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INTRODUCCION 

La geologia de la Hoja de Tabernas es una recopilaciéon hecha por 

W. KAMPSCHUUR, basada en los trabajos de VISSERS, VERBURG y WOLFF. 

También se han tomado datos de BORKEY (1962}, KROON (1965), LIN- 
THOUT (en preparaciéon) y WESSELIUG (1964). 

Para completar este estudio los autores han realizado ademds trabajos 

de campo. 
El estudio de los materiales neégenos ha sido realizado por G. GARCIA 

MONZON. 

GEOLOGIA REGIONAL DE LA ZONA BETICA 

La zona cartografiada se sitia en el SE. de Espafia, en la provincia de 

Almeria. Forma parte de las Cordilleras Béticas, que pueden dividirse en 

dos zonas: externa e interna. De acuerdo con la localizacion del area car- 

fografiada, zona interna, también llamada Zona Bética, describiremos las 

directrices geoldgicas de esta ultima. Para mdas detalle pueden verse las 

publicaciones de EGELER & SIMON (1969a, y 1969 b). 

La estructura de la Zona Bética es el resultado de una gran serie de 

cabalgamientos (BROWER & ZEIJLMANS VAN EMMICHOVEN, 1924, y BRO- 

WER, 1926) que da como resultado estructuras de tipo alpino. En la parte 
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oriental de la Zona Bética pueden distinguirse cuatro complejos tectdnicos 

(EGELER & SIMON, 1969 a, y 1969 b), que de abajo arriba son: 

(1) Complejo Nevado-Fildbride; (2) Complejo Ballabona-Cucharé6n; (3) Com- 

plejo Alpujarride, y (4) Complejo Malaguide. 

En muchos puntos estos complejos comprenden mas de una unidad es- 

tructural. La comparacién de columnas estratigraficas, pertenecientes a di- 

ferentes complejos, revelan claras diferencias en el desarrollo litoestratigra- 

fico, indicando que la subdivisién de las respectivas series de rocas permo- 

tridsicas y tridsicas presentan marcadas diferencias en el grado de meta- 

morfismo regional de edad alpina. 

La serie Nevado-Fildbride presenta un metamorfismo de grado medio; la 

Ballabona-Cuchar6n y Alpujarride un grado bajo, mientras que la Maldguide 

no estd metamorfizada. 

En los compiejos Nevado-Filabride, Alpujarride y Maldguide puede distin- 

guirse entre zécalo y cobertera, mientras que en el Ballabona-Cucharén no 

se han encontrado rocas del zécalo. 

La cobertera del Nevado-Filabride, Ballabona-Cucharén y Alpujérride com- 

prende solamente materiales permo-tridsicos y triasicos, mientras que en 

el Maldguide hay, ademas, materiales del Jurdsico, Cretdcico Inferior y 

Terciario. 

En el area cartografiada estin representados los complejos Nevado-Fila- 

bride, Alpujarride y Malaguide. 

1 ESTRATIGRAFIA Y PETROGRAFIA 

1.1 COMPLEJO NEVADO-FILABRIDE 

En este complejo se distinguen las siguientes unidades, de techo a muro: 

— Formacién Las Casas: 

Rocas carbonatadas y brechas carbonatadas. 

— Formacién Tahal: 

Micasquistos (con albita) y cuarcitas; en la parte inferior hay 

intercalaciones de conglomerados. 

— Formacién Nevada: 

Micasquistos con granate (grafitosos), cuarcitas y gneises con 

turmalina. 

En este complejo se pueden distinguir, al menos, dos unidades tecténicas 

(de abajo arriba): 

Unidad Nevado-Lubrin, y 

Unidad de Arrascavieja.
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La Unidad Nevado-Lubrin estd representada por las formaciones Nevada 

y Tahal. Cerca de Arrascavieja los materiales del Complejo Alpujarride estan 

imbricados con los del Complejo Nevado-Filabride (véase corte [-'). 

Estos (ltimos consisten en gneises con turmalina (Formacién Nevada) 

cubiertos por rocas carbonatadas brechificadas (Formacién Las Casas). 

Estos materiales forman una unidad tect6nica, llamada por el presente 

autor Unidad Arrascavieja. Debido a la fuerte tectonizacién, la Unidad Arras- 

cavieja est4 imbricada a lo largo de planos subparalelos a la estratificacion, 

causando al menos dos repeticiones (véase corte I-!'). Existen materiales 

del Complejo Alpujarride involucrados en esta imbricacion. 

Desde un punto de vista regional, el Complejo Nevado-Filabride esta cu- 

bierto por materiales del Alpujarride. La base de la unidad tecténica mds 

inferior (Nevado-Lubrin) se desconoce, por lo que es dudosa su naturaleza, 

si es (para) autéctona o aldctona. No se han encontrado fésiles en este 

complejo. 

1.1.1 Formacion Nevada (PC-P) (P,y) (PC-Pen) 

La denominacién «Formacién Nevada» fue dada por HELMERS (en prepa- 

racién) para los materiales que constituyen el zocalo de las unidades tecto- 

nicas del Complejo Nevado-Fildbride. Su distribucién viene dada en el mapa. 

Se desconoce la base. 

La Formacién Nevada de la Unidad Nevado-Lubrin se compone de una 

potente y monétona serie de micasquistos grafitosos con granates y cuarci- 

tas. Debido a variaciones en el contenido de grafito, los micasquistos con 

granate varian en color desde gris a marrén negruzco. 

La parte superior de esta formacion esta formada por micasquistos blan- 

co-amarillentos, con granates y cuarcitas, con algo de material grafitoso. 

La transicién de los esquistos negros a los blanco-amarillentos es gra- 

dual. Estos iltimos forman una caracteristica banda blanca de unos 30 m. 

como maximo en el techo de la Formacién Nevada, que se ha distinguido 

en el mapa. 

Segtin LINTHOUT (en preparacién), esta banda representa un paleosuelo, 

aunque no se excluye un origen de caracter sedimentario. 

En general, la esquistosidad de las rocas de la Formacién Nevada esta 

bien desarrollada, siendo paralela al bandeado litolégico y estando plegada 

a escala micro y macroscépica. 

El contacto de la Formaci6n Nevada y la Tahal suprayacente parece ser 

de origen estratigrafico (LINTHOUT, en preparacién), aunque, como se dijo 

en la Memoria de la Hoja de Macael, ha existido cabalgamiento a lo largo 

de este contacto. 

Como la base de la Formacion Nevada de la Unidad Lubrin se desconoce, 

solamente se puede dar una potencia minima de unos 2.000 m. 
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La Formacion Nevada de la Unidad Arrascavieja esta constituida exclusi- 

vamente por gneises con turmalina. 

