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INFORMACION COMPLEMENTARIA. 

Se pone en conocimiento del lector que en el Instituto Geolégico y Minero de Espaiia existe 
para su consulta una documentacién complementaria de esta Hoja y Memoria, constituida 
fundamentalmente por: 

- Muestras y sus correspondientes preparaciones. 

- Informes petrograficos, paleontolégicos, etc. 

- Columnas estratigraficas de detalle con estudios sedimentologicos. 

- Fichas bibliograficas, fotografias y demds informacién varia.



1. INTRODUCCION 

1.1. ANTECEDENTES Y SITUACION GEOGRAFICA 

La Hoja de Rute, nimero 17-41 (1007), comprende parte de las provincias de Cérdoba, 
Granada y Malaga, y se ha reailizado formando parte del Plan MAGNA, para la confeccion 
del Mapa Geolégico Nacional a escala 1:50.000. En esta hoja quedan comprendidos, tanto 
parcial o totalmente, los Términos Municipales de: 

- Benameji 
- Encinas Reales 

- lznajar CORDOBA 
- Lucena 

- Priego de Cérdoba 
- Rute 

- Algarinejo GRANADA 

- Loja 

- Antequera 
- Archidona 
- Cuevas Bajas , 

A A 
- Cuevas de San Marcos MALAG 
- Villanueva de Algaidas 
- Villanueva de Tapia 

Hacia la parte central, es atravesada de Este a Oeste por el rio Genil, que constituye él curso 
fluvial mas importante en este sector. Es regulado y aprovechado su caudal para la alimenta- 
cién del Embalse de Iznéjar. 

La caracteristica topografica mas relevante es el caracter eminentemente ondulado del 
relieve, cuya cota mas alta se sitGa en la Sierrra de Rute. El borde mas occidental esta 
ocupado por una peniplanicie suave que continta hacia los llanos de Antequera. 

Diversos autores han estudiado sectores incluidos en el ambito de la hoja; es de destacar a 
PEYRE (1974), DABRIO (1969) y VERA (1969). 

1.2. ENCUADRE GEOLOGICO 

Dentro del encuadre geolégico general, en la Hoja estan representados terrenos atribuidos a 
distintas Zonas y Formaciones, de la forma siguiente: 

- Zona Circumbética 

Flyschs Predorsalianos (Tipo del Campo de Gibraltar). 

- Zona Subbética 

Subbético Medio Septentrional 

Subbético Medio Central



- Formaciones Tectosedimentarias o Tectonicas 

- Materiales Post-mantos. 

Para obtener una visién general dentro del &mbito de las Zonas Béticas se ha creido conve- 
niente establecer una sintesis geoldgica regional que sirva a modo de introduccion a esta 
Hoja. Esta sintesis, a modo de resumen, fue establecida por JEREZ y BAENA (1980). 

Las Cordilleras Béticas representan el extremo mas occidental del conjunto de cadenas 
alpinas europeas. Se trata, conjuntamente con la parte norte de la zona africana, de una 
region inestable afectada en parte del Mesozoico y durante gran parte del Terciario por 

fenémenos tectonicos mayores, y situada entre los grandes cratones europeo y africano. 

Tradicionalmente se distinguen las Zonas Internas y las Zonas Externas, en comparacion 
con Cordillera de desarrollo geosinclinal, o sea, una parte externa con cobertura plegaday a 

veces con estructura de manto de corrimiento y una parte interna con deformaciones mas 
profundas que afectan al zécalo y que estan acompafiadas de metamorfismo. Actualizando 
estos conceptos, podriamos decir que las Zonas Externas se situan en los bordes de los 
cratones o placas europea y africana, y presentan caracteristicas propias en cada borde, 
mientras que las Zonas Internas son comunes a ambos lados del mar de Alboran, situdndose 
en la zona de separacién existente entre ambas placas o zonas cratogénicas. 

Circunscribiéndose al area ibérica podemos decir que estdn presentes las Zonas Externas 

correspondientes al borde de la placa europea, y parte de las Zonas Internas. El resto de las 
Zonas Internas aflora en amplios sectores de la zona africana y europea que rodean al 

actual Mediterraneo. 

Las Zonas Externas estan representadas aqui por: 

- la Zona Prebética y 
- la Zona Subbética. 

y las Zonas Internas por: 

- la Zona Circumbética y 
- la Zona Bética 

La distribucion geogréfica de estas zonas de Norte a Sur y desde la Meseta hasta el mar seria 
la siguiente: Prebética, Subbética, Circumbética y Bética. 

Veamos ahora muy resumidamente las caracteristicas de ambas zonas: 

La Zona Prebética: Es la mas externa, y se deposita sobre una corteza continental, la de la 

Meseta. En ella los sedimentos son propios de medios marinos someros o costeros, con 

ciertos episodios de tipo continental. Fué definida ya por BLUMENTHAL (1927) y FALLOT 

(1948), en base a la potencia de sedimentos, y a las diferencias de facies en el Jurasico 
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superior y Cretacico inferior, algunos autores la subdividen en tres dominios: 

Prebético externo 

Prebético interno 

Prebético meridional 

La Zona Subbética: Se situa al Sur de la anterior y presenta facies pelagicas mas profundas a 
partir del Domeriense, con margas, calizas nodulosas, radiolaritas y hasta facies turbiditicas a 
partir del Jurdsico terminal. Igualmente en cierto sector existié vulcanismo submarino 
durante el Jurasico. 

En base a las caracteristicas de la sedimentacion durante el Jurasico y parte del Cretacico 
inferior, se ha subdividido esta zona en tres dominios que de Norte a Sur son: 

Subbético externo 

Subbético medio 

Subbético interno 

El Subbético externo incluiria parte del talud que enlaza con el Prebético, un pequefio surco 
con depésitos turbiditicos y un umbral que separa este surco de la parte mas profunda, el 
Subbético medio. 

El Subbético medio se caracteriza por facies profundas desde el Lias superior, con abundan- 
cia de radiolaritas y con vulcanismo submarino. Representa la parte mas profunda de la Zona 
Subbética. 

El Subbético interno se caracteriza por facies calcareas durante todo el Jurasico y representa 
un umbral, posiblemente el limite meridional de las Zonas Externas. 

La Zona Subbética es probable que se depositara sobre una corteza continental adelgazada, 
relacionada con la placa europea. Esta zona también fué definida por BLUMENTHAL y 
FALLOT. 

La Zona Circumbeética: ya dentro de las Zonas Internas, ha recibido este nombre porque sus 
materiales rodean con mayor o menor extensidon a la Zona Bética. Dentro de esta zona 
estarian incluidas unidades, formaciones y complejos que han recibido diversas denomina- 
ciones segun los autores, tales como Dorsal, Predorsal, Zona media, Unidades del Campo de 

Gibraltar, Substrato de los flysch cretacicos, Subbético ultrainterno, etc. 

Se tratarfa de una zona que en principio se situaria entre las Zonas Externas ibéricas y las 
Zonas Externas africanas, ocupando un amplio surco que se fué estructurando a partir del 
Pliensbachiense. En su zona mas profunda se depositan radiolaritas, y a partir de! Jurasico 
superior potentes formaciones turbiditicas que se fueron sucediendo hasta el Mioceno infe- 
rior. El espacio ocupado por esta zona probablemente, y a partir del Eoceno medio superior, 

fué invadido por la Zona Bética, que mediante fallas en direccién se desplazé desde regiones mas 

orientales donde habia evolucionado (subplaca de Alborén), con lo cual, lo que en principio 

7



era una sola zona se estructura en varias partes situadas a un lado u otro de la Zona Bética, 
existiendo una posible Zona Circumbética ibérica y otra africana, enlazadas por lo que hoy es 
el Arco de Gibraltar. 

