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0. INTRODUCCION 

0.1. SITUACION GEOGRAFICA 

La Hoja de Antequera n® 16-42 (1.023) se encuentra en su totalidad en 

la provincia de Mélaga, a excepcion hecha de un pequeiio territorio compren- 

dido en el dngulo NO. Ubicada en el borde de la zona subbética s.str. junto al 

Iimite de las altas cadenas calcdreas que constituyen la parte interna de este 

dominio, esta Hoja, como todas las que se sitian en posicién semejante, se 

presenta como una zona con caracter deprimido donde los depdsitos recientes 

son abundantes. Por tanto se encuentra enmarcada en pleno paisaje subbéti- 

co, sobre todo su mitad septentrional. En el sur las peculiaridades morfoldgi- 

cas del Trias de Antequera resaltan con nitidez del resto del territorio. 

0.2. ANTECEDENTES 

El trabajo de PEYRE (1.974) constituye el Unico estudio geoldgico y car- 
tografico de envergadura en la regién. Hasta enconces tan sélo algunos autores 

merecen mencionarse: ORUETA (1.877), que realiza el primer reconocimien- 

to cartografico y geoldgico de la provincia de Malaga; GENTIL (1.918), que 
pone de relieve los mantos en la zona subbética; ROBAUX (1.936), que estu- 

dia los flysch de la zona circumbética; y sobre todo BLUMENTAL (1.930, 

1.931), que entre su importantisima labor se destaca la diferenciacién de la 

Zona subbética y Zona penibética.



Contemporéneamente a la labor de PEYRE se realizan en zonas proximas 

una serie de trabajos importantes tales como los estudios de VERA (1.966), 

CRUZ-SAN JULIAN (1.974), CHAUVE (1.968), MAUTHE (1.971), GON- 

ZALEZ DONOSO vy J.A. VERA (1.969), DURR et al. (1.961), DABRIO y 
VERA (1.970), GARCIA-YEBRA et al. (1.972), etc., y mds recientemente fos 
de BOURGOIS (1.975, 1978), JEREZ ({1.979, 1.981) y SANZ DE GALDEA- 
NO (1.981). También muy reciente es el estudio geomorfolégico de la mitad 

occidental de la Cordillera, que obviamente incluye a la Hoja, realizado por 

LHENAF (1.981). 

0.3. ENCUADRE GEOLOGICO 

La presente Hoja se enmarca dentro de las Cordilleras Béticas a las que 

pertenece, clasificindose a los materiales que encontramos en ella como per- 

tenecientes principalmente a la Zona subbética cuyo significado queda refle- 

jado en el resumen general de la Cordillera que se expone a continuacién se- 

gin BAENA Y JEREZ (1.982). 

Las Cordilleras Béticas representan el extremo mads occidental del con- 

junto de cadenas alpinas europeas. Se trata, conjuntamente con la parte norte 

de la zona africana, de una regién inestable afectada en parte del Mesozoico y 

durante gran parte del Terciario de fendmenos tecténicos mayores, y situados 

entre los grandes cratones europeo y africano. 

Tradicionalmente se distinguen las ‘Zonas Internas’’ y las “Zonas Exter- 

nas’’, en comparaciéon con cordilleras de desarrollo geosinclinal, o sea, una 

parte externa con cobertura plegada y a veces con estructura de manto de co- 

rrimiento y una parte interna con deformaciones mas profundas que afectan 

al zécalo y que estdn acompafiadas de metamorfismo. Actualizando estos con- 

ceptos, podriamos decir que las ‘’Zonas Externas’’ se sitian 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 entre ambas placas o 

zonas cartogénicas. 

Circunscribiéndonos al drea ibérica podemos decir que estan presentes las 

*Zonas Externas” correspondientes al borde de |a placa europea, y parte de 

las “Zonas Internas ‘LEI resto de las “Zonas Internas’’ aflora en amplios secto- 

res del drea africana y europea que rodea al actual mediterrdneo. 

Las “Zonas Externas ‘ estan representadas aqui por: 

Iz 

la Zona Prebética y 

la Zona Subbética; y



las ‘Zonas Internas’’ por: 

la Zona Circumbsética y 

la Zona Bética. 

La distribucidn geografica de estas zonas de norte a sur y desde la Mese- 

ta hasta el mar seria la siguiente: Prebética, Subbética, Circumbética y Béti- 

ca. 
Veamos ahaora resumidamente las caracteristicas de estas zonas. 

La Zona Prebética 

Es la_mads externa y se deposita sobre una corteza continental, la de la 

Meseta. En eila los sedimentos son propios de medios marinos someros o cos- 

teros, con ciertos episodios de tipo continental. 

Fue definido ya por BLUMENTHAL (1.927) y FALLOT (1.948) y en 

base a la potencia de sedimentos y a las diferencias de facies en el Cretacico y 

Pale6geno, BAENA y JEREZ (1.982) la subdividen en dos dominios: 

Prebético externo y 

Prebético interno. 

La Zona Subbética 

Se sitUa al sur de la anterior, y presenta facies peldgicas mas profundas a 

partir del Domeriense, con margas, calizas nodulosas, radiolaritas y hasta fa- 

cies turbiditicas a partir del Jurdsico terminal. Igualmente en cierto sector 

existio vulcanismo submarino durante el Jurasico. 

En base a las caracteristicas de la sedimentacién durante el Jurasico y 

parte del Cretdcico 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 Prebéti- 

co, un pequefio surco con depdsitos turbidi'ticos 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 L{as Su- 

perior, con abundancia de radiolaritas y con vulcanismo submarino. Represen- 

ta la parte mas profunda de la Zona Subbética.



El Subbético interno se caracteriza por facies calcdreas durante todo el 

Juréasico y representa un umbral, posiblemente el Ifmite meridional de las Zo- 

nas Externas. 

La Zona Subbética es probable que se depositara sobre una corteza conti- 

netal adelgazada, relacionada con la placa europea. La primera alusion a esta 

zona corresponde a DOUVILLE. 

La Zona Circumbética 

Dentro de las Zonas Internas, ha recibido este nombre porque sus mate- 

riales rodean con mayor o menor extensidén a la Zona Bética. Dentro de esta 

zona estarian incluidas unidades, formaciones y complejos que han recibido 

diversas denominaciones segun los autores, tales como Dorsal, Predorsa- 

les, Zona media, Unidades del Campo de Gibraltar, substrato de los flysch 

creticicos, Subbético ultrainterno. Ha sido definido por BAENA y JEREZ 

{1.982). 
Se trataria de una zona que en principio se situaria entre las Zonas Exter- 

nas ibéricas y las Zonas Externas africanas, ocupando un amplio surco que se 

fue estructurando a partir del Pliensbachiense. En su zona mas profunda se 

depositaban radiolaritas, y a partir del Jurdsico Superior formaciones turbidi- 

ticas que se fueron sucediendo hasta el Mioceno Inferior. El espacio ocupado 

por esta zona probablemente y a partir del Eoceno Medio-Superior, fue inva- 

dido por la Zona Bética, que mediante falias en direccién se desplazé desde 

regiones mas orientales donde habria evolucionado (subplaca de Alboran), 

con lo cual, lo que en principio era una sola zona se estructura en varias par- 

tes situada 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 ca- 

racteristicas de sedimentacion, tanto jurdsicas como cretécicas y terciarias, 

varios dominios que denominamos: 

Complejo de la Alta Cadena 
La Zona axial de los flysch 

Complejo Predorsaliano, y 

Complejo Dorsaliano. 

El Complejo de la Alta Cadena representaria el drea cercana al Subbético 

Interno. 

A continuacién vendria la Zona axial de los flysch creticicos, posible 

substrato de las Unidades Numidicas. 
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El Complejo Predorsaliano representaria las series tipicas depositadas en 

la parte mds préxima a las dorsales, que ocuparfan una amplia zona, poste- 

riormente empujada y distorsionada (subducida, obducida o arrastrada) por 

el encajamiento de la Zona Bética. Este complejo tiene su correspondiente 

bordeando las dorsales africanas. 

El Complejo Dorsaliano se depositaria probablemente en zonas mas 

orientales, sirviendo de enlace entre esta zona y la Zona Bética, la cual al tras- 

ladarse hacia el oeste la arrastré y dibujé la orla que actuaimente constituyen 

alrededor de dicha zona. 

Es muy probable que la Zona Circumbética se desarrollara sobre un fon- 

do ocednico. 

Por altimo, {a Zona Bética, que probabiemente ha evolucionado en secto- 

res mas orientales, presenta mantos de corrimiento y metamorfismo en la ma- 

yor parte de sus dominios. Tradicionalmente se distinguen tres unidades: 

Complejo Maldguide 

Complejo Alpujérride 

Complejo Nevado-Fildbride. 

Se trata de tres unidades tecténicas, cuya posicién de arriba a abajo es 

la descrita anteriormente, pero sin que ello indique como en las zonas ante- 

riores una posiciéon paleogeografica. Salvo en el Complejo Malaguide, estan 

representados exclusivamente terrenos paleozoicos y triasicos. 

Con posterioridad a la "'intromisién’’ de la Zona Bética, al final del Aqui- 

taniense se produce el evento tecténico mas espectacular de la Cordillera Ibé- 

rica, puesto que afecta a todas las zonas, aunque, como es légico, con desi- 

gual intensidad. Se trata de la compresion que provoca el choque de las placas 

europeas y africanas, mediante el juego de una miniplaca, la Zona Bética. 

Esta colision, que tuvo su mayor reflejo en el limite entre Zonas Inter- 

nas y Zonas Externas, afecté profundamente a la Zona Circumbética, gran 

parte de la cual fue subducida, obducida o acumulada mediante imbricacio- 

nes, 

En la Zona Subbética y debido a la colision se originan cizallas de vergen- 

cia norte que hacen cabalgar unos dominios sobre otros, En la base de estas 

unidades cabalgantes el Trias sufre una extrusién y se extiende en diversas la- 

minas cubriendo amplias zonas con retazos de su cobertera que han sufrido 

diversos procesos de despegue mecanico. Estos Trias y sus coberteras no iden- 

tificadas podrian considerarse como Subbético indiferenciado. 

Esta colisién pudo ser responsable también de que una porcion de la Zo- 

na Circumbética fuera expulsada hacia el lado ibérico sobre la Zona Subbéti- 

ca. 
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Con posterioridad al Burdigaliense parece que se produjo cierta elevacion 

de la Zona Subbética, quizds como un ajuste isostatico después de la colision, 

que pudo provocar un deslizamiento a un lado y otro de su eje de formacio- 

nes aldctonas desenraizadas, que se mezclaron, dando lugar a masas de aspec- 

to mds o menos cadtico. Este Gtlimo evento pudo desdibujar las estructuras 

existentes y dar un aspecto ain mads cadtico del que ya existia. 

1. ESTRATIGRAFIAY PETROLOGIA 

El desarrollo de este capitulo tiene su sistematizacién acorde con las 

ideas expresadas en las paginas iniciales de esta memoria y que se refieren a la 

estructura geoldgica general de toda la Cordillera Bética. Asi la descripcién se 

hace desde los dominios mas meridionales a los dominios mds septentrionales. 

A continuacion se trata de aquellas otras formaciones no afectadas por la que 

se considera etapa tectonica fundamental. 

1.1. ZONA SUBBETICA 

En este apartado se consideran dos grandes conjuntos netamente diferen- 

ciados. Por un lado, el Trias, que constituye la mayor parte de los afloramien- 

tos, y por otro la cobertera mesozoicoterciaria. Representada por el Subbéti- 

co Medio claramente definido en la vecina Hoja de Archidona cuyas estructu- 

ras acaban en el borde oriental de ésta. El encasillamiento del resto de los 

afloramientos mesozoicos es dificil al no presentar sus series completas. No 

obstante, por las facies de sus tramos visibles y por su posicién geografica, de- 

ben ser situados en el mismo Subbético Medio. 

1.1.1. El Trias subbético indiferenciado 

La interpretacion de que ha sido objeto el Trias en estos sectores de las 

Béticas, ha complicado, si no la idea de que esta unidad se tiene, si al menos 

su terminologra. En la Hoja de Antequera el Trias, que como la mayoria de 

las que se ubican en su entorno occidental cubre ia mayor parte de ella, se 

subdividié antiguamente en dos formaciones. Esta diferenciacién, basada fun- 
damentalmente en criterios tecténicos y objeto de multiples interpretaciones, 

ha sido respetada mds recientemente por PEYRE {1.974) que ratifica estos 

criterios estructurales. Este autor sefiala la presencia de elementos exéticos 

{metamérficos) y distingue ademds una serie de formaciones. Sin embargo, 

aparentemente ambas unidades tridsicas presentan composicién semejante y 

por otra parte el limite entre ambas es incierto. 
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De acuerdo con estas Gltimas observaciones no se hacreido conveniente 

la separacion, estratigrafica de dichas unidades. Ambas, separadas en el esque- 

ma tectdnico, se incluyen por tanto bajo una misma denominacién, la del 

Trras subbético indiferenciado. Este Trias subbético se presenta en la Hoja de 

Antequera como en todo su entorno, es decir, de una manera totalmente ca6- 

tica. Esta circunstancia impide no sélo el establecimiento de cualquier serie 

por pequefia que fuese. Por otra parte la transformacién anhidrita/yeso afiade 

en opinién de PEYRE (1.974) un factor notable de complicacién. En general 

los fenémenos de disolucién/precipitacién, en una palabra, de reorganizacién 

de esos productos disueltos, en la mayoria de los casos bajo directrices tectd- 

nicas que pueden dar lugar a pseudoestratificaciones, contribuyen a exagerar 

el caos precedente. 

