- 

perior, son, por el contrario, extremadamente ricas en microfaunas plancto- 

nicas que permiten una bioestratigrafia detallada. ‘ 

Durante la exposicién estratigrafica trataremos siempre de usar la misma 

nomenclatura empleada por los pioneros (L. GARRIDO y J. DABRIO) en las 

publicaciones referentes a este sector de las Cordilleras Béticas. 

21 FORMACION HORNOS-SILES (TozTes) 

Unidad litoestratigrafica definida por L. GARRIDO (1931) y que toma 

su nombre por aflorar en la linea del alto Guadalquivir, valie donde estan 

enclavados los pueblos de Hornos y Siles. 

En lineas generales es posible subdividirla en dos miembros, uno con 

intercalaciones carbonatadas y otro detritico-salino. Ambos, sin muchas pre- 

cisiones, pueden ser atribuidos como Muschelkalk y Keuper, respectiva- 

mente. 

2.1.1 Muschelkalk (Tc) 

Espesor visible, 15 m. 

Constituido por calizas de pasta fina (micritas), con estratificaci6én en



plaquetas y color verde oscuro. Hacia el techo, la estratificacion llega a 
hacerse francamente hojosa, siendo adn mas perceptibles las frecuentes 
intercalaciones margosas. La dolomitizacién y los elementos piritosos y fe- 
rruginosos no estan nunca ausentes. 

El nivel es francamente rico en macrofauna, existiendo en el corte que 
hemos realizado, primero A. FOUCAULT y luego nosotros, una asociacién 
que caracterizaria el Muschelkalk Superior (Langobardiense): Abundantes 
Fucoides, Myoforia kiliani (M. inaequicostata}, Placunopsis flabellum, P. cf. 
flabellum, P. cf. teruelensis, Avicula hallensis, A. cf. obtusa y Gervilleia 
joleandi. 

Este nivel calcareo, segin L. GARRIDO (1971) no es dnico, variando 
su numero segln las transversales. 

2.1.2 Facies Keuper (Tg;) 

Sobre el tramo carbonatado aparece, en la linea del alto Guadalquivir, 
una serie eminentemente detritica, que si en ocasiones presenta unas fa- 
cies Keuper de yesos y arcillas, en otras aparecen arenas y arcillas, facies 
tipicas del Buntsandstein. 

El maximo espesor lo presenta en la anterior ubicacién, donde podemos 
establecerlo en un minimo de 90 m. En direccién NO. disminuye sensible- 
mente, pasando a unos 50 m. en el valle del Guadalquivir y a 25-30 m. en 
el valle del Guadalimar y Borde de la Meseta. 

Constituida esencialmente por arcillitas rojas y verdes, muy siltosas y 
micéceas en ocasiones. Numerosas y variables intercalaciones de areniscas 
y arenas rojas, verdes y blancas, ferruginosas, micaceas y feldespaticas 
son frecuentes; cuando existe cementacién, ésta es eminentemente silicea, 
pues la proporcion de carbonato no sobrepasa el 3 por 100. 

En el techo visible de la serie es posible identificar tres niveles de ca- 
liza: microcristalina, ferruginosa y ligeramente arenosa. 

Un nivel, con potencia préxima a los 20 m., es llamativo y caracteris- 
tico, pues en él se presentan las facies evaporiticas alternando en capas 
centimétricas y bien estratificadas con arcillitas verdes y rojas. 

Este miembro superior de la formacién Hornos-Siles es posible identi- 
ficarlo, bajo facies evaporiticas-detriticas, en la depresién del Guadalquivir 
(Puente de la Gorda) y en todo el valle del Guadalimar, en facies evaporiti- 
cas, llegando alin méas al NO. por los cerros de Arquillos y Vilches, donde 
mantiene esos 15-20 m. de yesos bien estratificados. 

Como muestra la lamina 1, su posicién entre las formaciones Chiclana 
del Segura y Beas de Segura (L. GARRIDO, 1969), que «a priori» y en su mayor 
parte han de corresponder al Buntsandstein y al Lias, dejan para el conjunto 
de la formacion Hornos-Siles una edad tridsica. Ahora bien, si el miembro 
inferior carbonatado representa el Muschelkalk, el miembro superior puede 

5



ser tanto Keuper como Muschelkalk en facies muy similares a las conoci- 

das en las Cordilleras Costeras Catalanas (Anhydritgruppe). 

Atribuir totalmente al Keuper este miembro 'superior es realmente arries- 

gado, pues ello supondria un esquema paleogeografico como el represen- 

tado en la ldmina citada. Tras la deposicién de la formacién de Chiclana 

de Segura (no conocida hacia el interior de la cuenca bética), comienza la 

flexuracion del silion subsidente en una linea marcada por los depositos 

marinos del Muschelkalk mds septentrionales; esta flexuracion creemos €s 

mucho mas légica no dejando amplias zonas emergidas, de tal forma, que 

los dep6sitos carbonatados sean en gran parte sincrénicos con la deposi- 

cién de yesos en un surco creado entre la Meseta y el mar del Muschel- 

kalk. Posteriormente, con la regresion final de! Muschelkalk, se permitiria, 

hacia el interior de la cuenca, la deposicién de las enormes masas de yesos 

y sales que constituyen las conocidas facies Keuper. 

Un hecho significativo, al margen de la atribucion estratigrafica, se cen- 

tra en la aparicién del material detritico en el miembro superior; sin mu- 

chas posibilidades de comprobacién, podemos admitir que aparece progre- 

sivamente al SE. de la linea marcada por fa loma de Ubeda. ¢ Significa ya 

un indice de la flexuracién que mdas tarde serd decisiva en la cuenca? 

22 FORMACION BEAS DE SEGURA (Ji) 

Definida por A. C. LOPEZ-GARRIDO en 1969 con el apelativo de For- 

macién, y en 1971 como Unidad Beas de Segura. 

El estilo en escamas, comprobado por la presencia de pinzaduras con 

sedimentos miocenos, hace presumir que otras escamas han de pasar 

inadvertidas, ya que no existen tramos gufa dentro de la mondétona for- 

macion. 

Este hecho hace muy dificil evaluar el espesor total y més atn al no 

poder observar nunca el techo, siempre mecanico o bajo el bisel erosivo 

miocénico o infracretécico. 

Como orden de magnitud podemos articular cifras entre 130 y 200 m. de 

espesor total. 

Dentro de su gran uniformidad se pueden, =a prioris, distinguir dos 

tramos: 

— Uno inferior, constituido por tres gruesas barras de dolomias fina- 

mente romboédricas, con estratificacién muy tableada e incluso var- 

vada. Las barras estan separadas por dos tramos de margas dolomi- 

ticas, dolomias margosas y arcillas verdes, rojas y violaceas. Crista- 

les y lechos milimétricos de yeso aparecen en estos paquetes blan- 

dos. Son frecuentes, asimismo, dentro de los tramos dolomiticos, la 

aparicion de cristales de yeso reemplazados por calcita. 

Este tramo inferior alcanza una potencia de 70-80 m.
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— El superior puede distinguirse por un aumento progresivo de los 

tramos blandos y la reduccién de espesor de las barras dolomiticas. 

En el techo visible, o muy cerca de él, aparece una barra calcarea 

blanca de 5 m. de espesor, son intraesparitas y biomicritas con jun- 

tas styloliticas. 

