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0 INTRODUCCION 

El drea estudiada, que ocupa la Hoja nimero 25-41, estd comprendida 

dentro del sector suroccidental de la Zona Bética. En su aspecto geoldgico, 

esta Zona Bética, junto con la Subbética y Prebética, forma el ambito de 

las Cordilleras Béticas. Se extiende desde Cédiz hasta el sur de Valencia, 

quedando limitadas por su parte septentrional-occidental por la depresion 

del Guadalquivir, mientras el sector orienta! queda limitado por una linea 

imaginaria que, llevando una direccion O.-SO., pasa por la costa al sur de 

Valencia. El limite meridional de la Cordillera Bética es el mar Mediterra- 

neo. La Zona Bética es la mas meridional de todas y se extiende desde el 

oeste de Malaga. 

1 ESTRATIGRAFIA 

Exceptuando las rocas metamoérficas, que constituyen la Sierra Alma- 

grera en el este de la Hoja, junto con materiales de las estribaciones me- 

ridionales de la Sierra de Almagro en el extremo noroccidental, que perte- 

necen al complejo Alpujarride, y los dispersos afloramientos de rocas 

volcéanicas y/o subvolcanicas de edad terciaria, que se extienden desigual- 

mente por la Hoja de Garrucha, el resto estd formado por materiales Ne6- 
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genos y Cuaternarios, que ocupan las tres cuartas partes del total carto- 

grafiado. 

Por otra parte, de los cuatro grandes Complejos estructurales que cons- 

tituyen la Zona Bética, Nevado-Filabride Unidad Intermedia, Alpujarride y 

Malaguide, dnicamente el Complejo Alpujarride estd representado dentro 

de esta Hoja. 

1.1 COMPLEJO ALPUJARRIDE 

Se denomina con este nombre a un conjunto de rocas metamérficas, que 

varian desde epi hasta mesozona profunda, y que muestran una litologia 

similar a las encontradas en la region de las Alpujarras. 

En este Complejo se pueden distinguir un z6calo y una cobertera. Asi- 

mismo, dentro del zécalo, puede existir una formacién inferior, constituida 

por micaesquistos, con granates y cuarcitas, que pueden estimarse como 

Paleozoico Inferior, y otra superior, situada encima y en discordancia, cons- 

tituida por micaesquistos grafitosos y cuarcitas, caracterizadas por haber 

sufrido Gnicamente un metamorfismo alpino epizonal, por lo menos en dos 

fases diferentes. 

Dentro de la Hoja de Garrucha estd presente el Paleozoico Inferior, 

consistente en una serie alternante monétona de micaesquistos y cuarci- 

tas, cuya potencia conocida es de 700 m. en Sierra Almagrera, quedando 

dicha formacién hundida hacia el Qeste mediante una fractura de direccién 

N. 10° E. Provisionalmente, la edad de esta formacién puede admitirse como 

Devénico Superior. 

Sobre esta formacién existe una cobertera constituida por rocas Permo- 

Tridsicas y del Trias Medio y Superior; ambas presentan un metamorfismo 

epizonal de edad alpina. En la base se diferencia una serie de filitas y cuar- 

citas [T;r:]. que se sitda en discordancia sobre el z6calo alpujérride paleo- 

zoico. Son de color rojo, violeta y/o azul. Su potencia en este sector nunca 

es superior a cincuenta metros, y localmente ha desaparecido por lamina- 

cién. 

Todo este conjunto de rocas es de edad Werfeniense, por lo menos par- 

cialmente, puesto que los niveles de yeso que existen en distintos secto- 

res implican ausencia casi total de movimientos orogénicos importantes de 

edad hercinica, y se presentan plegados junto con las formaciones paleo- 

zoicas més modernas. 

Sobre esta formacién se sitia una serie calizodolomitica [Tii;,], cuyo 

paso entre ésta y la anterior formacion es gradual, existiendo a veces un 

nivel de calcoesquistos amarillos muy caracteristicos. 

Localmente, el contacto es mecanico, debido al comportamiento diferen-



cial; asi encontramos en unos sectores niveles bien estratificados general- 

mente, mientras que otros son masivos. 

Regionalmente, en esta misma serie carbonatada se han encontrado ni- 

veles fosiliferos que contienen algas, habiendo sido datados por SCHAF 

(DE VRIES and ZWAAN, 1967) como Ladiniense, y es por esto por o que 

EGGELER et SIMONS (1969) creen probable que la base pueda ser incluso 

Anisiense. 