El color varia de blanco a blanco-amarillento, encontrandose localmente 

«gugen gneises» turmalinicos grises oscuros, con feldespatos de més de 

1,5 cm. Hay una esquistosidad fuertemente desarroilada. 

En estos planos existen cristales de turmalina, orientados preferente- 

mente segun el eje C y que son visibles a simple vista. 

Las rocas descritas anteriormente muestran gran semejanza con los 

gneises turmalinicos de la Formacion Nevada de unidades Bédar, Macael 

y Almocaizar (véanse Memorias de las Hojas de Vera y Macael). 

Los gneises turmalinicos estan tecténicamente cubiertos por rocas car- 

bonatadas pertenecientes a la Formacién Las Casas y tecténicamente enci- 

ma de materiales de la Unidad Nevado-Lubrin o del Complejo Alpujarride. 

La potencia de la Formacion Nevada de la Unidad Arrascavieja varia 

entre 0-5 m. 

Los micasquistos granatiferos (grafitosos) y cuarcitas estan formados 

principalmente por cuarzo, mica blanca (moscovita y paragonita) y granates. 

Generalmente hay clorita, biotita, cloritoide, carbonatos y minerales del grupo 

de la epidota (zoisita B, clinozoisita, epidota y ortita). 

Entre los accesorios tenemos: apatito, rutilo, titanita, turmalina, circén 

y mena metélica (hematites a menudo intercrecida con illmenita; magnetita). 

La esquistosidad estd causada por la disposicion paralela de las laminas 

de mica blanca, formando a veces arcos poligonales en los micropliegues. 

En seccién delgada los granates son de color rosa, mostrando por lo 

general una marcada tendencia hacia el desarrollo idioblastico. Tanto sus 

propiedades fisicas como el bajo contenido en O-Mn indican una composicién 

rica en almandino. En general los cristales estan fracturados y muestran los 

efectos de la corrosion por clorita, mica blanca y albita. 

Hay granates que muestran inclusiones orientadas segin la esquistosi- 

dad, éstos muestran cavidades centrales, generalmente con directrices cuhe- 

drales, rellenas de mica blanca y/o cuarzo (llamados granates, atoldén). 

El cloritoide es normalmente paralelo a la esquistosidad. 

La turmalina generalmente varia desde color amarillo parduzco a verde 

azulado. 

Los gneises turmalinicos contienen principalmente microclina, albita y 

cuarzo, siendo constituyentes importantes: moscovita y turmalina. Acceso- 

rios son: apatito, biotita, epidota, fluorita, granate, titanita y circon. 

1.1.2 Formacién Tahal (P—Tle 

Toma este nombre del pueblo de Tahal (véase Hoja ndm. 23-41, Macael). 

Formada por una sucesién monétona de micasquistos (con albita) y cuar- 

citas, estando presentes todos los tipos intermedios.



La parte basal de esta formacién es relativamente rica en granates, ha- 

ciéndose la serie mas pelitica hacia el techo. 

En la parte central de la Sierra de los Filabres (Hoja de Macael) la parte 

basal de la formacion Tahal contiene intercalaciones de conglomerados. 

El color de los esquistos varia de verdoso claro a azul verdoso y gris 

oscuro, Y el de las cuarcitas, de blanco a gris. El color de los conglomerados 

varia de gris claro a gris oscuro. 

La mayor parte de los esquistos de la Formacién Tahal presentan una 

esquistosidad bien desarrollada, que es generalmente paralela al bandeado 

litolégico. 

Este ultimo estd acentuado por la alternancia de bandas con alta pro- 

porcién de cuarzo, mica blanca o albita. En algunos casos estas bandas 

representan la estratificacién original, y en otros puede probarse que son 

debidas a transposiciones. Se presenta {a esquistosidad generalmente muy 

plegada, a escala micro y mesoscépica, viéndose a veces crenulacién para- 

lela a los planos axiales de los pliegues. 

La Formacion Tahal estd cubierta discordantemente por los depdésitos 

neégenos. En el drea de Arrascavieja las rocas de esta unidad estan tecté- 
nicamente sobre los materiales de {a Formacién Tahal. 

Los conglomerados que se encuentran en la parte basal de esta forma- 

cién contienen, entre otros, cantos de gneises con turmalina. Segln LIN- 

THOUT (en preparacidn), esta observacién sugiere la existencia de una dis- 

cordancia entre la Formacién Nevada y la Tahal. El aboga por una discor- 

dancia angular, basdndose en que en el contacto de estas formaciones la 

Tahal estd menos plegada que la Formacion Nevada infrayacente. 

Segin LINTHOUT, esta observacién también sugiere la existencia de un 

plegamiento pre-alpino en la Formacion Nevada, aunque ambas muestren el 

mismo esquema de deformacién {véase VISSERS, en preparacion) y que no 

resulta de una deformacién penetrativa pre-alpina. Ademds, hemos encon- 

trado conglomerados en la Formacién Tahal que contienen, entre otros, can- 

tos peliticos. 

Si los conglomerados son productos de erosion de la Formacion Nevada 

y si las rocas de esta formacion han sufrido una deformacion penetrativa 

pre-alpina, los cantos peliticos deberian mostrarla. Sin embargo, tienen la 

misma «fabric» que los esquistos de la Formacién Tahal. En otras palabras, 

se excluye la existencia de una fase orogénica pre-alpina en la Formacién 

Nevada. Por otro lado, la existencia de una discordancia erosiva es muy 

probable {véase también las columnas del Complejo Maldguide estudiadas 

por GEEL, 1973). La discrepancia de la intensidad de plegamiento en el con- 

tacto de estas dos formaciones puede explicarse facilmente por movimien- 

tos tecténicos entre estas dos formaciones. 

En resumen, el contacto entre estas dos formaciones es originalmente 

de naturaleza estratigrafica. Ademds, hay un espacio de tiempo durante 
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el cual no hubo depésito. Movimientos tecténicos entre las dos formaciones 

han trastocado su contacto original. 

En la Unidad Arrascavieja no se han encontrado rocas de la Formacién 

Tahal. Esta ausencia se debe a la combinacién de movimientos tecténicos 

y sedimentacién (véase también unidades de Bédar, Macael y Almocaizar, 

Hoja de Vera y Macael). 

En el 4drea cartografiada la potencia expuesta es del orden de los 300 m. 

Las rocas de la Formacion Tahal estan constituidas generalmente por 

cuarzo, mica blanca, albita {en esta zona no se han encontrado rocas des- 

provistas de albita), clorita y granates (como en esta zona so6lo aparece la 

parte inferior de la Formacién Tahal, los granates aparecen comiinmente en 

la parte superior de la formacién), minerales del grupo de la epidota-zoisita 

y plagioclasa célcica. Entre los accesorios tenemos: mena metalica, turma- 

lina, circén, apatito, calcita y rutilo. 