Ambos tramos presentan, cuando la dolomitizacion no es total, finos 

fondos calcareniticos, intraespariticos y micriticos. Son visibles fantasmas 

de graveles y coated-grain total o parcialmente afectados por dolomitiza- 

cién o recristalizacion. 

En conjunto, hemos muestreado la formacion en unas 150 estaciones 

entre laminas delgadas y levigados. Los lavados de marga han resultado 

todos totaimente estériles y las transparencias han proporcionado una mi- 

crofauna en mal estado y poco significativa. 

Hacia los términos de base, acompafiando a las frecuentes calcarenitas, 

hemos reconocido: Coprolitos, Ostrdécodos y Algas recristalizadas y restos 

de Moluscos. 

En lo que podiamos llamar techo de la formacién, junto al mas marcado 

caracter micritico, aparecen: Coprolitos, Ostrdcodos, Globochaete sp., Ma- 

croporella y Thaumatoporella, Kurnubia sp., Coskinolinopsis?, Labyrinthina sp., 

y restos de Moluscos, Equinidos, Briozoarios y un banco con secciones 

de Pentacrinus. 

Estas asociaciones definen en todo el ambito prebético una indudable 

edad jurasica. 

Si la formacién Beas de Segura aflora ampliamente y bajo una constan- 

cia de facies muy completa en todo el dominio frontera entre la Meseta y 

el Prebético externo, parece que su existencia no esta muy clara dentro 

ya del pais prebético. Nosotros hemos tratado de realizar un intento de 

correlacion, tomando como base datos publicados de L. GARRIDO, J. MIR, 

L. LINARES, T. RODRIGUEZ, datos inéditos de S.E.P.E. y nuestras propias 

observaciones (ldminas 2 y 3). 

La propia caracteristica de las formaciones objeto de esta correlacion, 

intensa dolomitizacién, hace que la correlaci6on biolégica sea imposible. 

Por tanto, tenemos que apoyarnos en datos puramente litoestratigraficos. 

En el esquema de correlacién se presentan dos puntos criticos: pasar 

de las series del borde de cuenca, AlcarazFibricas y La Herrera-Fuente 

del Piojo, a las series mas internas de} Yelmo-Navalperal, por un lado, y 

Pefias de San Pedro-Madrofio, por otro. 

En favor del primero creemos suficiente la constancia litolégica y de 

espesor de la Formacién Chorro y la existencia de gran numero de inter- 

calaciones arcillosas entre ésta y los yesos de la formacién Hornos-Siles. 

Si aceptamos esta linea, admitimos que va a producirse una intensa dolo- 

7 
907



mitizacion y tal vez reduccién de potencia, si no para la propia formacién 

Beas, si para el conjunto Beas-Chorro. 

El paso de las series externas a las mas marinas de la regi6n de Alba- 
cete-Hellin parece avalado por varios hechos: 

— Potencia en el techo de la constante formacion Chorro en las series 

de Albacete-Hellin. 

— Facies neriticas interiores, con pasos salobres y evaporiticos en las 

formaciones Madrofio-Colleras, conservando una microfauna muy se- 

mejante a la encontrada en la formacién Beas de Segura. 

— Presencia del nivel de carniolas y calizas recristalizadas en {a base 

y sobre las facies evaporiticas atribuidas al Keuper. 

Es indudable que, como toda correlacion no basada en pura bioestrati- 

grafia, presenta dificultades. No obstante, es altamente sugestiva y sus 

consecuencias paleogeograficas encajan bastante bien en el contexto gene- 

ral del Prebético externo. 

Tal como muestra el esquema (lamina 4), las series externas, practica- 

mente sobre la Meseta, estarian depositadas en un medio restringido que 

presentase esporadicamente ciertas incomunicaciones con el mar abierto; 

el paso a las facies mas marinas se realizaria por el intermedio de una 

flexuracion o umbral que a grosso-modo va a jugar durante todo el Me- 

sozoico. 

Todas estas consideraciones, repetimos que carecen de suficiente base 

y sobre todo de puntos de control y series llamémoslas intermedias. Al ex- 

ponerlas, tan s6lo hemos pretendido llamar la atencién sobre la evolucién 

y significado de la formacién Beas de Segura mas alld del Guadalquivir. 

Agreguemos, por dltimo, que si nuestras hipétesis no son del todo fal- 

sas, dicha formacién corresponderia casi completamente al Lias, pues las 

series de Pefias de San Pedro y Madrofio son de esta edad, y por otro lado, 

correlacionables con el dominio ibérico (Puerto de Contreras), lugar donde 

la sucesion estratigrafica es muy evidente. 

2.3 FORMACION CHORRO [Jl_z'Jcl.2] 

Definida por S.E.P.E. (1966) y conservada con esta denominacion  por 

F. PENDAS en 1971 (I Congreso de Geologia Econdémica), la formacién Cho- 
rro es también dificilmente evaluable por la intensa tecténica que afecta 

a la Sierra de Cazorla. El maximo espesor visible se alcanza en el escarpe 

del Chorro Gil, donde posiblemente sobrepasa los 170 m. Diversas razones 

que mas tarde comentaremos nos inclinan a pensar en un répido adelga- 

zamiento en direccién NO. 

Estd constituida por un conjunto calcarenitico y micritico afectado por 

iy
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una intensa dolomitizacion que, en la region estudiada, no alcanza el techo 

y que en ocasiones respeta enclaves ain mas bajos. 

Por haber sido previamente cartografiados en las Hojas de Orcera y San- 

tiago de la Espada, quizd con un criterio de excesiva perfeccién, los 

dos conjuntos, nosotros también lo hemos hecho, y asi hemos distinguido 

un conjunto dolomitico (Ji2) y otro calizo (Jcyp) cuya linea divisoria es, no 

s6lo bastante imprecisa, sino también carente de valor estratigréafico. 

La caracteristica fundamental es el habito romboédrico, generalmente 

zonado y bien desarrollado; en el corazon de tales cristales es posible a 

veces observar un gravel, oolito o bioclasto. 

Visto el desarrollo isométrico de los rristales zonados, estariamos ten- 

tados de ver una roca original extremadamente homogénea, micrita o cal- 

carenita generalmente gravelosa y oolitica donde la dolomitizacion 'se pro- 

duciria lentamente y con tiempos de parada. En efecto, la zonacién de los 

cristales se resuelve muchas veces en capas alternas de calcita y dolomita, 

estando, pues, cercanos al limite de exigencias en jones Mg++ requeridos 

por el fenémeno de dolomitizacion. 

£l techo y ciertos enclaves privilegiados estan constituidos fundamen- 

talmente por calcarenitas a calcirruditas con bioclastos, oolitos e intraclas- 

tos (intrabioosparitas Yy oosparitas), raras calcilutitas, con cemento de 

micrita (oomicritas), calizas aloquimicas microcristalinas (bio-oomicritas € 

intrabio-oomicritas) y calizas microcristalinas (micritas con fosiles). 

Aunque existen todos los términos intermedios, lo cierto es que el ca- 

racter calcarenitico con cemento de esparita es el que define més concre- 

tamente el paquete calcareo superior. 

