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INTRODUCCION 

La Hoja de Fifana estd situada al SE. de Espaiia, en las provincias de 

Almeria y Granada. 

En las Cordilleras Béticas pueden distinguirse dos grandes zonas estruc- 

turales: la zona externa, al norte, y la zona interna o zona Bética al sur. 

La Hoja de Fifiana se encuentra en esta Ultima, siendo su estructura el re- 

sultado de cabalgamientos de gran escala, que pueden asimilarse a las es- 

tructuras de tipo alpino [BROUWER & ZEYLMANS VAN EMMICHOVEN, 1924; 

EGELER & SIMON, 1969). 

En las zonas central y oriental de las Cordilleras Béticas pueden distin- 

guirse cuatro unidades principales, que son de arriba a abajo (siguiendo el 

orden de superposicién actual): 

Malaguide 

Alpujarride 

Ballabona-Cucharén 

Nevado-Filabride 

En la Hoja, aparte de una pequeiia extensién de terrenos postorogénicos, 

afloran terrenos pertenecientes al Nevado-Fildbride, Ballabona-Cucharén y 
Alpujarrides, respectivamente. 

Dentro del Nevado-Filabride, y al objeto de seguir una unidad de criterio 
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para toda la zona, se ha establecido, siguiendo a PUGA, DIAZ DE FEDERICO 

y FONTBOTE, 1975, la siguiente division de unidades: 

Complejo de Sierra Nevada 

. Unidad superior: U. Sabinas 

Manto del Mulhacén 3 Unidad de Abla: U. Galdera 
Manto del Veleta Unidad inferior 

En el Ballabona-Cuchar6n se han seguido los criterios establecidos por 

la escuela holandesa en la realizacién de la Hoja de Macael. 

En el Alpujarride han podido distinguirse tres unidades tecténicamente 

superpuestas, con caracteristicas estratigraficas similares, aunque distintas 

en detalle. De arriba a abajo son: 

Unidad de los Blanquizares 

Unidad de Quintana 

Unidad de Santa Bérbara 

La cartografia del Alpujarride, situado al NO. de la Hoja (sector de la 

Sierra de Baza, ha sido realizada por F. DELGADO SALAZAR (Universidad 

de Granada) y el resto por F. VELANDO y DAVID NAVARRO. 

1 ESTRATIGRAFIA Y PETROGRAFIA 

1.1 NEVADO-FILABRIDE 

Se han distinguido las unidades siguientes: 

Unidad superior 
Unidad de Abla % Manto del Mulhacén 

Unidad inferior Manto del Veleta 

En la denominacién de las unidades se han mantenido los nombres usa- 

dos en la Hoja de Gergal. 

El caricter metamérfico y las intensas deformaciones que presentan los 

materiales Nevado-Fildbrides hacen que las transposiciones estén suma- 

mente generalizadas. Todo ello impide (salvo en casos aislados) reconocer 

la estratificacion; si a ello se une el aplastamiento tecténico (flattening) y 

la superposicién de pliegues, los datos referentes a la potencia real se 

alejarian mucho de la realidad. Por tanto, el espesor atribuido ha de refe- 

rirse necesariamente a la potencia secundaria medida perpendicularmente a 

la esquistosidad mas aparente y siempre (dadas las numerosas variaciones) 

al espesor maximo dentro de la zona estudiada. 
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1.1.1 UNIDAD INFERIOR. MANTO DEL VELETA (Ebvy) 

Se encuentra generalmente formando el sustrato de todas las unidades 

Nevado-Filabrides. 

La potencia calculada para esta unidad sobrepasa los 6.000 m. En la Hoja 

de Fiiiana, tnicamente afloran los 1.000 metros superiores. Excepto los ulti- 

mos 300 metros, donde predominan las cuarcitas y micaesquistos feldespa- 

ticos de colores claros, el resto estd formado por una monédtona serie de 

micaesquistos, de colores fundamentalmente oscuros (debido a variaciones 

en la proporcion de grafito), y en las cuales escasean o faitan los minerales 

identificables a simple vista. El tamafo del grano es generalmente inferior 

al milimetro (Gnicamente granates y albita pueden alcanzar hasta 3 mm., 

pero indudablemente son siempre menores que los observados en los micaes- 

quistos de las restantes unidades). 

Las rocas de esta unidad se presentan en algunos tramos con las super- 
ficies de esquistosidad principal {corresponde generalmente a la esquistosi- 

dad plano axial de los pliegues isoclinales de la segunda fase de plega- 

miento alpino, aun cuando localmente, como ocurre al N. del pueblo de 

Gergal, es una esquistosidad de crenulacién posterior que borra a la regional 

indicada) planas y con linearidades muy marcadas, constituye este dato una 

de las caracteristicas que permiten separar en campo los micaesquistos de 

la Unidad inferior del resto de los micaesquistos del Manto del Mulhacén. 

Otra caracteristica es la gran abundancia de filones de cuarzo pertenecientes 

a varias generaciones, abudinados o plegados ptigmatiticamente, asi como 

la presencia de numerosos cabalgamientos de escasa envergadura que pro- 

ducen intensa trituracion en la zona de contacto intermicaesquistos. 

El estudio microscépico, unido a las observaciones de campo, ha permi- 

tido distinguir los siguientes tipos litolégicos en laboratorio. 

a) Micaesquistos, micacitas y cuarcitas con albita y grante. 

b) Micaesquistos, micacitas y cuarcitas grafitosos-granatiferos con clori- 

toide. 

¢) Mérmoles grafitosos. 

En los micaesquistos feldespéticos, cuarcitas y marmoles es mds facil 

reconocer la estratificacién, igualmente la alternancia de micaesquistos y 

cuarcitas muestran con mayor claridad las caracteristicas tecténicas de esta 

Unidad, mas dificiles de reconocer en los micaesquistos grafitosos inferiores 

(superposicién de pliegues, lineaciones, etc.]. En el techo de la Unidad infe- 

rior abundan niveles de cuarcitas micdceas en capas muy finas y bastante 

flexibles, con bellos ejemplos de plegamiento isoclinal. Se trata de italoco- 

lumitas que proceden del retrometamorfismo de antiguas cuarcitas. 

El nivel de marmol grafitoso de color negro no sobrepasa el metro de 

potencia, sin embargo es sumamente continuo y puede servir como nivel guia. 
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El material originario de las rocas de esta Unidad debié ser un sedimento 

fundamentalmente arcilloso, rico en materia orgénica, con niveles arenosos 

hacia el techo. 

a) Micaesquistos grafitosos con albita y granate 

Presentan textura porfidogranolepidoblastica de grano fino. Los minerales 

fundamentales son: cuarzo, moscovita y albita, y los accesorios: granate, 

grafito, biotita, clorita, 6xidos de hierro, minerales metalicos, mineral de 

epidota, turmalina, circén, esfena y rutilo. 

Al microscopio aparecen formados por bandas mas o menos irregulares 

de cuarzo granoblastico alternantes con otras micdceas, impregnadas de 

grafito pulverulento. 

La albita se presenta en fenoblastos poiquiliticos, los granates en porfido- 

blastos idio o subidiomorfos, poiquiliticos, encerrando inclusiones de cuarzo. 

Suelen presentar alteracién a Gxidos de hierro en los bordes y fracturas, y 

a veces estdn parcial o totalmente sustituidos por clorita y/o biotita y mas 

raramente por mica blanca. La biotita y clorita, en grandes léminas postci- 

nematicas. 

a) Micacitas grafitosas con albita y granate 

Se diferencian de los micaesquistos en la elevada proporcién de mica 

respecto a la de cuarzo. 