Dentro de esta Zona Circumbética podemos distinguir en base a las caracteristicas de sedi- 
mentacion, tanto jurasicas como cretacicas y terciarias varios dominios que denominamos: 

Complejo de la Alta Cadena 

Complejo Predorsaliano y 
Complejo Dorsaliano 

El Complejo de la Alta Cadena representaria el rea cercana al Subbético interno. Este 
complejo tendria su correspondiente en el borde de las Zonas Externas africanas. 

El Complejo Predorsaliano representaria las series tipicas depositadas en la parte mas distal 
de la cuenca, que ocuparian una amplia zona, posteriormente empujada y distorsionada 
{subducida, obducida o arrastrada) por el encajamiento de la Zona Bética. 

El Complejo Dorsaliano se depositaria probablemente en zonas mas orientales, sirviendo de 
enlace entre esta zona y la Zona Bética, la cual al trasladarse hacia el Oeste la arrastré y 
dibujé la orla que actualmente constituyen alrededor de dicha zona. 

Es muy probable que la Zona Circumbética se desarrollara sobre una corteza practicamente 
oceanica. 

Por ultimo, la Zona Bética, que probablemente ha evolucionado en sectores mas orientales, 

presenta mantos de corrimiento y metamorfismo en la mayor parte de sus dominios. Tradi- 
cionaimente se distinguen tres unidades: 

Complejo Malaguide 
Complejo Alpujérride 
Complejo Nevado-Filabride 

Se trata de tres unidades tectonicas mayores, cuya posicién de arriba a abajo es la descrita 
anteriormente, pero sin que ello indique como en las zonas anteriores una posicion paleo- 
geografica. Salvo en el Complejo Malaguide, estdn representados exclusivamente terrenos 
paleozoicos y triasicos. 

Con posterioridad a la intromisién de la Zona Bética, al final del Aquitaniense se produce el 
evento tectonico mas espectacular de la Cordillera Bética, puesto que afecta a todas las 
zonas, aunque como es l6gico con desigual intensidad. Se trata de fa compresion que pro- 
voca el choque de las placas europea y africana, mediante el juego de una miniplaca, la Zona 
Bética. 

Esta colision que tuvo su mayor reflejo en el limite entre Zonas Internas y Zonas Externas, 

afect6 profundamente a la Zona Circumbética, gran parte de la cual fué subducida, obdu- 
cida o0 acumulada mediante imbricaciones. 
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En la Zona Subbética, y debido a esta colisién se originan cizallas de vergencia Norte que 
hacen cabalgar unos dominios sobre otros. En la base de estas unidades cabalgantes el Trias 
sufre una extrusion y se extiende en diversas laminas cubriendo amplias zonas, con retazos 
de su cobertera que han sufrido diversos procesos de despegue mecanico. Estos Trias y sus 
coberteras no idendificadas podrian considerarse como SUBBETICQ indiferenciado. 

Esta colision pudo ser reponsable también de que parte de la Zona Circumbética situada al 
Sur de la Zona Bética (zona africana) fuera expulsada por encima de la Zona Bética hacia el 
lado ibérico (Flysch ultrabéticos) donde monté sobre diversos dominios tanto de la Zona 
Circumbética Septentrional o ibérica, como de la Zona Subbética. 

Con posterioridad al Burdigaliense parece que se produjo cierta elevacion en la Zona Subbé- 
tica, quizas como un ajuste isostatico después de la colision. Esta elevaciéon pudo provocar un 

deslizamiento a un lado y otro de su eje de formaciones aléctonas desenraizadas, que se 
mezclaron, dando lugar a una masa de aspecto mas o menos cadtico (arcillas con bloques) 
que puede considerarse tecto-sedimentaria e incluso tecténica. Este ultimo evento pudo 
desdibujar las estructuras existentes y dar un aspecto atin mas cadtico del que ya existia.



2. ESTATIGRAFIA 

Para la descripcion estratigrafica seguiremos el mismo esquema descrito en el apartado 1.2. 

Dentro de los materiales subbéticos, el Trias se describira separadamente. Su peculiar com- 
portamiento mecanico y su litologia, asi como la discrepancia existente en cuanto a su 
génesis, posicion estructural, etc., asi lo aconsejan. 

En cuanto a las Formaciones Tectosedimentarias o Tecténicas se hara hincapié en su compo- 
sicion general y estructura, por estar compuestas fundamentalmente por elementos de 
Unidades ya depositadas y estructuradas. 

21. ZONA CIRCUMBETICA 

2.1.1. Flyschs Predorsalianos (Tipo del Campo de Gibraltar) 

2.1.1.1. Paleoceno-Eoceno inferior (1) 

Esta representado por calizas y calcarenitas con prismas de Microcodium. Son calizas grises, 
de grano fino, con una estratificacion de fina a mediana y que suelen presentar algunas 
estructuras de ordenamiento interno. Entre los bancos se presentan finas capas lutiticas de 
color verdoso o blanco, aunque siempre la proporcion de éstas es inferior al de capas 
calcareniticas. Se presentan en dos posiciones tecténicas diferenciadas, aunque siempre con 
contactos de tipo mecanico; en primer lugar dentro o ligadas a las Formaciones Tectosedi- 
mentarias o Tecténicas en el sector de la Sierra de Campo Agro. Se encuentran igualmente, 
de forma mecanica, sobre materiales nummuliticos de la Zona Subbética en el sector de 
Lomas de Poveda, al Sur de Rute. 

La potencia de este tramo no supera los 70 metros. 

2.1.1.2. Eoceno 

A esta edad se atribuyen una serie de materiales, muchos de ellos en forma de olistolitos 
englobados dentro de las Formaciones Tecténicas. 

-Microbrechas calcareas. (Flysch calcareo) (2) 

En bancos gruesos. Con presencia de granoclasificacion interna y estructuras de muro. 
Corresponden a turbiditas calcareas muy representativas de esta edad en los materiales 
flysch del Campo del Gibraltar. 

Entre los bancos calcareos se presentan lutitas verdes, rojas y blancas. Se encuentran bas- 
tante desarralladas al norte de la Sierra de Campo Agro y afectadas por fenémenos de desliza- 
mientos de ladera y solifluxion. 

2.1.1.3. Oligoceno 

- Flysch margoso (3) 

Constituido por una alternancia de niveles margosos de color rojo ladrillo, verde, marrén, 
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con tramos mas areniscosos finos, de no mas de 10 cm de espesor. Constituye una secuencia 
ritmica de flysch turbiditico de caracteristicas distales. Los afloramientos frescos son dificiles 
de observar debido al desarrollo de un suelo y a los deslizamientos existentes. Se presenta a 
techo del tramo calcéreo anterior, aunque su contacto no se ha podido observar. 

- Flysch margoso-areniscoso micdceo (4) 

Constituido por margas de tonos amarillentos, que en corte fresco son verdes y grises. Se 
intercalan bancos areniscosos con gran cantidad de elementos metamérficos. Es caracteris- 
tica la gran cantidad de micas que presentan, sobre todo mica blanca. Los bancos areniscosos 
suelen tener la base plana y con secuencias de tipo turbiditico. Se sitia sobre el tramo de 
tonos rojizos margoso y su paso se hace de forma gradual. Existe un buen corte frente a 
Casas de La Alcudilla, en el Sur de la Hoja. 

2.2. ZONA SUBBETICA 

Dentro de este sector se han distinguido materiales que corresponden al dominio Subbético 
Medio. Este corresponde a un amplio surco dentro de la Zona Subbética donde han predo- 
minado los fenémenos de subsidencia diferencial a partir del Domeriense. Descrito como 
Subbético con Jurasico margoso por PEYRE {60-62), corresponde igualmente al Subbético 
s. str. de VERA (1966} y HOPPE (1968), y al Subbético Medio de GARCIA DUENAS (1967). 