Existen poikiloblastos de albita con inclusiones de cuarzo, mica blanca, 

epidota, turmalina, rutilo, mena metalica y circén dispuestos rotacionalmente. 

Los granates presentan inclusiones de mena metilica, epidota, turmalina 

y cuarzo, y a veces estdn reemplazados parcialmente por clorita y mica 

blanca. 

La esquistosidad estd originada por laminas de mica blanca y clorita 

dispuestas paralelamente, y localmente acentuada por cuarzos alargados. 

La plagioclasa calcica ha crecido en bandas estrechas alrededor de los 

poikiloblastos de albita. Algunas de las laminas estudiadas son muy ricas 

en albita y pueden denominarse gneises albiticos. 

Los conglomerados estdn constituidos por cantos cuarciticos muy aplas- 

tados y bien redondeados, de 0,5 a 20 cm. Ocasionalmente se encuentran 

cantos peliticos. Segin LINTHOUT (en preparacién), también aparecen can- 

tos de gneises turmalinicos. La composicién de la matriz varia desde cuar- 

citica a pelitica. 

1.1.3 Formacion Las Casas [Tf;,] 

Toma el nombre (NIJHUIS, 1964) del Cerro de Las Casas, cinco kiléme- 

tros al SO. de Lubrin y cerca de la cortijada el Pilar y Provincias. 

Esta compuesta por rocas carbonatadas amarillas, marr6n-amarillentas a 

marrones y por brechas tectonicas amarilientas, principalmente de fragmen- 

tos carbonatados. Sin embargo, en la base de la formacién las brechas estan 

constituidas por fragmentos de rocas carbonatadas y de gneises con turma- 

lina. Las rocas carbonatadas estdn intensamente plegadas. 

Aunque no se han encontrado metabasitas, la aparicion local de rocas 

de la Formacién Huertecica (véase Memoria de Vera y Macael) en el contacto 

de la Formacion Las Casas con la Nevada no debe de excluirse. 
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La Formacién Las Casas esta tectonicamente sobre la Nevada y cubierta 

por rocas del Complejo Alpujérride. 

La potencia expuesta varia de 0 a 40 m. 

Las rocas carbonatadas parecen tener una composiciéon mineralégica muy 

simple, siendo los carbonatos los principales constituyentes. Hay, ademas, 

cantidades variables de cuarzo, albita, clorita, mica blanca, rutilo, turmalina, 

epidota y mena metélica. 

Generalmente las rocas muestran un bandeamiento litoldgico, acentuado 
frecuentemente por las laminas de mica blanca dispuestas paralelamente. 

114 Edad de los materiales del Complejo Nevado-Fildbride 

Debido a la ausencia de fosiles, la edad solamente puede establecerse 

por comparaciones litolégicas en series correlativas de la Ballabona-Cucha- 

ron en otras zonas de las Cordilleras Béticas; por ejemplo, unidades de Al- 

magro y Cucharén de la Sierra de Almagro (SIMON, 1963), unidades Romero 
y Carrascoy de la Sierra de Carrascoy (KAMPSCHUUR, 1972) y véase tam- 

bién KOZUR (en preparacion), para las rocas de la cobertera; y con las series 

correlativas alpujarrides de la Sierra de las Estancias (DE VRIES & ZWAAM, 

1967) para las rocas del zécalo. 

Estas correlaciones dan el siguiente esquema estratigrafico: 

— Formacién Las Casas ... ... ... Tridsico Superior. 

— Formacién Tahal ... ... ... ... ... Triasico Medio (;y mé&s antiguo?). 

— Formacién Nevada ... ... ... ... Devono-Carbonifero [y méas antiguo). 

Se han hecho determinaciones de edad por métodos radiactivos en algu- 

nas muestras de gneises turmalinicos y metagraniticos de la Formacion 

Nevada. Los resultados indican una edad Carbonifero Superior-Pérmico Infe- 

rior para el emplazamiento del material origen de este metagranito [véase 

también HELMERS, en preparacion). Ya que parte de los gneises turmalinicos 

se pueden considerar como granitos intruidos (Hoja de Vera), parece muy 

probable una edad pérmica e incluso inferior para la Formacion Nevada. 

1.2 COMPLEJO ALPUJARRIDE 

Podemos dar el siguiente esquema estratigrafico, de techo a muro: 

— Formacion «carbonatadas: 

Rocas carbonatadas. 

— Formacién «filiticas=: 

Filitas y cuarcitas. 

— Formacién «micasquistos=: 

Micasquistos grafitosos con granate, cuarcitas y rocas carbonatadas. 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA DEL COMPLEJO ALPUJARRIDE 
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La serie de la formacién «filitica» contiene pequefios «sills» basicos re- 

presentados por metabasitas. 

Las filitas de color oscuro y las cuarcitas de la formacidn «filitica» infe- 

rior encontradas en Sierra Cabrera (véase Memoria de la Hoja de Sorbas) 

no se han encontrado en la parte norte de Sierra Alhamilla. 
En la parte sur las encontr6 BARKEY (1962). Estas rocas, que se pueden 

considerar, al menos parcialmente, como metagrauwacas, estdn situadas en- 

tre la formacion «micasquistos» y la formacion «filitica». El hecho de que 

estas rocas estén ausentes en la parte norte de Sierra Alhamilla apunta a 

un contacto tecténico entre estas dos formaciones. 

El Complejo Alpujarride esta situado, desde un punto de vista regional, 

entre el Complejo Nevado-Filabride (debajo) y el Malaguide (encima). 

Las rocas del complejo, por tanto, han sufrido una intensa tectonizacién. 

Pr6ximos a las imbricaciones (a lo largo de planos de cabalgamiento subpa- 

ralelos a la estratificacién) con las rocas del Complejo Nevado-Filabride, 

el Complejo Alpujarride muestra también una imbricacién intima, causando 

al menos una repeticion doblemente plegada (véase cortes I-1'). 

Solamente se han encontrado fésiles en las rocas de la formacisén 

«carbonatadas. 

1.2.1 Formacién «micasquistos» (PC-D2) 

Estos materiales forman la parte central de la Sierra Alhamilla. Cerca de 

Sierra Alhamilla también aparecen en el drea de Arrascavieja (véase mapa). 

Constituida fundamentalmente por rocas esquistosas de composicién 

cuarcitica y micacea, encontrandose todas las transiciones entre cuarcitas 

y micasquistos. Las rocas carbonatadas se encuentran en menor proporcion. 