Por otro lado la presencia de elementos externos en su seno afiade una 

nueva complicacion. En este sentido la aparicion de brechas poligénicas con 

cemento yesifero que se han interpretado generalmente como de origen tec- 

ténico, puede ser en opinién de BOURGOIS (1.975) resedimentaciones que 

atestiguarian de algun modo el caracter tectosedimentario de todo el frente 

subbético del Guadalquivir. En cualquier caso, sea cual sea la hipStesis acepta- 

da, el hecho es que todas estas circunstancias no favorecen su reconocimiento 

estratigréafico. 

Por tanto ni se puede establecer su estratigrafia ni tampoco parece posi- 

ble determinar su edad con una clara precisidn. Por el tipo de facies en cierto 

modo mds parecidas al Keuper que a cualquiera de las otras facies del Trias 

germanico, comunmente ha venido atribuyéndose al Tridsico Superior. El 

constituyente fundamental de esa masa cadtica en el Trias subbético es de 

naturaleza detritico yesifera (1), aunque también se entremezclan otros tipos 

de rocas. De éstas y de acuerdo con sus posibilidades cartograficas, también 

se han diferenciado afloramientos de rocas carbonatadas (2) y de rocas volca- 
nicas (3). 

1.1.1.1. Arcillas abigarradas, margas, arenas y yesos (1) 

Aqui se incluye la masa fundamental del Trias subbético que consta ge- 

neralmente de arcillas abigarradas mds o menos margosas. En menor propor- 

cién, incluso escasean, aparecen areniscas de colores rojos, verdes o griséceos. 

A excepcién hecha de los afloramientos de dolomias, brechas dolomiticas, 

carniolas y calizas que se estudian aparte, los yesos son las rocas maés signifi- 

cativas de! conjunto. Presentan como el resto de los materiales detriticos, to- 

nos abigarrados y un aspecto sacaroideo o espdtico. Ocasionalmente pueden 

llegar a ser muy abundantes, sobre todo al sur de Bobadilla en el Iimite de la 

Hoja. 
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1.1.1.2. Dolomias, brechas dolomiticas, calizas y carniolas (2) 

De su disposicion original con respecto al resto de la masa triasica poco se 

puede decir, si bien lo mds probable es que se presenten intercaladas o al 

techo en ella. Cartograficamente nos hemos inclinado en ocasiones por esta 

solucion. 

L.a dimensién, aislamiento y dolomitizacién de estos afloramientos impi- 

den levantamientos estratigraficos y sedimentologias de detalle. Sin embargo, 

junto a la laguna de Fuente de Piedra, se ha podido estudiar un pequeiio cor- 

te. El afloramiento sin dolomitizar estd formado por calizas tableadas, oscu- 

ras, recristalizadas y con estructura nodulosa por compactacion. Ahi se han 

diferenciado dos subfacies: Mudstone y Wackestone con laminacién ondulada 
y concentraciones de gasterépodos, equinidos y palecipodos; y mudstones de 

estructura nodulosa debida a bioturbacidn. Este tipo de facies sin dolomitizar 

que se interpretan como de llanura mareal fangosa de débil energria se han 

atribuido, en zonas proximas, al Ladiense Medio. 

No obstante, la mayor proliferacion de afloramientos carbonatados co- 

rresponde a niveles dolomitizados. Cuando el estado de brechificacién lo per- 

mite se pueden reconocer sobre todo facies con laminaciones aigares intercala- 

das con brechas de colapso, facies de dolomicritas con laminacién lenticular, 

con fantasmas de microfésiles y peloides, y facies de micritas dolomitizadas 

con fantasmas de oolitos. 

No se les puede atribuir una edad concreta pues incluso cuando la fauna 

se ha conservado, éstas presentan microfacies triviales. 

1.1.1.3. Ofitas(3) 

Relativamente abundantes se encuentran dispersas en la masa margoyesi- 

fera trigsica. Sin embargo, han sido muy pocos los afloramientos sefialados, ya 

que sus reducidas dimensiones les hace irrepresentables en la mayoria de las 

ocasiones. 

Suelen aparecer en afloramientos aislados de contorno que parece circu- 

lar, y morfologia alomada. Ocasionalmente es frecuente encontrarlos medio 

mezclados con rocas carbonatadas y mas raramente formando afloramientos 

de aspecto estratiforme (afloramientos de Laguna Salada). 

Se trata de diabasas augiticas generalmente afectadas por retrometamor- 

fismo que hace desaparecer parcial o totalmente la paragénesis ignea prima- 

ria. Presentan asi’ todas ellas textura subofitica de grano medio y en contadas 

ocasiones porfidica y microcristalina. Estdn formadas por plagioclasas célci- 

cas y augita como principales componentes. L.os minerales accesorios més 

comunes son ilmenita, pirita y esfena. Como minerales secundarios formados 

por retrometamorfismo aparecen anfiboles, epidota del tipo pistacita, cuarzo, 

albita, calcita y moscovita. 
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Las facies subofiticas estdan formadas por cristales tabulares de plagiocla- 

sas macladas, débilmente zonadas, entre las que se disponen granos o agrega- 

dos de augita xenomorfa ocasionalmente maclada. Las plagioclasas estan afec- 

tadas por intensa seritizacién o saussuritizacion. En algunas'muestras han si- 

do incluso reemplazadas por un crecimiento micrografico de cuarzo y albita. 

Los piroxenos presentan un grado de uralitizacién moderado a intenso, for- 

mandose a espensas de ellos bien hornblenda pardo verdosa o bien astinolita. 

En otras ocasiones los piroxenos estdn pseudomorfoseados por serpentinitas o 

cloritas. 

Las facies microporfidicas suelen ser de borde y estdn constituidas por 

microfenocristales hipidiomorfos de plagioclasas y augita que estan rodeados 
por una mesostasis de microcristales tabulares y entrecruzados de los minera- 

les anteriores. Por lo demds no difieren mineralégicamente de las diabasas de 

grano medio anteriormente descritas. 

1.1.2. Subbético Medio 

1.1.2.1. Dolomias (4) 

Se localizan en la Sierra del Humilladero. También se encuentran en La 

Camorra y en la pequeiia porcién de la Sierra de los Caballos situada en el 4n- 

gulo NO de la Hoja. 
En el primero de esos lugares la potencia de esta formacién oscila entre 

los 100 y 250 metros. Ni en La Camorra ni en la Sierra de los Caballos se ha 

podido determinar. 

Las dolomyas finas y de colores grises o cremas estan muy fuertemente 

brechificadas. Suelen ser dolomicritas que tienen sus rasgos primarios medio 

borrados. No obstante, aun se pueden reconocer laminacién algar, |ldminas ro- 

tas y canales de intraclastos. Menos frecuente se observan facies de ‘“grainsto- 

nes’’ de oolitos intraclastos y de “grainstones-packestones’’ de bioclastos (da- 
sycladdceas, foraminiferos y palecipodos). Estas Gltimas facies, mds frecuen- 

tes en los afloramientos de La Camorra. 

Por lo general deben corresponder a un ambiente litoral mas somero in- 

ter a inframareal, a veces de muy alta energia. Cronolégicamente se atribuyen 

al Lras Inferior, en base a su posicién estratigrificay a su correlacion con ni- 

veles semejantes de otras unidades. Su techo puede alcanzar el Pliensbachien- 

se y su muro quizas llegue al Retiense. 

1.1.2.2. Calizas (5) 

Estan bien definidas en la Sierra del Humilladero pero se encuentran tam- 

bién en otros afloramientos préximos a este lugar (Cortijo de la Herriza, Cor- 

tijo de San Pedro, etc.). 
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Se asientan sobre la formacién dolomitica anteriormente relacionada con 

ella mediante un contacto irregular que es el definido progresivamente por el 

frente de dolomitizacién. Si bien la dolomitizacién es el rasgo distintivo de 

esa formacion, también se puede encontrar regular y aisladamente en la parte 

basal de este conjunto. 
De aspecto masivo a veces tableado, y de colores claros, blancos o rosas, 

son facilmente diferenciales puesto que constituyen las principales elevaciones 

de la sierra jurdsica, en este caso de la del Humilladero. Allf se puede medir 

mas de 200 metros de espesor. 
Se han podido distinguir varias subfacies y/o microfacies. Son las siguien- 

tes: 

a) Bancos de Littiotis: Corresponden a secuencias granodecrecientes de 

bivalvos que rellenan superficies erosivas. 

Brechas de costras y cantos negros: Constituidas por packstones y 

wackestones con fragmentos aplanados de costras de ambientes inter- 

mareales altos que rellenan superficies ligeramente erosivas. 

Packstones y wackstones de peloides 7 bioclastos: Contienen pellets 

fecales y restos de ostracodos, milidlidos, biserianos, algas desayclada- 

ceas, litti6tidos, briozoos, etc., y es frecuente la porosidad fenestal. 

Esta, que es la microfacies mas caracteristica de todo el conjunto, 

se interpreta como propia de un lago6n parcialmente protegido, de 

escasa profundidad y con un sistema de circulacion moderada. 

Discrimitas de peloides: Son wackestones de peloides con bioclastos 

y porosidad fenestral, lo que da lugar a una caliza con aspecto laminar. 

Marcan el techo de las secuencias de somerizacidn y se interpreta co- 

mo de ambiente intermareal bajo con breves perfodos de exposicion 

subaérea. 

e) Packstones de peloides con mallas de algas: Son pasadas finas de peloi- 

des con laminacién cruzada y granoseleccidén cubiertas por mallas de 

algas, que se interpretan como corrientes del fondo episédicas en am- 

biente intermareal. 

f) Mudstones con bioclastos: Estos se sittan a techo de la formacion y se 

interpretan como de ambientes restringidos en la propia llanura ma- 

real. 

Packstones de crinoides que se encuentran ya ligados al conjunto supe- 

rior. 

Toda la formacién se dispone en secuencias de somerizacion (b, c, 

d) y se interpreta como propia de un medio de lagoén parcialmente 

protegido. 

La idea generalizada es que esta formacién pertenece al Lras Infe- 

rior y Medio. En la serie levantada para este trabajo en el Humilladero 

se ha podido datar como Sinemuriense-Pliensbaquiense. 
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1.1.2.3. Calizas y margocalizas con silex y margas verdosas (6) 

Se han descrito en !a Sierra del Humilladero donde afloran unos cincuen- 

ta metros de sus tramos mds bajos. El caracter margoso de la formacién impi- 

de su aparicién en el resto de la Hoja, por lo que se estima un espesor conside- 

rablemente mayor. No obstante, aparecen también en el Cortijo de la Herriza. 

Los primeros 25-30 metros de serie estdn formados por bancos medianos 

de calizas con silex que corresponden a packstones de fragmentos de crinoi- 

des en donde aparecen ya organismos siliceos {espiculas y radiolarios). Se ob- 

servan estratificaciones cruzadas a pequerfia escala y ripples asimétricos a te- 

cho. 

Los dltimos metros observables en el Humilladero corresponden a alter- 

nancias de wackestones y margas de espiculas, progresivamente mds abundan- 

tes. Existe mucha bioturbacién y una fuerte silicificaciéon en forma de nédu- 

los y niveles continuos. 

Ambas microfacies corresponden a un medio de plataforma abierta; el 

primero mediante una accién controlada por el oleaje vy la segunda con la 

acumulacién realizada por bajo de ese nivel. 

Estos niveles se incluyen al final del Lias, concretamente en el Toarcien- 

se. Aunque se conoce por otras zonas la existencia de abundante fauna de 

ammonites, en el Humilladero no ha sido posible localizar ninglin yacimiento 

importante. Tan sélo se han observado pequefios ammonites piritizados, muy 

mal conservados, entre las margas aflorantes en su extremo occidental, en el 

lugar denominado Alto del Pollo. 

1.1.24. Calcarenitas con silex y margas blancas (7) 

Corresponden a dos grupos de afloramientos: los que se disponen en una 

orla que contornea la Sierra del Humilladero v los que constituyen la termi- 

nacién de los afloramientos del Subbético de las Hojas de Rute y Archidona 

que aparecen en el [i'mite oriental de la Hoja. Unas y otras sin excepcién pre- 

sentan pésimas condiciones de observacién. Por este motivo su descripcién es- 

tratigrafica y sedimentolégica es sumamente dificultosa. Los datos que a con- 

tinuacién se especifican estdn casi exclusivamente referidos al estudio de lami- 

na delgada. 