Dentro de este dominio se presentan diferencias estratigréficas, lo que da lugar a su subdivi- 
sién en subdominios mas concretos: Subbético Medio septentrional, central y meridional. 

En la Hoja se han distinguido series que pertenecen a los primeros subdominios, es decir: 
septentrional y central. Aparte existe una gran mancha triasica que sera tratada indepen- 
dientemente de las series mesozoicas y terciarias dadas sus peculiaridades especiales. 

221, Trias 

Aflora extensamente al NO y SE de la Hoja. Ha existido y existe una cierta disparidad de 
criterios entre los distintos autores que han estudiado zonas donde afloran estos materiales. 
Estos se centran en aspectos litoestratigraficos, genéticos y, fundamentalmente, tecténicos. 

Aqui se seguira el criterio, probablemente, mas coherente a raiz de las observaciones reali- 
zadas dentro de la Hoja y sectores adyacentes, de considerar estos materiales como base de 
los jurasicos subbéticos. Esto no lleva implicito el pensar que no hayan sufrido una cierta 
aloctonfa. Una descripcion mas amplia se hara en el apartado 3.1. de tecténica y para una 
exposicién general puede consultarse a BAENA y JEREZ MIR (1982), pag. 125-128 donde 
resumen de forma excelente estos aspectos. 

De forma litoestratigrafica se puede definir el Trias aflorante en la Hoja como de facies 
germano-andaluz. 

En general se distinguen distintos tipos de facies: 

- Arcillas versicolores, {5); verdes, rojas, blancas con niveles finos areniscosos. Yesos en 
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lechos finos, carniolas. Generalmente este conjunto se presenta de forma caética, sin una 
disposicion fija, salvo en puntos muy locales y poco tectonizados. 

- Yesos masivos (6) 

- Calizas oscuras (7) de facies Muschelkalk, entremezcladas entre la facies anterior. Esta 
facies caracteristica del Trias medio aparece sin posicion estratigrafica fija, lo que hace 
pensar que esté removilizada posteriormente. 

- Dolomias oquerosas {8), grises y brechoides. Al igual que las anteriores, sin posicion 
definida en el conjunto y dispuestas a manera de bloques aislados de distinto tamario. 

- Brechas poligénicas, posiblemente resedimentadas. El problema de estas brechas poligé- 
nicas con cemento yesoso sera tratado en el apartado de Tecténica. En el ambito de esta 
Hoja no existe ningun criterio de orientacién preferencial a gran escala de estas brechas. 

- Bloques "exéticos”, de distinta naturaleza y génesis. En el sector sur, en el Arroyo de 
Nieblin, entre Ventorros de la Laguna y Ventas de Santa Barbara, se ha localizado un 
bloque de escala hectométrica de margas y margocalizas del Lias medio-superior 
subbético. 

Este bloque aparece englobado dentro de la masa del Trias y tiene la peculiaridad de 
estar sin metamorfizar, como es comun con los existentes mas al Sur, en la Hoja de 
Archidona. El contacto con el Trias aparece claramente afectado por fenémenos de 
silificacion, que confieren a este contacto el aspecto de coraza respecto a la parte 
central. 

En el sector NO y O aparecen bloques entremezclados y sobre todo superpuestos al Trias de 
materiales del Cretdcico superior y Terciarios subbéticos. 

Estos bloques, aunque de caracter exético puestos sobre o dentro de Trias, tienen otro 
origen distinto al anterior ya comentado y del que también se discutira en al apartado de 
Tectonica. 

Es de sefalar también la escasa o casi nula presencia de afloramientos de rocas basicas ofitas 
en el Trias de la zona, muy corriente en sectores mas meridionales. 

Cuando se observan algunos, son de escala métrica, muy triturados y englobados dentro de 
la masa arcillosa-yesifera o en las brechas poligénicas. 

2.2.2. Subbético Medio Septentrional 

Este subdominio comprende aquellas series que presentan caracteres intermedios entre el 

Subbético externo meridional y el Subbético medio central. La caracteristica mas fundamen- 

tal es la presencia de calizas nodulosas en el Dogger-Malm, asi como la condensacion de 
niveles en estos periodos. 
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Dentro de este subdominio se han encuadrado las series de Sierra de Rute (DABRIO y VERA, 
1970) y Loma de las Ventanas (DABRIO, 1969). 

2.2.21. Lias 

2.2.2.1.1. Hettangiense (9} 

Son dolomias grises de aspecto sacaroide con fantomas de oolitos e intraclastos. 

Existe otra variedad de dolomias donde predominan los tonos blancos, de aspecto masivo y 
en bancos del orden del metro. El contacto con el Trias esta siempre tectonizado. Alcanza 
gran potencia en la Sierra de Rute, cuyo nucleo principal se compone de éstas, y se calcula 
entre 200-300 metros. 

No se ha encontrado fauna y su edad se ha hecho por correlacién con otras series y por su 
posicion estratigrafica. 

2.2.2.1.2. Sinemuriense-Pliensbachiense (10) 

Sobre las dolomias se sitan unas calizas parcialmente dolomitizadas bien estratificadas en 
bancos gruesos, entre 0,5-1 m. de espesor. Abundan las calizas blancas y color crema y el 
paso de las dolomias a éstas se hace de forma gradual y generalmente a nivel de bancos. En 
la serie de la Loma de Las Ventanas este paso puede observarse muy bien. En esta serie y en 

este tramo aparecen unos niveles muy bien estratificados con abundancia de laminaciones 
de algas y a techo, -caracter fundamental de esta serie-, presencia de diques neptunicos. Los 
digues, con espesores entre 2 y 3 metros, cortan transversalmente a la estratificacién de las 

calizas y dolomias. Estan rellenos por calizas seudonodulosas rojas y amarillentas. 

Estas calizas seudonodulosas de tonos rojizos y amarillentos se sitian a techo de las calizas. 
Es un paquete muy pequefio, 2-3 m de espesor, pero con gran continuidad lateral. En la 
Sierra de Rute no se ha observado la presencia de este nivel tan caracteristico. 

La potencia del tramo calcareo es superior en la Sierra de Rute, que en la Loma de Las 
Ventanas; en esta ultima, los niveles calcareos solo alcanzan los 25-30 m mientras en Rute 

sobrepasan los 150 m 

En el Camorro de la Isla del NE de Cuevas de San Marcos, se observan en estas calizas gran 
cantidad de restos de braquidpodos, especialmente Rinchonellas. 

2.2.2.1.3. Domeriense-Toarciense {11) 

A partir del Domeriense comienza una fuerte diferenciacion en la sedimentacién a nivel de 
toda la Zona Subbética. En estos momentos se produce una ruptura drastica del medio 
sedimentario, hecho bien patente en el ejemplo anteriormente citado. 

Comienza por un paquete margoso muy reducido, de unos 2-3 metros. Parte de las calizas 
seudonodulosas anteriores puede corresponder a este tramo. 
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DABRIO (1969) cita la presencia de Arieticeras por lo que le asigna una edad Domeriense 
inferior. Sobre este nivel se desarolla un tramo de margas y margocalizas amarillentas en 
superficie y gris azulado en corte fresco. Se trata fundamentalmente de biomicritas con 
abundantes restos de radiolarios, filamentos y espiculas siliceas. Al S y NE de la Camorrilla de 
Rute este tramo sélo alcanza unos 35 metros de espesor, mientras en la vertiente septentrio- 

nal de la Loma de Las Ventanas llega a alcanzar 70-80 metros. Sus afloramientos son 
facilmente localizables respecto al tramo anterior calcareo mas competente, dando relieves 

mas suaves y cultivados de olivos. 