La textura es porfidolepidoblastica fina. Como minerales principales: mos- 

covita, biotita y/o clorita, y generalmente cuarzo y grafito. Como accesorios 

se encuentran: granate, m. metélica, albita, turmalina, epidota, circén, apa- 

tito y esfena. 

Como su nombre indica, estdn formadas casi en su totalidad por material 

micdceo (moscovita, biotita y clorita) con pequefias intercalaciones lenticu- 

lares de cuarzo finogranoblastico; presentan granates mas o menos sustitui- 

dos por clorita 0 mica blanca. 

a) Cuarcitas micdceas con albita y granate 

Presentan textura granoblastica o porfidogranobldstica. Estan formadas por 

un mosaico de cristales de cuarzo con bordes poligonales o indentados, y 

en menor proporcién cristales heterométricos o porfidoblastos de albita, in- 

cluyendo poiquiliticamente abundante cuarzo y grafito pulverulento. Los gra- 

nates son generalmente de pequefio tamaiio, con bordes oxidados. La mos- 

covita se presenta en finas alineaciones o laminas individuales paralela o 

subparalelamente orientadas, marcando la esquistosidad. Los minerales acce- 

sorios son los citados en los grupos anteriores. 
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b) Micaesquistos grafitosos, micacitas y cuarcitas con granate y cloritoide 

Presentan las mismas caracteristicas que el grupo anterior, con la dife- 

rencia de que no contienen albita y mineral de epidota, mientras que existe 

cloritoide, el cual se presenta en pequefios prismas, limpios de inclusiones, o 

bien en otros de mayor tamafio, con inclusiones de grafito pulverulento. 

b) Micaesquistos grafitosos granatiferos 

Tienen las mismas caracteristicas que los anteriores, con la diferencia de 

que no existe cloritoide. 

¢) Marmoles grafitosos 

Rocas negras y compactas que microscépicamente presentan textura gra- 

noblastica, a veces con débil esquistosidad marcada por el ligero alarga- 

miento de los cristales de carbonato y la disposicién paralela o subparalela 

de las laminas de mica. Estdn compuestos por un agregado de cristales de 

carbonato, entre cuyos intersticios se sitlan los minerales accesorios, cuarzo, 

albita, ldminas de mica blanca, biotita, a veces flogopita, y también segln 

los casos epidota, granate, turmalina, esfena y circén. Es una caracteristica 

comiin la fuerte impregnacién de grafito pulverulento y éxidos de hierro. 

Finalmente, es necesario sefalar que mientras en los afloramientos de 

rocas claras de la Unidad inferior, situados en la ladera sur de la sierra de 
los Filabres, éstas no estdn préacticamente alteradas tratandose de una roca 

dura y competente; en el gran antiforme situado en el centro de la Hoja 

(donde se encuentran los pueblos de Benacebada, El Moro, Bailén, etc.), las 

rocas de este tramo presentan un elevado grado de descomposicién, excepto 

algunos niveles mas cuarciticos que resaltan en el paisaje a modo de pito- 

nes. Esta descomposicién (se trata de rocas deleznables, con la simple pre- 

sién manual) estd justificada ademas de por los factores climaticos que 

alli inciden, por su elevado contenido en feidespatos (podrian clasificarse 

como albititas). 

1.1.2 MANTO DEL MULHACEN 

Las relaciones entre los materiales del Manto del Mulhacén y la Unidad 

inferior son de naturaleza tecténica, por lo cual serdn descritas en el apar- 

tado correspondiente. 

En la cartografia se han distinguido los tramos siguientes de muro a techo: 

1.1.2.1 Micaesquistos y micacitas grafitosos con granate y cloritoide (la base 

de este tramo estd formada por micaesquistos con grafito corneani- 

co) (EKv).



1.1.2.2 Micaesquistos con grafito y micaesquistos epidético-feldespéaticos 

(EV) 
1.1.2.3 Serpentinitas, anfibolitas y epidotitas (€ AKC,). 

1.1.24 Marmoles cipolinicos (A m). 

1.1.2.1 Comprende micaesquistos corneanicos en la base, a los que 

siguen micaesquistos grafitosos con granate, cloritoide y biotita. Los micaes- 

quistos cornednicos, de elevada dureza y densidad contienen cristales de 
gran tamafo sin orientacién preferencial caracteristicos ambos, que con- 

trastan notablemente con los de los micaesquistos del conjunto subyacente. 
Los micaesquistos oscuros se distinguen en campo aparte de por un 

brillo satinado caracteristico, por la presencia de unos agregados de sericita 

de forma subredondeada y con un diametro medio de 1-2 ¢m., por la mayor 

influencia de la tercera fase de plegamiento que produce en estos micaes- 

quistos una intensa crenulacion (siempre la esquistosidad principal, es decir, 

la que se observa en el campo es de la tercera fase alpina) y fundamental- 

mente por la presencia de cloritoide, visible a simple vista, de color negro 

debido a las inclusiones grafitosas. Se presenta éste bien en gruesos crista- 

les, con seccion basal de formas subrectangulares, bien en cristales de base 
rémbica muy caracteristicos. 

El origen de los micaesquistos y cuarcitas hay que buscarlo en el meta- 

morfismo de sedimentos arcillosos y siliceos mas o menos impuros. 

Petrogrificamente los micaesquistos cornednicos [se escinden en peque- 

flos bloques], muestran una matriz de grano muy fino, formada por mica 

blanca, cuarzo y grafito, sobre la que destacan porfidoblastos de una antigua 

andalucita sustituidos por un agregado de cristales fibrosos y haces de 

distena y cristales de estaurolita, parcialmente transformados y escasos 

granates. 
La potencia de estas rocas no sobrepasa los 20 m.; si a ello se une su 

posicién en la base del manto de corrimiento, es facil explicar su desapari- 

cién por reduccion tecténica o laminacién. 

1.1.2.11 Micaesquistos y micacitas grafitosos con granate y cloritoide 

La mayoria contienen granate y cloritoide juntos, pero en otros existe 

uno solo de estos minerales, acompafiado siempre de clorita-biotita. Presen- 

tan textura porfidogranolepidoblastica. Los minerales principales son: cuarzo, 

moscovita, granate, cloritoide y grafito. Los accesorios: clorita, biotita, 6xidos 

de hierro, sericita, m. opaco, turmalina, rutilo, apatito, circén y esfena. 

El cuarzo presenta estructura en mortero, extincién ondulante y orienta- 

cién Optica preferencial, granates en grandes porfidoblastos, idio o subidio- 

morfos, con abundantes inclusiones de cuarzo y en menor proporcién de 

grafito y rutilo; suelen estar alterados en los bordes y fracturas, a éxidos de 

hierro, 0 en zonas irregulares a clorita o0 mica blanca. Cloritoide abundante



en prismas idiomorfos, ocasionalmente maclados, incluyendo abundante gra- 

fito pulverulento y escaso cuarzo y m. opaco. 

Biotita y clorita se presentan en grandes l4minas postcinemaéticas y a me- 

nudo con las lineas de exfoliacion perpendiculares a la esquistosidad prin- 

cipal. En ocasiones parecen haber sustituido por completo a cristales de 

granate, ya que se trata de agregados polilaminares de contorno poligonal. 

La sericita se presenta en algunos niveles en forma de laminas blanque- 

cinas, provenientes de la transformacion final de antiguos cristales de anda- 

lucita y estaurolita. En campo se observan todos los niveles de transicion 

entre prismas de aquellos minerales, prismas aplastados, hasta llegar al ma- 

ximo aplanamiento; igualmente ocurre con la transicién mineral. 