Debido a la continua repeticién de rocas cuarciticas y peliticas, su poca 

variacién en composicién mineralégica y su color uniforme, la parte basal 

del Complejo Alpujérride, tal como aparece en la Hoja de Tabernas, tiene 

un aspecto muy monétono. 

Estos materiales presentan un caracteristico color gris oscuro y gris 

parduzco, debido a la presencia de grafito y FeO. Solamente se encuentran 

granates ocasionalmente. 

Las cuarcitas esquistosas, de color oscuro y claro, a veces no esquisto- 

sas, Y bandeadas de azui, alternan con los micasquistos. Las capas cuarciti- 

cas tienen una potencia de hasta 3 m., siendo discontinuas. Localmente exis- 

ten intercalaciones de capas carbonatadas negras en esta formaci6n; su 

potencia varia desde unos 10 cm. hasta algunos metros y se extienden en 

cortas distancias, debido, al menos parcialmente, a reduccion tectoénica. 

Algunas rocas, las intercalaciones carbonatadas, llegan a tener potencias de 

varias decenas de metros. 

La formacion «micasquistoss estd plegada isoclinalmente. Las rocas mi- 
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céaceas presentan una foliacion muy bien desarrollada. Estan atravesadas por 

numerosas venas discontinuas y venillas de cuarzo blanco; la mayor parte 

de ellas son subparalelas a la esquistosidad. 

Las rocas de esta formacién se caracterizan por un alto contenido FeO, 

observiandose a veces una capa de mineral de hierro sobre los planos de 

foliacién. Hay también numerosas venillas de FeO a lo largo de los planos 

de crucero de las cuarcitas. 

Las rocas de la formacion «micasquistos= estan cubiertas tectonicamente 

por los materiales de la formacién «filiticas. Ademas de la ausencia de 

metagrauwacas, la clara diferencia en el grado de metamorfismo (véase pa- 

gina 12) entre estas dos formaciones apunta hacia un contacto tectdnico. 

Ocasionalmente la formacion «filitica» estd reducida tect6nicamente a 

nada, causando un contacto directo entre la formacién «micasquistos» y la 

formacién «carbonatada». 

La potencia expuesta varia de 0-300 m. 

Los micasquistos grafitosos [con granates) y cuarcitas estan constituidos 

principalmente por mica blanca, cuarzo y granates. Ademas son frecuentes 

la clorita y los carbonatos. Como accesorios tenemos: apatito, rutilo, turma- 

lina, circ6n y mena metélica. 

Ocasionalmente se encuentran: estaurolita, cloritoide, biotita y plagioclasa. 

BARKEY (1962) describe cordierita, que aparece como una reliquia idioblas- 

tica en un granate. Las ldminas de mica blanca y a veces de biotita, dispues- 

tas paralelamente entre si, causan la esquistosidad, y a veces la mica blanca 

forma arcos poligonales en los micropliegues, apareciendo como inclusiones 

dentro de la estaurolita, granate y plagiociasa. 

Los granates son rosas en seccion delgada y muestran una marcada ten- 

dencia hacia un desarrollo idioblastico. Frecuentemente estin alterados a 

biotita, clorita, mica blanca y cuarzo. Existen frecuentes inclusiones en los 

granates de cuarzo, plagioclasa, biotita, moscovita, rutilo, mena metalica y 

turmalina. Otros tienen inclusiones orientadas segin la esquistosidad, y otros 

con cavidades centrales rellenas de mica blanca y/o cuarzo; es decir, gra- 

nates atolén. La estaurolita aparece como restos catacldsticos, teniendo 

frecuentemente lineas de grafito y menas metdlicas orientadas segin [a 
esquistosidad. 

Otras inclusiones son de cuarzo y algunos granates. Existe alteracién a 

mica blanca y clorita. El cloritoide esta en menor proporcién y generalmente 

es paralelo a la esquistosidad; algunas veces se encuentra como reliquias 

en la mica blanca. 

La biotita, a veces alterada a clorita, reemplaza a los granates, pero 

también aparece como inclusiones en granates y plagioclasas. El feldespato, 

con mds del 30 por 100 de anortita, se encuentra como blastos con las 

siguientes inclusiones: cuarzo, feldespato, granate, mica blanca, biotita, 

clorita, grafito, turmalina y circén. Estas inclusiones se sitdan en planos 
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que a veces estdn plegados débilmente. Los cristales de cuarzo son, en ge- 

neral, cataclasticos, con estructura en mortero. La clorita aparece como 

producto de alteraci6n de granates, estaurolita y biotita, estando a menudo 

orientada paralelamente a la esquistosidad. 

Las rocas carbonatadas parecen tener una composicién mineralégica muy 

simple, siendo e! carbonato el principal constituyente, y conteniendo ademas 

cantidades variables de cuarzo, mena metalica, albita, moscovita, clorita y 

turmalina. 

122 Formacién «filitica» [P-TAa ) 

La multicoloreada formacioén «filitica= se reconoce facilmente en el campo 

por sus fuertes colores, en especial de las filitas. (Para su distribucion 

véase el mapa.) 

Estd formada principalmente por filitas con intercalacion de cuarcitas, 

estando presentes todas las transiciones entre estos dos tipos. 

En la serie la cantidad de cuarcitas decrece hacia abajo. 

Las filitas, de colores varios, alternando con las cuarcitas blancas, ama- 

rillas, rojas, violetas y otros colores constituyen la parte superior de la 

formacion. 

Hacia su base las rocas son mas uniformes en color. Aunque el aspecto 

variado de la parte mas alta de la serie es evidente, la serie en un conjunto 

presenta un color violeta muy caracteristico que la hace identificable desde 

lejos. 

En la parte superior de la serie se encuentran focalmente yeso e inter- 

calaciones de carbonatos. 

Se encuentran en la formaci6n algunos cuerpos metabdsicos pequefios 

que son generalmente paralelos a la estratificacién, con una potencia de 4 m. 

Los materiales de esta formacién estan plegados intensamente, siendo 

numerosas las venas y lentejones de cuarzo en dispasicién paralela a la 

esquistosidad. 

La transicién entre la formacién «filitica» y la «carbonatada» suprayacente 

viene marcada por una alternancia ripida de rocas carbonatadas delgadas 

de color marrén-amarillo y filitas azules. El limite de la formacién scarbo- 

natada» se establece donde empiezan a ser predominantes las rocas carbo- 

natadas. Muchas veces el contacto es de naturaleza tecténica. 

La potencia varia entre 0-100 m. 

Los constituyentes mineraldgicos de filitas y cuarcitas son: mica blanca, 

cuarzo, albita?, clorita, carbonato, mena metalica, turmalina y circon. 