222.1.4. Aaleniense(12) 

Sobre las margas y margocalizas anteriores se presenta un tramo de margocalizas y calizas 

micriticas de color gris con algunas intercalaciones de margas. El paso del tramo anterior es 

gradual y es dificil de distinguir en campo. El caracter fundamental para su distincion 

litologica es el aumento de espesor de bancos y sobre todo la presencia de abundantes 

silificaciones, nddulos de silex y bandeado siliceo. Frecuentemente se presentan muy esqui- 

tosadas y con fuerte parecido a radiolaritas. 

DABRIO (1969) data este tramo por numerosas muestras de macrofauna. La potencia es de 

unos 50 metros. ‘ 

2222. Dogger-Malm (13) 

En este periodo aparecen las mayores diferenciaciones litolégicas en las sedimentacion 

dentro de los subdominios del Subbético Medio. 

Se desarrolla bajo facies de calizas nodulosas de colores rojizos, amarillentos y blancos con 

intercalaciones margosas. La potencia de los bancos es variable, desde algunos de 3 metros a 

otros decimétricos. 

DABRIO (1969} encuentra numerosa macrofauna con lo que establece una sucesién conti- 

nua desde el Bajociense hasta el Titénico. 

Existen en algunos puntos excelentes cortes de este tramo, como es el caso de los numerosos 

arroyos que bajan por la ladera norte de la Loma de Las Ventanas y atraviesan el contacto 

Jurasico-Cretacico. 

La potencia es variable entre 30 y 50 metros. 

2.2.2.3. (Cretacico inferior {14) 

Se compone de una serie bastante mondtona con alternacia de margocalizas y margas. 

La serie comienza por un tramo margoso de colores verdes, muy plastico, con unos 10-12 
metros de edad Titonico-Berriasiense. 
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A continuacién calizas de tonos blancos, muy compactas y de composicién micritica en 

bancos de 0,20-0,30 metros con fractura muy arcillosa. Suelen tener bandas y nédulos de 

silex de colores oscuros, gris 0 negros. La potencia es variable oscilando sobre los 15-25 

metros. La edad es Berriasiense. Sobre este tramo, y de forma gradual, empieza la secuencia 

de margas y margocalizas mas potentes de Cretacico inferior. De tonos grises en corte fresco 

en las margocalizas y gris verdoso en las margas, esta serie supera los 150 metros de poten- 

cia. Este tramo es de edad Neocomiense-Barremiense. 

Seguidamente aparecen unas margas verdosas-negras muy dificiles de observar en detalle 

por estar muy alteradas y ser de poco espesor. Estas margas pueden corresponder al Aptiense-Al- 

biense. 

Todo el conjunto del Cretacico inferior tiene una potencia superior a los 250 metros. 

A efectos cartograficos no se ha distinguido dentro de él ningun conjunto litolégico debido 

a fuertes semejanzas entre ellos y sobre todo a que los contactos son graduales y 

progresivos. 

2.2.2.4. Cenomaniense-Turoniense (15} 

Se ha diferenciado cartograficamente al constituir una banda muy constante que descansa 

mecanicamente sobre el Trias desde el Oeste de Encinas Reales hasta el Embalse de Izngjar. 

Existe un excelente corte en las proximidades de la carretera de Rute al Embalse de Izngjar, 

en el camino que une esta carretera con el Cortijo de Pata de Palo. Igualmente existe una 

cantera donde se han explotado estos materiales para la fabricacion de cemento destinado a 

la construccién de la presa del Embalse y que presenta buen corte. 

La parte inferior la constituyen margas blancas y niveles finos de margocalizas con bandea- 

dos fuertemente siliceos lo que le confiere un aspecto muy similar a silexitas. Este tramo 

tiene un espesor de unos 40 metros. 

La serie se va enriqueciendo paulatinamente en niveles mas duros y gruesos a base de calizas 

y margocalizas compactas de 0,30-0,50 m de espesor. Entre estos bancos se presentan 

niveles arcillosos y margosos muy finos de tonos verdes, blancos y rojos. Presentan las 

margocalizas un bandeado de silex casi exclusivamente de color negro y también n6dulos del 

mismo color. La microfauna encontrada es Rotalipora cushmani, R. globotrucanoides, Globo- 

truncana stephani. La edad es por tanto Cenomaniense. 

No se ha encontrado macrofauna. Potencia: 50 metros. 

Sobre las calizas con silex reposan margocalizas blancas y margas grises con una potencia de 

15-20 metros. La base, inmediatamente sobre las calizas con silex, contiene Globotruncana 

helvética, Gl. cf. turbinata del Turoniense, segan Peyre (1974), 
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2.2.25. Senoniense (16) 

Se presenta bajo facies de margas y margocalizas de color gris salmén y tonalidades blan- 
quecinas. Se presentan buenos cortes a lo largo de la carretera de Rute al Embalse de Izndjar 
y de Rute a lzngjar. 

Los primeros términos de tonos rosados aparecen en el Coniaciense y continian de forma 
ininterrumpida hasta el Maastrichtiense. 

2.2.2.6. Paleoceno(17) 

La serie continda con un tramo de caracter ritmico de margas marrones y verdosas con 
niveles calcareniticos en bancos de 10-20 metros. Estos bancos presentan algunas estructu- 
ras sedimentarias y contienen restos de Microcodium. 

Estos materiales son observables a la altura del kilometro 30 del tramo de carretera 
Iznajar-Rute. 

2.2.2.7. Eoceno 

Se han distinguido cartograficamente formaciones distintas de edad Ypresiense, Ypresien- 
se-Luteciense. 

2.2.2.71. Ypresiense (18) 

Constituido por margas rosadas y blancas con niveles calcareniticos finos con Nummulites y 
Ortofragminas. 

2.2.2.7.2. Ypresiense-Luteciense (19) 

Se presenta en contraste muy brusco con el tramo anterior en la morfologia del terreno, 
dando resaltes mas fuertes. Constituido por un conjunto de tipo turbiditico a base de 
calcarenitas, con gran cantidad de bioturbacion, y margas amarillentas. 

2.2.2.7.3. Luteciense-Oligoceno (20) 

A techo del tramo anterior se sitia un paquete de margas grisaceas y verdosas muy poco 
visibles debido a su naturaleza, alteracion y recubrimiento. PEYRE (1974) encuentra la 
siguiente fauna: Globorotalia centralis, Gl. spinulosa, Gl. cf. cocoaensis ... del Luteciense 
elevado. 

El Oligoceno constituye un tramo eminentemente margoso donde no existen cortes frescos 
y muy facilmente erosionable. Se puede ver en malas condiciones en la antigua carretera de 
Rute a Cuevas de San Marcos. 

De color marrén, verdoso y a veces rosado con abundante fauna. La potencia es de 100 
metros aproximadamente. 
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2.2.2.8. Mioceno inferior 

Solamente en algunos puntos de forma aislada y sin continuidad aparente se presentan 

niveles de silexitas (21), intercalados en margas blancas. Las dataciones realizadas por PEYRE 
(1974) dan una edad Aquitaniense-Burdigaliense. 

2.3, SUBBETICO MEDIO CENTRAL 

Corresponde a un dominio de maxima subsidencia a partir del Domeriense dentro de la Zona 

Subbética. Caracterizado por un gran desarrollo de series margosas, rocas volcanicas interca- 

ladas y presencia de radiolaritas en el Dogger. 

En el &mbito de esta Hoja, este dominio se prolonga con direccion NE-SO, como continua- 

cion de la serie de Algarinejo-Sierra de Chanzas (VERA, 1965-66). 

La terminacion de este dominio, con estructura continua hacia el O y SO queda representada 

por la presencia de materiales tridsicos, existiendo muchas dudas en cuanto a la atribucion 

de éstos a un dominio especifico dentro del Subbético. 

Por tanto, se describiran los materiales post-tridsicos mientras que del Trias se hablara en el 

apartado de Tectdnica. 