1.2 MATERIALES NEOGENOS Y CUATERNARIOS 

1.2.1 Mioceno 

Esta representado por los afloramientos existentes en la zona de Ga- 

rrucha, cuyos tramos inferiores estan situados hacia la base de las ramblas 

y rios, especialmente en la de! rio Antas, al norte de Garrucha. Fundamen- 

talmente estan constituidos por margas y margas arenosas de color amari- 

llento. 

los perfiles correspondientes a estas zonas y a otras més septentrio- 

nales (el conjunto ha sido clasificado mediante microfauna) son pertene- 
. . Bc 

cientes al Messinense Inferior (T2 ). 

1.2.2 Plioceno 

En discordancia sobre el tramo anterior se sitGa un tramo que comienza 

por términos detriticos, pasando gradualmente hasta margas arenosas e 

incluso arcillosas; los perfiles correspondientes al corte de Cerro Largo 

han suministrado fauna caracteristica del Plioceno basal, que corresponde 
. B 

con el piso Tabanense (T). 

La potencia de este nivel nunca es superior a los 100 m. 

1.2.3 Cuaternario 

los materiales modernos cubren grandes éreas, y esencialmente estén 

formados por depésitos aluviales y derrubios de ladera. 

los aluviales tienen su méximo desarrollo al oeste y noroeste de Sierra 

Almagrera, estando constituidos por gravas, arenas y limos mas o menos 

cementados, y su potencia es proxima a los 10 m. en la zona del rio Al 

manzora. 

Por otra parte, los derrubios estdn formados por cantos angulosos, mal 

cementados y sin calibrado, y Unicamente los términos mas altos estdn 

cementados. Debido a la precipitacién de carbonatos, han dado lugar al 

desarrollo de «caliches» tipicos de climas semiaridos.



1.24 BRocas igneas 

En la mayor parte de la Hoja de Garrucha se ha desarrollado un vulca- 

nismo entre el Mioceno Medio y Plioceno. Los distintos autores que han 

estudiado este vulcanismo regionalmente lo han situado entre Burdigaliense 

y Tortoniense (FUSTER, 1965). 

Ei estudio detallado llevado a cabo en la regién comprendida entre Cabo 

de Gata, en Almeria, y Cabo de Palos, en Murcia, ha puesto de manifiesto 

que no es simultidneo, ni en el espacio ni en el tiempo, para los diferentes 

tipos de rocas volcanicas, pero que si estdn de hecho comprendidas entre 

el Mioceno Medio (también cabe la posibilidad de que ya hubiese manifesta- 

ciones durante el Mioceno Inferior} y los principios del Plioceno. 

Asi, hemos observado en diferentes afloramientos que, tratdndose de 

una formacién transgresiva del Tortoniense, la fauna de este piso se en- 

cuentra englobada incluso en el tramo volcanico superior, por lo que la 

vulcanita ha de 'ser anterior, posiblemente, al Mioceno Medio. Se puede 

observar cémo los afloramientos volcénicos existentes al norte de Garrucha 

han levantado los niveles margosos, produciendo una ligera vitrificacion en 

el contacto. 

En el drea de esta Hoja puede apreciarse cémo coexisten dos tipos de 

rocas volcdnicas: las dacitas, de caricter porfidico, con los de tipo lam- 
profidico, cuyo carécter textural es muy similar a los anteriores. El origen 

de estas erupciones esta intimamente relacionado con el vulcanismo pos- 

tecténico de las fases de plegamiento Alpino. 

2 TECTONICA 

21 INTRODUCCION 

La caracteristica principal de la zona Bética es la presencia de mantos 

de corrimiento que han dado lugar a un apilamiento regional de las distin- 

tas unidades. En la Hoja de Garrucha dnicamente esta presente el Com- 

plejo Alpujarride, aflorando el zécalo en el limite oriental y la cobertera 
en el extremo noroccidental. 

El zécalo paleozoico aflora en Sierra Almagrera y se extiende por la 

regién con una gran continuidad tecténica hacia las zonas meridional y sep- 

tentrional. 

Estructuralmente esta formando un horst tecténico, limitado por fracturas 

méds o menos paralelas, de direccién aproximada N. 10° E., que han dado 

lugar a 'su individualizacién. En relacién con estas fracturas sintéticas se 

han originado fracturas antitéticas, entre las cuales se encuentran las que 
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han contribuido a emisiones de materiales volcdnicos terciarios. La falla 

mas evidente de este grupo es la que se extiende aproximadamente de 

Norte a Sur en la mitad de la depresion tectonica existente al oeste de la 

Sierra Almagrera. 