Las filitas estdn compuestas de laminas de moscovita dispuestas parale- 

lamente. Entre las laminas de mica se encuentra una cantidad variable de 

cristales de cuarzo y albita. 

14



Ademas de cuarzo, las cuarcitas contienen: mica blanca, clorita, albita y 

minerales accesorios. 

Las metabasitas contienen: anfibol (hornblenda verde-marré6n), feldespato, 

epidota s. ., clorita, sericita, carbonato, mena metélica, cuarzo y accesorios 

{apatito y circon). 

La textura original, de ofitica a subofitica, se puede reconocer a veces. 

La hornblenda y el feldespato estan alterados a clorita y carbonato y a se- 

ricita y epidota s.l., respectivamente. 

1.2.3 Formacién «carbonatada» (T} ) 

Formada por potentes capas de rocas carbonatadas, de color gris-marrén 

y negro. En la parte inferior la estratificacion es mas fina y el color varia 

de amarillento a gris, con intercalaciones de filitas azules. Las rocas carbo- 

natadas estan a menudo atravesadas por venas de calcita, siendo la brechi- 

ficacion un fenémeno frecuente. 

Desde un punto de vista regional, esta formaci6n estd tecténicamente 

cubierta por rocas del Complejo Maldguide. Cerca del borde norte de la 

Sierra Alhamilla esta formacién esta cubierta discordantemente por depési- 

tos nedgenos. 

En las rocas carbonatadas con estratificacién fina se han encontrado 

Myophoria Bética y Gaster6podos [(JACQUIN, 1970). 

La potencia méxima en el drea cartografiada es del orden de 150 m. 

Las rocas carbonatadas tienen una composicién mineralégica muy simple, 

siendo el carbonato el principal constituyente, con cantidades subordinadas 

de albita, mica blanca, clorita, cuarzo y mena metalica. 

1.24 Edad de los materiales del Complejo Alpujarride 

La Myophroria Bética encontrada en la base de la formacién «carbona- 

tada= indica una edad Tridsico Medio a Superior (véase KOZUR y otros, en 

preparacién). Debido a la ausencia de fosiles caracteristicos en la forma- 

cién «micasquistos» y «filitica», estas series han sido datadas por compara- 

ciones litolégicas con otras series alpujarrides correlativas datadas en otras 

partes de las Cordilleras Béticas y por las series Maliguides. Se dan las 

siguientes edades: 

— Formacién scarbonatada» ... ... Triasico. 

— Formacién «filitica» ... ... ... ... Tridsico (;y Pérmico?). 

— Formacién «micasquistos» ... ... Devénico y mas antigua. 

(Para la edad de las metabasitas véase Memoria explicativa de la Hoja 
de Sorbas.) 
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1.3 COMPLEJO MALAGUIDE (P-1,) 

Su aparicién se restringe a unos pocos afloramientos localizados entre 

Hoya Segura y Cerro Montero. A la serie se la denomina formacién «argilito- 

cuarciticas. 

Esta constituida exclusivamente por pizarras y argilitas de color purpura 

a rojo, cuarcitas purpuras a rojo y marrén amarillentas, y ocasionalmente 

intercalaciones de conglomerados rojizos. En comparacién con las series 

Maléguides de la Hoja de Sorbas, las de esta Hoja pueden correlacionarse 

con la formaci6n «argilito-cuarcitica» expuesta en la Hoja de Sorbas (véase 

Memoria de Sorbas). 
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Los materiales de esta formacién se sitian sobre los del Complejo 

Alpujarride. 

No se han encontrado fésiles. La potencia expuesta es de unos 5 m. 

Las rocas peliticas estan constituidas por mica blanca, cuarzo y mena 

metélica. La mica blanca se puede dividir en: 

a) Laminas de mica detritica, que son cristales relativamente grandes 

corroidos por limonita, y b} sericita recristalizada que da lugar a una débil 

pizarrosidad. 

Las cuarcitas estan constituidas principalmente por cuarzo, conteniendo 

ademas, feldespato, mica blanca, biotita, chert, turmalina, circén, apatito, 

mena metdlica, carbonato y fragmentos de roca. La fraccion pelitica recris- 

taliza a menudo en sericita. 

Los conglomerados consisten principalmente en cantos bien redondeados 

de cuarzo y «chert». La matriz esta constituida por sericita. 

1.3.1 Edad de los materiales del Complejo Malaguide 

Las rocas del Complejo Malaguide encontradas en la Hoja de Tabernas 

pueden correlacionarse con las de la formacién «argilito-cuarcitica» del 

Complejo Maldguide de la Hoja de Sorbas. Parece probable una edad triasica 

(;y Pérmica?) para la formacién <argilito-cuarcitica» del Complejo Malaguide 

de [a Hoja de Tabernas (véase Memoria de Sorbas). 

14 MATERIALES TERCIARIOS 

Afloran materiales neégenos correspondientes a la depresion terciaria 

de Sorbas-Tabernas-Canjayar, comprendida entre las Sierras de Filabres-Alha- 

milla-Cabrera. Todos estos materiales son autictonos, post-mantos y quedan 

comprendidos dentro de una edad Mioceno Superior-Plioceno. 

Se han diferenciado en cartografia las siguientes formaciones litoestra- 

tigréficas: 

1.4.1 Trlc cg 

Conglomerados con grandes bloques desprovistos de estratificacién y 

ligeramente consolidados. Los componentes pueden alcanzar un didmetro 

de 1 a 3 m. Generalmente angulosos y mal clasificados. Estos bloques apa- 

recen englobados en una matriz arenoso-arcillosa, rica en mica, de color 

rojizo. Los componentes son casi exclusivamente fragmentos de rocas me- 

sometamorficas, micasquistos con granates, gneises con turmalina, m&rmo- 

les, dolomias, anfibolitas, cuarzo y cuarcitas. No se encuentran fésiles. 

El espesor es muy variable, aproximadamente de 20-30 m. Aflora en el 
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nicleo de un anticlinal situado junto al pueblo de Tabernas y al N. en los 

Cerros lLos Coloraos, discordantemente sobre los materiales Alpujarrides y 

Nevado-Filabrides. 

142 T 

Al techo de los conglomerados rojizos (Tabernas y Los Coloraos), en 

suave discordancia, continda la serie con un conjunto de unos 80-100 m. de 

espesor; constituidos por conglomerados con bloques y conglomerados gro- 

seros alternantes, que de forma progresiva, a partir de los 30 m., intercala 

conglomerados muy finos, areniscas y arenas micaceas, marcando una clara 

estratificacién. Los conglomerados se componen también de fragmentos de 

rocas mesometamérficas del Complejo Nevado-Filabride, mal clasificados y 

poco redondeados, englobados en arenas de tonos grisaceos. 