2.3.1. Jurasico 

23.1.1. Lias 

2.3.1.1.1. Hettangiense (22) 

Esta constituido, por dolomias grises, de aspecto brechoide. Solamente afloran en el Camo- 

rro de Cuevas Altas y Camorro de la Isla y se disponen en bancos mas o menos bien 

estratificados. El paso al tramo superior se hace de forma gradual. La potencia es de unos 

100-150 metros. La edad que se le ha atribuido es aproximada por comparacién con otras 

series a escala regional ya que son azoicas. 

2.3.1.1.2. Sinemuriense-Pliensbachiense medio [23) 

Lo integran calizas grises, blancas y de color crema. Se encuentran en general bien estratifi- 

cadas en bancos gruesos y son los relieves mas fuertes en los afloramientos carbonatados. Es 
frecuente la presencia de pasadas de calizas ooliticas y microbrechas intercaladas en la serie 

calcdrea, con potencias que a veces suelen sobrepasar los 10 metros. Se observa fa presencia 

de abundantes restos de braquiépodos como rhynchonellas y terebratulas. 

La potencia total es de unos 150-200 metros y afloran en la vertiente SE del Camorro y 

Cuevas Altas, Pedroso y Cerro Gordo, al S de Villanueva de Algaidas. 
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2.3.1.1.3. Domeriense-Toarciense medio (24) 

Constituido por una serie muy mondtona de calizas, margo-calizas y margas gris azuladas bien 
estratificadas en bancos finos y gruesos, entre 40 y 50 cm. 

Al Norte de la Sierra del Pedroso, estos materiales constituyen los nucleos aflorantes de las 

estructuras anticlinales subbéticas. 

En el Cerro Gordo (S. de Villanueva de Algaidas) se sittian encima de las calizas, infradome- 

rienses un tramo de calizas grises en bancos gruesos con gran cantidad de nédulos de silex. 

La microfacies mas caracteristica es de micritas o biomicritas con filamentos. 

La potencia es variable dentro de su gran magnitud, superando siempre, en secuencia 

continua, los 500 metros. 

2.3.1.1.4. Toarciense superior (25) 

En algunas zonas se ha distinguido una serie compuesta de calizas y margocalizas grises 
azuladas, muy similares a las del tramo anterior, pero con mayor abundancia de los paquetes 
carbonatados lo que da en conjunto un morfologia mas fuerte. Puede observarse a través 
del Arroyo Palancar, entre el Higueral y Priego de Cérdoba* aqui la serie es bien visible al 
situarse en posicién subvertical. La potencia es de 200 metros y ~uministra fauna de Polypec- 
tus Hammataoceras (DABRIO, 1969). 

2.3.1.1.5. Aaleniense (26) 

A continuacion y de forma gradacional se va pasando a un tramo de tonos mas claros. 
Compuesto éste por margocalizas y margas blancas en superficie y grises en corte fresco, 
con gran cantidad de restos de cancellophycus. 

La potencia de este tramo es de unos 50-60 metros en el sector NE, aumentando hasta unos 
100 metros al Norte de la Sierra del Pedroso. 

23.1.2. Dogger 

Se han distinguido varias facies: 

- Calizas nodulosas. Sobre las margas y margocalizas blancas aalenienses, se sitaa un 
pequeiio paquete, de 1 metro de espesor, de calizas nodulosas o seudonodulosas de 
tonos violaceos. VERA (1964), en un nivel similar en la Sierra de Aljaraicejo, reconoce 

Erycites, Hammatdceras, Lytéceras de edad Bajociense inferior. 

- Turbiditas calcdreas (27). Equivalente en posicion al paquete anterior, se han encontrado 
en ciertos puntos concretos niveles turbiditicos a base de calizas ooliticas con estructuras 
de techo y muro asi como granoclasificacion. Estos niveles oscilan entre los 2 y 4 metros 
de espesor segun los puntos. Pueden observarse facilmente, a lo largo de la carretera de 
Loja a Iznéjar, sobre el kilémetro 20. 
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- Rocas volcénicas (28). Basaltos espiliticos. 

- Radiolaritas (29). Se trata de una alternancia de margas verdosas siliceas con bancos duros 
radiolariticos de tonos grises y verdosos con abundantes restos de manganeso y fractura 
astillosa. Es facilmente distinguible en conjunto por dar unas tonalidades marrén oscuro. 
En detalle, es dificil de encontrar secciones buenas, ya que son propensos estos materiales 

a fendmenos de alteracion y solifluxion. El mejor corte y quizas mas representativo de 
estos materiales se sitta en la carretera de Villanueva de Algaidas a la aldea de La Parrilla 
y al pie de ésta. 

La potencia de este tramo es muy variable pues pasa de unos 40-50 metros en el NE hasta 
100-150 metros hacia el SO. 

Margas rojas con radiofaritas {30). Es el tramo denominado como Jurésico rojo. Com- 
puesto por margas rojas, a veces verdosas con pequefios niveles radiolariticos mas duros. 
Constituye un excelente nivel guia para toda la zona. Generalmente se encuentran fuer- 

temente distorsionadas debido a su gran plasticidad y muy afectadas por procesos de 
deslizamientos. Al no existir ningdn corte, la potencia que se calcula es bastante impre- 
cisa, pero superior a 50 metros. 

2.3.1.3. Malm 

2.3.1.3.1. Oxfordiense(31) 

Lo constituye una serie eminentemente calcarea de caracter turbiditico con algunas interca- 
laciones margosas de tonos claros. Las calizas aparecen en varias facies: micritas, calcarenitas 
y microbrechas calcareas. Segun las series la relacién caliza/lutitas es variable, pero casi 
siempre mayor que 1. 

Es caracteristico de este tramo la presencia de un bandeado de silex dentro de las capas 
calcéreas; este silex es de color negro y gris. En las calcarenitas y microbrechas son muy 
abundantes la fauna de aptychus y las estructuras sedimentarias. Los cortes obtenidos en 
esta secuencia presentan una gran uniformidad en cuanto a la potencia que esta entre 
100-110 metros. 

23.1.3.2. Kimmeridgiense-Tit6nico (32) 

A esta edad corresponde una secuencia formada por margas y margocalizas, éstas con 
aspecto noduloso o de falsa brecha, con colores rosados, violaceos y blancos. Se presenta 

con frecuencia fuertemente tectonizada debido a su baja competencia, lo que explica la 
ausencia de cortes muy representativos. Es corriente encontrar niveles siliceos finos de color 
rosado o gris en los bancos de margocalizas o calizas. La estratificacién es fina, del orden de 
10-20 ¢cm de espesor y la potencia no supera los 30 metros. Esta facies esta bien represen- 
tada en los alrededores de Villanueva de Tapia. 

Sobre este tramo se situa un paquete de unos 2 metros de espesor constituido por bancos 
gruesos de microbrechas con caracter fuertemente turbiditico. 
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Estas microbrechas contienen gran cantidad de aptychus y pueden llegar a constituir una 
verdadera lumaquela. Presentan espectaculares ejemplos de estructuras sedimentarias en 
especial flute casts. Debido a su poco espesor y situarse a techo de una formacién muy 
tectonizada es dificil de localizar. Al igual que el tramo anterior puede ser visible cerca de 
Villanueva de Tapia. La edad de este tramo es Titdnico superior. 

2.3.2. Creticico 

23.2.1. Neocomiense (33) 

Se van a considerar dos facies que, con caracteristicas litolégicas algo similares, tienen las 

suficientes peculiaridades para ser descritas por separado. 

En primer lugar se considerara la facies tipica de esta edad dentro del Subbético Medio 

central. Esta estd formada por margas y margocalizas de tonos verdosos y grises en corte 

fresco. Su alteracién da colores blancos y amarillentos. Existen restos piritosos limonitizados. 

La potencia es superior a los 100 metros. Esta serie se encuentra siempre solidaria con su 

substrato jurasico. 