Por otra parte, la cobertera de este complejo Alpujirride que ‘'se pre- 

senta en el limite Noroccidental tiene muy poca extension y estd formada 

por una escama tectdnica, originada por fallas inversas y corrida hacia el 

Norte. Estudiando la estructura regional y teniendo en cuenta las observa- 

ciones llevadas a cabo fuera del area en cuestion, se puede indicar que el 

conjunto Alpujarride constituye una unidad tecténica superpuesta al con- 

junto Nevado-Filabride, en la que a veces se presenta su cobertera dupli- 

cada e incluso triplicada m4s hacla el Este. Regionalmente, forma un manto 

de corrimiento de gran extensién, en donde el Complejo Nevado-Filabride 

aparece como una gran ventana tectdnica. 

3 GEOLOGIA HISTORICA 

La reconstruccién de la historia geoldgica de una region formada por 

materiales al6ctonos o parautéctonos, necesariamente tiene que estar so- 

metida a hipétesis. 

En el area cubierta por la Hoja de Mojacar el basamento estd formado 

por materiales Paleozoicos. Durante este periodo, en la cuenca original se 

depositaban sedimentos arcillosos, localmente detriticos, ricos en cuarzo y 

en materia organica, lo que constituiria la serie del Paleozoico-Alpujérride 

que forma la Sierra Almagrera, en la mitad oriental estudiada. Esta serie 

sufrié un plegamiento prealpino del tipo de la facies de las anfibolitas al- 

mandinicas. Discordante sobre este basamento se depositarian materiales 

que corresponden al Complejo Filabride. En la base, estos materiales serian 

arcillosos, con niveles ricos en sodlo, para lo que no se descarta un posible 

origen igneo. Hacia el techo seria calcareo impuro, desarrolldndose simul- 

tineamente un vulcanismo basico. 

Independientemente, en unas condiciones similares y en un dominio pré- 

ximo, se estaria depositando una serie arcillosa hacia la base y calcarea 

hacia el techo, que corresponderia al Complejo Alpujérride. Este conjunto 

de sedimentos, incluyendo el basamento paleozoico, sufrié un metamorfismo 

plurifacial, variando desde la facies de los esquistos con glaucofana hasta 

la de los esquistos verdes, en el dominio que corresponderia al complejo 

Filabride. Posteriormente, es decir, durante la Orogenia Alpina, todos los 

sedimentos ‘sufrirfan un metamorfismo de epizona alta: asi, aparece afec- 

tando la serie de rocas de facies Alpujarride, que se localizan en el limite 

noroccidental de la Hoja descrita.



Desde el Trias hasta el Mioceno los indicios son que cesé la sedimen- 

tacién en estos dominios, continuando en el ambito del Bético de Malaga. 

También durante este periodo es cuando menos se conoce de la historia 

de este Sistema Bético, a excepcion de que se desarrolla una estructura 

en mantos de corrimiento de Sur a Norte, ligados a la Orogenia Alpina. 

Al final de esta Orogenia se produce una serie de depresiones tectoni- 

cas correspondientes a una etapa de relajamiento, entre ellas la de Ga- 

rrucha, con fallas de direccién Norte a Sur aproximadamente, que controla 

la salida del material volcanico andesitico. 

4 PETROLOGIA 

4.1 MICAESQUISTOS GRAFITOSOS 

La textura en estas rocas es esquistosa. Esta definida por bandas alter- 

nantes de minerales miciceos y cuarzo fundamentalmente, en planos més 

o menos alabeados, de espesor muy variable. 

En algunos casos hay una «matriz» de cristales de cuarzo de 1 mm. de 

didmetro como méaximo, en la que se intercalan finos hilos de moscovita 

acicular perfectamente orientada. 

Otras veces la moscovita es el componente esencial, y el cuarzo queda 

subordinado a pequefios lentejones o hileras dentro de la masa micacea. 

El grafito, turmalina, estilpnomelana y opacos son los minerales acceso- 

rios usuales en estas rocas. 

El primero de ellos, grafito, se presenta diseminado en las zonas mi- 

céceas. 

La turmalina, de color verdoso o amarillento, estd en pequeiios cristales 
redondeados por toda la roca. 

S6lo se observé en algunos casos la presencia de estilpnomelana en 
cristales de muy pequefio tamaiio. 

Por dltimo, los minerales opacos presentan a veces un cierto color ro- 

jizo. Son relativamente abundantes, siguiendo en bandas muy irregulares a 

la orientaci6n de la moscovita, o de forma intersticial entre los cristales de 

cuarzo. 