Aunque incluidos en un mismo apartado se han diferenciado claramente 

dos tipos de microfacies: de packstones de oolitos y de pelsparitas de plata- 

forma. 

La primera subfacies corresponde a unos afloramientos mas o menos ais- 

lados situados al norte y noroeste de la Sierra del Humilladero. Son acumula- 

ciones de oolitos con crinoides peldgicos fragmentados, de ambiente proba- 

blemente relacionado con zonas internas de barras. 
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La segunda es visible al sur del Humilladero y sobre todo en el subbético 

margoso de la serie oriental de la Hoja. Es una serie en la que alternan bancos 

calcéreos, por lo general de poco espesor, y margas. En conjunto parece mas 

margosa que la subfacies anterior. Se observan estructuras de muro (flute- 

cast sobre todo) y laminacion, Sedimentolégicamente se interpretan como de 

plataforma progresivamente subsidente. Las microfacies parecen indicar una 

edad Dogger-Maim. 

1.1.2.5. Calizas nodulosas y margas rojas alternantes (8) 

Es un tramo muy tipico del Subbético Medio que se sitla por encima de 

las calcarenitas con silex. Sin embargo, su aparicion en la Hoja es exigua pues 

se limita a dos afloramientos. El méas importante se localiza al norte de Ante- 

quera (Caserio de Tajon) y forma parte de las estructuras que conforman el 

Subbético Medio Central de la Hoja de Archidona. El otro afloramiento es un 

pequefio bloque situado en el Trias de Antequera, cerca de la Estacion de Bo- 

badilla, que ya fue identificado como 'Tithénico’” por PEYRE (1.974). 

Aunque son escasamente visibles en esta Hoja estan muy bien descritos 

en la de Archidona (PINEDA, 1.983; en prensa) a donde sucesivamente hay 

que referirse. Estratigraficamente son tramos margosos de caliza nodulosa con 

silicificaciones y margas rojas. Sus microfacies caracteristicas corresponden a 

wackestones de radiolarios esencialmente calcitizados con secciones de Apty- 

chus y escasos filamentos de foraminiferos plancténicos. 

Son facies tipicas del “’Ammonitico Rosso’ margoso del dominio alpino 

de edad Malm Superior (Tithénico), cuya microfauna contiene Calpionella al- 

pina, C. elliptica, C. ablonga, asi como Eotrix alpina, equinodermaos, ostrico- 

dos, etc. 

1.1.3. Creticico 

1.1.3.1. Margas y margocalizas blancas (9) 

Estas facies que tan solo afloran en el Iimite oriental de la Hoja se consi- 

dera que suceden concordantemente al Tithénico. Sin embargo, en ésta se ha 

observado (PINEDA, 1.983; en prensa) que cartograficamente se disponen 

progresivamente sobre términos mds bajos de la serie jurasica por lo que pu- 

diera tratarse de una discordancia, o un contacto mds o menos mecanizado. 

Estratigraficamente estan constituidos por los clasicos materiales margo- 

calizos de Neocomiense subbético que en la base presentan con frecuencia 

bancos de microbrecha de Aptychus de tonos verdosos. Se consideran perte- 

necientes al Cretdcico inferior. 
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1.1.3.2. Margas y margocalizas rosadas (10) 

Este tipo de materiales tipicos de todo el Subbético aparecen en muy 

contadas ocasiones. 

En edad alcanzan por lo general desde el Cretdcico superior hasta el Pa- 

leoceno, donde son sustituidas por la formacion flyschoide. 

Son margas y margocalizas con radiolarios y globigerinidos que suelen 

presentar pequefos porcentajes de cuarzo en tamafio limo. Sedimentologica- 

mente se interpretan de ambientes de plataforma externa. 

1.1.4. Terciario 

1.1.4.1. Caliza de Microcodium (11) 

Se localizan en el dngulo nororiental de la Hoja, en serie normal con las 

‘’capas rojas’’. 

Corresponden a turbiditas en ocasiones en bancos muy gruesos formadas 

casi exclusivamente por prismas de Microdium orientadas, con particulas pe- 

loidales en forma de bioclastos micritizados. 

Se trata de caliza muy recristalizada, en las que se reconocen Globigerini- 

dos, Microcodium, Lithophillum, Milidlidos, Briozoos, etc., asimilables al Pa- 

leoceno-Eoceno inferior. 

1.1.4.2. Calcarenitas y margas (12) 

Se incluyen aqui afloramientos de flyschs terciarios de la Hoja, incluidos 

los del drea de Campillos, que inicialmente BLUMENTHAL (1.930) situé en- 

tre las formaciones postorogénicas juntas a las facies del Plioceno Superior 

moldasico. En la actualidad no existe ya duda alguna sobre su relacién con la 

cuenca subbética s.l., aunque PEYRE {1.974) les atribuy6 una situacion pa- 

leogeografica mas meridional de la que hoy ocupan. 

Las calizas de Campillos afloran, o mds propiamente se deducen que aflo- 

ran, en una franja alargada segiin una direccion aproximada de N 35° E, situa- 

da al este de Campillos, entre la Laguna Salada y el vértice suroccidental de la 

Hoja. También existe otro afloramiento, mucho mds reducido, al SO de la Es- 

tacién de Bobadilla, muy préximo al rio Guadathorce; morfolégicamente 

constituyen un relleno alomado cubierto en parte por restos del Mioceno mo- 

lasico y tapizado casi en su totalidad por encostramientos y otras formaciones 

superficiales recientes. Del conjunto margoso-arcilloso oscuro, verdoso-pardo 

por alteracién, destacan los bancos de calizas detriticas de aspecto turbiditi- 

co, que se supone deben alternar con el resto detrftico mds fino. No obstante, 

encima de esta formacién aparecen aigunos bloques sueltos de areniscas tipo 

Algibe, que no son cartografiables. 
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Los niveles carbonatados son en su mayoria bancos turbiditicos bioclasti- 

cos con foraminiferos que nos indican un Eoceno, un Olioceno claro con Eu- 

lepidina delatada, E. tournoveri, Lepidocyclina, Rotalia Viennoti, Heterole- 

pa umbonata, Amphistegina, etc., y hasta posiblemente un Mioceno infe- 

rior. 

Ademds de estos afloramientos de Campillos existen otros correspondien- 

tes a facies margosas flyschoides claramente relacionados con el resto de la se- 

rie subbética. 

1.1.4.3. Margas, margocalizas y calcarenitas (13) 

Cuando las condiciones de observacién no nos han permitido diferenciar 

la serie cretacica de la terciaria, como ocurre en el limite occidental de la Ho- 

ja, las hemos considerado conjuntamente dentro de este epigrafe. 

1.2. FORMACIONES POSTOROGENICAS 

1.2.1. Mioceno Superior 

Estos afloramientos reposan discordantes sobre el resto de las otras for- 

maciones mds antiguas, Trias y Jurasico Subbético fundamentalmente, fosi- 

lizando un paleorelieve precedente. Muy extendidos por toda la Hoja presen- 

tan malas condiciones de observacién, lo que dificulta su descripcion estrati- 

grafica y sedimentoldgica. Por lo general se encuentran afectados de encostra- 

mientos, carstificaciones y recubiertos por suelos rojos y otras formaciones 

superficiales. 

Son sedimentos molasicos muy semejantes a los que afloran hacia el Oes- 

te rellenando, entre otras, la depresién de Ronda. Las areniscas (14) constitu- 

yen el elemento litolégico fundamental, si bien existen intercalaciones de 

margas grises, poco visibles en la mayoria de los casos, arenas y materiales 

conglomeraticos, cuyo desarrollo ocasionalmente espectacular ha motivado su 

separacién cartografica circunstancial (15). 

Las areniscas, calcireas, en general gruesas, se presentan frecuentemente 

con lamelibranquios. En la mayoria de los estudios de lamina delgada {Humi- 
lladero, Cerro Romeroso, Laguna Salada, ...) se describen como calcarenitas, 

mas o menos gruesas de algas rojas incrustantes, y briozos. 

Donde ha existido la posibilidad de observacién (S y SE de Antequera) 

se ha podido comprobar la presencia de numerosas estructuras sedimenta- 

rias. Estas son las mds frecuentes: estratificaciones cruzadas, estratificacion 

lenticular, estratificacion ondulada, megarriple, estratificacién biomodal y 

bioturbacién. 
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Tanto unas como otras técnicas de estudio nos definen para estos depdsi- 

tos un ambiente litoral, esencialmente mareal en sentido amplio. 

Los niveles conglomeraticos diferenciados (13) corresponden a dos gru- 

pos de afloramientos geograficamente bien definidos y geoldgicamente dificil 

de concretar, probablemente no correlacionables. 

Por un lado estan los afloramientos del entorno de la Estacion de Bobadi- 

lla, al N y S. Los primeros se disponen sobre un flanco anticlinal al parecer so- 

bre alternancias margo-arenosas. Los cantos que son sobre todo de calizas ju- 

rasicas, estan perforados por organismos litofagos. Los situados mds al sur, 

que disponen quizds de mejores puntos de observacién, se intercalan clara- 

mente con cuerpos arenosos y presentan ademds grandes estratificaciones cru- 

zadas. 

El otro grupo se sitta al Iimite de la Hoja, al S de Antequera, parece dis- 

ponerse ligeramente discordante sobre el resto de los afloramientos miocenos. 

Son niveles conglomeraticos muy gruesos {centil 0,50 m.) cuyo aspecto litol6- 

gico se muestra fundamentalmente de caliza jurdsica y calcarenitas de las zo- 

nas circumbéticas. De acuerdo con PEYRE (1.974) su proximidad al Penibéti- 

co y su localizacion a techo de la serie moldsica supone una procedencia meri- 

dional no muy lejana. 

Independientemente de estos grupos de afloramientos separados, existe 

una cierta prolongacién de margas conglomeraticas asociadas a los tramos are- 

niscosos que obviamente no han sido diferenciados. En este sentido hay que 

significar en uno de estos niveles, proximos al Cortijo de Castillén, la presen- 

cia de elementos, desde bloques a gravas, de naturaleza metamorfica proce- 

dente de las zonas internas, tanto del complejo malaguide como del alpujarri- 

de. Esta misma observacién también ha sido hecha al resto de la Laguna de 

Fuente de Piedra (PEYRE, 1.974). 

Aunque en la mayoria de los afloramientos de la Hoja no es facil determi- 

nar el espesor, si se puede asegurar que en pocos casos |lega a superar el cente- 

nar de metros. Uno de estos es el del afloramiento del Hacho de Antequera. 

Allf 1a formacion inferior areniscosa tiene unos 170 metros de espesor y el 

conjunto conglomeratico superior al menos otro tanto. 

La edad atribuida por PEYRE (1.974) a estos dep6sitos molasicos posto- 

rogénicos es de Tortoniense Superior, aunque reconoce que la microfauna en- 

contrada, constituida por organismos litorales, no tiene una significacion muy 

precisa. En la vecina Hoja de Campillos se considera variable entre el Torto- 

niense y Messiniense. Los congiomerados superiores pueden representar el 
Mioceno terminal. 

1.2.2. Cuaternario 

Este tipo de sedimentos, muy abundantes por toda la Hoja, se presentan 

bajo un doble aspecto. Por un lado los que constituyen depositos netos, per- 
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fectamente cartografiables y con una significacién geolégica clara, y por otro 

aquellos que proliferan a modo de formaciones superficiales que tapizan bajo 

forma de costras calcdreas el suave relieve que caracteriza esta Zzona,enmarcan- 

do por consiguiente Ja mayoria de las formaciones geoldgicas infrayacentes. 
De estas Gltimas se ha procurado prescindir de ellas. Tan solo se ha procedido 

a su representacion en aquellos casos en que se ha podido apreciar al menos 

una significacion morfoldgica clara. Unas y otras han quedado sistematizadas 

en la forma expuesta a continuacion. 

1.2.2.1. Pleistoceno 

1.2.2.1.1. Pleistoceno inferior 

1.2.2.1.1.1. Costra pulvurulenta y masiva (“dalle’’) y arcillas rojas (superfi- 
cie) (16) 

Estos niveles constituyen restos de una antigua superficie, que es en con- 

creto fa mds alta de la Hoja. En el {imite meridional de la misma se sittian so- 

bre todo en su dngulo SW, sobre los 470480 metros de cota. En el Norte, 

donde esta mejor definida, alcanza cotas que oscilan entre los 480y 500 me- 

tros superando incluso este valor en las proximidades de La Camorra. En Ce- 

rro Bermejo esta formacion estd definida por una costra pulverulenta de mas 

de 3 metros de espesor que evolucionaria en sus tramos mas altos a unas facies 

masivas (‘‘dalle’’) de medio metro de potencia. Todo el perfil, que se apoya 

directamente sobre biocalcarenitas del Mioceno superior, corresponde a un 

horizonte B, . El horizonte B, se encuentra casi desmantelado en este lugar. 

Otro rasgo a sefialar de esta superficie es que se encuentra carstificada. 