Por otra parte existe una serie cuyas caracteristicas litolégicas, especiaimente a base de 
areniscas y calcarenitas, dispuestas entre margas y margocalizas grises esquistosas es la de 

estar despegada y dispuesta tecténicamente sobre el Jurasico rojo. 

Los bancos turbiditicos presentan muros planos, laminacién paralela y, a techo, tramos con 

convolutes. Los bancos tienen entre 40-50 cm de espesor. 

Presenta cierta duda si esta facies corresponde al dominio del Subbético Medio central o se 

trata de facies depositadas en otro dominio mas meridional. AGn con este interrogante, esta 

Gltima hip6tesis parece la mas probable. 

Esta facies es facilmente observable al Sureste de Villanueva de Algaidas, reposando sobre el 

tramo rojo radiolaritico. 

2.3.2.2. Aptiense-Albiense (34) 

Esta muy poco representado, posiblemente por fenémenos tectonicos. En algunos puntos 

observados se presenta como margas verdes muy pldsticas, alternando con niveles finos de 

margocalizas. A escala regional constituyen un nivel de despegue tecténico muy genera- 

lizado. 

2.3.2.3. Cenomaniense-Senoniense (35) 

Corresponde, al igual que en el Subbético Medio septentrional, a la facies de margas y 
margocalizas blancas y rosadas. En la base suelen aparecer también margocalizas blancas con 
sflex negro del Cenomaniense-Turoniense. 
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2.4. FORMACIONES TECTONICAS O TECTOSEDIMENTARIAS (36) 

Forman un conjunto heterogéneo en su litologia y estructura interna. Dentro de este apar- 

tado se ha incluido la llamada Formacion de Benameji [PEYRE, 1974) equivalente, para el 

autor de esta hoja, a la Formacién de arcillas con bloques de BOURGOIS {1973), amplia- 

mente representada en los sectores occidentales de las Zonas Béticas. Bajo este principio de 
equivalencia se trataran estas formaciones en el apartado de Tectdnica. 

Desde el punto de vista litoestratigrafico consta de una masa bastante cadtica de arcillas 

versicolores, verdes, grises, rojas, donde se incluyen de forma desordenada una serie de 

facies de distinta naturaleza. 

- Calizas con Microcodium 

Constituyen bloques aislados generalmente de gran tamafio a nivel de afloramiento. Son 

calizas de color gris, con gran cantidad de elementos detriticos y dispuestas en bancos bien 

estratificados de 30-40 cm de espesor. En algunos de estos bloques la potencia es superior a 

40 metros. Son muy frecuentes en el sector norte de la Sierra de Campo Agro. La edad de 

estos materiales se considera Paleoceno. 

- Calcarenitas y Conglomerados 

Constituyen bloques mas frecuentes pero de menor tamafio que los anteriores. 

Las calcarenitas se presentan asociadas a margas rosadas, blancas y verdes. Existe gran 

cantidad de microfauna compuesta fundamentalmente por grandes Nummulites, Ortofra- 

gamias... 

Los Conglomerados (37} se componen de cantos, bastante redondeados y cementados, de 

calizas y margocalizas jurdsicas y cretacicas. Por comparaciéon con otros sectores donde 

aparecen materiales semejantes, la edad de estos conglomerados debe de ser Cuisiense. 

- Calcarenitas y margas blancas (3) 

Menos abundantes que las facies anteriores. Son calcarenitas en bancos muy regulares, 

30-40 c¢cm de espesor, con ciertas caracteristicas tipicas de turbiditas. Entre estos bancos se 

disponen tramos de margas blancas. Los niveles calcireos contienen gran cantidad de Lepi- 

docyclinas. De edad Oligoceno. 

En la masa arcillosa que engloba a esta facies sefiala PEYRE (1974} la presencia de micro- 

fauna de edad Cretacico inferior a Mioceno. Estas edades concuerdan aproximadamente 

con las obtenidas en los materiales arcillosos de las denominadas Arcillas de Jimena. Aparte 

de este criterio existen otros de tipo estratigrafico y tectonico para asimilar, a nivel regional, 

una correspondencia fuerte entre esta matriz arcillosa y las Arcillas de Jimena. 
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2.5. MATERIALES POST-MANTOS 

2.5.1. Mioceno (39) (40) 

Se dispone discordante sobre los materiales anteriormente citados. Constituidos por calca- 
renitas, arenas, limos, areniscas y margas. Afloran extensamente en varios sectores de la 

Hoja. En algunos de éstos, se encuentran fuertemente verticalizados, como en Cuevas de San 
Marcos. En el sector de Iznajar se presentan cabalgados por materiales cretacicos y flyschoi- 
des. Los niveles areniscosos presentan megaestructuras con laminaciones cruzadas. La 
potencia supera los 100 metros. La edad es Tortoniense. 

2.5.2. Cuaternario 

2.5.2.1. Plio-cuaternario {41) 

Se atribuye esta edad, aunque bien pudiera ser un Cuaternario antiguo, a una formacién que 
se ha depositado antes de individualizarse la red fluvial actual. Esta constituida por conglo- 
merados con cemento arenoso. En general corresponde posiblemente a antiguos glacis. Se 
dispone discordante sobre materiales miocénicos y subbéticos. 

Al Norte de Iznjar se presenta un afloramiento de gran extensién y de buenas condiciones 
de observacién; con gran desarrollo horizontal, se encuentra tapizando al Trias al O y NO de 
Cuevas Bajas. 

2.5.2.2. Coluviones antiguos (42) 

Se presentan excelentes ejemplos en la vertiente norte del Camorro de Cuevas de San 
Marcos. 

Compuestos por bancos bien estratificados, formados fundamentalmente por cantos calca- 
reos jurasicos bien cementados. Se presentan con un buzamiento fuerte en sentido contrario 
al original, es decir, hacia la zona de alimentacién, producido por reactivacion reciente de 
zonas de fracturas. La potencia en este sector es de 25-30 metros. 

2.5.2.3. Glacis(43) 

Existen algunos casos de estas formas morfolégicas en la vertiente occidental de la Sierrecilla 
de Malhombre, colgados respecto a la red fluvial. Estan constituidos en este caso por arcillas 
rojizas y cantos de naturaleza calcarea que cubren una superficie suavemente inclinada 

hacia el SO. 

2.5.2.4. Terrazas (44) 

Se desarrollan a lo largo del curso del rio Genil, a partir de la presa de Cuevas de San Marcos. 

Se presentan levantadas unos 3 metros respecto al curso actual. Con menor desarrollo se 
sittan en el curso del rio Anzur, en el NO de la Hoja. 
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2.5.2.5. Coluviones recientes (Canchal) (45) 

Se desarrollan en los bordes de los macizos calcareos subbéticos, los cuales dan los relieves 
mas acusados en la zona. Por su desarrollo destacan los situados en los bordes de la Sierreci- 
lla de Malhombre, Montenegro y Cuevas de San Marcos. En este apartado se han agrupado 
sin distincion genética los pie de monte, derrubios y conos de deyeccién de pequeiia escala. 

2.5.2.6. Aluviones (46} 

Se limitan a los lechos de los rios y arroyos actuales, asi como a las zonas de depésito por 
inundacion, y por tanto las mas importantes se sitian en el rio Genil. Por su gran desarrollo 
actualmente se benefician para aridos. 

2.5.2.7. Eluvién (47) 

Corresponden a materiales formados por alteracién in situ, con cierto desarrollo vertical que 
cubre total o parciaimente el material originario. 
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3. TECTONICA 

3.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

Los problemas tecténicos que presentan los materiales aflorantes en la Hoja son coherentes 
y muy similares en conjunto al planteamiento tecténico que sobre éstos se hace a nivel del 
sector oeste de la Zona Subbética. 

La problematica mas generalizada se centra en: 

- Estructura interna y posicién espacial del Trias, asi como su asignacion a los distintos 
dominios subbéticos. Igualmente su posicion respecto a las series subbéticas post-tria- 
sicas. 