Las micacitas presentan las mismas caracteristicas de los micaesquistos, 

excepto que la proporcién de cuarzo es menor, aumentando la de mica blanca 

impregnada de abundante grafito pulverulento. 

1.1.212 Micaesquistos y micacitas grafitosos con granate y albita 

Son semejantes a los anteriores, pero en este caso contienen abundante 

albita y mineral de epidota. La textura es porfidogranolepidoblastica. 

Los minerales principales son: cuarzo, mica blanca, albita, y unas veces 

como pringipales y otras como accesorios: clorita, biotita, granate y grafito. 

Los accesorios son: m. opaco, mineral de epidota, turmalina, 6xidos de hierro, 

rutilo, circén, apatito y carbonato. 

La plagioclasa es una albita de composicién An;.g, dispuesta en pequefios 

cristales entre el cuarzo, o bien en porfidoblastos anhedrales, a veces len- 

ticulares. 

Intercalados en los micaesquistos se encuentran algunos niveles de cuar- 

citas oscuras. Al microscopio tienen como minerales principales: cuarzo y 

mica blanca, y como accesorios: granate, grafito, clorita, biotita, esfena, tur- 

malina y circén. 

El origen de los materiales citados anteriormente (micaesquistos y cuar- 

citas) hay que buscarlo en el metamorfismo de sedimentos arcillosos y sili- 

ceos mAs 0 menos impuros. 

Se adjunta a continuacion una columna levantada a partir de un corte 

geolégico detallado realizado en la «carretera» de Caniles a Abla. En ella 

se muestran, a escala, los distintos niveles litoldgicos que a partir del tramo 

de Micaesquistos grafitosos con cloritoide (EkY) constituyen el Manto del 

Mulhacén. 

Las rocas aqui tratadas (parte alta de la Unidad de Abla y Unidad superior) 

facilmente separables del resto en campo y con fotografia aérea, fundamen- 
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MARMOLES FAJEADOS CIPOLINICOS 

MARMOLES EN LECHOS MUY FINOS 

MARMOL CIPOLINICO Y MICAESQUISTOS ALBITICOS 

MARMOL CIPOLINICO Y MICAESQUISTOS CON ALBITA, GRANATE, CLORITA, BIOTITA Y EPIDOTA 

ANFIBOLITAS 

MICAESQUISTO GRAFITOSO CON GRANATE, CLORITOIDE, EPIDOTA, CLORITA ¥ B/OTITA 

EPIDOTITA 

EPIDOTITAS, ANFIBOLITAS EPIDOTICAS CON GRANATE Y EPIDOTITAS ANFIBOLICAS 

MARMOL CIPOLINICO 

MICAESQUISTOS CON GRANATE, CLORITA, BIOTITA Y EPIDOTA 

ALBITAS,MICACITAS ALBITICAS GRAFITOSAS ¥ MICAESQUISTOS CON GRAFITO Y ALBITA 

MICAESQUISTOS CON GRANATE, CLORITA v BIOTITA 

MICAESQUISTOS GRAFITOSOS CON ALBITA 

MICAESQUISTOS CUARIO-ALBITICOS CON BIOTITA ¥ CUARCITAS 

ALBITICO-MICACEAS CON TURMALINA 

MICAESQUISTOS ¥ MICACITAS GRAFITOSAS CON CUARZO, ALBITA v BI1OTITA 

talmente por sus tonos de colores claros, pueden agruparse en los siguientes 

grandes grupos: 

1.122 Micaesquistos, cuarcitas miciceas y gneises (Ev,) 

1.1.23 Metabasitas, anfibolitas, epidotitas y serpentinas (Z& AKC;) 

1.1.24 Maéarmoles y calcoesquistos (A m) 
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1.1.2.2 Micaesquistos, cuarcitas micaceas y gneises (Ev,) 

1.1.2.2.1 Micaesquistos y cuarcitas micéceas 

Se componen principalmente de cuarzo y mica blanca con algunos de los 

siguientes minerales: albita, epidota, granate, cloritoide, biotita, clorita, anfi- 

bol y carbonatos. Como accesorios se presentan: turmalina, mineral meta- 

lico, apatito, rutilo y circén. 

Suelen mostrar un bandeado debido a la alternancia de lechos micaceos 

y cuarzosos. En algunos casos este bandeado es heredado de la alternancia 

litolégica original y en otros parece ser debido a segregacién metamorfica. 

En muchas de las muestras se han observado efectos de filonitizacién, con 

granulacién de cuarzo y mica, discontinuidades y roturas en el bandeado. 

Los diferentes tipos de micaesquistos y cuarcitas, basadndose en la pre- 

sencia de los minerales citados anteriormente son: micaesquistos y cuarcitas 

mic4ceas feldespéaticas granatiferas, grafitosas y con anfibol, pudiendo existir 

todos los tipos transicionales. 

1.1.222 Gneises, milonitas y cataclasitas 

Sus constituyentes fundamentales son: cuarzo, albita y moscovita; los 

demas minerales de presencia ocasional son: biotita, epidota, microclina, tur- 

malina, apatito, circon y rutilo. La textura foliada varia de porfidoclastica a 

equigranular media. Los clastos de contornos lenticulares o angulosos son de 

albita, a menudo fracturados con extincién ondulante y lineas de macla cur- 

vadas, rodeados por una matriz finogranoblastica débilmente o nada orien- 

tada, formada por cuarzo, albita y moscovita. 

1.1.2.3 Metabasitas, anfibolitas, epidotitas y serpentinas (Xt AKC,) 

Las metabasitas gradGan a anfibolitas de albita-epidota-granate y a epido- 

titas por el predominio o Unica existencia de minerales de neoformacién 

que redujeron a reliquias ocasionales a los minerales y texturas igneas ori- 

ginales. El grado de transformacién metamérfica es tanto mayor cuanto me- 

nor es la dimensién de la masa ignea y también es mayor en las partes exter- 

nas del afloramiento. 

Estan formados por plagioclasa (albita u oligoclasa) no maclada, con abun- 

dantes inclusiones de epidota y rutilo, orientados segun la esquistosidad 

principal de la roca; anfibol azul violeta o verde azulado en secciones longi- 

tudinales y basales {glauc6fana) y mineral de epidota (pistacita y méas escasa 

clinozoisita, también en secciones prismaticas). Como minerales accesorios 
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tienen granate pardo marrén, rutilo, m. opaco, mica blanca, hematites, clo- 

rita, carbonato y esfena. 

La esquistosidad est4 marcada por la orientacién paralela o subparalela 

de los prismas de anfibol y epidota. 

En las epidotitas la cantidad de anfibol es muy pequeiia o nula y estar 

formadas por gran cantidad de mineral de epidota y plagioclasa como mine- 

rales principales. 

1.1.2.3.1 Serpentinitas 

Estan formadas por antigorita [componente fundamental) con mena me- 

talica en cantidad subordinada y como accesorios: carbonatos, tremolita, 

talco y clinopiroxeno residual. 
Para el conjunto del Manto del Mulhacén puede asignarse una potencia 

aproximada de 2.000 metros. 

1.4.24 Marmoles y calcoesquistos (A m) 

Se presentan como marmoles amarillentos de gran dureza, con algunos 

niveles blancos, o bien como marmoles fajeados (alternancia de bandas cla- 

ras y oscuras, que posiblemente respondan a variaciones en las condiciones 

de sedimentacion). 