42 ROCAS IGNEAS 

Lamproitas 

Se trata de rocas con textura porfidica de matriz muy vitrea, hialopitica 

o perlitica. Los fenocristales, de pequefio tamafio, son de mica coloreada y 

aparecen también numerosas vesiculas rellenas de carbonato y restos mi- 
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nerales muy alterados que recuerdan a veces, por su forma, al olivino, vy 

acentian a escala macroscépica su caracter porfidico. 

La mica (flogopita) tiene pleocroismo pardo péalido a incoloro, y estd 

en laminas tabulares con débil exfoliacion {001). 

Siempre accesorio, aparece frecuentemente el clinopiroxeno en peque- 

flos microlitos dispersos en la matriz. Estd muy tefiido al cobaltrinito y es 

de naturaleza potasica. 

En algunos casos aparece este tipo de rocas fuertemente alterado, y al 

microscopio se observa una transformacién de la matriz a natrolita y otras 

zeolitas, y desaparicién de todos los fenocristales, excepto cuarzo y mica. 

Dacitas 

Son de textura porfidica, y su matriz criptocristalina contiene fenocrista- 

les de plagioclasa, mica coloreada y cuarzo. Abundan, ademas, los microli- 

tos del mismo tipo de mica y plagioclasa. Esta aparece en cristales subidio- 

morfos tabulares, zonados y maclados. 

La mica es de naturaleza intermedia, entre biotita y flogopita. Presenta 

un acusado pleocroismo marrén oscuro a castafio claro y exfoliacién (001) 

mas perfecta que en el caso de las lamproitas. 

El cuarzo aparece en cristales subredondeados, frecuentemente fractu- 

rados. 

El feldespato potisico se encuentra en la matriz, pues nunca se obser- 

varon fenocristales de sanidina. 

Riodacitas 

Se trata de un tipo de roca que aflora junto a las lamproitas y presenta 

al microscopio algunas caracteristicas comunes con éstas. 

Son de textura porfidica. La matriz es vitrea, con numerosos microlitos 

que le dan un aspecto criptocristalino. 

Los fenocristales son de plagioclasa, cuarzo y sobre todo mica coloreada. 

Los cristales de cuarzo son los de mayor tamafio, de unos 3 mm. como 

méximo. Se presentan subredondeados y con numerosas fracturas. 

La plagioclasa tabular no es muy abundante. Estd maclada y general- 

mente zonada. 

La mica presenta pleocroismo marrén oscuro a castaiio palido, en lami- 

nas tabulares usualmente idiomorfas, 

Hay algunos enclaves holocristalinos en los que se encuentra granate, 

sillimanita y mica como los minerales méas sobresalientes.



5 GEOLOGIA ECONOMICA 

La distribucion de los distintos criaderos de la zona estudiada estan 

directamente relacionados con el subvolcanismo terclario, siendo las rocas 

mineralizadas los esquistos y los materiales miocenos. 

Dentro del conjunto Paleozoico-Alpujarride la mineralizacién consiste en 

criaderos filonianos. Estos filones encajan en fracturas de tensi6n que, dia- 

graméticamente, ponen de manifiesto cémo las direcciones dominantes que- 

dan comprendidas entre N. 10° Q. y N. 40° O., siendo esta iltima la que 

estd menos definida. El primer grupo coincide con el sistema de fracturas 

de direcciones mineralizadas a escala regional. 

La mineralizacién es de tipo B. P. G. C., con predominio de galena, con 

alto contenido en plata, como ganga, cuarzo, barita y carbonatos de hierro. 

Desde el punto de vista econémico, estos filones han sido objeto de 

intensa explotacion en el pasado hasta su esterilizaciéon en profundidad. 

En la actualidad unicamente se explotan antiguas escombreras, junto con 

los residuos de algunas ramblas. 

En relacion con los materiales Nedgenos en el sector de las Herrerias, 

existe una mineralizacién impregnando a las margas y a las areniscas. 

Estas impregnaciones estan formadas por 6xidos de hierro y manganeso, 

asi como también filones de barita. Sobre elios se han realizado extensas 

explotaciones, sobre todo en el limite meridional junto al rio Almanzora, 

en donde existe una antigua explotacion, a cielo abierto circular, de mas 

de 150 m. de didmetro, rodeada por antiguos pozos de extraccion. En con- 

junto, todos estos materiales Nedgenos se encuentran intensamente afec- 

tados por una fuerte accién hidrotermal. 

También puede observarse cémo parte de estas areniscas han sufrido 

un proceso metasomatico, en donde los carbonatos han sido sustituidos 

originalmente por sulfuros, que posteriormente se han mateorizado, dando 

lugar a los 6xidos de hierro y manganeso, que constituyen las monteras 

de hierro de la regi6n. 
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