La asociaci6én microfaunistica existente es en esta ocasién muy pobre, 

pudiendo resumirse en: Trocholina sp., Trocholina of. c6nica, Nautiloculina sp., 

Thaumatoporella sp., Macroporella sp. ¥y Conicospirillina sp., acompafadas 

de Ostrdcodos, Valvulinidos, Textuléridos, Chardceas y restos abundantes 

de Equinidos. 

La formacién Chorro mantiene un caracter regional verdaderamente sor- 

prendente, sus caracteristicas son muy fijas en todo el Prebético externo; 

casi invariablemente se encuentra entre las formaciones atribuidas al Lias 

y un hard-ground que da paso al Oxfordiense Superior. Su edad Jurésica es, 

pues, indudable. 

Dentro de ella se ha realizado una gran cantidad de cortes estratigrafi- 

cos que han proporcionado asociaciones caracteristicas del Dogger y maés 

concretamente del Bajociense Y Batoniense. Esta bioestratigrafia estd ade- 

més avalada por el hallazgo de escasisimos Ammonoideos y por correlacién 

con la unidad intermedia del Jabalcuz (S.EPE., 1967). 

Por otra parte, A. FOUCAULT (1971) en la Cafiada de la Coscoja y en 

Puerto Lorente, muy préximos a Cazorla, indica la posibilidad de que parte 

de la serie dolomitica pertenezca al Lias Medio (capa de Opisoma Sp. y 

9



Palaeodasycladus mediterraneus). Quede Pues para la formacién una edad Lias-Dogger. 

Ostracodos, Characeas Y Pequeiios Gasterépodos, anuncian ya, con medios de sedimentacion lagunares a salobres, Ia emersién general que posible- mente alcanzé desde el Calloviense hasta el Oxfordiense Superior., 

numerosos interbancos margosos que posee. 
En la base es frecuente encontrar bancos constituidos por calizas mi- crocristalinas, arenosas Y €on numerosos ooljtos ferruginosos (oomicritas y bio-oomicritas). Progresivamente se alcanza una alternancia de finas calca renitas bioclésticas, con €scasos intraclastos en proceso de recristalizacién, microesparita (intrabiomicritas y biomicritas) Yy micritas finamente biocl4s- ticas (biomicritas). 

La asociacion Mmicrofaunistica es: Cornuspira sp., Ostrécodos, Protoglo- bigerina?, Lagénidos y Algas (Acicularia?), junto con restos de Lamelibran- quios, Equinidos Y Espongiarios. 
Si la microfauna es poco significativa, el nivel es extraordinariamente rico en Ammonoidsos, Yy éstos han sido estudiados sucesivamente por 

(acordancia) hace muy dificil |a interpretacién paleogeografica del Oxfor- diense. Ciertos hechos parecen restar importancia al bisel erosivo infra- cretacico y atribuir mucha més al propio bisel sedimentario; es decir, posi-



blemente estamos casi cartografiando la linea de costa del Oxfordiense 
(abstraccién hecha de la perturbacion tectdnica). Es muy significativo que: 

— las calizas oxfordienses presenten una macrofauna de Ammonites, 
Espongiarios, Lamelibranquios y Braqui6podos. Los estudios regiona- 
les de S. E. P. E. demuestran que las l4minas talladas en el sedimento 
mismo que rellena las conchas de los Ammonites libran una micro- 
fauna netamente peldgica (Protoglobigerinas, Saccocoma sp., Globo- 
chaete, embriones de Ammonites y Eotrix alpina). Al mismo tiempo 
existe un caracter benténico en el cortejo microfaunistico que acom- 
pafia a la formacion (Lenticulina sp., Nodosaria sp., Copépodos y res- 
tos de Crinoides y Terebratulas). 

— La brusca flexuracién de la cuenca ocurrida en el Malm tras la exis- 
tencia de un Kimmeridgiense (formacién Lorente), que no existe en 
la seccidn frontal de la Sierra de Cazorla (Sierra de las Villas), lo 
que hace intuir ya una brusca diferenciacién de la cuenca sedimenta- 
ria en dominios de escaso fondo y poco aireados depdsitos del Kim- 
meridgiense, y en zonas practicamente emergidas, donde el bisel 
erosivo infracretacico pudo causar mas impacto. 

— La brutal desaparicién del nivel en el espacio que media entre una 
y otra escama (< 500 m.) y su débil espesor, 10-15 m. 

Todas estas razones nos hacen intuir que el Oxfordiense Superior repre- 
senta una sedimentacion de escasisimo fondo y muy préxima a la costa, 
donde, por una u otra causa, son concentradas las conchas de los Ammo- 
nites. 

Si desde luego no estamos muy cerca de las lineas de costa del Ox- 
fordiense, es entonces necesario admitir una linea de fuerte flexuracion 
que permita el desmantelamiento exhaustivo de sus sedimentos por el 
ciclo erosivo infracreticico. La postura légica y conservadora es atribuir a 
ambos fenémenos, bisel sedimentario y bisel erosivo, el hecho de la total 
y répida desaparicion de la caliza nodulosa con Ammonites. Sea ésta por el 
momento la hiptesis mas verosimil. 

25 FORMACION DE LA SIERRA DE SEGURA (Kimmeridgiense-Valanginien- 
se) (J32-Cy5) 

En el extremo SE. de la Hoja, al otro lado del accidente del alto Gua- 
dalquivir y en una situacién frontera entre la prolongacién de la Sierra de 
Cazorla y la de Segura, aflora una monétona serie de calizas en las que 
hemos realizado el corte estratigrafico denominado Rio Borosa, que acaba 
fuera de la propia Hoja. 

Dada la complejidad tecténica y paleogeografica de la regién y lo limi- 
tado de nuestros afloramientos, ademds, cortados por un accidente tecté- 
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nico importante, nos encontramos en una situacion muy critica para su 

estudio y més atin para extraer de él conclusiones. 

El conjunto puede subdividirse en tres tramos con caracteristicas litolo- 

gicas y faunisticas bien distintas y aspecto externo totalmente uniforme: 

12 

1) La base visible comsta de un espesor préximo a los 80 m.; son calizas 

2) 

3) 

grises a beige, con juntas margosas bien estratificadas, en ocasiones 

con aspecto noduloso. Corresponden a calizas microcristalinas bio- 

clasicas (biomicritas), siendo frecuentes los tramos ligeramente do- 

lomitizados, ferruginosos y aun con restos piritosos. 

La microfauna es abundante, siendo destacable la presencia de: 

Alveosepta sp., Clypeina jurassica, Anchyspirocyclina cf. lusitdnica 

en asociacién con Trocholina sp., Labyrinthina sp., Nautiloculina sp., 

Actinoporella, Milidlidos y Gasteropodos. 

Este primer tramo corresponderia al Kimmeridgiense Terminal. 

El segundo tramo consta de otros 30 m. de calizas microcristalinas 

(biomicritas) y finas calcarenitas bioclasticas, gravelosas y con ra- 

ros intraclastos (intrabiomicritas), mas frecuentes hacia el techo. 

Las intercalaciones margosas ocres son mas abundantes y espesas. 

£s de destacar la constante presencia de granos aislados de cuarzo 

y un par de niveles finamente ooliticos. Junto a la microfauna acce- 

soria del tramo anterior, este nivel estd caracterizado por ia abun- 

dancia de: Clypeina jurassica, Salpingoporella sp., Pseudocyclam- 

mina sp., y niveles con abundantes Poliperos. 