Al microscopio estdn formados por carbonatos con cantidades variables 

de minerales subordinados, como mica blanca, albita, cuarzo, mineral de 

hierro y ocasionalmente biotita, clorita, esfena, epidota, rutilo y apatito. 

La textura mas corriente es la granoblastica, desde equigranular a hetero- 

métrica, normalmente orientada debido a la disposicion paralela de las pa- 

juelas de mica y al alargamiento de los cristales de carbonato. EI mineral 

de hierro es intergranular o sigue las lineas de fractura. 

1.2 BALLABONA-CUCHARON 

En él distinguen V. KAMPSCHUR y R. VISSERS, autores de la vecina Hoja 

de Macael (realizada por ENADIMSA en 1973): 

Una formacion carbonatada superior, compuesta por rocas carbonatadas 

y brechas tecténicas, y una formacién inferior de litologia muy variada [argi- 

litas, filitas, micaesquistos, cuarcitas, intercalaciones de rocas carbonatadas 
(en parte brechas tect6nicas y yeso)]. Frecuentemente, y éste es el caso de 

la Hoja de Fifiana, la formacién se compone casi totalmente de brechas 

tectonicas. 

Localmente se presentan en ambas formaciones metabasitas. 

Desde un punto de vista regional, el Ballabona-Cucharén es suprayacente 
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del Nevado-Fildbride e infrayacente al Alpujarride. Afiora fundamentalmente 

al NO. del area cartografiada. 

121 FORMACION INFERIOR (Tbas:) 

Aun cuando en la presente Hoja estd formada fundamentalmente por bre- 

chas tectdnicas, se describen a continuacién sus caracteristicas generales, ya 

que en reducidos afloramientos es posible su reconocimiento y al mismo 

tiempo permiten al lector un mayor conocimiento del contexto geoldgico. 

Se compone de argilitas verdes, gris oscuro, azuladas y a veces rojizas, 

filitas, micaesquistos verdosos y pardos y cuarcitas blanco grisaceas. La parte 

superior de la formacién contiene yeso e intercalaciones de rocas carbona- 

tadas parduzcas. 

Localmente (Hoja de Fifiana) estd formada practicamente por brechas 

tectbénicas (rauwackas). Se trata de rocas de color ocre-amarillento a par- 

duzco debido al contenido en limonita de la matriz calcarea, ocasionalmente 

muestran una superficie porosa. Son brechas poligénicas y heterométricas, 

variando el tamafio de los cantos entre 2-3 milimetros hasta bloques de va- 

rios metros. La naturaleza de los cantos, como se indicé anteriormente, es 

muy variable (fragmentos de rocas carbonatadas, peliticas, metabasitas, ma- 

teriales procedentes del Nevado-Filabride, etc.). Los fragmentos van desde 

angulares a bien redondeados. 

El contacto con la formacion suprayacente normalmente estd muy tecto- 

nizado. Localmente se observa que el limite es de naturaleza estratigréfica. 
En los fragmentos de las rocas carbonatadas incluidas en las brechas tec- 

ténicas, LEINE (1968) encontré: Myophoria vulgaris, Myophoria ovata GOLG 

y Bactryllium. Su potencia varia entre 50 y 160 metros. 

Ademéas de las brechas tectdnicas, como ya se indicé anteriormente, la 

formacion inferior estd representada por materiales que van desde filitas 

peliticas hasta cuarcitas, con variedades intermedias y rocas carbonatadas. 

Las variedades mas peliticas presentan una esquistosidad bien desarroliada. 

Mineral6gicamente estan constituidas por cuarzo y mica blanca fina en 

proporciones variables, como componentes fundamentales. En cantidades 

accesorias se presentan: albita, grafito, mineral de hierro, clorita, biotita, mi- 

neral de epidota, carbonatos, turmalina, circén, rutilo y esfena. 

El cuarzo desarrolla cristales homogranulares, a veces de grano fino y 

contornos indentados. Las pajuelas de mica blanca se disponen entre ellas. 

El caracter textural oscila entre la textura Iépido y granoblastica fina, filitosa. 

Las rocas carbonatadas intercaladas dentro de esta formacion, ademas 

de carbonatos contienen cantidades variables de albita, a veces importante, 

cuarzo, mica blanca, clorita, biotita, minerales de epidota, opacos y hierro, 

apatito, turmalina y rutilo. Entre sus variedades se encuentran marmoles 

comunes con impurezas y el «Conglomeratische mergel», que contiene abun- 
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dante fraccién litica de diferentes rocas preexistentes, cuarcitas, filitas, mi- 

caesquistos y metacineritas, como mas habituales. 

1.2.2 FORMACION CARBONATADA SUPERIOR (Tbass) 

Estd constituida por calizas [microesparitas) y dolomias mucho menos 

abundantes. Son rocas bien estratificadas, casi monominerales con orienta- 

ci6én visible que gradan hasta otros tipos més impuros con texturas bandea- 

das, producidas por diferencias mineraldgicas y tamafio de grano. Las impu- 

rezas minerales mas comunes son: albita, cuarzo y mica blanca. El grafito 

y minerales opacos son accesorios menores. 

LEINE encontré dentro de esta formacion los siguientes fésiles: Myophoria 

vulgaris, Diplopora y Bactryllium. 

Los datos paleontolégicos que se poseen de Ballabona-Cucharén permiten 

atribuirle una edad Tridsico Superior. 

1.3 ALPUJARRIDE 

Ocupa las zonas situadas al NE. y NO. de la Hoja, respectivamente, y 

unos retazos frente al pueblo de Fifnana. 

Se han distinguido las unidades siguientes: 

U. de los Blanquizares-Estancias. 

U. de Quintana. 

U. de Santa Béarbara. 

1.3.1 UNIDAD DE SANTA BARBARA 

Tect6nicamente su posicion es la mas inferior de las unidades alpujarrides 

representadas en la Hoja 

Presenta un metamorfismo muy débil, hasta el punto de que en numero- 

sas muestras puede ain reconocerse la textura primitiva, apenas modificada 

por recristalizacién. 

1.3.1.2 Formacion detritica (P-Tsba;) 

Esta formada fundamentalmente por filitas con algunos episodios de cuar- 

citas grises y rosdceas intercaladas. Se encuentran también abundantes tro- 

zos de cuarzo blanco diseminados en las filitas. El color de las filitas es 

variable, desde violeta rojizo a gris azulado, con tonos cambiantes de verdes, 

grises y amarillentos, aunque el conjunto presenta una neta coloracién gris 

acero, a veces algo violdcea. Estdn compuestas por: moscovita, sericita, 

cuarzo, clorita, albita, turmalina y circon. En cantidades variables: grafito, 

carbonatos y 6xidos de hierro estdn generalmente presentes. El tamaiio de 

14



grano es relativamente uniforme y muestra el bajo grado de metamorfismo 

que alcanzan, el cual disminuye de forma patente hacia la parte alta de 

la serie. 

Las cuarcitas son de tamafio de grano pequeiio y uniforme. Contienen 

cuarzo, feldespatos parcialmente sericitizados y moscovita. 

Estos materiales provienen del metamorfismo de una serie fundamental- 

mente limoso-arcillosa, con eventuales episodios arenosos. 

La potencia de esta formacién es variable, 100-150 metros. 