Tanto hacia la base como al techo es normal el paso, en ocasiones brus- 
B 

co, de esta serie conglomeratica a margas y areniscas (T;ym], con algunas 

intercalaciones conglomeraticas de 0,5 a 1 m. de espesor. En algunos niveles 

de areniscas se encuentran Ostreas, Pectinidos y Crasatélidos. 

143 Tias 

Concordantemente (*) y en paso vertical y lateral de facies, se superpone 

un conjunto de depdsitos margo-arenosos, bastante potente, 400-500 m., que 

se extiende a lo largo del reborde septentrional de Sierra Alhamilla, entre 

ésta y la Sierra de Filabres. El contacto con los materiales alpujarrides de 

Sierra Alhamilla es normalmente tecténico. 

Componen este conjunto, en su parte mas baja, drea occidental de la 

Hoja, unos 10-15 m. de areniscas calcireas, conglomeraticas; encima, margas 

y margocalizas arenosas micéceas, con inclusiones de yeso cristalino e in- 

tercalaciones de areniscas en bancos finos de 1520 cm. Se intercalan en 

este conjunto algunos bancos de calizas detriticas (c.), con algas, Melobesias, 

fragmentos de Moluscos, Briozoos, Lagénidos y Equinidos. 

El espesor de este primer paquete puede ser de unos 100 m. 

Encima se superpone una serie turbiditica de unos 150-200 m., formada 

por una sucesién de margas y areniscas limonitizadas, margas micédceas 

(*) Investigaciones posteriores realizadas en zonas préximas (Hojas de 

Gergal, Cantoria, Huércal-Overa, etc.) permiten afirmar que el contacto entre 

los conglomerados de base y la formacién margosa del Mioceno Superior 

corresponde a una discordancia regional, que tanto en Tabernas como en 

Sorbas es dificil de observar. Asi pues, el contacto entre T;c y T;‘.’;C seria 

discordante. 

18



gris verdosas, en niveles muy finos, niveles microconglomeraticos, alter- 

nando con areniscas micidceas en tonos marrones, en bancos que oscilan 

de 1520 cm. hasta 1 m. de espesor. Se observan abundantes estructuras 

sedimentarias primarias, como «flute castss deformados por carga, «slump- 

ing=, grietas de desecacion, estriaciones, estratificacion gradada, laminacion 

paralela y estratificacion cruzada. 

Completan el conjunto, en sucesién bastante monétona, otros 150-200 m. 

de areniscas y argilitas alternantes, con finas intercalaciones de margas 

arenosas y micaceas. 

En la parte oriental de la Hoja, hacia Lucainena, esta formacion se com- 

pone de margas grises, areniscas de 20-30 cm. de espesor, bentocalcarenitas 

(1 a 3 m.) e intercalaciones conglomeraticas 0,52 m. 

La presencia en esta formacién de Globigerina diplostoma, G. bulloides, 

Globorotalia gavalae, G. scitula (formas hinchadas), G. ruteral, G. humerosa, 

G. scitula ventriosa, indican una edad Mioceno Superior; Tortoniense-Anda- 

luciense. 

144 Tims 

En la parte oriental de la Hoja, en la carretera de Lucainena, aflora un 

paquete de unos 150 m. con una litologia variada; compuesta por margas 

arenosas amarillentas, calcilutitas, arenas y conglomerados. En la parte 

inferior se distingue un nivel de conglomerados con cantos bien rodados 

de gneises con turmalina, micasquistos con granate, marmol, cuarzo blanco, 

con un tamafio maximo de 25 cm. En la parte superior, bajo las calizas y 

areniscas afloran unos 20 m. de margas grises. 

Al Norte, por la carretera de Llleila del Campo (Cuesta Blanca), esta for- 

macion se superpone discordantemente sobre el conglomerado de base Tfic 

y se compone de margas arenosas y areniscas amarillentas, con Ostreas, 

Pectinidos y Lamelibranquios. Hacia el O., estas areniscas pasan a margas 

grises. La microfauna registrada en estos materiales indica una edad Anda- 

luciense. 

145 Tec 

Aflora en los bordes norte y sur de la cuenca de Sorbas en la parte orien- 

tal de la Hoja. En el Sur aflora concordantemente sobre Tfzcms, y al Norte, con 

caracter transgresivo sobre los materiales del Complejo Nevado-Fildbride. 

Se compone fundamentalmente de calizas, calcarenitas bentdnicas algo 

arenosas e incluso conglomeraticas. En el borde N. (carretera de Uleila), 

en la parte mas baja aflora un conglomerado de base con un espesor de 

1 a 2 m., con componentes Nevado-Filabrides. Encima se tienen 6 m. de cali- 
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zas con numerosos macrofésiles (Lamelibranquios, Briozoos, Clypeaster, Os- 

treas, Terebratula cf. dorsata y Terebratulina sp.). Continlla la serie con 

unos 30 m. de calizas organdgenas, recifales, con algas, fragmentos de 

conchas, Equinidos, algunos foraminiferos bent6énicos (Gypsina, entre otros) 

y corales. Finalmente, 25-30 m. de calizas recifales, que incluyen niveles de 

conglomerados y areniscas calcareas fosiliferas en répidos y bruscos cam- 

bios laterales de facies. 

Estos arrecifes calcareos con algas, los corales y el material clastico 

que incluye indican un depésito en un mar de poca profundidad. 

146 Ty 

Comprende este término depédsitos de yeso cristalino que afloran entre 

los km. 153-155 de la carretera de Sorbas-Tabernas y en la esquina SO. de 

la Hoja. Su potencia oscila entre 30-45 m. 

En la parte inferior afloran margas verdosas [Tfzcm] con abundante yeso 

y finos niveles limonitizados. 

Contienen restos de peces, fragmentos de Ostracodos, Bolivina dente- 

llata y Bolivina cf. paralica. 

En la parte superior, en Hacillas de Caiiizares (SO. de la Hoja), afloran 

margas gris-azuladas en continuidad con los yesos, unos 810 m., que con- 

tienen Globigerina bulloides, Globorotalia incorrupta, Globorotalia martinezi 

y Globigerinoides quadrilobatus, de edad posiblemente Andaluciense. 

Bc-B 

147 T, 

Encima de los yesos y discordantemente, aflora en la parte oriental de 

la Hoja (cuenca de Sorbas), casi totalmente recubierto por materiales Plio- 

cuaternarios y Cuaternarios, un conjunto de 30-35 m. de calcarenitas y are- 

niscas grisdceas, bien estratificadas, con algunas intercalaciones margosas 

muy finas (2-10 ecm.). Contienen Ostrdcodos, Elphidium cf. decipiens, Ammo- 

nia «ex grege» beccarii, Nonion cf. granorum y Elphidium cf. macellum, posi- 

blemente correspondiendo a una edad Mioceno Superior-Plioceno. 