El nivel, coronado por microfaunas progresivamente de ambiente 

menos profundo a salobre: Ostrdcodos, Algas (Oncholitos), Pisolitos 

ferruginosos y un nivel de arenisca gruesa ferruginosa, debe corres- 

ponder al Portlandiense, siendo el transito al Cretacico estas are- 

niscas ferruginosas del techo. 

El dltimo paquete consta de unos 70 m., que se completan en una 

serie mucho mas potente, fuera ya de la Hoja de Villacarrillo. 

Consta esencialmente de una base detritico-margosa, con ma- 

crofauna compuesta de Ammonites, Rudistas, Gasterépodos y Alec- 

tryonias en mal estado e indeterminables: hacia el techo de estos 

iniciales 30 m. se reconoce un nivel lumaquélico de Exogyras. Todo 

el conjunto presenta sintomas evidentes de ferruginizacion y rube- 

faccién. 

Los 40 m. finales constan de una alternancia de calizas y mar- 

gas ocres, poco visibles y dispuestas en finos bancos. Desde el 

punto de vista petrografico, son calcarenitas y calcirruditas intra- 

clasticas, gravelosas, bioclasticas y algunas ooliticas (intrabio-ooes- 

paritas . y biointraesparitas) que alternan con escasos niveles de 

calizas microcristalinas bioclasticas (biomicritas); en general, la pre-



sencia de elementos detriticos (SiO,) es constante y se mantiene 
alin un cierto caracter ferruginoso. 

La asociacion microfaunistica es de: Trocholina valdensis, Chof- 
fatella sp., Pseudocyclammina, Actinoporella sp., y restos de Gusa- 
nos, Moluscos, Algas, Briozoarios, Equinidos, Textuldridos y otros 
pequeios Foraminiferos. En este tramo estd, pues, caracterizado el 
Valanginiense Inferior y posiblemente el Berriasiense (*). 

Esta formacion no existe sobre la Sierra de Cazorla (de las Vi- 
llas), interpretandose una fuerte flexuracién durante el Malm en una 
linea sensiblemente paralela al alto Guadalquivir, compartimentan- 
dose un dominio oriental fuertemente subsidente y otro occidental 
falto de sedimentos, al menos marinos. 

26 EL CRETACICO INFERIOR DE LA SIERRA DE CAZORLA 

La cartografia geoldgica muestra un magnifico y posiblemente doble 
bisel erosivo entre materiales eminentemente detriticos (infracretacicos) y 
las series carbonatadas de edad jurasica. 

Progresivamente, de SE. a NO., la sedimentacién detritica se presenta 
en acordancia y sucesivamente sobre el Oxfordiense Superior, calizas ooli- 
ticas, dolomfas de grueso romboedro y formacion Beas, que a priori, cons- 
tituyen la serie Lias-Dogger. 

Més en detalle, esta serie consta de tres tramos bien caracteristicos: 
uno inferior de arcilla verde, con pisolitos ferruginosos; otro intermedio y 
potente de arenas, arcillas y dolomias arcillosas muy tableadas, y otro su- 
perior, reconocible sélo en la regién oriental, de dolomias arenosas grises, 
con interbancos margosos y arcillosos, 

En las estructuras posiblemente autéctonas, al NE. y E. de Chilluevar, 
el tramo arcilloso inicial y constante en toda la Sierra de Cazorla aparece 
progresivamente difuminado bajo las arenas intermedias que rapidamente 
se superponen a la formacién Beas sin vestigio alguno de arcillas verdes 
entre ambos niveles. 

Este hecho nos lleva a considerar un doble bisel erosivo, uno finijurdsico 
y otro intracretacico. 

A. C. LOPEZ-GARRIDO, en su Tesis Doctoral (1971), sin argumento pa- 
leontol6gico, asigna a estas facies detriticas una edad Kimmeridgiense, 
interpretandolas como un cambio de facies de la formacién Lorente (margo- 
calizas piritosas como Ammonites en la base). A Ia vez, y también sin 

(*) En la Hoja geolégica contigua, C. DABRIO, alcanza a distinguir den- 
tro del paquete calcéreo niveles aptienses. Como su separacién cartografica es imposible, nosotros, siguiendo un criterio unificador, hemos incluido todo el paquete, como Jy; - C;;, y mantenido en la leyenda la méas alta edad en- contrada en nuestro corte del Rio Borosa (Valanginiense). 
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control faunistico alguno, A. FOUCAULT (Tesis Doctoral, 1971) atribuye las 

arcillas verdes al Berriaslense y las arenas-dolomias al Albo-Aptiense. 

Nuestras conclusiones, apoyadas en hallazgos micropaleontolégicos, coin- 

ciden practicamente con la interpretacién de A. FOUCAULT. 

26.1 Las arcillas verdes pisoliticas (C;4) 

Dada la tremenda estructuracion, este nivel incompetente estd amplia- 

mente replegado, laminado, y, en suma, su espesor es muy dificil de fijar, 

més atn por la no existencia de un transito claro con las arenas que lo 

recubren. Admitamos con muchas reservas un maximo de 30 m. 

Consta de arcillitas verdes a ocres, con pisolitos y concreciones ferru- 

ginosas que llegan a alcanzar tamafios de 2 cm. 

Dolomias arcillosas finamente tableadas y arenas limpias se encuentran 

frecuentemente hacia el techo del tramo. Los levigados intensivos han pro- 

porcionado una muestra no azoica, que determinada por el Profesor GRAM- 

BAST han dado: 

— Atopochara trivolvis Peck, ssp. triquetra (transicién hacia ssp. tri- 

volvis). 

— Embergerella cruciata (muy rara). 

— Pequeiios ejemplares de Clavatorites y de Flabellochara. 

Edad: Barremiense Medio o eventualmente Superior. 

Merced a esta dataci6n, en la cartografia y leyenda aparece como Barre- 

miense (Cy). Hacemos constar aqui que muy posiblemente el nivel repre- 

sente un tramo comprensivo de génesis lagunar a continental, y que a 

modo de paleosuelo incluya los depésitos equivalentes al Malm y Neoco- 

miense que se reconocen en el compartimiento oriental tras la brusca fle- 

xuracién de la cuenca sedimentaria. 

262 Las facies detriticas y dolomiticas (Cas;s.16-CCis 16} 

Discordantes sobre los depésitos anteriores en las zonas més externas 

{depresién del Guadalquivir), y quiza en continuidad en las zonas mas orien- 

tales, los depésitos infracretdcicos siguientes creemos son realmente equi- 

valentes. 

Las facies detriticas, muy semejantes a las facies Utrillas, se desarro- 

llan extraordinariamente en la zona alta occidental y pasan lateralmente a 

las dolomias de la zona mas profunda y subsidente del SE. 

1) Facies detriticas (Casis.ig) 

Muy dificiles de diferenciar netamente de las arcillas verdes de 

base y con espesor préximo a los 80 m. El nivel ha soportado a su 

vez el ciclo erosivo anterior a la transgresién miocena.



2) 

Los niveles inferiores son, fundamentalmente, arenas finas, con 

coloraciones abigarradas, caoliniticas, micdceas y con numerosas 

costras ferruginosas. Frecuentemente se observan estratificaciones 

cruzadas. 