1.3.1.3 Formacion carbonatada (Tsba,3) 

Estd constituida por una sucesién alternante de calizas grises azuladas 

y dolomias grises y beiges de diversos tonos, a veces algo arcillosas. Son 

muy caracteristicos los niveles de arcillas pardo amarilientas y negras interca- 

ladas. Las calizas (micritas y microespariticas) tienen una laminacién que 

rodea bioclastos dolomiticos, a veces se observan también fendémenos de 

bioturbacidn, estilotitos diagenéticos y cuarzo autigeno. 

El medio de depdsito debié ser poco profundo y de escasa energia. 

Potencia media de 200-300 metros. 

1.3.2 UNIDAD DE QUINTANA 

Como el resto de las unidades Alpujarrides estd constituida por una base 

de filitas y una formacién carbonatada superior. 

1.3.2.1 Formacion detritica (P-Tq.;) 

Constituida por filitas rojas y rojo-violdceas y cuarcitas rosadas y blancas. 

El metamorfismo es muy débil, ya que sé6lo da lugar a una ligera recris- 

talizacion de los minerales laminares, que se orientan segln superficies de 
esquistosidad. Mineralégicamente tienen cuarzo, sericita, mascovita, éxidos 

de hierro y minerales de arcilla. Las cuarcitas presentan a veces gran 

cantidad de micas blancas detriticas que también se orientan durante el me- 

tamorfismo. Estdn compuestas por cuarzo y algunos granos de albita. 

Potencia media de 100-120 metros. 

1.3.2.2 Formacién carbonatada 

El contacto con la formacion anterior estd mecanizado. Esta formacion 

presenta un grado de recristalizacion mayor que su correspondiente en la 

Unidad de Santa Bérbara. Se han cartografiado dos tramos: 

1.3.221 Tramo 1 (TqAz,al 

Constituido por un paquete de dolomias grises de caracteristicas bas- 
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tante constantes, son de color gris y gris negro, de grano fino y estratifica- 
cién regular y patente. En ellas se observan, a veces, restos de algas y rocas 

de aspecto «franciscanas. En las proximidades del contacto con el tramo 

superior las dolomias se tornan beiges y de grano grueso. 

Potencia media de 150-200 metros. 

13222 Tramo 2 (TmQaz3) 

Formado por un potente paquete de calizas mas o menos margosas, de 

cardcter alternante. Las calizas menos margosas son de color gris y las 
margocalizas grises amarillentas, presentan a veces gran cantidad de pistas 

de fucoides. Existen algunos niveles de dolomias beiges, especialmente en 

la base, y de calizas beige amarillentas, de aspecto sacaroideo, hacia la mi- 

tad del tramo. 
Potencla de 450-550 metros. 

1.3.3 UNIDAD DE LOS BLANQUIZARES-ESTANCIAS 

Se distinguen tres formaciones: 

1.3.3.1 Formacion de micaesquistos con biotita y estaurolita (Ebe) 

Constituyen el nicleo de esta unidad; presentan como minerales funda- 

mentales: estaurolita, granate, cuarzo y mica blanca; en cantidades subordi- 

nadas: biotita, albita, grafito, clorita, y como accesorios menores: mineral 

opaco, turmalina, circén y apatito. 

El granate desarrolla grandes poiquiloblastos rotados con inclusiones en 

forma de «S» de cuarzo, grafito y mineral opaco, oxidados marginalmente 

y en fracturas, ademas de cloritizacién parcial. La estaurolita crece en gran- 

des prismas heliciticos pulverizados de grafito y cuarzo més escaso. La bio- 

tita presenta coloracién rojiza intensa y se dispone al azar. La albita crece 

en los lechos miciceos y la turmalina se presenta en secciones de hibito 

prismatico con zonacién neta. 

1.3.3.2 Formacion detritica (P-Th,,;) 

Se trata de un conjunto de filitas con algunas intercalaciones de cuarcitas 

y términos intermedios entre ambas. 

Las filitas presentan colores muy variados, (grises, violetas, etc.), predo- 

minando los tonos grises violaceos. 

Mineral6gicamente las filitas contienen cuarzo, moscovita y paragonita, 

como minerales esenciales. Los carbonatos y el grafito pueden ser abundan- 

tes; como accesorios se encuentran turmalina y mineral de hierro opaco. 

Desarrollan texturas lepidoblésticas filitosas con esquistosidad marcada por 
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la mica blanca y acentuada por las pulverizaciones grafitosas, que aparece 

crenulada por una superficle posterior. 

Las cuarcitas estdn formadas por cuarzo, feldespatos y micas incoloras. 

También se observan pequefias cantidades de turmalina. 

La potencia aproximada es de 100 metros. 

1.3.3.3 Formacion carbonatada (Tb,,g) 

Estad compuesta fundamentaimente por calizas, siendo poco abundantes 

las dolomias. 

Las calizas son muy cristalinas, llegando casi a marmoles (se observa 

una esquistosidad marcada por el crecimiento preferencial de los cristales), 

igual puede decirse respecto a las dolomias formadas por un agregado hete- 

rométrico e irregular de dolomita romboidal y subredondeada con impurezas 

minerales de mica blanca y mineral de hierro. 

Potencia de 350-400 metros. 

1.3.3.4 Rocas basicas de la Unidad Blanquizares-Estancias 

Generalmente presentan muy mal estado de conservacién. Sus compo- 

nentes de la paragénesis ignea, ferromagnesianos y plagioclasa aparecen sus- 

tituidos por clorita y albita respectivamente. Otros componentes menores 

son: carbonato, cuarzo, mica blanca, leucoxeno, 6xidos de hierro y apatito. 

134 EDAD DEL ALPUJARRIDE 

Los datos paleontoldgicos y la correlacion con otras unidades de edad 

conocida permiten atribuir al tramo de filitas y cuarcitas una edad Pérmico- 

Trias Inferior y a los tramos carbonatados Trias Medio-Trias Superior. 

Bc3-B 
14 FORMACION DE CONGLOMERADOS Y ARENAS (T3 ) 

Representada por dos pequefios afloramientos situados al NE. de la Hoja. 

Constituye la formaci6n de borde de la Sierra de los Filabres, descrita por 

J. A. VERA (1970) como formacién de Serén-Caniles. 

Estd formada por conglomerados gris rojizos, cuya potencia maxima es 

de 100-200 metros. La matriz es arenoso-lutitica, los cantos (fragmentos de 

micaesquistos grafitosos, cuarcitas, marmoles, etc.) presentan una gran he- 

terometria. 

El estudio de los andlisis granulométricos y curvas acumulativas repre- 

sentativas de la matriz arenosa y niveles de arenas intercalados en los con- 
glomerados, indican que corresponden a depdsitos que varian desde fluviales 
a arenas de playa. Segin C. M. DE PASSEGA, se trata de un dep6sito mixto 

de medios turbulentos, ligados a «corrientes de turbidez» y de playa. El tér- 
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mino «corrientes de turbidez» tiene aqui el sentido de grandes deslizamientos 

gravitatorios de los aportes procedentes de las Sierras de Baza y Filabres, 

mediante corrientes que los transportasen a un medio acuoso. 

Existen dentro de esta formacion intercalaciones de calizas organ6genas 

(biolitita con algas y corales) que implican periodos de calma, sin aportes, 

en la cuenca. 

1.5 DEPOSITOS CUATERNARIOS 

Ateniéndonos fundamentalmente a su génesis se han distinguido: 

1.5.1 CUATERNARIO ANTIGUO (Q,) 

Se localiza al SO. de la Hoja, ocupando una gran extensién en la vecina 

Hoja de Guadix. Tiene una potencia variable, llegando a alcanzar dentro de 

la Hoja hasta 70 metros en el pueblo de Fifana. Estd formado por materiales 

detriticos de facies terrestre dispuestos con marcada ritmicidad. En la base 

predominan cantos de gran tamafio (micaesquistos y cuarcitas), englobados 

en una matriz arcillo-arenosa de colores negruzcos en la base, hacia arriba 

predominan los colores rojizos (debidos a la mayor proporcién de 6xidos de 

hierro) alternando bancos muy groseros con gran abundancia de cuarzo y 

minerales arcillosos. 