Por este motivo al tapiz arenoso arcilloso rojo presente debe imputarsele una 

génesis mixta procedente a la vez del horizonte B, y de decalcificacion duran- 

te la carstificacion. 

Los afloramientos meridionales que se apoyan directamente sobre el 

Trias de Antequera se encuentran dispersos y a medio desmantelar en las alti- 

planicies que define dicha unidad. En estos casos corresponden a depésitos su- 

perficiales de arenas y arcillas rojas. También se observan encostramientos de 

tipo ‘“dalle’” algo detriticos o en facies laminares. Es muy probable que tam- 

bién en este caso estos niveles encostrados y estos depdsitos detriticos rojos 

correspondan a un mismo perfil. 

1.2.2.1.1.2. Cantos redondeados de caliza empastados en una matriz margo- 

arenosa cementada (terraza) (17) 

En este apartado se incluyen una serie de materiales que aparecen en la 

cima de algunas lomas de altitud comprendida entre los 470 metros cerca de 
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Campillos, que corresponden a su aparicion mds meridional, y los 500 metros 

al norte de la Sierra del Humilladero, su posicion mas septentrional. Entre es- 

tos dos puntos se sitian el resto de los afloramientos, todos al oeste de la La- 

guna Salada. Todos estos niveles, que estan muy alejados del Guadalhorce por 

lo que no se han podido relacionar con el “fondo’’ actual de dicho rio, se en- 

cuentran a unos 60-70 metros sobre la ¢ota a que se encuentran los fondos de 

los valles mds proximos. 

E! estado de desmantelaci6n en que aparecen impide realizar cualquier es- 

tructuracion sobre sus caracteristicas estratigraficas asi como sobre su espe- 

sor. Ahora bien, la patina que presentan los cantos, la abundancia de material 

margoso sobre e! terreno y/o trozos de costras deducen una fuerte cementa- 

cién de la terraza. Por otra parte, el espectro litolégico de los cantos (C: 20 

m.) es el que corresponde al territorio préximo, es decir, formado fundamen- 

talmente por calizas y dolomras subbéticas y biocalcarenitas del Mioceno 

postorogénico. 

1.2.2.1.1.3. Cantos de calizas y biocalcarenitas subangulosas con matriz ca- 

cérea pulvurulenta {glacis) (18} 

Los materiales mds detriticos corresponden todos a glacis anti- 

guos, de vertiente y de cobertera, sobre todo a los primeros. En cual- 

quier caso con pendientes generalmente fuertes y escasa potencia (2 

metros). 

E! mds significativo de ellos es quizas el que contornea por el Sur la Sierra 

del Humilladero. Posee una anchura media {visible) que sobrepasa el kildbme- 

tro y una pendiente superior a los 4°. Un pequefio afloramiento en una zanja 

hacia su terminacién permite ver poco mds de 0,5 metros de calizas pulvuru- 

lentas que presentan algunos trozos de tortoniense y de caliza jurasica. A te- 

cho evolucionan a unas costras hojosas y por Gltimo a unas costras de facies 

masivas {"‘dalle’’}. 

En realidad no constituyen una generacion tnica de glacis. Aqui se han 

incluido practicamente todos los glacis antiguos. Los criterios que nos han 

permitido su separacidon con respecto a los mds modernos se han basado esen- 

cialmente en dos puntos muy simples: su encostramiento {(requiere un cierto 

tiempo) y su funcionabilidad ya sea por quedar colgados con respecto a otras 

formas mds modernas o bien sepultadas por otras formaciones mas recientes. 

Asf se han atribuido a un perfodo de tiempo comprendido entre el Pleistoce- 

no inferior (la articulacién de las primeras superficies ya se realiza medante 

glacis) hasta bien entrado el Pleistoceno superior. 
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1.2.2.2. Pleistoceno medio 

1.2.2.2.1. Costra pulvurulenta, hojosa y masiva (‘‘dalle’’} con restos arcillo- 

sos rojos {superficie) (19} 

Representan el segundo nivel importante, claramente encajado en el ante- 
rior (15) y a una cota que oscila entre 450 y 460 metros. Aparece tan solo en 

el dngulo noroccidental de la Hoja a unos cincuenta metros de cota en rela- 

cion al nivel de la Laguna Salada. 

Estd definida por una secuencia de la costra pulvurulenta con nédulos y 
restos de plasma rojo, con toda probabilidad heredados de niveles mas anti-. 

guos. A techo pasa a una costra hojosa y posteriormente a una costra en facies 

masivas (“dalle”’} de unos 20 centimetros de espesor. La potencia total de es- 

te horizonte B, es cercana a ios 3 metros. 
Conviene sefialar también la presencia en esta superficie de una facies de 

caliza micritica lacustre si bien no ha sido posible localizar con exactitud su 

emplazamiento real, pues aparecen dispersos sobre el terreno arrancados du- 

rante las tareas agricolas. En lamina delgada (AS-9041 a 9144 y AS-9019) se 

distinguen dos tipos de facies relacionadas entre si: 

— Tobas calcéreas de facies estromatofiticas. 

— Micritas algo arenosas con ostricodos y abundante porosidad fenestral. 

A su vez deben estar también interrelacionadas con las distintas facies de 

costras. 
Sobre los niveles mads claros det horizonte encostrado (B_,} atin se conser- 

va un manto arcilloso arenoso rojo probablemente correspondiente a un hori- 

zonte rojo B, gue debe estar relacionado con la misma secuencia edéfica que 

la costra. 

Esta superficie se encuentra carstificada. Por esta circunstancia es de su- 

poner que parte de esos materiales rojos provengan de la decalcificacion ori- 

ginada durante ese proceso. 

1.2222. Cantos redondeados de caliza con matriz margoarenosa cementa- 

da (terrazas) (20) 

Estos materiales corresponden a dos pequefios reptanos situados junto al 

Iimite oriental de la Hoja (S del cortijo de Albarizas). Tienen unos 460 me- 

tros de cota absoluta y unos 50 metros de desnivel en relacion al “fondo’’ ac- 

tual del rio Guadalhorce. 

Desde un punto de vista estratigrafico poco se puede sefialar si no es que 

litolbgicamente son semejantes al nivel de terraza descrito anteriormente. 
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1.2.2.2.3. Cantos de caliza y dolomia subredondeados fuertemente cemen- 

tados (cono aluvial) (21) 

Su ubicacién queda limitada al angulo NO de la Hoja, al pie de la Sierra 

de los Caballos. Constituye una generaci6n de conos aluviales coalescentes an- 

tiguos que presentan un perfil longitudinal con una cierta concavidad lo que 

hace sospechar que estan afectados por un retoque morfoldgico (glacis) pos- 

terior. Ademds estan afectados por un proceso de carstificacién que origina 

en su superficie un lapiaz incipiente. 

Presentan una fuerte concentracion que da como resultado una costra 

bréchica (facies “mortadelle’’). 

Su ubicacién en el Pleistoceno medio es consecuencia de dos criterios: el 

primero en relacidn con otros conos aluviales desarrollados en la misma ver- 

tiente, y el sequndo, la naturaleza de su encostramiento que requiere un tiem- 

po minimo de formacién. 

1.2.2.2.4. Cantos calcdreos redondeados con matriz margoarenosa cementa- 
da (terraza) (22) 

Este nivel de terraza que constituye un énico afloramiento muy semejan- 

te a los ya descritos anteriormente, estd asociado también al rio Guadalhorce 

situdndose a unos 40 metros de cota sobre el cauce actual del mismo. 

Contiene cantos rodados de aspecto litolégico y tamafio muy semejante a 

los que levan los niveles mas antiguos, que estan fuertemente cementados por 

carbonatos. De los casi tres metros visibles en afloramiento, casi la mitad de 

su parte m3s alta est3 constituida por una secuencia edafica con costra, en fa- 

cies pulvurulenta en la base y hojosa y laminar a techo. 

1.2.2.2.5. Costras, arcillas y arenas rojas {superficies) (23) 

Se incluyen aqui toda una serie de formaciones superficiales aisladas co- 

rrespondientes a niveles geomorfoldgicos de significado incierto. Aunque estas 

son preferentemente replanos que ocupan muchas de las cumbres alomadas de 

los afloramientos subbéticos o tortonienses, su escasa dimension y el estado 

de degradacién en que se encuentran hacen préacticamente imposible su agru- 

pamiento en niveles mas concretos. Por otra parte la escasez de terrazas fluvia- 

les bien definidas, impide también cualquier correlacion con éstas. No obstan- 

te, se puede concretar que las cotas a que se encuentran estos depdsitos osci- 

lan entre los 450 y los 420 metros que en altitudes referidas al nivel actual del 

rio Guadalhorce equivalen aproximadamente a 40 y 15-20 metros, es decir, 

situadas entre la 22 superficie (19) y la terraza a +3-7 metros (29) de dicho 

curso fluvial. 

25



En realidad estos afloramientos tienen un significado morfolégico seme- 
jante a lo que se ha querido representar en cartografia mediante la utilizacion 
del simbolo encostramiento. El hecho es que en esa ocasién no se ha carto- 

grafiado la formacion superficial. 

La gran mayoria de estos depdsitos de poco espesor, medio destruidos y 

poco definidos, casi siempre son encostramientos. Constituyen verdaderas 

cortezas carbonatadas que recubren no solo la parte alta de las lomas, sino 

también sus vertientes, Tan solo se han representado (lo mismo que con el 

simbolo encostramiento) los replanos culminantes o algunos otros significati- 

vos. En las vertientes no se han sefialado o cuando se ha hecho es porque han 

tenido un significado morfol6gico muy concreto, ya sea como coluvion (25), 

ya sea como glacis de vertiente (18}, 
La naturaleza de estas costras es variada pues se observan a lo largo de to- 

da la Hoja perfiles mds o menos maduros y desarroliados sobre diferentes sus- 

tratos. Sin embargo, en muchas ocasiones tales horizontes superiores han des- 

aparecido arrancados por acciones anirépicas y tan solo se conserva el hori- 

zonte basal pulvurtilento. Aparecen todas las facies tipicas de encostramientos 

horizontales tales como las facies laminares que evidencia el alto grado de ma- 

durez de! perfil, o facies pisoliticas que aparecen en niveles inferiores. Se han 

observado a veces facies pisoliticas muy bien estructuradas (perliticas). En 

otros casos los pisolitos son escasamente diferenciables dentro de la masa car- 

bonatada. Las facies masivas ('’dalle”’) son también muy frecuentes. En lami- 

na delgada es corriente ver en estas facies la presencia de cementos espariticos 

irregulares y la recristalizacion de los granos carbonaticos tal como es el caso 

de las costras desarrolladas sobre biocalcarenitas tortonienses. 

Aparte de estas facies de encostramientos horizontales son también muy 

frecuentes las costras finas de tipo *‘case hardening’’ formadas en grietas ver- 

ticales. Este tipo de encostramiento es laminar con alguna intercalcion de tipo 

tobéaceo. 

Ademas de encostramientos también es frecuente encontrar formaciones 
detriticas finas, areniscas o arcillas, de color rojo intenso; tal como se sefiala 

en los apartados 1.2.2.1.1.y 1.2.2.2.1. la procedencia de tales materiales es de 
suponer relacionada con los mismos procesos edificos que la costra y los pro- 

cesos de carstificaci6n posteriores, o en dltimo caso removilizaciones de nive- 

les mds antiguos. 

1.2.2.26. Cantos calcareos redondeados con matriz margoarenosa cementa- 

da (terraza) (24) 

Como la terraza inmediatamente superior (22) constituyen un tnico aflo- 

ramiento relacionado con el rio Guadalthorce, a una cota relativa de unos 30 

metros. Como es habitual no forma précticamente replano sino un cerro alo- 
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mado cuyas vertientes estdn cubiertas de los productos de la desmantelacion 

de este depdsito, canturral con sefiales de encostramiento y materiales areno- 

so-arcillosos rojos. 

1.2.2.2.7. Costrabréchica (coluvion) (25) 

Es un coluvién antiguo fuertemente encostrado, que constituye una cos- 

tra bréchica en algunos casos muy potente. La mayoria de las veces este tipo 

de depdsito se encuentra medio sepultado por otras formaciones mas moder- 

nas tales como coluviones y glacis de vertiente y remodelado morfolégicamen- 

te por procesos recientes. 

1.2.2.3. Pleistoceno Superior 

1.2.2.3.1. Cantos calcireos redondeados con matriz arcillosa roja (terraza) 

(26) 

Esta terraza esta representada por un par de pequefios afloramientos muy 

proximos al rio Guadathorce y a unos 15-20 metros de altitud con respecto a 

él. Como la mayoria de las terrazas precedentes se sitiia en el [imite oriental 

de la Hoja, esta encostrada y sus cantos tienen un aspecto litologico acorde 

con el entorno geoldgico préximo, Muy degradada presenta en sus vertientes 

los restos de un suelo rojo. 

También se ha incluido un afloramiento de una extension considerable 

localizado junto al borde oriental de la Laguna Salada. Constituye una plata- 

forma muy degradada dominada por un canturral que en un principio tuvo 

que estar encostrado. La naturaleza de tal canturral es fundamentalmente cal- 

carea predominando los cantos de caliza y dolomra del Trias, del Jurasico y 

las biocalcarenitas de edad Tortoniense. 