Las arcillitas, verdes, rojas, violdceas y siempre abigarradas, se 

presentan en grandes lentejones y tramos, con los niveles fuerte- 

mente detriticos. 

Progresivamente aparecen intercalaciones de dolomias tableadas 

arenosas, con moldes de Gasterépodos, Lamelibranquios y mas ra- 

ramente de Orbitolinidos. 

La serie es practicamente azoica, habiendo tan sélo recogido una 

muestra con Gasterépodos muy mal conservados y que L. QUINTERO 

(E. T. S. 1. M) cree posible identificar como Pteroceras sp. del 

Cretacico Inferior. 

Las facies dolomiticas (Cc€is.16) 

Expesor méaximo, 30 m. 

Dispuestas posiblemente en concordancia con las arcillas verdes 

pisoliticas. Aspecto bien estratificado, con juntas margosas y color 

beige a gris. 

El tramo debuta con dos niveles de caliza microcristalina bioclas- 

tica y piritosa (biomicrita), que contienen: Rudistas y Ostreidos, asi 

como: Acicularia sp., restos de Moluscos y Equinidos. 

Siguen dolomias de grano medio, arenosas y ferruginosas, con 

abundantes fantasmas de graveles, intraclastos y bioclastos. Un ni- 

vel sin dolomitizar totalmente, constituido por una calcarenita bio- 

clastica (bioesparita), con pequefios romboedros de dolomita, per- 

mite las tnicas determinaciones posibles de los frecuentes moldes 

y fantasmas de Orbitolinidos de la serie: [raquia sp., Acicularia sp., 

Ophtalmididos y restos de Moluscos. 

Es, pues, evidente que al menos podemos concretar una edad 

Albo-Aptiense para estos niveles que constituyen el mas alto Meso- 

zoico presente en la Hoja. 

27 EL NEOGENO DEL GUADALQUIVIR Y DE LA SIERRA DE CAZORLA 

(Tas /Trs ) 

Apoyado sobre cualquier material mesozoico y definiendo una marcada 

discordancia erosiva, los sedimentos miocénicos son claramente preorogé- 

nicos, pues estan estructurados en una acordancia total con los mas altos 

niveles mesozoicos representados. 

Mantiene una identidad de facies muy constante a lo largo y ancho de 

15



todo el territorio, lo que parece indicar unas condiciones muy estables du- 
rante su depésito y que la transgresion se realizaria sobre una plataforma 
sin accidentes notables. Los cambios de espesor observados entre la De- 
presion del Guadalquivir (> 350 m.) y la Presa de Aguascebas, en plena 
Sierra de Cazorla (= 70 m.), pueden ser debidos tanto a una diferenciacion 
de la cuenca como a fenémenos erosivos posteriores. 

Una cartografia formal admitia la representacién de dos tramos, y asi lo 
hemos hecho, si bien hay que contar con los fenémenos de solifluxién de 
las margas, que en muchas ocasiones enmascaran los niveles de- base. 

2.7.1 Tortoniense [T:f ) 

Potencia, aumentando de NO. a SE., desde 15 a 35 m. 
Paralelamente al aumento de espesor se aprecia una cierta reducci6n 

en el tamafio de los elementos clasticos, que de conglomerados pasan a ser 
areniscas con canto. 

Un paquete inicial corresponde a los conglomerados y microconglome- 
rados heterométricos, bien rodados y poligénicos. La seleccién en tamafios 
es gradual y este tramo suele finalizar en areniscas con cemento calcdreo. 

Los conglomerados y en ocasiones brechas de base, cuando no estan 
cementados, presentan una matriz arcillosa roja y verde, con frecuentes 
«galet-mou». Desigualmente distribuidas se observan intercalaciones mar- 
gosas que han sido intensivamente muestreadas. Inmediatamente aparecen 
fas primeras margas, con Globigerinas; es un tramo caracteristico por pro- 
vocar unas tierras de labor negras muy llamativas y facilmente indentifica- 
bles. Este tramo no lo hemos encontrado casi nunca en buenos afloramien- 
tos, pero sospechamos que la intensa coloracion negra proviene de un ni- 
vel, que a juzgar por los cantos encontrados, debe ser lacustre (calizas de 
algas de agua dulce, restos carbonosos, etc.). El nivel, aunque no sobrepasa 
los 40 cm., tifie intensamente y es, en suma, un buen marker, aunque quiza 
peque de discontinuidad. 

En lémina delgada hemos reconocido: Algas coralindceas, Amphistegi- 
na sp., Operculina sp., Heterostegina sp., Globigerinas, Briozoos y restos de 
Moluscos. 

Los lavados de los interbancos y de los primeros metros de marga han 
proporcionado asociaciones muy ricas en microfauna plancténica, de las 
que cabe destacar: Globigerinoides quadrilobatus, Globigerinoides bolli, Glo- 
bigerinoides amplus, Globorotalia cf. menardii, Globorotalia cf. merotimida, 
Globorotalia cf. miocénica, Globorotalia cf. acostaensis, Globorotalia cf. co- 
nomiozea, Globoquadrina globosa, Globoquadrina conglomerata, Globigeri- 
na cf. nepenthes, Sphaerodinellopsis rutschi, Hastigerina pelégica y Globi- 
gerinita uvula. 

La asociacién y la posicién estratigrafica bajo las primeras formas del



Andaluciense son argumentos mas que suficientes para definir la edad del 

paquete. 

2.7.2 Andaluciense [T:;) 

Espesor minimo en la depresién del Guadalquivir, 300 m.; sobre la Sierra 

de Cazorla (Aguascebas) son al menos reconocibles 60 m. Monétono paque- 

te margoso, fundamentalmente amarillento a gris, con tramos muy hojosos 

y esquistosos. Presenta rarisimas intercalaciones de bancos de unos 30 cm. 

de espesor de calizas arenocsas bioclasticas, con cemento de esparita y mi- 

croesparita. Estos interbancos son muy glauconicos, y en el cerro de lz- 

natoraf constituyen los tramos mas altos de la serie. 

Presentan siempre en ladmina delgada una microfauna compuesta por: 

Rotalidos, Discérbidos, Globigerinidos y restos de Moluscos. 

Tanto los interbancos margosos que han sido muestreados en Iznatoraf 

como el resto de la serie son inequivocamente de edad Andaluciense, obser- 

vandose incluso en la base de los cortes las formas del Andaluciense In- 

ferior. 

Las margas son en general extremadamente ricas en microfaunas planc- 

ténicas, destacando como maés representativas: Formas ancestrales de G. 

margaritae, Globorotalia praemargaritae, Globorotalia margaritae, Globoro- 

talia humerosa, Globorotalia plesiotimida, Globorotalia merotimida, Globo- 

rotalia’ suterae, Globorotalia miocénica, Globorotalia martinezi, Globigerina 

dutertrei, Globigerinoides obliquus extremus, Globigerinita uvula y Ortho- 

morphina tenuicostata. - 

Salvo en escasisimas muestras, la presencia de microfaunas benténicas 

y ambientes salobres o de baja salinidad es practicamente inexistente, lo 

que obliga a definir la sedimentacién como propia de un medio neritico de 

plataforma. 

2.8 CUATERNARIO 

Alcanza un gran desarrollo en el vaile de Guadalquivir, sobre todo a 

partir de Mogén, pues aguas arriba el rio circula encajado en los depdésitos 

de las formaciones Beas y Hornos-Siles. 