Los resultados de los andlisis granulométricos y morfométricos realizados 

al estudiar esta formaciéon en la Hoja colindante de Guadix, indican que el 

depésito de los materiales corresponde fundamentalmente a cursos de aguas 

con gran energia de cardcter torrencial, con abundantes desbordamientos e 

inundacién de vastas extensiones; las condiciones climaticas predominantes 

fueron de tipo semidrido y el ambiente oxidante. 

1.5.2 CUATERNARIO DE RAMBLAS (QR) Y ALUVIAL (QAl) 

Posteriormente al dep6sito de la formacion anterior se produjo el desarro- 

llo y encajamiento de la red fluvial. La sedimentacion es discontinua; los 

depésitos son bloques (mucho més abundantes en las ramblas), cantos, gra- 

vas y arenas, producto de la erosion de los relieves circundantes. 

15.3 PIEDEMONTE y DERRUBIOS DE LADERA (Qc) 

Se distribuyen en las estribaciones meridionales de la serie de los Fila- 

bres. Estan constituidos por bloques, cantos y arenas sin cementar. 

154 BRECHAS CALCAREAS (QK) 

Se trata de brechas de cemento calcéreo, algo arcilloso y de color rojlzo, 

con cantos generalmente calizos y dolomiticos de tamafio variable y muy 

angulosos. 
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2 TECTONICA 

2.1 INTRODUCCION 

Dentro de la Hoja se distinguen tres complejos tect6nicos mayores: Ne- 

vado-Fildbride, Ballabona-Cucharén y Alpujérride, encuadrados dentro de una 

estructura de mantos de corrimiento. 

Los criterios que permiten verificar este aserto estdn basados (aparte 

de los cartograficos, fenémenos de cataclasis, etc.) fundamentalmente en las 

diferencias de metamorfismo, como mds adelante se expone. 

Respecto a la relacién entre el Nevado-Filabride y el Ballabona-Cucharén, 

es evidente que existe una superposicién tecténica del segundo sobre el 

primero. Se trata de un cabalgamiento, en general subparalelo a la esquisto- 

gidad principal de la zona, como puede verse en el dngulo NE. de la Hoja. 

Igual relacién existe entre el Nevado-Fildbride y el Alpujarride. 

El contacto entre Ballabona-Cucharén y Alpujérride es, asimismo, meca- 

nico. En todos los afloramientos de la Hoja donde estdn presentes ambos, 

el segundo cabalga al Ballabona-Cucharén. 

En el Nevado-Filabride se distinguen dos Unidades mayores: 

Unidad inferior (Manto del Veleta). 

Manto de! Mulhacén. 

En la cartografia el segundo aparece superpuesto tectonicamente a la 

Unidad inferior. 

Regionalmente se ha demostrado (A. DIAZ DE FEDERICO, E. PUGA, J. M. 

FONTBOTE) que los materiales paleozoicos del Manto del Mulhacén han su- 

frido un metamorfismo de contacto prealpino, del cual no hay testimonio 

en la Unidad inferior; asimismo, y dentro de idéntica fase alpina, los mate- 

riales del Manto del Mulhacén presentan un metamorfismo regional de 

mayor presién que los infrayacentes de la Unidad inferior. 

La superficie de cabalgamiento no presenta las evidencias mecanicas que 

deberian manifestarse en una superposicién de estas caracteristicas (miloni- 

tas, brechas, etc.), ello quizé sea debido a que el fenémeno tuvo lugar dentro 

de un cuadro de subduccion. 

22 ESQUEMA CRONOLOGICO 

Los estudios llevados a cabo en Sierra Nevada han permitido considerar 

la existencia de dos acontecimientos alpinos en la zona Bética (DIAZ DE 

FEDERICO y PUGA, 1974); el primero comenzaria posiblemente en el Creta- 

cico y se extenderfa hasta el Paleoceno, y el segundo se extenderia por el 

Oligoceno y acabaria en el Mioceno Inferior. 
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Es conocida la existencia de una faja de metamorfismo de alta presion 

en el Nevado-Filabride [presencia de glaucofana) y de una faja de metamor- 

fismo de presiéon media y baja con fenémenos de migmatizacién en el Alpu- 

jarride [GARCIA DUENAS y TORRES ROLDAN). Todo ello hace pensar que 

la Cordillera Bética estuvo implicada en fenémenos de subduccién dentro 

de un marco general de tecténica de placas. 

Es evidente que por el estudio de una sola Hoja no puede llegarse a las 

conclusiones generales citadas anteriormente, sin embargo pensamos que 

es necesario indicarlas aun cuando procedan de otros autores, ya que nos 

parecen logicas y sumamente coherentes. 

2.3 FASES DE DEFORMACION 

Los estudios estructurales de campo, unidos al estudio petrolégico-estruc- 

tural y a las dataciones isotdpicas, permiten precisar las siguientes fases 

de deformacion. 

23.1 OROGENIA PREALPINA 

Fase D, 

Se demuestra por la existencia en numerosas muestras de inclusiones 

plegadas dentro de cristales claramente prealpinos (cloritoides, distena, etc.). 

232 OROGENIA ALPINA 

Fase D, 

Caracterizada por un intenso plegamiento isoclinal, con pliegues muy ce- 

rrados, esquistosidad de plano axial, y transposicién en la estratificacion. 

Es dificil localizar en el campo evidencias de esta fase (a veces se observa 

en algunas laminas delgadas), Gnicamente en rocas mas competentes y en 

sitios privilegiados hemos encontrado algunos pliegues de esta fase (foto- 

grafia AD-VE-124) y en ocasiones lineaciones de la misma deformadas por 

la F;. Con esta fase podrian relacionarse los primeros fenémenos de sub- 

duccién. 

Fase D, 

Es la mas visible dentro de la Hoja, siendo la esquistosidad de plano 

axial de sus pliegues, la predominante en la unidad inferior. En ella debie- 

ron producirse las superposiciones de materiales nevado-filabrides. 

Fase Dy 

Origina pliegues mas o menos cerrados, da lugar a una intensa crenula- 
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cion, cuya esquistosidad es la predominante en el Manto del Mulhacén (es- 

quistosidad principal). En algunos puntos se observa una esquistosidad, asi- 

mismo de crenulacién, conjugada con la anterior y con la cual forma un 

4ngulo de unos 60°. La fase D; estd relacionada con los cabalgamientos de 

los Alpujarrides sobre el Nevado-Fildbride. 

Fase D, 

Se originan una serie de pliegues [sin esquistosidad]) mds o menos abier- 

tos, y a la cual habria que atribuir el conjunto de pliegues representados 

en la Hoja antiformes y sinformes. 

Fase Ds 

Se produce un plegamiento suave, de estructuras muy amplias, abomba- 

mientos de gran radio y un conjunto de fallas inversas de gran angulo, que 

en las Hojas colindantes afectan al Mioceno Superior. En la Hoja de Fifiana 

estan presentes al N. de la Hoja, donde se observan tramos de marmoles 

cipolinicos encima de las filitas Alpujérrides. 