Por su cota con respecto a la Laguna Salada, 15-20 metros, se ha correla- 

cionado con la terraza del Guadalhorce antes descrita. Sin embargo, lo mas 

probable es que ambos niveles no correspondan a una misma etapa ya que con 

toda seguridad la evolucidon morfolégica de uno y otro (Laguna y Guadalhor- 

ce) es independiente. 

1.2.23.2. Arcillas de decalcificacion (27) 

Constituyen rellenos de depresiones céarsticas por arcillas de decalcifica- 

cion derivada de dicho proceso. Este proceso de carstificacion presente sobre 

todas las formaciones de la Hoja tiene especial notoriedad sobre las dos super- 

ficies cuaternarias mas antiguas. 

27



-Por otro lado la presencia de un horizonte B, rojo al que ya hicimos refe- 

rencia al describir la secuencia edéfica de dichas superficies, implica para los 

materiales gue rellenan estas cavidades una génesis mixta. 

1.2.2.3.3. Cantos calcareos redondeados con matriz margoarenosa cementa- 

da (terraza) (28) 

También este nivel estd muy préximo y por tanto relacionado con el rio 

Guadathorce. Se sitla en la ribera septentrional de dicho rio al norte de Ante- 

quera a una cota de 7-10 metros sobre el “‘talweg’’ actual, constituyendo pe- 
quefias lomas muy degradadas que apenas destacan de la planicie formada por 

la terraza+3-7 metros que se describird a continuacion. 

Como todas tas demas es conglomeratica con una matriz margocalcéarea, 

encostrada y en ocasiones se aprecian relictos de posibles suelos rojos. 

1.2.234. Arenas, arcillas y cantos redondeados calcareos (terraza) (29) 

Es con mucho la terraza fluvial con mds representacidn. Constituye gran 

parte de la Vega de Antequera. Se estrecha hacia occidente y sin interrupcién 

se extiende a ambos lados del rio Guadalhorce hasta que éste sale fuera del 

ambito de la Hoja. También estd representada en las margenes de otros cursos 

menores tal como el arroyo de Las Tinajas. Ademds, aungue no constituye un 

aterrazamiento propiamente dicho, se ha englobado también aqui la planicie 

aluvial en torno a la Laguna Dulce muy préxima a Campillos, En este ugar 

los fondos de valle actuales apenas si se han encajado en dicha planicie consti- 

tuida por materiales finos y ésta sigue siendo funcional como zona de inunda- 

cion, 
Junto al Guadalhorce, donde se define la terraza propiamente dicha, es- 

t4 formada por cantos redondeados calcareos de la misma naturaleza que las 

de los anteriores niveles de terrazas, si bien de menor tamaiio. Por lo general, 

las dreas conglomeraticas no se presentan con demasiada continuidad pues 

proliferan por el contrario materiales mads finos, arenas o arcillas. 

Sobre esta terraza se desarrolla una secuencia edéafica que consta de un 

horizonte B, de metro y medio de espesor donde se ha desarrollado una cos- 
tra nodulosa. Encima y bajo un horizonte pardo actual se conserva bastante 

bien un horizonte B, rojo. Esta parece ser la Gltima de las secuencias eddficas 

con encostramiento, ya débil, y horizonte rojo. 

1.2.2.35. Arcillas y arenas con cantos {coluvién)} {30} 

Aqui se incluyen todos los coluviones recientes. Sin ser el relieve lo sufi- 

cientemente enérgico para que proliferen este tipo de depositos, la naturaleza 
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muy deleznable de los materiales erosionados hace que sean relativamente 

abundantes. Estos materiales degradados no son esencialmente ni el Mioceno 

molasico ni el sustrato subbético, ni tan siquiera el Trias, sino fundamental- 

mente las distintas formaciones superficiales de los sucesivos depdsitos cuater- 

narios, escalonados progresivamente durante la degradacion del relieve. 

Ni estdn encostrados ni tienen demasiado espesor aunque suelen tapizar 

la mayoria de las suaves pendientes impidiendo 1a observaciéon de otras forma- 

ciones mds antiguas. Constituyen materiales finos, arcillosos o arenosos gene- 

ralmente procedentes de suelos rojos, aunque puedan englobar cantos disper- 

sos, costras, calizas, dolomias o biocalcarenita, segin corresponda al sustrato 

del lugar. 

1.2.2.3.6. Arcillas y arenas rojas con cantos subangulosos (cono aluvial) (31) 

Junto a los Gitimos niveles de terrazas constituyen las formaciones recien- 

tes mds importantes de la Hoja. Se sitian preferentemente al pie del escalén 

morfolégico definido por el Trias de Antequera constituyendo una amplia 

orla de aluviales coalescentes que bordea dicha unidad. Estos afloramientos 

tridsicos enlazan con la Vega de Antequera propiamente dicha, formada por el 

valle del rio Guadalhorce en la actualidad algo encajado, ocupando todo el es- 
pacio comprendido entre ambos. 

También se incluyen otros conos aluviales mds o menos aislados entre los 

que cabe destacar los de la vertiente septentrional de la Sierra del Humillade- 

ro, los de La Camorrra o los ubicados al pie de la Sierra de los Cabalios. 

Estos ultimos, que no presentan buenas condiciones de observacion, se 

encuentran bastante encostrados, circunstancia logica si tenemos en cuenta 

su procedencia. No obstante, en los procedentes del Trias si es posible dispo- 

ner de afloramientos en algunos barrancos. Alli se observan varias secuencias 

constituidas por alternancias de niveles de conglomerados brechoides, parcial 

o totalmente cementados por carbonatos, y de materiales detriticos finos, are- 

nosos o arcillosos de color rojizo o rosiceo. En ocasiones entre las distintas se- 

cuencias existe algliin paleosuelo rojo asociado o no con concentracion de car- 

bonatos. También se han apreciado truncaduras en alguno de estos horizontes 

por cuerpos conglomeréticos. El techo de esta formacién se caracteriza por el 

desarrolio de una secuencia edafica idéntica a la encontrada en la Gltima terra- 

za, es decir, un horizonte B, nodular y un B, rojo caracteristico. 

1.2.23.7. Arcillasy arenas rojas (relleno de depresiones) (32) 

Son materiales esencialmente finos, arcillas y arenas rojas que rellenan zo- 

nas deprimidas con drenaje deficiente. Se desarrollan por toda ia Hoja funda- 

mentalmente sobre Tortoniense y sobre Trias y estan ligados a procesos de di- 
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solucién. Sin embargo, se puede decir que constituyan rellenos carsticos por 

decalcificacién y en eso se diferencian de fas descritas en el apartado (27). 

1.2.2.38. Margasy limos organicos {nivel de terraza lagunar) (33) 

Estos depdsitos catalogados de terraza lacustre o mejor lagunar, constitu- 

yen morfoldgicamente unas lomas que pueden alcanzar hasta 10-15 metros 

sobre el nivel de la Laguna Salada, a la que contornean por su borde norte y 

occidental. También se han separado otros dos afloramientos similares, uno 
junto al Cortijo de Santillan, cerca de La Camorra, y otro en el borde oriental 

de la Laguna de Herrera. 

Aunque no se ha visto ningin afloramiento claro se pueden describir co- 

mo constituidos por materiales margosos de colores muy claros, blancos o 

grisaceos, sobre los que se desarrollan algunos suelos muy oscuros. 

1.2.2.3.9. Arcillasy arenas rojas con cantos [glacis de vertiente) (34) 

Morfoldgicamente son glacis modernos, de cobertera, y sobre todo de 

vertiente que moldean y tapizan muchas de las suaves laderas que caracteri- 

zan los interfluvios de la Hoja. 

Estan litolégicamente constituidos por materiales muy sueltos de tonos 

pardo-rojizos o rojos, esencialmente arenosos o arcillosos, con material espo- 

radico, todo procedente de formaciones recientes algo mas antiguas. No es- 

ta encostrado y forma una delgada pelicula sobre el sustrato tortoniense o 

subbético o bien sobre otras generaciones de glacis mas antiguos, Este Gltimo 

caso queda bien patente en la vertiente meridional de la Sierra del Humillade- 

ro donde casi llega a cubrir en su totalidad al glacis precedente. En otras oca- 

siones esta superposicion se realiza mediante un suave encajamiento. 

Normalmente se asocia con pequeiios conos aluviales de perfil plano, coa- 

lesciendo con ellos para formar una rampa que articula el suave relieve aloma- 

do de los interfluvios con las grandes planicies aluviales de la Vega de Ante- 

quera. 

Aunque en la actualidad estos glacis recientes son totaimente funciona- 

les, con toda probabilidad tuvieron que iniciarse al menos en el Pleistoceno 

Superior. Esta ha sido la causa de su inclusién en la leyenda en estas dos eda- 

des. 

1.2.3. Holoceno 

1.2.3.1. Limos arenosos con cantos (terraza, llanura de inundacién) (35) 

Este es el altimo nivel de aterrazamiento del rio Guadalhorce. En la mi- 

tad occidental del recorrido de este rio por la Hoja se sitia a algunos metros, 
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de 5 a 10, sobre el fondo del cauce actual. Por el contrario, en la otra mitad 

el ahondamiento del cauce principal es bastante menor. Alli, donde el encaja- 

miento ain no ha progresado suficientemente, constituye realmente su llanu- 

ra de inundacion. . 
Litolégicamente estd formada por un material limo arenoso con pasadas 

de cantos y de color pardo grisidceo. Su techo esta caracterizado por la presen- 

cia de un suelo pardo. 

1.2.3.2. Arcillas y arenas oscuras (zona de encharcamiento ocasional) (36) 

Estdn asociados a los fondos de valle, en zonas con mal drenaje, con apor- 

tes esporadicos y ocasionalmente importantes. Suelen constituir sueios hidro- 

morfos que se han desarrollado con especial proliferacién sobre la gran plani- 

cie de la G!tima terraza y en lugares adyacentes a la Laguna Salada. En este 

dltimo lugar se ha podido observar una pequeiia seccién de no mas de un me- 

tro de espesor. El muro esta constituido por limos orgdnicos margosos de co- 

lores bianco grisdceos. Sobre estos aparece un nivel de 20 centfmetros de mar- 

gas blancas con nédulos de carbonatos. Por dltimo el techo son unos 30 cen- 

timetros de tierra arcillosa con abundante materia orgénica. 

1.2.3.3. Arcillas arenosas con cantos (cono aluvial) (37) 

Son la Gltima generacién de conos aluviales. Mas pequefios que los del sis- 

tema antiguo, se superponen a estos en una relacién no siempre facil de deter- 

minar. Donde esta disposicién si estd mds clara es al pie de la Sierra de los Ca- 

ballos y sobre todo en la orla que contornea el Trias de Antequera. Aqui el 

drenaje se realiza mediante barrancos, entallados en la generacion de conos 

antiguos, que esparcen sus detritos en la periferia de esa formacién cuaterna- 

ria precedente, formando asi’ un nuevo sistema de conos aluviales coalescentes 

mas 0 menos circunscrita. 

Estin formados por un material suelto, no muy gureso, arcillas y arenas 

sobre todo. Son muy poco potentes y de perfiles morfoldgicos con poca con- 

vexidad. 

1.23.4. Fango arenoso con sapropel y corteza salina (fondos de laguna y 

charcas) (38) 

En el tercio occidental de la Hoja son frecuentes las hondonadas casi con 

seguridad de origen carstico, que durante tres cuartas partes del afio permane- 

cen ocultas bajo las aguas. 

De SO a NO, entre otras, la Laguna de la Marcela, la de Capacete, la Re- 

donda, la de Camupias, la del Cerezo, la Laguna Dulce y sobre todas la Laguna 

31



Salada, constituyen una franja de territorio de caracteristicas aiin marcada- 

mente endorreicas. La climatologia y sobre todo el caricter salino de la ma- 

yoria de los terrenos circundantes contribuyen especialmente en dar a sus 

aguas un cardcter mas o menos salobre. En verano muchas de estas lagunas ba- 

jo la accién de la sequia y de la fuerte irradiacién solar, sufren los efectos de 

la desecacién. Tan solo algunas, las mayores, pueden en estas fechas conservar 

alin zonas cubiertas por las aguas. 

Se trata de lagunas de fondo muy plano y, con excepcion hecha de la La- 

guna Salada, de contorno circular, circunstancia muy significativa que dice 

mucho en favor de una génesis cérstica para estas depresiones. En el periodo 

estival queda pues al descubierto una gran superficie recubierta por una delga- 

da pelicula de sales. En la Laguna Salada este fenémeno es verdaderamente es- 

pectacular por su planitud y por la blancura de la corteza salina que la recu- 

bre. Sobre esta corteza se desarrollan algunas estructuras ef imeras. Entre estas 

destacan las propias costras salinas (Salt crust), “tepees’, las grietas de dese- 

cacion, las crestas de sal (Salt ridges) y también la presencia de algunas estruc- 
turas organicas entre las que destacan las de algunos animales, sobre todo ia 

de huellas de flamencos que proliferan durante la época de inundacién. 