Numerosos depositos de origen no fluvial, depésitos de ladera, cancha- 

les y conos de deyeccién existen sobre los acantilados de la Sierra de Ca- 

zorla: éstos han sido suprimidos en la mayoria de los casos, al objeto de 

dar una claridad necesaria al ya abigarrado mapa geolégico. lgualmente han 

sido suprimidas de la cartografia ciertas formas de erosién karsticas obser- 

vables sobre las superficies estructurales de las calizas ooliticas. 
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2.8.1 Pleistoceno [011'01‘2'073 Yy QT) 

Corresponden sin duda a esta época las bien expuestas terrazas de los 
rios Guadalquivir y Guadalimar. 

La diferenciacién entre los tres niveles observables es puramente mor- 
folégica, puesto que muy pocos criterios litolégicos pueden usarse para 
definir a2 qué nivel corresponde un depésito aislado. Salvo la cementacién 
y los llamativos limos rojos existentes en la terraza superior, las otras 
caracteristicas son muy similares en todas: depésitos bien rodados, hetero- 
métricos y con ausencia total de grandes bloques. La naturaleza de los 
cantos es fundamentalmente dolomitica, aunque son frecuentes los cantos 
de materiales cretdcicos, eocenos y paleozoicos. 

Es de destacar la fuerte pendiente que caracteriza la base de la terraza 
superior (Qr), hasta el punto de hacernos dudar de si existen realmente 
cuatro y no tres niveles de terraza. Con el Unico criterio de la aludida ce- 
mentacién y de la fuerte pendiente observada, hemos considerado sélo tres 
niveles. 

282 Holoceno (Q.4-QL) 

Depésitos originados a favor de las pendientes actuales y favorecidos 
por las condiciones climaticas. 

Los conos de deyecci6n alcanzan escaso desarrollo y estén constituidos 
por gravas monogénicas y limos grises. 

Los depésitos de ladera corresponden a canchales, aglomerados por ar- 
cillas de descomposicién y margas solifluxionadas. 

3 TECTONICA 

Dibujar un esquema estructural del territorio de la Hoja resulta un gran 
problema, ya que cualquiera que sea la escala adoptada es preciso simpli- 
ficar al limite o realizar una miniatura incomprensible. 

Asi, pues, hemos tratado de expresar los pequefios problemas y estruc- 
turas locales de una forma grafica en la cartografia geol6gica y los cortes 
realizados 'sobre el mapa. 

En este capitulo, ayudados por esquemas muy simplistas a escalas de 
1:1.000.000 y 1:200.000 {este ultimo tomado en parte de L. GARRIDO y 
A. FOUCAULT), trataremos primero de introducir y situar Villacarrillo en el 
contexto geoldgico regional; después, analizaremos més detenidamente los 
problemas locales. 
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3.1 MARCO TECTONICO REGIONAL 

Las ya clasicas unidades de la Espafia meridional aparecen claramente 

delimitadas en el primer esquema (lamina 5): 

1) La Meseta, antepais de la cuenca Bética. 

2) Las formaciones mesozoicas que recubren su borde y que, merced 

a la débil potencia y a la rigidez del substratum, reaccionaron du- 

rante la orogenia alpina en un clasico estilo de fallas normales. 

3) La depresi6n tectonica del Guadalquivir, rellena por sedimentos pre, 

sin y postorogénicos, y a la que ha llegado la gran cufia de mate- 

riales subbéticos que constituyen el olistostromo. 

4) E! frente de las unidades del Prebético Externo, unas veces franca- 

mente cabalgante y otras no. 

5) El pafs prebético, el espectacular frente subbético y la gran falla de 

cizalla del Guadiana Menor que afecta a los depésitos postorogéni- 

cos de las depresiones internas. 

La Hoja de Villacarrillo se sittia en el alto Guadalquivir, donde hablar de 

depresién es ya muy probleméatico. Corresponde, pues, a un dominio fron- 

tera entre los bordes de la Meseta y el Prebético plegado mas externo. 

A primera vista {lamina 6} 'se aprecia la compartimentacién en tiras es- 

trechas de direccion SO.-NE., direccién alpina tipica, modificada en contornos 

sinuosos unicamente cuando las escamas y frentes tienen una marcada 

flecha. Esta direccién antigua de fallas y pliegues es cortada casi perpen- 

dicularmente por otra NO.-SE., que se manifiesta en fallas de desgarre 

generalmente dextrégiras. Estas fallas son visiblemente posteriores y se 

han manifestado en épocas muy recientes, pues afectan a los depésitos ned- 

genos postorogénicos de las depresiones internas. 

No existe, por el momento, ninglin indicio sedimentolégico o paleogeo- 

gréfico que permita suponer que estas lineas péstumas sean reheredadas 

o hayan funcionado durante el Mesozoico. Para la tipica direccién alpina 

las cosas cambian, pues en el 90 por 100 de las hipétesis paleogeograficas 

se recaba la existencia de umbral, flexuraciones o accidentes que son dibu- 

jados en una alineacion SO-NE. Esto hace pensar que los primeros indices 

epirogénicos, con un claro impacto en la diferenciacién de medios sedimen- 

tarios, pueden ser asimilados ya a movimientos fundamentalmente vertica- 

les (horst y graben) de direccién alpina. E! primer hecho importante que 

lama la atencion es la ausencia de materiales del olistostromo en e! alto 

Guadalquivir, y es de sefalar que dificilmente puede achacarse a un des- 

mantelamiento erosivo, pues la profunda tectonizacién habria permitido que 

ciertos retazos pudiesen ser observados. Para nosotros es casi indudable 

que la caética y fluida masa no penetré en el alto Guadalquivir. En principio 
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hemos de admitir como posible la idea expuesta por E. PERCONIG (1960) y 

A. FOUCAULT (1971), segin la cual, el manto subbético se pone en movi- 

miento durante el Mioceno Medio, permitiéndose la llegada de los olistos- 

tromos a todas aquellas regiones no defendidas por los relieves prebéticos 

ya emergidos o semisumergidos. 

Como no existe ninguna prueba que ratifique la contemporaneidad de 

todos los pliegues prebéticos, y, sin embargo, podemos apreciar el buza- 

miento axial de la Sierra de Cazorla en direccién SO., asi como indices 

de emersién a partir practicamente desde el Oxfordiense hasta el Mioceno 

Superior, es de suponer que el olistosiromo no progresé sino a través de 

la depresién del Guadiana Menor (;existente ya?) y sobre el Prebético més 

suroccidental {montafias de Jaén). 

Esta posible preexistencia de la depresion de! Guadiana Menor es el 

tnico camino por el que podemos esbozar la herencia que, desequilibrios 

en el zécalo, fallas antiguas, han dejado a la orogenia alpina, siendo remo- 

vilizadas en el Mioceno Superior-Plioceno. 

Esta imagen coincidiria con la frecuentemente observada en todo el 

Levante espafiol, donde antiguas fallas de zécalo, con compartimiento oc- 

cidental hundido, rigen en parte la 'sedimentacion del Mesozoico y son re- 

movilizadas como fallas dextrégiras durante el Plioceno. 