Posteriormente se produjo una etapa de distensién en la cual se produje- 

ron una serie de fallas normales que cuartean y disponen el edificio estruc- 

tural en una serie de bloques de tamafios muy variables. 

Pueden agruparse en tres sistemas fundamentales de direcciones: 

N.-140-160 E. 

N.-20-30 E. 

N.-100-110 E. 

Lo expuesto anteriormente se ha deducido de las observaciones realiza- 

das fundamentalmente en los terrenos Nevado-Fildbrides, en el Alpujarride, 
los afloramientos de micaesquistos son escasos y con malas condiciones 

de observacién. Su esquistosidad principal podria asimilarse a la originada 

en la Fase D, del N. F.? Esta esquistosidad aparece plegada por magnificos 
ejemplos de kind-band, chevron, etc. 

En el limite N. de la Hoja y fundamentalmente en la Hoja de Baza {véase 
la Memoria explicativa) existen evidencias de cabalgamientos hacia el S., 

posteriores al emplazamiento de los mantos. 

La separacién de unidades tect6nicas en el Alpujarride se basan funda- 

mentalmente en la geometria de sus contactos y en las diferencias de me- 
tamorfismo. 
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3 METAMORFISMO 

3.1 NEVADO-FILABRIDE 

Los datos que figuran en este apartado proceden de los obtenidos por 

A. DIAZ DE FEDERICO y E. PUGA (Universidad de Granada, que han reali- 
zado para ENADIMSA la vecina Hoja de Aldeire), a lo largo de sus estudios 
en la parte central de las Cordilleras Béticas y que indudablemente son to- 

talmente validos para la Hoja de Fiilana. 

Las rocas del Nevado Fildbride son polimetamérficas. Pueden distinguirse 

las siguientes fases o etapas: 

3.1.1 METAMORFISMO PREALPINO 

3.1.1.1 Metamorfismo de contacto prealpino 

Paragénesis: mica incolora, cuarzo, biotita, quiastolita, granate, estauro- 

lita, cloritoide y turmalina, facies de las corneanas hornbléndicas. 

El anédlisis textural muestra que esta paragénesis es anterior a todas las 

deformaciones y blastesis alpinas. 

3.1.1.2 Metamorfismo regional prealpino 

Demostrado en las inclusiones plegadas de los minerales pertenecientes 

a la paragénesis de contacto. Son éstos: cuarzo, sericita, biotita, mena me- 

talica, turmalina, circén, clorita y grafito, reliquias de la facies de esquis- 

tos verdes. 

3.1.2 METAMORFISMO ALPINO 

Se distinguen dos episodios alpinos separados en el tiempo. 

3.1.21 Episodio Eoalpino 

La blastesis principal se realiza en condiciones que podrfan corresponder 

a un metamorfismo burial, de carga. 

22



Etapas: 

Unidad 

. inferior 

@ 
o 
[=1 

R 
[ 
[} 

17 
= 

@ Manto del 

Mulhacén 

% | Unidad g 
= . " 
5 inferior 

K2} 
-] 

8 
a Manto del 

o Mulhacén 

@ 
2 & Todas unidades 

‘é + ) nevado-fildbrides 
S 9 
o A 

Facies de anfibolitas epiddticas 

en metapelitas =mica incolora+cuarzo+cloritoide + 

+turmalina. 

en metabasitas =albita+clinozoisita+-actinolita+ru- 

tilo. 

Facies de esquistos verdes glaucofaniticos 

en metapelitas=mica incolora+cuarzo-+}granate =+ 

+distena+cloritoide + glaucofana+epidota + anfi- 

bol+turmalina. 

en metabasitas = granate + rutilo + ilmenita + 

+ hornblenda + glaucofana + zoisita + mica in- 

colora. 

Facies de anfibolitas epiddticas 

en metapelitas = mica incolora + cuarzo + gra- 

nate. 

Facies de esquistos verdes glaucofaniticos 

en metabasitas = granate. 

Facies de esquistos verdes 

en metapelitas = albita + clorita =+ biotita + se- 

ricita. 

3.1.22 Episodio Oligoceno «sensu lato» 

En todas las unidades nevado-filabrides se dan las mismas facies. 

Blastesis 

pre-S; 
=+ llmenita 

Facies de anfibolitas epidéticas 

en metapelitas = mica incolora + cuarzo + cloritoide + grana- 
te = anfibol verde-azul = epidotas =+ turmalina = rutilo 

+ titanita. 

en metabasitas = pistacita + actinolita = clinozoisita + ruti- 

lo + titanita = ilmenita = anfibol verde-azul + epidotas + al- 

bita = mica incolora. 
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Facies de anfibolitas epidéticas 

Blastesis en metapelitas = mica incolora + cuarzo + oligoclasa + clo- 

sin-Sy rita &+ granate =+ cloritoide = albita. 

en metabasitas = albita = anfibol verde-azul. 

Facies de anfibolitas almandinicas 

en metapelitas = + mica incolora + turmalina + albita % oli- 

. goclasa + clorita = biotita + estaurolita 4+ granate =+ clori- 
Blastesis toide. 
post-S, 

en metabasitas = = albita * biotita + talco = mica incolora. 

en metacineritas de la formacién de marmoles conglomerati- 

cos = biotita + clorita. 

Facies de esquistos verdes 

en metapelitas = + mica incolora * albita = clorita * sericita. 
Blastesis 
sin-D, en metabasitas = =+ clorita. 

en metacineritas de la formacién de mérmoles conglomerati- 

cos = = clorita = mica incolora = mena metalica, 

( Facies de esquistos verdes 

s en metapelitas = =+ cuarzo =+ clorita = mica incolora + biotita. 
Blastesis 
sin-D, en metabasitas = =+ actinolita + titanita = clorita. 

en metacineritas de la formacién de marmoles conglomerati- 

cos = = clorita. 

3.2 BALLABONA-CUCHARON Y ALPUJARRIDE 

En el Ballabona-Cucharén se distinguen, dentro de los materiales presen- 

tes en la Hoja, dos etapas: 

La primera etapa corresponde a la facies de esquistos verdes, con los 

siguientes componentes: carbonatos, plagioclasa alcalina, minerales de epi- 

dota, turmalina, cuarzo, mica blanca, sericita, esfena, clorita y localmente 

anfibol, minerales que apuntan a un grado bajo de metamorfismo pertene- 

cientes mas o menos a la zona de la clorita. 

La segunda llega a observarse en algunas muestras, dando lugar a los 
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minerales siguientes: mica blanca, plagioclasa alcalina y carbonato, que indi- 

can una intensidad baja y similar a la primera. 

En el Complejo Alpujarride la intensidad del metamorfismo es diferente 

en cada una de las formaciones. En la carbonatada es practicamente inexis- 

tente. En la detritica o cuarzo-filitica, las dos etapas de escasa intensidad 

y las asociaciones minerales son muy similares a las desarrolladas en el 

complejo anterior. Pero en la formacién inferior de «micasquistos» (Unidad 

de los Blanquizares) el metamorfismo alcanza mayor grado. En la primera 

etapa se forma en condiciones sincineméticas la siguiente asociacién mine- 

ral: cuarzo, mica blanca, granate como més importantes. Postecténicamente 

se observan estaurolita, plagioclasa alcalina, mica blanca, cuarzo. A juzgar 

por la presencia de estaurolita en la fase postcinemética, se ve una transi- 

cién de la facies esquistos verdes a la de anfibolita o de estaurolita, como 

varios autores tienden a denominarla por tratarse de metapelitas. 

Aun en la segunda se forman minerales como mica blanca, biotita, clorita 

y cuarzo, que indican un grado bajo de metamorfismo. 