En realidad esta corteza salina es un episodio efimero que constituye el 

techo de la secuencia de que consta la sedimentacién que rellena en |a actuali- 

dad !a laguna, al menos en la pequefia seccidn observada. La disolucién de la 

halita, al parecer el componente fundamental, y de otras sales por las aguas en 

invierno origina la desaparicién de esta costra salina formada por cristales cu- 

bicos de cloruro sédico que incrusta pequefios restos de fauna, restos de algas, 

plumas de aves, etc. Esta corteza en dreas mas proximas estd constituida por 

una mezcla de limo arenoso impregnado por sales. En esta zona son muy ca- 

racteristicos los ‘‘tepees’’. 

Donde las aguas han llegado con mds dificultad, esta peiicula de sales 

queda reducida a eflorescencias que impregnan los limos y arenas de las playas 

de la laguna. 

Bajo esta corteza salina existe una capa de varios centimetros de espesor 

constituida por materia orgdnica en descomposicion. Es de color negro muy 

intenso y es con toda probabilidad de origen algdceo, de algas que flotan en 

invierno sobre las aguas. 

Por Gitimo el muro de esta delgada secuencia esta formado por un mate- 

rial fangoso-arenoso gris totalmente impregnado en agua. 

1.2.35. Arenas, arcillas y cantos (aluvial, fondo de valle) (39) 

Se han agrupado aqui los sedimentos de aluvién y cualquiera de aquellas 

otras que por una u otra razon tapizan el fondo de los valles; en cualquier ca- 

so estos Ultimos poseen un minimo retoque fluvial. Corresponden a los aluvio- 
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nes de los principales cursos fluviales de la Hoja, que a excepcion hecha del 

caudal principal del rio Guadalhorce, son poco importantes y con régimen to- 

talmente esporadico. Litolégicamente estos Gltimos son arcillo-arenosos con 

niveles gruesos y cantos medianamente rodados de naturaleza calcérea, en ge- 

neral bastante finos. 

El cauce actual del rio Guadalhorce presenta ya unas caracteristicas mor- 

foldgicas diferentes, si no las de un cauce de escorrentia permanente, si' las de 

un curso netamente fluviai y no mixto como en el resto de los casos. Aunque 

no se han diferenciado como depdsitos, si’ se han sefialado mediante el simbo- 

lo correspondiente, canales abandonados, de desbordamiento, de barras y 

meandros. 

2. TECTONICA 

La Hoja de Antequera se sitta en las zonas externas de la Cordillera, en la 

Zona Subbética. Ocupa una posicidn media de una transversal centro-occiden- 

tal de la cadena que cortaria: por el norte las unidades del Complejo del Gua- 

dalquivir y el Dominio Subbético mas externo, y por el sur las altas cadenas 

penibéticas, la depresién de Colmenar con materiales flyschoides de la Zona 

Circumbética y al Bético de Mélaga. 

La zona, ubicada en el borde del Subbético s.str. y al pie mismo de las 

cadenas subbéticas mds internas, se caracteriza estructuralmente ademds por 

su cardcter de drea deprimida, por la presencia constante de afloramientos 

tridsicos. Este y no otro hade ser el rasgo tectonico fundamental de la misma, 

durante y con posterioridad a la gran etapa tecténica de la Cordillera. 

2.1. DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PRINCIPALES 
DOMINIOS TECTONICOS 

2.1.1. Etapa tecténica fundamental 

2.1.1.1. Cobertera posttridsica de! Subbético Medio 

Este tipo de afloramientos salpican la mayor parte de la mitad septentrio- 

nal de la Hoja; tan solo queda excluido su Iimite oriental. Las apariciones de 

este tipo de Subbético corresponden a la Sierra del Humilladero, el Cortijo de 

la Herriza, un trozo del extremo nororiental de la Sierra de los Caballos y la 

mitad de la estructura de La Camorra. 

2.1.1.1.1. Sierradel Humilladero 

Esta Sierra y todo el conjunto de afloramientos del Juridsico Subbético 

asociados a ella, se presenta esencialmente como una estructura monoclinal de 
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de orientacién generat N 180° O. Sin embargo, la estructura es en detalle algo 
mds compleja. La alineacién principal, constituida por calizas del Lias infe- 

rior-medio, se presenta con un buzamiento casi vertical, unas veces se inclina 

al N y otras al S, pero con vergencia general al S, circunstancia que ocasiona 

la inversi6n de la serie. Tanto a un lado como a otro de la sierra existen suaves 

delineaciones de afloramientos subbéticos, también con disposicién subverti- 

cal o invertida, manteniéndose al mismo tiempo la polaridad de la serie hacia 

el SO. 

2.1.1.1.2. Sierrade los Caballos 

Aflora sobre todo en la Hoja de Campillos. All{ se ha descrito como una 

serie isoclinal invertida que se hunde hacia el SE. Tiene una direccién general 

N 30-45° E quedando su Ifmite meridional, atin presente en esta Hoja, limita- 

do por un accidente importante. 

2.1.1.13. Cortijode la Herriza 

A diferencia de los dos anteriores afloramientos subbéticos no constitu- 

yen ninguna elevacién montafosa. Se encuentran en relacidon mecanica con la 

masa tridsica margoyesifera al borde de la Laguna Salada. Como las dos ante- 

riores estructuras se presentan en serie monoclinal de direccibn mds o menos 

paralela a la Sierra de los Caballos y vergencia al SE, es decir, opuesta. 

2.1.1.14. LaCamorra 

En (a Hoja aflora la mitad de la estructura constituida exclusivamente por 

dolomias del Lias Inferior. Es un domo de perimetro casi circular al que se 

asocia otro mds pequefio también de perimetro redondeado (Nacimiento de 

Santillan). 
En la zona oriental la cobertura subbética aparece con continuidad, y ha- 

cia el E ya muestra una estructura plegada continua. El Trras Subbético, que 

desde el SO del Guadalquivir hasta aqui domina el paisaje, pierde importancia 
y la cobertera aflora completa. 

21.12. E!Trias 

A) EIl Trias de Antequera: 

Consideraciones geomorfoldgicas aparte, el hecho fundamental que dife- 

rencia el Trias de Antequera del resto del Trias Subbético es (inicamente la 

presencia ocasional en su seno de elementos metamérficos que PEYRE 

(1.974) denomina exéticos. En los demds hay poca diferencia. Su composi- 
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cibn litoldgica y el grado de desorganizacién son equivalentes en una y otra 

unidad. En este sentido hay que sefialar que cualquier tentativa de separar am- 

bos tipos del Trias seria completamente artificial. 

La presencia de bloques exéticos {(no se han encontrado en esta Hoja) 

acarrea no pocos problemas. Fueron considerados procedentes de las zonas 

internas, si bien PEYRE les atribuye edades comprendidas entre el Jurasico y 

el Terciario Inferior. En opinién de este mismo autor poco se puede asegurar 

sobre el origen y la causa de dicho metamorfismo. ’ 

En este sentido PEYRE (1.974) admite que existen algunos argumentos 

en favor de una relacién estrecha entre Trias y la unidad de Ronda-Torcal. 

Por ello supone como !a hipédtesis de emplazamiento del Trias de Antequera 

mds verosimil la de un gran pliegue con un flanco meridional ocupado por la 

unidad penibética sefialada; el nicleo del mismo es el Trias de Antequera en 

donde la cobertera ha sido erosionada. 

Sobre el origen de las formaciones asociadas supone PEY RE dos hip6te- 

sis: 0 fragmentos de cobertera arrancados por diapirismo del Trias, o arrastra- 

dos mediante un cabalgamiento de ese mismo Trias hacia el N. 

En definitiva, imagina tres etapas fundamentales: 

a) Emplazamiento del Trias cabalgando hacia el N. 

b) Instalacidn de otros elementos {{por encima de la unidad de Ron- 

da-Torcal?) que son sucesivamente arrastrados hacia el NO. 

Entre estos elementos podriamos considerar los restos de flysch 

areniscoso-micéceo al N del Pefion de Enamorados. 

c) A partir de este momento el Trias y sus formaciones asociadas tie- 

nen una historia comun. Entramos en los movimientos tardios. 

B) El Trias Subbético: 

Totalmente cabtico, el resto del Trias Subbético, al igual que el de Ante- 

quera, se presenta internamente indiferenciable del anterior. Por otra parte es 

idea generalizada que sus relaciones con su cobertera se realizan siempre me- 
diante un contacto mecdnico. Hacia el O, donde los afloramientos de coberte- 

ra son esporadicos, este hecho parece evidente. Hacia el E el Subbético se pre- 

senta formando una estructura practicamente continua, los despegues tam- 

bién se han sefialado. Si bien cominmente se coincide en este punto, las hipd- 

tesis que pretenden explicar esa relacion son bastante variadas. En sintesis son 

las siguientes: 

— Los que consideran que los contactos entre el Trias y la cobertera son 

normales y responsabilizan al diapirismo de los despegues observados 

(HOEPPENER et al., 1.964 ay b; FOUCAULT, 1.966; SANZ, 1.973). 
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— Los que supanen que el Trias tiene un origen aléctono de procedencia 
meridional y las series jurdsicas no son sino ventanas tectdénicas 

(CRUZ-SAN JULIAN, 1.974). Imagina la existencia del manto ‘‘Ante- 

quera-Osuna’’ constituido mayoritariamente por Trias emplazado du- 

rante el Aptense-Albiense. 

— BOURGOIS (1.978), que lo supone como una formacién tecto-sedi- 

mentaria de edad postnecomiense que forma parte del Olistostroma 

del Guadalquivir. 

— Algunos autores (FALLOT, 1.948; PEY RE, 1.974, entre otros) son de 

la opinién de que los restos de cobertera descansan sobre el Trias Sub- 

bético mediante un contacto mecanico mds o menos subhorizontal 

constituyendo isleos que flotan sobre la masa tridsica (“rebotage ba- 

sal’’). CHAUVE, que considera esta posibilidad, supone ademas la 

existencia de despegues mecanicos a favor de zonas de esa cobertera. 

Explica asi la presencia del Creticico o Terciario emplazados directa- 

mente sobre el Trfas. 

En la memoria y cortes estructurales originales se interpretan las coberte- 

ras subbéticas flotando sobre el Trias, aunque el autor admite la existencia de 

series similares bajo el Trias, y la propia salida de! Trias mediante extrusién 

halocinética. 

2.1.2. Tectbnica postburdigaliense 

La existencia de deformaciones posteriores a la gran etapa paroximal bé- 

tica con apilamiento y superposicion de mantos que termina en el Burdiga- 
liense, es indudable, pues muchos de sus rasgos son los que hoy dia destacan 

en cartografia. 

Y a durante la transgresién tortoniense son evidentes los rasgos sedimenta- 

rios que deducen la existencia de un "relieve activo’’ necesariamente relacio- 

nada con procesos tecténicos. La discordancia intratortoniense, presente en 

algunos lugares, es otra prueba importante de esta actividad. 

Las deformaciones posttortonienses son evidentes puesto que afectan, a 

veces espectacularmente, a tales sedimentos. Son muchos y frecuentes los lu- 

gares de la Hoja de Antequera donde el Tortoniense esta inclinado, o levanta- 

do, en ocasiones préximo a la vertical. 

La mayor estructura sobre la molasa estad junto a la Estacion de Bobadi- 

lla. En realidad son dos: un pequefio sinclinal, muy suave, en el Cerro de la 

Cueva, y el anticlinal de eje curvo de la Colonia del Ballestero. Ambos, que es- 

tdn muy préximos, parecen separados por un sistema de fracturas de direc- 

cion N 20° 0. 
Otra estructura significativa se ubica al SE de Antequera. Reposa sobre 
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el Trias y sus afloramientos mds meridionales {(conglomeraticos) estan leve- 

mente inclinados mientras que a medida que nos aproximamos a la fafla que 

lo limita con el Trias, esta inclinacién aumenta fuertemente, Este ndmero del 

buzamiento de las capas se hace también patente a medida que nos aproxima- 

mos a la falla que lo limita con el Trfas, esta inclinacién aumenta fuertemen- 

te. Este aumento del buzamiento de las capas se hace también patente a medi- 

da que descendemos hacia la base de la serie. Las capas se levantan porel N y 

O descubriendo un suave sinclinal asimétrico hundido hacia el SO. Merece 

también la pena sefalar la existencia de un pliegue muy apretado de plano 

axial vertica! de direccién N-S. 