3.2 TECTOGENESIS Y ESTRUCTURAS LOCALES 

Pasemos ahora una breve revista a las unidades definidas, su génesis 

y su estilo. 

3.2.1 Autéctono y Paraautéctono 

Desde los bordes de la Meseta hasta el frente de la Sierra de Cazorla es 

posible apreciar gradualmente fa intensidad del diastrofismo tecténico. 

Este progresivo diastrofismo sélo puede explicarse como consecuencia 

de aumento de espesores en direccion SE., aumento que debe recaer en 

las formaciones triasicas. El apilamiento al pie del frente de la Sierra de 

Cazorla es légicamente provocado por la expulsién de los materiales plas- 

ticos (ante-Dogger) bajo la presién y arrastre de la cobertera calcdrea (la- 

mina 7, figura 1). Es dificil atribuir toda la gradacién tecténica dnicamente 

a este fendémeno. 

Asi, pues, es posible delimitar un dominio tabular, subhorizontal, con 

paso a un dominio ondulado; progresivamente los pliegues se tumban y ca- 

balgan hasta dar entrada a una regién donde practicamente sélo son reco- 

nocibles los flancos normales de los anticlinales. Esta region, fuertemente 

plegada, se distribuye en un arco sensiblemente paralelo al frente de la 

Sierra de Cazorla. Consecuencia de una mayor importancia del fenémeno 
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Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 

Fig. 1. Efecto frontal con fallas muy tumbadas y apretadas. 

Figs. 2, 3, 4 y 5. Evolucién del pliegue falla mds frecuente, con despegue 

sobre el techo del paquete dolomitico y suela deslizante de arcilla verde. 

Figs. 6, 7 y 8. Estructuras poco frecuentes; el paquete dolomitico funciona 

en bloque y raramente se dilacera en tiras. 

LAMINA 7



frontal de la unidad calcarea o simplemente de un mayor espesor de sedi- 
mentos nedgenos que amortiguan en los niveles altos la estructuracién 
profunda. 

La cartografia de las escamas revela que las flechas de los cabalgamien- 

tos son reducidas y que muchos accidentes no pasan de simples fallas 
inversas. 

322 Unidad de Sierra de Cazorla 

El anilisis de esta unidad permite apreciar hechos y diferencias en 
verdad significativos: 

1) 

2) 

3) 

4) 

La arista frontal es caracteristica, por lo apretado de las escamas, 
las débiles potencias de la serie dolomitica y por presentar los 
planos de cizalla mas horizontales, que posibilitan las mayores fie- 

chas de cabalgamiento. 

En ella es dificil reconocer charnelas y flancos inversos, sin 

duda alguna porque realmente no existen. Tan s6lo con el buza- 

miento axial de la estructura permite observar las relaciones entre 

las facies carbonatadas y las miocenas, aparecen las estructuras 

anticlinales estrechas y alargadas. 

En las proximidades de Chilluevar es claro el enraizamiento de las 

estructuras en un nivel inferior al auténtico cabalgamiento. Una 

prueba méas de que la unidad de la Sierra de Cazorla es realmente 

paraautéctona, pudiendo fijar una méaxima flecha de un kilémetro. Los 

cortes estructurales 3 y 4 expresan claramente esta interpretacion. 

El estilo de la regién no frontal es semsiblemente diferente; las 

charnelas y flancos inversos son frecuentes, correspondiendo todas 

las escamas practicamente a una misma génesis: un pliegue falla 

con cabalgamiento del flanco normal por una linea que nunca llega 

a alcanzar la base de las dolomias. Las flechas son reducidas, pues 

los términos cobijados se reducen a la caliza oolitica y algunos me- 

tros de dolomia, amén del tramo incompetente. Si la flecha fuese 

mayor, alguna vez observariamos la serie infradolomitica. 

Cuando en esta estructuracion juega un potente tramo pléstico 

(Barremiense + Albo-Aptiense) la disarmonia originada a nivel mio- 

ceno es francamente espectacular: Colinas de Chilluevar, Presa de 

Aguascebas y Cumbre del Pardal. 

Visto, pues, que el paquete de dolomias se resiste a ser dilacerado 

en maltiples fragmentos (lamina 7, figuras 2 a 8), es de sospechar que 

la estructuracién del frente responde también a una causa sedimen- 
taria: débiles espesores para el conjunto Lias-Dogger. 

La autoctonia de la unidad y la selectividad del fenémeno, discutida ya 
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para el Oxfordiense, nos obligan a pensar que este adelgazamiento no es 

s6lo originado por el bise! erosivo infracretdcico. Todo parece indicar la 

presencia de un fuerte bisel sedimentario de las formaciones marinas en 

direccién a la préxima meseta. 

.3 El accidente del alto Guadalquivir 

>onstituye una neta frontera con marcado caracter diferencial en la 

2mentacién durante el Malm y el Creticico. En efecto, las espesas series 

sicas y paleocretacicas no son conocidas mas que en el compartimiento 

~ntal. En este brutal cambio de isdpicas no existe ninglin indicio para 

ar atribuirlo a una falla de desgarre. 

Desconocer el espesor de las formaciones Hornos-Siles y Chiclana de 

jura impide precisar si este accidente afecta o no al zécalo de la cuenca, 

nque es bien dificil de explicar una profunda subsidencia sin una flexura- 

.un que afecte también al zécalo y cree ya una cierta fragilidad. 
Si admitimos esta implicacion del substritum profundo es f4cil pasar 

agresivamente a una linea diapirica, pues sin duda alguna constituiria 

una linea predispuesta y préxima a una zona de desequilibrio, provocada 

la diferencia de espesores de la cobertera supratridsica a uno y otro 

lado (lamina 8, figuras 1, 2 y 3). Lo mas chocante de esta hipétesis es la 

ativa tranquilidad del Trias y que, mas que un diapirismo de sal, seria 

arena. Sélo nos queda evocar la presencia de un nivel salino mas anti- 

gut: (Anhydritgruppe). 

La figura 4 de la misma lamina expresa graficamente el accidente, dando 

jcalo un activo papel. 

‘'emos de reconocer que lo limitado de nuestros afloramientos y las 

Jltades que entrafia la interpretacién de este accidente nos impiden 

nu s6lo saber «a qué carta quedarnos», sino intuir algo mas simple o mucho 

méas complejo. 

=3 

4 EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA 

Visiblemente discordante, al menos en los bordes de la Meseta, los 

mas antiguos 'sedimentos mesozoicos corresponden a la formacion Chiclana 

de Segura. Dichos materiales, atribuidos al Buntsandstein, no llegan a aflo- 

rar en la Hoja de Villacarrillo, pero si en sus proximidades. 

Considerando que las atribuciones estratigraficas, discutidas ya en el 

capitulo de Estratigrafia, 'sean validas, el ciclo mesozoico comienza con una 

acusada discordancia erosiva y angular sobre la penillanura fini-hercinica. 

El inicio de este ciclo, con materiales eminentemente detriticos y no 

libres de continentalidad, es roto por la transgresién del Muschelkalk, con 
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facies carbonatadas de escasa profundidad y méas o menos litorales o cos- 

teras. Estos depésitos, libres ya de las influencias continentales e incluso 

comunicados en ocasiones con mares mas abiertos, alcanzaron una ampli- 
tud méaxima que no debi6 sobrepasar el actual contorno del Guadalquivir. 