Al 80O. de la Hoja, sobre los yesos y discardantemente, se superpone 

una formacion TcgfzcfzB fundamentalmente conglomeritica. 

Hacia la base predominan los niveles conglomeraticos en bancos de 1 m. 

de espesor. Los cantos son de cuarcita, gneis, esquistos, cuarcitas, etc., con 

tamafio méximo de 15-20 ¢cm. Predominan los cantos de 3-4 cm., bien redon- 

deados. Hacia el techo se intercalan niveles margosos arenosos, amarillo- 

azulado, incluyendo en ocasiones cantos. La potencia es de unos 100-150 m. 
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148 T, 

En la cuenca de Sorbas, encima de las calcarenitas (Tf;.‘:] y concordan- 

temente, continta la serie con margas arcillosas y arenosas de color marrén- 

rojizo, que intercalan un nivel calcareo blanco de 0,75 m. de espesor, facil- 

mente observable en el campo. Al techo, hay areniscas amarillentas (2-3 m.}, 

con Ostreas, Pectinidos y Lamelibranguios. El conjunto puede tener unos 

45 m. cerca del pueblo de Sorbas. 

B 

149 T,-Q 

Termina la serie con una formacién muy monétona con caracter conti- 

nental, compuesta de bancos gruesos de conglomerado con intercalaciones 

de arenas rojas limosas y margosas. 

El espesor varia de unos 20-25 m. en la cuenca de Sorbas, a 30-35 m. al 

sur de la Hoja. 

1.5 CUATERNARIO (Q) (QAL) (QC) 

Destacan por su extension las arenas, conglomerados y arcillas de carac- 

ter fluvial que ocupan la parte central de la Hoja (Llanos de Tabernas). 

También se consideran los depésitos aluviales que ocupan los cauces de 

los rios, depésitos aluviales y los coluviales al sur de la Sierra de Filabres 

y reborde N. de Sierra Alhamilla. No presentan diferencias notables en su 

composicién, el criterio Unico para separarlas ha sido su génesis. 

2 METAMORFISMO 

El 4rea estudiada comprende rocas metamérficas de edad tridsica, permo- 

tridsica y paleozoica (;y mds antiguas?). En el caso de las rocas tridsicas 

y permo-tridsicas la edad alpina del metamorfismo es evidente, ya que no 

puede encontrarse diferencia en la cantidad de deformaci6n entre las for- 

maciones Tahal y Nevada (véase también VISSERS, en preparaci6n), parece 

que no ha ocurrido deformacién intensiva ni metamorfismo regional pre- 

alpino. El metamorfismo de todas las rocas investigadas tiene un carécter 

plurifacial. 

E! metamorfismo alpino de las rocas del Complejo Nevado-Filabride ha 

sido descrito en detalle por NIJHUIS (1964). 

En su estudio llega a la distincion de cuatro etapas sucesivas de meta- 

morfismo, cada una de ellas caracterizada por minerales criticos de una 

facies particular. 
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Haciendo uso de la relacion de minerales metamérficos, en relacién con 

la deformacién de <armoured relics=, y del habito zonal de anfiboles y fel- 

despatos. Las dos primeras etapas fueron probablemente sincinematicas y 

las dos iltimas post-cinemaéticas. 

Se distinguen las siguientes facies o subfacies metamérficas segin su 
desarrollo: 

Etapa 1.—Facies de esquistos glaucofanicos: glaucofana, epidota s.|., gra- 

nates, cloritoide, distena, piroxeno sédico, cuarzo, paragonita, carbonato, 

mena metélica, rutilo, onfacita y aragonito (encontrado por HELMERS, en 

preparacion). 

Etapa 2—Facies de transicion entre esquistos verdes y anfibolitas. 

Formacién de anfiboles azul-verde, epidota s.l., albita, granates, distena, 

cuarzo, paragonita, moscovita, clorita, carbonato, mena metalica, rutilo, tita- 

nita y turmalina. 

Estapa 3a.—Facies de esquistos verdes {probablemente subfacies cuarzo, 

albita, moscovita y clorita). Se forman: tremolita, epidota s.|., albita, cuarzo, 

paragonita, moscovita, clorita, stilpnomelana, biotita, carbonato, mena meta- 

lica, rutilo, titanita y escapolita. 

Etapa 3 b.—Facies de anfibolitas almandinicas. Se forman pliagioclasa cal- 

cica, estaurolita, distena, cuarzo, biotita y carbonato. 

Debido a la falta de suficientes minerales metamérficos criticos en el 

area estudiada, no es siempre posible referirnos a una cierta facies meta- 

mérfica, aunque es posible comparar la aparicion de ciertos minerales me- 

tamérficos con el esquema de NIJHUIS mencionado anteriormente. 

En las rocas del Complejo Nevado-Fildbride del area estudiada, la primera 

etapa, que es sincinemética con D; (véase apartado de Tectdnica), estd re- 

presentada por los siguientes minerales: cuarzo, mica blanca, granates, clo- 

ritoide (s6lo en la Formacion Nevada), epidota, s.l., turmalina y mena me- 

télica. 

La segunda etapa (sincinematica con D;) estd representada por cuarzo, 

mica blanca, clorita, albita, turmalina y mena metilica. 

La tercera etapa (3 a), no cinematica del esquema de NIJHUIS, estad re- 

presentada por cuarzo, mica blanca, clorita, albita, turmalina y mena me- 

talica. 

La dltima etapa (3b), también no cinemética, puede reconocerse sola- 

mente en las rocas de la Formacion Tahal. Aqui la plagioclasa sddico-cilcica 

forma delgadas bandas alrededor de los poikiloblastos de albita. 
Segin algunos autores, las rocas de la formaci6n «micasquistos» del 

Complejo Alpujarride muestran los efectos de un metamorfismo regional 

pre-alpino. 

Aunque un cuidadoso estudio estructural de los materiales del Complejo 

Alpujarride en la parte septentrional de la Sierra Alhamilla (véase VERBURG 
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y WOLFF, 1973) muestra que no hay diferencia en la cantidad de fases de 

deformacién entre la formacién «micasquistos» y la «filitica». Por tanto, en 

las rocas del z6calo del Complejo Alpujarride no ha tenido lugar ni defor- 

macion intensiva ni metamorfismo regional pre-alpino. 

En los materiales de las formaciones «filiticas y scarbonatadas», la primera 

etapa de metamorfismo, que es sincinemdtica con D,, estd muy clara. Los 

minerales formados en esta etapa son: ;albita?, mica blanca, cuarzo, carbo- 

nato y mena metilica. Estos minerales indican un bajo grado de meta- 

morfismo. 