- Relacion tecténica de los materiales flyschs y similares respecto al Subbético. 

- Ruptura drastica hacia el Oeste, en este sector, de secuencias continuas en el Subbético 
Medio. 

3.1.1. Tectonica en relacion con el Trias 

El Trias aparece ampliamente representado como una aureola alrededor del Subbético. Sus 
relaciones hacia el Oeste estan difusas y con falta de argumentos claros, y por tanto asegurar 
la posicién tectdnica supone un gran riesgo. 

Parece existir continuidad en el Trias bajo el recubrimiento terciario de Algaidas y Encinas 
Reales, es decir, en el Trias al Sur y Norte del Subbético. Esto no implica que estos materiales 
sean la base del mismo dominio subbético y no se han encontrado criterios en este sentido. 

La Unica diferencia dentro del Trias se basa en que, hacia el Sur, se presentan numerosos 
bloques exdticos dentro de la masa triasica, mientras que en el sector norte, éstos estan 

ausentes. 

En los alrededores de Villanueva de Tapia el Trias se encuentra claramente cabalgando a las 
series subbéticas segun un plano de vergencia Oeste. 

Hacia el Este, aparece una mancha de Trias puesta de forma mecanica sobre las Formaciones 
Tectbnicas. Para VERA (1964) formaria parte de una unidad al6ctona mas meridional, Uni- 

dad de Parapanda-Hacho de Loja. No se dispone de criterios de discusion en este aspecto a 
nivel de Hoja, ya que no presenta ninguna cobertera jurasica que pudiera ser aclaratoria. 

En Loma de Las Ventanas aparece un Trias cabalgando hacia el S y SE conservando su serie 
post-triasica asimilable al Subbético Medio septentrional. En este caso se puede considerar 
que este Trias es la base estratigréfica de dicho Subbético. 

Hacia el Oeste, como se ha comentado, no existen criterios claros respecto a disposicién del 

Trias con el Subbético. Segun algunas observaciones de campo parece que las series Subbéti- 
cas descansan sobre el Trias de forma mecéanica. El contacto, a nivel cartografico, parece 
acomodarse a direcciones bastante fijas lo que hace pensar que estén fuertemente influen- 
ciadas por accidentes profundos. Estos accidentes serian los responsables de la pérdida hacia 
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el Oeste de la continuidad de las series subbéticas en forma de conjuntos coherentes. 

En el sector de Cuevas de San Marcos, el Trias aparece claramente como base de series del 
Subbético Medio central, aunque éstas se disponen por contactos mecanicos, algo despega- 
das de su base. 

Como resumen se puede considerar lo siguiente: 

- El Trias puede considerarse como base estratigrafica y depositado dentro del dominio de 
la Zona Subbética. 

- Sufre despegues mas o menos grandes segun una tectonica tangencial de direccion N y 
NO. 

- Puede considerarse que en el ambito de esta Hoja aparecen Trias pertenecientes a tres 
subdominios de la Zona Subbética. 

* Trias del Subbético Medio septentrional. 

« Trias del Subbético Medio central. 
« Trias de Antequera (Subbético interno?). 

3.1.2. Tecténica del Subbético 

La Zona Subbética dentro de este sector se caracteriza desde el punto de vista tecténico por 

un conjunto de materiales, que van desde el Trias al Terciario, plegados, en donde la direc- 
cién general del plegamiento es WSW-ENE. Esta direcién general de las unidades subbéticas 
tiende a orientarse de forma ortogonal entre Villanueva de Algaidas y Cuevas de San 
Marcos, para volver a recuperarse antes del contacto con el Trias. Destacan dentro del 
Subbético varios rasgos tecténicos que es indispensable destacar: 

1) El conjunto formado por el Subbético Medio septentrional aparece trasladado hacia el SE 
cabalgando al Subbético Medio central. Igualmente la serie se encuentra despegada 
segun tres niveles: un primer despegue se sitia entre el Jurasico y el Trias de base. Un 
segundo lo constituyen los materiales de edad Aptiense-Albiense; es el responsable de la 
presencia sobre el Trias de materiales del Cretacico superior. Este fenémeno es bien 
visible en una franja desde el Norte de 1zn4jar hasta el Sur de Encinas Reales. 

El tercer despegue se situa en el Eoceno medio, posiblemente Luteciense medio. En el 
nucleo del sinclinal del Arroyo de la Hoz se presenta una gran mancha de margas y 
calcarenitas blanquecinas descansando aparentemente discordante sobre terrenos cre- 
tacicos. Igualmente en el Sector NO de la Hoja aparecen estos materiales directamente 
sobre el Trias. 

2 — Dentro del Subbético Medio central es caracteristico su estilo de plegamiento, escama- 
ciones y modelos de fracturacion. 

El sistema de plegamiento con unas direcciones variables, ya descritas, corresponde a un 
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juego de pliegues de relevo; asi podemos describir una serie de pliegues E-W entre 

Villanueva de Tapia y Cuevas de San Marcos, que de Norte a Sur son: 

- Sinclinal del Arroyo del Perejil. 
- Anticlinal de Malhombre-Utrera. 
- Sinclinal de La Parrilla-Adelantado. 

- Anticlinal de Los Carruchos. 

El sistema de escamas o fallas inversas se desarrolla con gran frecuencia dentro de este 

dominio en el sector Este. En este sector se desarrollan grandes estructuras de tendencia 
monoclinal con buzamientos hacia el NO. Estas estructuras, pertenecientes en su conjunto al 
flanco sur de una gran estructura sinclinal, estan truncadas por fallas inversas de vergencia 
Sur. El flanco norte se encuentra cabalgado por el Subbético Medio septentrional. 

El sistema de fallas normales corresponde a una ultima etapa de descompresién en la zona. 
Tanto el Subbético Medio septentrional como cental queda afectado por varias direcciones 
de fracturacién. Las direcciones mas representativas son: 

- N40°-45°W 
- N60°-65°E 
- N60°W 

La N35°-40°W, es la mas importante por su desarrollo, en grandes sectores de las unidades 

subbéticas representadas en la Hoja. 

Parte de estas fracturas originalmente han tenido una componente horizontal bastante 
acusada, reactivandose posteriormente como fallas normales e inversas. A nivel cartografico 
existen ciertas alineaciones: 

- Terminacién occidental del Subbético en el sector entre Cuevas Bajas y Villanueva de 
Algaidas. 

- Frente del Trias en Villanueva de Tapia. 
- Sector de |znajar. 

Esta direccion pudiera ser el reflejo externo de una gran tecténica profunda de desgarre en 
sentido Norte. 

En menor escala de dimensién se desarrollan con esta misma orientacion fracturas que van 
compartimentando materiales subbéticos. 

La direccion N60°-65°E corresponde a fases completamente distensivas, paralelas a las 

estructuras subbéticas y dando relieves de fosas tectonicas. 

3.1.3.. Posicién tectonica de Unidades de tipo Flysch y Formaciones Tecténicas 

Todos los componentes encuadrados en estas Unidades corresponden a series conocidas mas 
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al Sur, por lo que su posicién actual se considera que ha sido originada por fenémenos de 
traslacion hacia el Norte. Son por tanto materiales completamente aléctonos que se super- 

ponen a las series del Subbético Medio. 

Tanto los materiales de tipo flysch como los componentes de las Formaciones Tectdnicas 
(Unidad de Benameji), son caracteristicos de la Zona Circumbética. 