El metamorfismo estatico se observa en casi todas las muestras del Al- 

pujérride. 

4 HISTORIA GEOLOGICA 

Se inicia la Historia Geolégica de los materiales de la zona con el depé- 

sito de sedimentos cuarzo-arcillosos, posiblemente en un medio acuoso pro- 

fundo durante el Paleozoico y quiza con anterioridad en un dmbito geografico 

muy distante de su emplazamiento actual. 

Durante el Permotrias se inici6 una sedimentacion mds o menos detritica, 

cuyos representantes actuales serian las cuarcitas y micaesquistos feldes- 

paticos en el Nevado-Filabride, y las filitas y cuarcitas del tramo detritico 

en el Alpujarride. Durante todo el Trias proseguiria la sedimentacion, la cual, 

a medida que se avanzaba en el tiempo, fue haciéndose mds carbonatada, 

de tal manera que en el Trias Superior practicamente todos los sedimentos 

son carbonatados. En la actualidad estdn representados por los marmoles 

Nevado-Filabrides, y las potentes formaciones calizo-dolomiticas de los tra- 

mos carbonatados alpujarrides. 

Dentro del Trias, se constata la existencia de una cierta actividad ignea. 

Es necesario tener en cuenta que lo expuesto y las consideraciones si- 

guientes, se refieren a terrenos aléctonos y practicamente sin fésiles. 

Ya se ha indicado en el capitulo primero la existencia de fases de defor- 

macién prealpinas (sin que pueda precisarse mas). 

La evolucién estructural y las relaciones en el tiempo de los materiales 

de las distintas unidades Nevado-Fildbrides, Ballabona-Cucharén y Alpujarri- 
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des durante la Orogenia Alpina ya han sido descritas en los capitulos ante- 

riores. 

Los materiales Nefgenos mds antiguos de la regién son del Mioceno Su- 

perior, por lo cual no es posible conocer con certeza lo acaecido desde el 

fin de los movimientos alpinos (durante los cuales tuvo lugar el asentamiento 

de los mantos béticos), hasta esa edad. 

Durante el Neégeno predominé un medio ambiente de deposflo mixto 
con influencias fluviales y marino-costeras, y durante el cual se originaron 

los tramos detriticos de la Formacion Serdén-Caniles. 

5 GEOLOGIA ECONOMICA 

51 MINERIA Y CANTERAS 

5.1.1 MINERIA 

Actualmente no existen explotaciones mineras en funcionamiento, aunque 

fueron muy abundantes en el primer cuarto de siglo. 

Pueden distinguirse los siguientes tipos: 

a) Yacimientos que arman en los marmoles de la Unidad superior. 
b} Yacimientos que arman en los terrenos de la Unidad inferior. 

¢) Yacimientos en relacion con las calizas y dolomias alpujérrides. 

d) Otros yacimientos. 

5.1.1.1 Yacimientos en relacién con los marmoles de la Unidad Superior 

Se consideran en este apartado los situados en los términos municipales 

de Serén y Alcontar. 

En Serén, los méas importantes son: grupo de minas de Cantaro, Dulce 

Maria y Mina Leona, que fueron explotados por la compaiia escocesa The 

Bacares Iron Ores Mines Ltd. El mineral es una limonita algo silicea, origi- 

nada en principio por sustitucion metasomatica de rocas carbonatadas. 

Empezaron a trabajar en 1897; en 1905 la cantidad de mineral extraido 

era de 150.000 Tm. anuales, y en 1913 con 300.000 Tm. se alcanzé el maximo 

para posteriormente descender, y en 1925 dejaron de explotarse. 

También en el término de Alcontar se han reconocido varios indicios, 

aunque insuficientes para su explotacién. 

En general, los yacimientos en relacion con los niveles de marmoles son 

de hematites roja y parda y, generalmente, dispuestos en masas lenticulares. 

Se trata de masas de sustitucién originadas, segin la opinién méas genera- 

lizada, por un proceso hidrotermal que produjo la sustitucién metasomatica 
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de parte de los marmoles por oligisto. Posteriormente, se desarrollaron 

otros procesos de removilizacién y aiteracién. 

5.1.1.2 Yacimientos que arman en la Unidad inferior 

Dentro de este grupo se incluyen las minas del Tesorero, situadas en la 

ladera norte de la Sierra de los Filabres. Los criaderos estdn constituidos 

casi exclusivamente por oligisto y limonita. Se presentan en filones de di- 

reccion NNE.-SSO. 

Se explotaron desde 1908 a 1921, extrayéndose unas 165.000 Tm. 

En la vertiente sur de Filabres existen abundantes filones de mineral 

de hierro, pero de escasa importancia econdmica. 

En los términos municipales de Nacimiento y Gilma se extrajeron 6.000 Tm. 

entre 1916 y 1921. 

En los términos municipales de Escullar y Fifiana se han explotado bas- 

tantes filones (de direccion que oscila de NSO. a N. 20 E.) de poca impor- 

tancia. 

En todas el mineral es hematites pardo-rojizo. 

5.1.1.3 Yacimientos en relacién con el Alpujarride 

Tienen poco interés econémico. El mineral es ilmenita-hematites; se en- 

cuentra a lo largo de fracturas o diseminado en rocas carbonatadas. 

5.1.14 Otros yacimientos 

Aunque no han llegado a explotarse, se han detectado en esta Hoja menas 

superficiales y diseminadas de Zn y Pb, y en menor cantidad Bi, al SO. del 

Tesorero; Cu en Las Tablas y en el Cortijo del General Rada (término muni- 

cipal de Escullar), donde actualmente se esta llevando a cabo una investiga- 

cién minera. 

5.1.2 CANTERAS 

Existe una cantera de marmol actualmente en explotacién, al S. del pue- 

blo de Alcontar, y otra abandonada en el barranco de Tején, al E. del Collado 

de Florones, en la cual se extraian serpentinas. Igual roca se extraia en el 

cerro Pared. Todas estas canteras estan situadas en el mapa geoldgico. 

En la Yedra se explotan para aridos las calizas Alpujarrides de la unidad 

de los Blanquizares [(existe alli una estacién de machaqueo, empleidndose 

los aridos en las obras que se realizan para la construccion del Observatorio 

Astronémico Hispano-Alemén del Calar Alto (carreteras, pistas, etc.)]. 

Finalmente es necesario indicar que dentro de la Hoja existen masas 
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considerables de marmoles cuya explotaciéon, a primera vista, parece intere- 

sante. (Habria que estudiar con detalle su estratigrafia, impureza, transporte, 

demanda, etc.) Igualmente puede afirmarse de la banda de rocas basicas y 

ultrabasicas que afloran al NO. de la Hoja, cerca del contacto entre el Nevado- 

Filabride y el Alpujarride. 

5.2 HIDROGEOLOGIA 

Las numerosas corrientes superficiales (arroyos, barrancos) llevan aguas 

abundantes casi todo el afio (sobre todo en la vertiente norte), pues aun 

cuando el clima es arido, en invierno se cubren de nieve las sierras de 

Baza y Filabres. 

Dentro de los materiales Nevado-Fildbrides, en general de cardcter im- 

permeable, los acuiferos estan relacionados con las numerosas fallas y frac- 

turas que los afectan. Se trata de acuiferos aislados, independientes entre si 

y de escasa importancia. 

Los sedimentos carbonatados (Alpujarrides y Ballabona-Cucharén) presen- 

tan permeabilidad alta debida a fisuracién y disolucién. 
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