El régimen regresivo final del Trias estd caracterizado por las facies 

evaporiticas constantes en toda la regién y que reposan sobre las calizas 

del Muschelkalk. A este mar mas cerrado e incomunicado llegan aportes 
detriticos al parecer cada vez més intensos en direccién SE. y a partir 
practicamente de la linea de orilla del Muschelkalk. 

Es muy dificil, sin una base cronoestratigrafica cierta, integrar estos he- 

chos en la paleogeografia del Trias (ld&mina 9). Nosotros pensamos que 

desde el Muschelkalk la cuenca empieza el proceso de subsidencia con 

una flexuracién en la linea del Guadalquivir, marcando ahi las orillas del 

Muschelkalk y la agitacién que turba la sedimentacién de yesos con aportes 

detriticos intensos, reflejo de las mas profundas condiciones anteriores. 

La transgresion del Lias rebasa las antiguas lineas de costa del Mus- 

chelkalk y se pierde bajo el bise! erosivo antemiocénico; la sedimentacién 

es méas carbonatada y los aportes detriticos disminuyen sensiblemente. 

Pricticamente todo el Lias aparece depositado en un mar epicontinental, 

con acuse de condiciones poco aireadas a salobres en direccién a la me- 

seta. Seria pues una plataforma muy estable donde las facies litorales, 

salobres e incluso lagunares alternan rapidamente; hacia el SE. los depési- 

tos carbonatados son cada vez méas importantes, coincidiendo con una 

mayor profundidad de la plataforma. El transito Lias-Dogger es dificil de 

estudiar, dada la intensa dolomitizacién de los depdsitos; sobre el origen 

de este paquete dolomitico existen dos tendencias: 

1° Génesis debida a una extensisima plataforma de escasisima pro- 

fundidad. 

2° Génesfs en un mar epineritico a neritico con profundidad no superior 

a la zona de agitacién de las olas. 

Seria relativamente facil decidirse por una y otra génesis si pudiésemos 

saber dénde se situd la linea de costa del mar del Dogger. 

Nosotros creemos que al final del Lias comienza la auténtica diferencia- 

cién de la cuenca jurasica; el Lias marca el fin de las amplias plataformas, 

y con el Dogger la subsidencia del surco bético toma carta de personalidad. 

Esta subsidencia de la cuenca provocaria una regresién de las lineas de 

costa, obteniéndose en las zonas sumergidas una mayor profundidad y agi- 

tacién consiguiente. 

Al final del Dogger las facies son progresivamente menos profundas y 

un barrido de fondos (recesién, D. V. NALIVKIN, 1956) o una auténtica 

emersién se generaliza en el pais. Pensamos en una emersién que abarcaria 

hasta el Oxfordiense Superior. Este nivel de Ammonites ya hemos indicado 
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ESQUEMA DE EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA AL MESOZOICO 
(La traslacion de isépicas por tecténica no se ha tenido en cuenta) 
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que en realidad debe corresponder a facies muy litorales de un mar con 

riberas coincidentes, con la linea de flexuracién bruscamente activada en 

esta época y practicamente esbozada durante todo el ciclo mesozoico 

precedente. 

Con la diferenciacion subsidente del dominio oriental, donde se deposita- 

ron espesas series de Malm y Paleocretacico, queda al O. de la linea de 

flexuracién un gran pais semiemergido. Sobre este alto se depositan las 

arcillas verdes barremienses y que quizd a modo de paleosuelo alcancen 

hasta el Malm: estas facies tienen su equivalente lateral en el sillon subsi- 

dente donde Malm y Paleocretscico (Rio Borosa) aparecen en una serie 

tipo Piirbeck. 

El ciclo cretacico comienza verdaderamente durante el Albo-Aptiense, 

aunque ya en el compartimiento hundido se deja sentir la presencia detri- 

tica desde el Berriasiense-Valanginiense e incluso desde el Portlandiense. 

Sobre las zonas mas externas, el bisel erosivo se acentia y los depositos 

detriticos Ilegan a alcanzar espesores superiores a los 70 m.; desde la zona 

subsidente las invasiones marinas alcanzan progresivamente el pais emer- 

gido y se depositan las facies costeras que deben constituir en gran parte 

el equivalente lateral de las «utrillas». 

Desde este momento, la regién permanece emergida o el ciclo erosivo 

antemiocénico ha desmantelado toda la sedimentacion que mediaria entre 

el Albiense y el Tortoniense. Encuadrados en el ambito geoldgico regional, 

y como ocurte en casi todo el Prebético Externo, es muy posible que al 

menos desde el Paleoceno la regién estuviese realmente sometida a un 

intenso ciclo erosivo. 

Asi pues, hasta el Tortoniense el mar no invade otra vez los bordes de 

la Mesetas; primero de una forma timida y paulatinamente se instauran 

las facies neriticas internas del Andaluciense. 

A juzgar por la distribucion actual de los depésitos, toda el area estudia- 

da quedé sumergida, al menos hasta que la onda orogénica intraandaluciense 

llegé a la regién. 

A través de los capitulos de Tectdnica y Paleogeografia hemos esbozado 

muchas ideas que ahora a modo de conclusién queremos ordenar: 

1° La flexuracién de la cuenca es realmente progresiva y sufre al 

parecer un desplazamiento continuo en direccién SE. 

2° Los primeros movimientos epirogénicos fuertes pueden fijarse en 

el Oxfordiense Superior-Kimmeridgiense, explicando asi la andmala 

distribucién en las zonas vecinas de la formacién Lorente y la gran 

diferenciacién sedimentaria. 

3° Al menos, si no todo, gran parte del Andaluciense es claramente 

anteorogénico. 

4° Movimientos de traslacion de bloques a gran escala se verifican 
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en una época postuma (;Pliocena?) y dan origen a las grandes 
fallas de desgarre. 

5 GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1 MINERIA Y CANTERAS 

Salvo las impregnaciones de minerales cupriferos en la formacién Hor- 
nos-Siles, radicadas fuera de nuestra Hoja, no conocemos la existencia de 
explotacién o intento alguno. 

Desde el punto de vista de la obtencion de grava no especializada (cuar- 
citica o porfidica), las posibilidades son incalculables. Las mejores condicio- 
nes de explotacién recaen, sin duda alguna, en las terrazas del Guadalqui- 
vir, en virtud de su elevado indice de esfericidad, del costo de obtencién y 
de 'su proximidad a los centros de consumo o vias de comunicacién prin- 
cipales. 

Los yesos del Keuper, debido a su yacimiento finamente estratificado 
con arcillitas y arenas, constituyen sin duda alguna una explotacién dificul- 
tosa y en suma poco adecuada. 

§.2 HIDROGEOLOGIA 

Los problemas hidrolégicos de los pueblos de la loma han sido resueltos 
con la construccion de la Presa de Aguascebas. 

Es muy posible que el conjunto de la Sierra de Cazorla constituya una 
unidad hidrogeolégica dnica; todas las escamas deben estar comunicadas 
entre si. La posible coincidencia del nivel estatico en este gran almacén 
{Formacién Chorro) con las fuentes del Guadalquivir y el buzamiento axial 
de la estructura, hacen de la depresiéon del Guadiana Menor una regién 
idénea para investigar las enormes reservas potenciales del conjunto de la 
Sierra de Cazorla. 
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