Junto al Cortijo Vadolosyesos, al Cortijo de las Capellanias, al de Pinedi 

lla, al del Castilidn y en general por todo el borde de los afloramientos del 

Trias de Antequera, la molasa tortoniense presenta buzamientos notorios, 

generalmente hacia el N. Este hecho no es casualidad; tanto en estos Gitimos 

casos como en el afloramiento de Antequera estas deformaciones esta claro 

que se traducen en un levantamiento del Trias. En el resto de la Hoja, fuera 

del dmbito del Trrias de Antequera, estas deformaciones parece que no tienen 

apenas relieve. Por otra parte la relacién entre molasa y Tt(as es por falfa. Fa- 

llas que, bien por observaciones hechas o bien mediante deducciones indirec- 

tas, se ha podido comprobar que son inversas. El plano de falla que fimita el 

afloramiento mioceno del Cortijo del Castillén con el Trias, tiene una inclina- 

ci6n visible hacia el este de unos 65°. Un hecho curioso asociado a dicho acci- 

dente es la reorganizacién que presenta el Trias, pues éste presenta una seudo- 

estratificacién que guarda un acentuado paralelismo con el plano de falla an- 

tes sefialado. Estas nuevas reorganizaciones de material margoyesifero, acor- 

de con unas directrices tecténicas y las propias cobijaduras dei Trias sobre Ia 

molasa miocena, se pueden ver también en el barranco de la Saladilla y en va- 

rias canteras mas préximas a este fugar. La reordenacidn es tal que el contacto 

del Trias sobre el Tortoniense llega a dar la impresién de ser discordante. En 

estos lugares del buzamiento de tos planos de falla, dirigidos al S, aparece algo 

mas tendido. 

Estos y los anteriores ejemplos demuestran que la halocinesis y diapiris- 

mo del Trias de Antequera después del Tortoniense es un hecho. 

En el resto de la Hoja esta actividad reciente del Trias no es tan manifies- 

ta. Un ejemplo claro de halocinesis es La Camorra. Otro puede ser el de la Sie- 

rra del Humilladero. La aparente vergencia de esta sierra hacia el sur, con fa 
inversién consiguiente de sus series, que no solo aqui sino en la mayoria de 

los afloramientos subbéticos estdn también en series monoclinales voicadas. 

Cuando se conozcan detalles sobre estas series en profundidad se podra aven- 

turar algo mds. Voiviendo a la actividad extrusiva tridsica reciente, tanto en 

uno como en otro caso lo cierto es que todos reconocemos que existen de- 

formaciones pdstumas. 
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Una de las caracteristicas estructurales de mayor reflejo cartografico en la 

Hoja es la fracturacién. De evidente significado morfoldgico Ilega a afectar in- 

cluso a algunos depdsitos recientes. El Trias de Antequera pese a su ‘‘plastici- 

dad” se encuentra visibiemente trastocado por ella. M4s dificil de detectar es, 

sin embargo, sobre el resto del Trias Subbético y sobre el Tortoniense supra- 

yacente, y muy significativa sobre el Subbético del Humilladero. 

Aungue no existen grandes l{neas de continuidad manifiesta si' se pueden 
detectar algunos posibles accidentes mayores y las familias de fracturacién 

mds importantes. 

En el Trias de Antequera, sin llegar a predominar de una forma especta- 

cular ninguna familia, si debe destacarse ante todo la direccion N 70-90° E 

que ha dado lugar a fallas inversas en el Trias y es paralela al gran accidente 

que limita al Torcal por el N. Otras direcciones importantes son también N 

20-45° 0 vy N 0-10° E, muy importantes ambas en el Humilladero. 

En este altimo lugar se diferencian los sistemas N 20-45° O, N 0-10° E, 
N 4560° E y en menor grado N 70-95° E y N 30° E. 

El resto de las fracturas que aparecen representadas en la Hoja pertenecen 

indistintamente a cualquiera de las familias descritas para los dominios ante- 

riores. 

Aparte de los rejuegos como fallas inversas en el Trias de Antequera, es- 

tos sistemas realizan un papel fundamental en la estructura que dibuja en la 

actualidad el afloramiento del Humilladero. Cada uno de estos sistemas ha ju- 

gado como falla de desgarre de movimiento pricticamente horizontal. Los 

desplazamientos cartograficos originados por cada uno de ellos, en alguna oca- 

sion comprobados en el campo sobre los mismos planos de falla, dan una idea 

clara del tipo de movimiento de cada una de las familias: dextro parala N 30° 

E, senestro para la N 0-10° E, dextro para la N 30-45° O y senestro para la di- 

reccién N 4560° E, que parece la mayor entidad, ya que estd claramente aso- 

ciada con el dibujo cartogréfico del afloramiento. 
Aparte de las fracturas representadas existen también rasgos morfolégicos 

de significacién estructural evidente. Por su orientacién cabe la posibilidad de 

asociarlas a los sistemas de fracturacién antes sefialados. Los mds importantes, 

que tienen una orientacién aproximadamente N 45° E, son la depresién cua- 

ternaria de la Sierra de los Caballos, la Laguna Salada, |imites y/o depresiones 

en ambos lados del Humilladero y la Laguna de 1a Herrera. Estos y otros casos 

de lineamientos de menor significacién constituyen a nuestro juicio, si no 

una prueba, si' al menos un indicio de que la actividad de estas fracturas ha 

sido bastante reciente. Sobre esta consideracién, que sera tratada con mds de- 

talle en el capitulo referente a Geomorfologia, existen pruebas mds evidentes. 

Entre ellas cabe destacar: la conservacién de la superficie definida sobre el 

Trias de Antequera, los sistemas de abanicos aluviales desarrollados al pie de 

ese mismo Trias y de la Sierra de los Caballos y la presencia de fracturas con 
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direccion N 10° E que desgarra el Subbético de la Sierra del Humilladero y el 

Tortoniense préoximo, afectando al glacis de vertiente encostrado que tapiza 

el reborde meridional de esa sierra. 

3. GEOMORFOLOGIA 

Los dos dominios tectdnicos en que se han dividido el Trias Subbético 

s.l., Subbético s.str. y Trias de Antequera definen a su vez dos regiones de 

morfologia contrastada. En mads de las dos terceras partes de la Hoja, las que 

quedan situadas al N del rio Guadalhorce, el relieve es el tipico del Subbético 

occidental de ta Cordillera. Sobre una orograia general muy suavemente alo- 

mada y escasos desniveles, se destacan aisladas, esporddicas y fuertes las sie- 

rras calcdreas tan caracteristicas. En el Iimite meridional el bloque peneplani- 

zado del Trias de Antequera se destaca netamente. Entre ambos queda alin un 

tercer dominio morfoldgico: la Vega de Antequera. Esta con su planitud con- 

tribuye a subrayar atin mas {a nitidez que supone la masa margo-yesifera meri- 

dional respecto del resto del paisaje. 

El nivel general de la topografia del dominio subbético es ligeramente in- 

ferior a los 500 metros; el de la planicie de Antequera muy préximo a los 400 

metros; y el del techo del Trias de Antequera varia de E a O entre los 700 y 

los 500 metros de altitud. Sin embargo, la mdxima altura de la Hoja se sitGa 

precisamente sobre esta Ultima unidad en el afloramiento tortoniense del SE 
de Antequera (840 metros; Hacho 726). Hacia el centro de la Hoja destaca 

como maxima elevacion la Sierra del Humilladero (680 metros), La Camorra 

(798 metros) y la Sierra de los Caballos (700 metros); otras destacadas sierras 

subbéticas se encuentran ya fuera de los Iimites de este trabajo. En este domi- 

nio, exceptuando estas sierras, el relieve modelado sobre Trias y Tortoniense 

tiende a descender suavemente desde el norte al sur. Sobre el Trias de Ante- 

quera este descenso, que se realiza de E a O, es mucho mds palpable. 

Se sabe que la transgresiéon del Helveniense superior-Tortoniense repre- 

sentada por la formacién moldsica, profundizé extensamente en el nucleo 

subbético. En este sentido la regién de Antequera, que probablemente por en- 

tonces ya habria adquirido un caracter deprimido, supuso para esta invasiéon 

marina un camino de penetracion importante. Archidona y el frente septen- 

trional del Torcal tuvieron que suponer sus limites regionales. A excepcion 

hecha de la Sierra del Humilladero es muy probable que el resto de la Hoja 

quedara totalmente cubierto por la molasa tortoniense. 

Para LHENAF (1.981) durante esta época se producirfa al menos un 

aplanamiento parcial, y lo cree reconocer sobre todo en torno a la Depresién 

de Ronda que presenta altitudes que varian entre los 650 y los 1.200-1.300 
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metros. La truncadura que afecta a la Sierra de los Caballos en la vecina Hoja 

de Campillos y la que afecta en esta Hoja a la Sierra del Humilladero tendria 

que ser de esa fecha. En este lugar la serie jurasica vertical estd decapitada se- 

gin un plano casi horizontal. 

E} autor anterior concede una gran importancia geomorfoldgica al Villa- 

franquiense e incluye en dicha etapa todos los altos niveles de piedemontes y 

terrazas. 
En la Hoja las altas superficies probablemente correlacionables con esta 

etapa estdn bien representadas en los bordes meridional y septentrional de 

la misma. En este Ultimo lugar estos niveles se superponen directamente sobre 

la molasa tortoniense én Fuente de Piedra {Cerro Bermejo) o sobre el Trias en 

torno a La Camorra. Constituyen ain superficies bien conservadas gracias a 

las gruesas costras calcireas (“’dalle’’) que las coronan, estando éstas cubiertas 

a su vez por un horizonte rojo superficial. LHENAF (1.981), que ha estudia- 

do en detalle a superficie que separa la Sierra de los Caballos de la Sierra de la 
Estepa, atribuye estos sucesos al Villafranquiense. 

La misma edad atribuye al replano que trunca el Trias de Antequera. A 

pesar del progreso que en muchos lugares ha experimentado la degradacién de 

la mole margo-yesifera, éstas conservan magnificamente su aplanamiento su- 

perior. Sobre éste apenas si emergen mds o menos aislados relieves residuales 
constituidos por capas tortonienses mds duras. Las relaciones de estos mate- 

riales molasicos con el Trias y la propia superficie que lo corona esta pues bas- 

tante clara. La superficie se ha labrado claramente con posterioridad al Torto- 

niense. 

Por otra parte el estado de conservacion en que se encuentra a pesar de su 

posicidn morfoldgica en relacién con la Vega de Antequera y las deformacio- 

nes que la afectan, da una idea aproximada de su posicion cronolégica por un 

lado y de la importancia de la neotecténica por otro. 

Sin embargo, fuera de la planicie de Antequera ligada a los efectos de esta 

dindmica reciente, la morfologia de la Hoja no parece haber experimentado 

cambios sustanciales desde la etapa Plioceno-Villafranquiense. Gran parte del 

territorio ocupado por la Hoja, que se encuentra emplazado entre las cuencas 

del Genil y del Guadalhorce, se presenta atin un interfluvio que en términos 

generales presenta todavia muchos de los rasgos de la morfogénesis Villafran- 

quiense. En muchos casos este relieve apenas si ha experimentado degradacién 

alguna, manifestdndose en consecuencia un drenaje incierto, de débil energia 

que tiene en el endorreismo de la zona Fuente de Piedra-Campillos las ma- 

ximas consecuencias. Sin lugar a dudas el rosario de lagunas de bordes escar- 

pados y morfologia mads o menos circular que caracterizan esta region son 

debidas a procesos de disolucion. Desde la implantacién del relieve Villa- 

franquiense y ante la impotencia de otros procesos, la dindmica morfogené- 

tica operante ha sido sobre todo la carstificacion. Ligada a esta carstificacién 
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se manifiesta quizds uno de los mejores ejemplos de endorreismo de toda la 

Cordillera. 

La laguna de Fuente de Piedra de forma eliptica arrifionada, y con una 

extensién superficial de mas de 16 km? recoge el drenaje de un territorio 

considerable, mas de 130 km?. Sin embargo, el volumen de agua recogido 

en la laguna estd controlado esencialmente por las lluvias, pues el caudal de 

los arroyos que vierten en ella es insignificante. 

Aparte de estas manifestaciones de endorreismo en el barde oocidental 

de la Hoja, cabe también destacar el de la casi desaparecida laguna de La He- 

rrera, al N de Antequera, en plena Vega. Esta, que en su origen va ligada ob- 

viamente a una etapa morfogenética mucho mas moderna, no es sino un refle- 

jo de lo reciente que ha sido capturada la depresion de Antequera por la red 

hidrografica mediterrdnea. 

La degradacién de las altas superficies villafranquienses, poco efecti- 

va por lo general, fue en su comienzo muy lenta. Asi parecen confirmarlo 

los tres niveles que aparecen sobre las altas superficies de Fuente de Piedra. 

Todos se pueden englobar en un mismo plano con diferencias de cotas 

apenas apreciables. Esta degradacién, parece que adquiere a partir de un mo- 

mento determinado .mayor velocidad. Sin embargo, la debilidad energética 

que presentan los replanos modelados en su mayoria mediante glacis de ver- 

tiente, habla de la escasa relevancia que como nivel de base local hasta ha- 

ce muy poco tuvo que constituir la zona deprimida de Antequera. El 

rio Guadalhorce, que le atraviesa de E a O, encajado unos cuantos metros 

en ella, nos seiiala que esta depresién ha perdido en la actualidad su fun- 

cionalidad como referencia de la degradacion de relieve circundan- 

te. 