Los flyschs estan siempre asociados al Trias y superpuestos al Subbético Medio. La Formacion 
de Arcillas con bloques sin embargo se sittia sobre el Subbético Medio y en relacién con el 
Trias en dos posiciones: debajo y sobre éste. 
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4. HISTORIA GEOLOGICA 

La evolucién geoldgico-histdrica queda restringida a los materiales del Subbético Medio que 
son los Unicos que afloran en esta zona, asi como a los materiales de caracteristicas flyschoi- 
des turbiditicos depositados en un dominio mas meridional. La secuencia de depésito puede 
establecerse a partir del Trias, con facies detriticas similares a la Facies Keuper, entre las que 
se intercalan episodios carbonadados de Facies Muschelkalk y evaporiticos. Se puede consi- 
derar que los materiales de facies Keuper se depositaron en un ambiente laguno- 
continental, de clima arido, en el que se van acumulando grandes espesores de materiales 
detriticos y evaporiticos. 

En el Lias inferior el mar invade toda la region formando posiblemente una gran plataforma 
carbonatada con depésitos de calizas generalmente de textura micritica caracteristicos de 
aguas tranquilas. Parece existir a continuaciéon un aumento de las condiciones energéticas. 
En las series meridionales suelen aparecer calizas espariticas, casi brechoides y presencia de 
niveles oolfticos. 

En la serie de Loma de Las Ventanas, la presencia de malla de algas y diques neptunicos 
parece indicar que constituia un alto fondo con esporadicos depositos de materiales detriti- 
cos finos y puede ser que con épocas sin sedimentacién {presencia de hard-ground). La edad 
de estos sucesos esta comprendida entre el Carixiense-Domeriense medio. 

Hasta ahora los distintos cambios de facies en la cuenca son producidos fundamentaimente 
por variaciones de energia en el medio. Los cambios batimétricos pasan a un segundo 
término. A partir de aqui éstos van a tener una importancia mayor y la subsidencia diferen- 
cial de unos sectores respecto a otros va a condicionar el depésito. 

En la cuenca subbéticay a partir del Domeriense superior comienza el dep6sito en un medio 
sedimentario de aguas tranquilas {micritas) con aportes detriticos mas o menos importantes. 
Las diferencias entre unos y otros sectores estan en funcién casi exclusivamente de la 
subsidencia diferencial. Estas diferenciaciones se realizaron motivadas por medio de fené- 
menos estructurales como fallas de z6calo. La hip6tesis viene apoyada por la presencia de 
intrusiones volcanicas durante esta edad. 

£l medio de depdsito queda ya diferenciado a nivel de Zona Subbética en zonas de surcos y 
umbrales. En el Subbético Medio, durante el Toarciense, las condiciones son tipicas de un 
gran surco. Dentro de esta zona, igualmente, existen zonas donde la sedimentacién es mas 
abundante, correspondiendo a sectores con mayor subsidencia. Empiezan a diferenciarse en 
el Lias Superior varios subdominios dependiendo del grado de subsidencia que alcanza. Asi se 

pueden separar: Subbético Medio septentrional, meridional y central. Los dos primeros 
corresponden a zonas elevadas respecto al ultimo, donde se producen grandes acumulacio- 
nes de materiales en medios tranquilos y reductores. 

Al final del Lias superior parece existir una cierta inestabilidad en toda la zona. Se encuen- 

tran materiales turbiditicos en el Subbético Medio central formados por calizas ooliticas. La 
formacion de calizas ooliticas es tipica durante esta edad en sectores al Norte y Sur del 
dominio Subbético Medio, por lo que puede pensarse que su presencia corresponde a un 
depésito a través de corrientes de turbidez a partir del Subbético interno o Externo. Esta 
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inestabilidad también tiene su reflejo en la presencia de rocas volcanicas submarinas. 

El Dogger ya constituye una individualizacion clara de los distintos subdominios del Subbé- 
tico Medio. En el sector central sigue la sedimentacién marina profunda con depésito de 
radiolaritas y facies margosas pelagicas. Entre tanto el Subbético Medio septentrional cons- 
tituye una zona de alto fondo relativo respecto al central, con dep6sito de calizas nodulosas 
que continuara hasta finales del Jurasico. 

Durante el Malm en el Subbético Medio central se producen depésitos de tipo turbiditico 
(calcarenitas con silex, microbrechas con aptychus) entre sedimentacion autdctona de 
ambiente mas tranquilo. Estos depositos turbiditicos corresponden a una etapa distensiva a 

nivel de cuenca subbética. 

Esta fase de distension continua en el Cretacico inferior, en que a la vez que se regulariza el 
deposito de materiales pelagicos en todo el dominio subbético, aparecen manifestaciones 
turbiditicas en especial en los sectores mas meridionales. 

La sedimentacion margosa prosigue hasta el Maastrictiense. No parece facil atribuir una 
batimetria exacta a estas formaciones, aunque si puede afirmarse que la sedimentacion fue 
tranquila y relativamente profunda. 

En el Paleoceno-Eoceno continda la sedimentacién profunda intercalada con potentes 
secuencias de tipo turbiditico. El Eoceno superior-Oligoceno se presenta claramente despe- 
gado o transgresivo en este sector del resto de la serie nummulitica. 

En el Mioceno inferior solamente se depositan en este dominio margas y silexitas. En esta 
época se producen los grandes eventos tectonicos en las Cordilleras Béticas, desplazandose 
los dominios subbéticos hacia el Norte segun una direccién general NNW-SSE. Estos movi- 
mientos tangenciales tienen su maxima expansion entre el Aquitaniense-Burdigaliense 
medio. Esta gran fase did como resultado que el Trias fuese expulsado hacia dominios mas 
septentrionales asi como las series tipo flysch. 

Todos estos procesos tienen como causa principal la cohesién de las Zonas Internas y Exter- 
nas. Posteriormente a esta fase compresiva de primer orden tienden a formarse estructuras 
cabalgantes con vergencias Sur; asi el Subbético Medio septentrional cabalga al central. Los 
flyschs ya instalados, tienden a entremezclarse, dando Formaciones Tectdnicas. Las series 
subbéticas tienden a romperse a favor de los distintos niveles de despegue, situdndose 
mecanicamente sobre el Trias. Todos estos fenémenos son producidos por una elevacion 
epirogénica, tipicamente descompresiva, de esta zona entre el Langhiense inferior-Serra- 
valiense. 

El Tortoniense es tipicamente transgresivo y corresponde a depésitos marinos. Sin embargo, 
estos materiales todavia sufren los efectos de los movimientos de las masas triasicas, sobre 
todo en zonas de debilidad tecténica. 

El Plioceno constituye una edad en que el depdsito de materiales es de tipo continental y 
se producen reactivaciones de algunas fracturas. 
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5. GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1. MINERIA 

Existen algunas labores mineras ya abandonadas, asi como indicios de 6xidos de hierro, 
dentro del Trias. Estas se sitlan principalmente en el sector SE cerca de Ventas de Santa 

Barbara y Arroyo del Nieblin. 

La mineralizacién se concentra principalmente a lo largo de fracturas y sistemas de diabasas. 

5.2. ROCAS INDUSTRIALES 

Por su importancia en cuanto a puntos de explotacion y volumen de extraccién son de 
destacar los yesos. Existen numerosas canteras de yesos dentro del Trias, aunque gran parte 
de ellas actualmente se encuentran inactivas. 

También tiene gran desarrollo la explotacién de los aluviones del rio Genil. En las proximida- 
des de Cuevas de San Marcos son explotados para su utilizacién como aridos. 

En menor importancia se desarrolla una industria de pequefia escala para la explotacion de 
falsa dgata en el Camorro de Cuevas Altas, cerca de San Marcos. 

5.3. HIDROGEOLOGIA 

Solamente parecen presentar interés los acuiferos comprendidos en los materiales carbona- 
tados lidsicos del Subbético. 

La unidad carbonatada del Subbético Medio septentrional descarga a través del manantial 
de Arroyo de la Hoz. Esta surgencia, con mas de 100 1/s drena estos materiales en la cota mas 
baja. Existen algunos puntos de agua de menor importancia en la Sierra de Rute. 
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