Sin embargo, la significacién de planicie antequerana sobrepasa grande- 

mente el planteamiento geomorfoldgico que hasta aqui’ le hemos dado, pues 

es uno de los numerosos ejemplos de neotecténica de la Cordillera, 

La llanura que constituye la Vega de Antequera se articula por el N sua- 

ve y gradualmente con el paisaje subbético mientras que por el S su conexién 

con el Trias de Antequera se realiza mediante un desnivel préximo a los 250 

metros. Un conjunto de conos aluviales coalescentes se esparce hacia la de- 

presién contorneando la masa margo-yesifera dominante. Sobre ésta se ins- 

tala, rota y basculada, una superficie antigua que trunca no. sélo a los materia- 

les tridsicos sino también aquellos otros de molasa tortoniense que fallados, 

basculados y cabalgados, y en definitiva deformados, se encuentran presen- 

tes en esa unidad morfotectdnica constituida por el Trias de Antequera. 

El contacto cartogrifico entre los dos dominios, Vega y Trias de Ante- 

quera, presenta, ademds del desnivel ya sefialado, otros rasgos morfotectoni- 

cos claros. Su propio contorno se descompone segin un complejo sistema de 

lineamientos que obedecen a unas determinadas directrices. Ademds de esos 
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mismos contactos se pueden observar claros ejemplos de tecténica post-torto- 

niense, traducida casi siempre en fenémenos de halocinesis del Trras (ver capi- 
tulo de Tecténica). 

Por otra parte podemos citar rasgos tan significativos como: el espesor 

considerable de las formaciones modernas que rellenan la Vega antequerana, 

la frescura del escarpe del bloque margo-yesifero, la rotura y basculamiento 

de las superficies que culminan dicho bloque y también la excelente conserva- 

cién de esta truncadura a pesar de la morfoldgicamente débil naturaleza de los 

materiales que componen la unidad levantada. Son ejemplos por si solos mas 

que suficientes, que hablan sobre la importancia y la proximidad temporal de 

fenémenos de neotectdnica en esta zona, 

Para LHENAF {1.981) es indudable que la intensidad del paroxismo prin- 
cipal bético que ha engendrado lo esencial de los volimenes que hoy compo- 

nen la Cordillera, tienen en la tecténica post-tortoniense un componente com- 

plementario. Si bien Ja neotecténica no ha conferido un caréacter diferencial a 

la estructura morfolédgica general, a escala regional o local ha contribuido a 

exagerar muchos de los contrastes ya establecidos mediante movimientos dife- 

renciales de mayor o menor importancia. En este sentido, dentro del generali- 

zado levantamiento de la Cordillera, la reducida zona de Antequera constitu- 

ye un pequeiio sector subsidente de ubicacién muy significativa. Sepulta sua- 

vemente al Dominio Subbético s.str. que no vuelve a aparecer mas al S, y se 

encuentra dominada por un perfecto escalén constituido por el Trias de Ante- 

quera que a su vez estd sobrepasado por la imponente masa calcarea penibéti- 

ca del Torcal. Y entre estas dos Gltimas unidades se sitia un estrecho corredor 
deprimido con rasgos potentes de neotecténica. 

Dentro ya de un marco mas amplio 1a Depresion de Antequera no es sino 

una mas de las que podrran incluirse en ese rosario de zonas deprimidas que 

con orientacién OSO-ENE jalonan el borde del enérgico relieve que caracteri- 

za la zona penibética en el sector occidental y central de la Cordillera. Ronda, 
Campillos, Antequera, Granada y Guadix-Baza son los principales exponentes 

de esta depresion periférica de indudable significacidn estructural. 

4. HISTORIA GEOLOGICA 

Normalmente, por la especial complejidad que encierra la interpretacion 

de la Cordillera Bética, la reconstruccién histérica de cualquier Hoja compren- 

dida en ella resulta sumamente dificil de plantear. En el caso que nos ocupa, 

la Hoja esta enclavada en pleno Dominio Subbético. Pese a que con toda pro- 

babilidad durante la explicacion de las etapas esencialmente orogénicas haya 
que referirse a eventos generalizados en todo el dmbito bético y que por tanto 
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traspasan lo concerniente a la Zona Subbética la historia geoldgica de esta Ho- 

ja se simplifica bastante puesto que ests esencialmente fundamentada en esta 

zona. 
Esta generalizada la idea de que la sedimentacién mesozoica realizada so- 

bre la plataforma subbética tiene su emplazamiento ligeramente m4ds al SE de 

las zonas que en la actualidad ocupan este dominio. Esta sedimentacién es 

producto de un ambiente costero y, en su etapa inicial, muy somero. 

Durante el Trfas la sedimentacion se realiza sobre una plataforma extensa 

y de escasa profundidad en un ambiente hipersalino (llanura mareal-lagoon- 

continental) . 

Hasta el Lias Medio parece que se mantienen muchas de las condiciones 

anteriores, si bien con condiciones de salinidad mas bajas. A partir de este mo- 

mento, cuando la plataforma se hace mds inestable dando con ello lugar a al- 

gunas subsidencias diferenciales que fueron las que motivaron la separacién de 

los subdominios en los que se ha dividido la Zona Subbética, es decir, Inter- 

no, Medio y Externo. 

En el Subbético Medio (Gnico representado en la Hoja) la sedimentacién 

durante el Lias inferior se realiza al principio en ambientes marinos someros 

con predominio de medios inter e inframareales y mds tarde en zonas de la- 
goon semiprotegido. 

Al final del Lias se produce un cambio répido y generalizado en toda la 

region a facies de plataforma abierta. 

Durante el Jurdsico superior parece que tienden a generalizarse estas con- 

diciones de mar abierto que durante el Malm parece corresponder a un medio 

de plataforma progresivamente subsidente. 

Durante el Creticico las condiciones marinas se acentian. El Cretacico 

inferior se interpreta como una prolongacion de la situacion del Jurdsico su- 

perior. Desde el Cretacico superior hasta el Paleoceno las condiciones anterio- 

res se acentlan con una sedimentacidn peldgica. En el Paleoceno y hasta el 

Eoceno se produce una sedimentacion turbiditica calcdrea (‘’deep sea fan*’), 

con la consiguiente profundizacion de fa cuenca y seguramente en relacion 

con los movimientos de la placa de Alboran. ) 

Durante el Mioceno Inferior, entre el Aquitaniense y el Burdigaliense, se 

desarrolla la gran etapa orogénica bética con el emplazamiento actual de las 

distintas unidades que dan lugar a una direccién generalizada, desplazamiento 

hacia el norte y oeste acompafnados de superposiciones o cabalgamientos; me- 

canismos en los que también se habria visto envuelto el subbético que inician- 

do un desplazamiento hacia el NO habria ido poco a poca descendiendo hacia 

el surco del Guadalquivir. Para algunos es entonces cuando tuvo que producir- 

se la extrusion del Trias, fundamentalmente hacia el N, motivado por el apila- 

miento de las zonas internas de la Cordillera. También se producen despegues 
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en la cobertera subbética a favor de {os nivefes incompetentes ya sefialados en 

el capitulo de Tectdnica. 

En el Burdigaliense superior se reconoce sedimentacién marina en el sur- 

co del Guadalquivir. Se depositan las moronitas que liegan a alcanzar el Serra- 

valliense. 

Es durante el Tortoniense superior cuando se desarrolla una gran trans- 

gresién marina que llega a cubrir gran parte del Dominio Subbético. La sedi- 

mentacion, de ambientes muy diferentes (en esta zona de clara influencia con- 

tinental}, contintia hasta el final del Andaluciense. Durante esta tltima eta- 

pa se siguen detectando deslizamientos de la masa olistrostomica del Guadal- 
quivir. 

Es muy probable que ya durante gran parte del Plioceno del drea ocupada 

por esta Hoja estuviera emergida. A partir de este momento comienza una eta- 

pa puramente morfogenética, que comienza con los aplanamientos pliovilla- 

franquienses, que juegan un papel fundamental en el relieve del Dominio Sub- 

bético. 

A juzgar por el caricter que imprime el paisaje, el sistema morfogenético 

de esta etapa parece haber tenido una importancia fundamental. 

La degradacidn de ese paisaje plio-villafranquiense y las manifestaciones, 

bien patentes en la Hoja, de la neotectdnica, constituyen la etapa final de la 

historia geoldgica de esta Hoja. 

5. GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1. MINERIAY CANTERAS 

Aungue en la actualidad no existe en la Hoja explotacion mmera alguna, 

si se conocen los indicios de dicha actividad en el pasado. - 

Uno de ellos estd enclavado en el término municipal de Moppina, préxi- 

mo al Cortijo de Garsidonia, y al oeste de la carretera Cérdoba-Antequera 

(520,7: 283 3; en coordenadas Lambert}. Al parecer corresponde a una mine- 
ralizaciéon de éxidos de hierro empiazados en materiales triasicos concreta- 

mente en rocas carbonatadas. Este tipo de indicios muy frecuentes en todo el 

Trias del Subbético, parece que estan intimamente ligados al vulcanismo de 

esa edad. La presencia de ofitas en un entorno cercano es casi siempre habi- 

tual. No obstante también se conocen mineralizaciones con fuerte presencia 

de hematites a las que se puede atribuir un origen relacionado con procesos 

cérsticos. El otro indicio corresponde a la extraccién de cloruro sédico en la 

Laguna de Fuente de Piedra. 
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Las labores realizadas para la extraccion de la sal ain pueden reconocerse 

perfectamente. Hasta su abandono definitivo en 1.951, dos compafifas se hi- 

cieron cargo de la explotacién de la laguna, una sociedad francesa, la Badel- 

Freres et Cie, hasta 1.930 y otra espafiola desde entonces, !a Sociedad Agrico- 

la Salinera. Hace muy poco tiempo los terrenos de la laguna han sido adquiri- 

dos por 1.C.O.N.A. con el fin de asegurar su conservacion ya que esta laguna 

posee un gran valor ecoldgico siendo una de las zonas mas importantes de ni- 
dificacién del flamenco en toda Europa. 

La principal actividad econémica queda pues reducida a las explotaciones 

de canteras. El yeso, las rocas carbonatadas y los materiales arenosos son las 

sustancias requeridas. 

La mayoria de las canteras de yesos proliferan sobre todo en los alrede- 

dores de Antequera, en torno de los afloramientos tridsicos. En la actualidad 

se encuentran pricticamente abandonados o al menos con explotacién inter- 

mitente. La explotacién se realiza a cielo abierto, empleando el material ex- 

traido fundamentalmente como aditivo para la fabricacién de cementos. 

Las canteras de calizas y dolomias de la Hoja estan totalmente abandona- 

das. Se encuentran sobre todo en los afloramientos del Subbético Medio (Hu- 

milladero) en calizas o dolom(as del Trias {Fuente de Piedra) y calcarenitas o 

Pale6geno Subbético (Venta de Cisneros). Son pequefias explotaciones de uso 
local gue se han debido utilizar fundamentalmente como 4ridos para carrete- 

ras. 

El tercer grupo de canteras se refiere a materiales arenosos del Mioceno 

molasico (Tortoniense). También abandonados o en régimen de explotacion 

intermitente se utilizan como rocas de construccién o aridos para carretera. 

Existen dos importantes en las cercanias de Antequera. 

5.2. HIDROGEOLOGIA 

Desde el punto de vista hidrogeol6gico la Hoja podria quedar subdividida 

en cuatro grandes unidades hidrogeoldgicas: Trias, Subbético calcéreo, Torto- 

niense y Formaciones cuaternarias de la Vega de Antequera. El interés hidro- 

geoldgico quedaria exclusivamente centrado en las tres Gltimas formaciones. 

El Trias desde el punto de vista hidrogeoldgico tiene eéscaso interés. Es 

preferentemente impermeable y la poca agua que se pueda encontrar es fre- 

cuentemente salobre. Por otro lado los manantiales ligados a las rocas carbo- 

natadas englobados en estos materiales son de muy pequefio caudal y las redu- 

cidas dimensiones gue presentan casi siempre impiden cualquier tipo de apro- 

vechamiento. 

Mayores posibilidades de albergar acuiferos de cierta consideracion cons- 

tituyen las sierras jurdsicas de La Camorray el Humilladero. De hecho han si- 

do numerosas las perforaciones con fines hidrogeoldgicos realizados en tales 
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lugares. De La Camorra nace el arroyo de Santillan, la mas importante surgen- 

cia de la Hoja. En la actualidad este manantial, que constituye el afluente mds 

importante de la Laguna de Fuente de Piedra, esta practicamente agotado. 

Los acuiferos ligados a las molasas tortonienses que descansan general- 

mente sobre el Trfas son de escasa consideracion. Existen pequefios manantia- 

les de nula actividad en gran parte del afio. 

La Vega de Antequera, con sus depdsitos cuaternarios y su caracter mor- 

folégico deprimido, constituye la zona de mayor interés. Por sus condiciones 

litoldgicas, hidrogeolégicas y geomorfolégicas esta comarca alberga los mayo- 
res caudales de [a Hoja. 
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