Una segunda etapa de metamorfismo (sincinematica con D;) puede men- 

cionarse en los materiales del Complejo Alpujarride anteriormente descritos, 

dando lugar a mica blanca, clorita, cuarzo, mena metélica y carbonato. 

En [a formacién «micasquistos», la primera etapa de metamorfismo (sin- 

cinematica con D,) ha dado lugar a la siguiente asociacién: cuarzo, mica 

blanca, plagioclasa (mas del 30 por 100 de Au), estaurolita, granate, clori- 
toide, biotita, clorita, turmalina, carbonato y mena metélica. Esta asociacion 

indica una facies de las almandinicas. La cordierita encontrada por BARKEY 

{1962) debe ser mas antigua que la asociacién mineralégica encontrada en 

las facies de anfibolitas almandinicas. 

En la parte meridional de Sierra Alhamilla los gneises con turmalina se 

encuentran en la formacién «micasquistos» (véase WESTRA, 1969); como 

estos gneises con turmalina son granitos parcialmente intruidos, la cordie- 

rita puede considerarse como un mineral de contacto. 

La segunda etapa de metamorfismo (sincinematica con D3) ha producido 

los siguientes minerales: cuarzo, mica blanca, ;albita?, clorita y mena metéa- 

lica, dando lugar a un metamorfismo de grado bajo. 

Un metamorfismo estatico tiene lugar después del segundo metamor- 

fismo sincinemético, representando la tercera etapa. 

Este metamorfismo estatico estd indicado por ;albita?, clorita y biotita. 

En las rocas del Complejo Maldguide ha habido formacién de clorita, sericita 

y cuarzo. Esta asociacion indica un metamorfismo de grado muy bajo. Como 

solamente hay una etapa de metamorfismo (se puede reconocer una piza- 

rrosidad) serd obvio conectar éste con la primera etapa de los otros dos 

complejos. 
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3 TECTONICA 

Como ya se menciond anteriormente, el drea cartografiada comprende 

tres complejos tecténicos mayores. De abajo arriba: 

— Complejo Nevado-Filabride. 

— Complejo Alpujarride. 

— Complejo Malaguide. 

Ademds hay depésitos nedgenos. 

Debido a imbricaciones, la sucesién descrita esta distorsionada a me- 

nudo, apareciendo dos tipos de imbricaciones: La primera estd caracterizada 

por planos de cabalgamientos subparalelos a la estratificacién, y es la res- 

ponsable del dislocamiento de la sucesién normal de los complejos tectd- 

nicos. Los depésitos neégenos no participan de estas imbricaciones. La se- 

gunda estd caracterizada por fallas inversas de gran angulo que afectan 

al primer tipo de imbricacién y a los depdsitos nedgenos (véase corte I-I'). 

En el Complejo Nevado-Filabride pueden distinguirse dos unidades tect6- 

nicas, cada una de ellas representadas por zécalo y cobertera. 

De abajo arriba son: 

— Unidad Nevado-Lubrin. 

— Unidad Arrascavieja. 

Esta dltima puede correlacionarse con la Unidad Bédar-Macael-Almocai- 

zar o unidades superiores del Complejo Nevado-Filabride de las Hojas de 

Vera, Sorbas y Macael. Aparecen imbricaciones internas del primer tipo 

dentro del Complejo Alpujérride, y otras entre el Complejo Alpujarride y la 

Unidad Arrascavieja. 

Estudios de VISSERS (1963) sobre el Complejo Nevado-Filabride revelan 

que estas rocas estan afectadas por tres fases claramente distinguibles, 

por lo menos, de plegamiento alpino. 

En los materiales del Complejo Alpujarride (VERBURG & WOLFF, 1973) 

han distinguido cuatro fases de plegamiento alpino. Los elementos estruc- 

turales mas antiguos de las formaciones Nevada y «micasquistos» se pre- 

sentan también entre las rocas permo-tridsicas y tridsicas. Puede afirmarse 

que no existe una deformacién intensa ni metamorfismo regional pre-alpino 

en las rocas del zécalo. 

Los datos estructurales descritos anteriormente pueden ajustarse a los 
esquemas de deformacién dados en las Memorias de las Hojas de Vera 

y Macael. 

D; estéd caracterizado por un intenso plegamiento a escala micro y 
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mesoscopica, caracterizada por pliegues cerrados a isoclinales y con es- 

quistosidad de plano axial. También hay transposicién de la estratificacion. 

La primera fase de deformacion estd acompafada por el primer meta- 

morfismo sincinematico. De arriba abajo se distingue: 

Complejo Malaguide ... ... ... ... ... ... ... Bajo grado de metamorfismo 

(cuarzo y sericita). 

Formaciones «filiticas 

) y «carbonatada» ... Bajo grado de metamorfismo 

COTPP|eJO Alpu- (cuarzo, albita, clorita y mica 
jarride ... ... blanca). 

( Formacién «micasquis- 

tos» ... ... ... ... ... Facies de la anfibolita almandi- 

nica. 

Complejo Nevado-Fildbride ... ... ... ... ... Facies esquistos verdes. 

Como D; es la estructura alpina més antigua que se ha encontrado, el 

apilamiento inicial de mantos debe de estar relacionado con esta primera 

fase de deformacién. 

D, es responsable de una fuerte reduccién tecténica. Esta segunda fase 

de deformacién podria no ser establecida en el 4rea estudiada; sin embargo, 

debido a correlaciones con otras zonas, hay posibilidad de su existencia en 

esta drea (KAMPSCHUUR vy otros, 1973). 

D; ha producido pliegues a escala micro y mesoscépica y una crenula- 

ci6n bien desarrollada; esta crenulacién es frecuentemente muy intensa y 

oscurece la esquistosidad de D;. D; estd acompafada por el segundo meta- 

morfismo sincinemético. De arriba abajo: 

Complejo Malaguide ... ... ... ... ... ... ... Nada. 

Formaciones «filitica» 

Complejo  Alpu- y «carbonatada» ... Bajo grado de metamorfismo 

jarride ... ... (cuarzo, mica blanca y clorita). 

Formacion «micasquis- 

. tos» ... ... ... ... ... Bajo grado de metamorfismo 

(cuarzo, albita, clorita y mica 

blanca). 

Complejo Nevado-Filabride ... ... ... ... ... Bajo grado de metamorfismo 

(cuarzo, albita, clorita, mica 

blanca y mena metalica).



D, ha dado lugar a un cabalgamiento en gran escala, causando imbrica- 

ciones a lo largo de planos paralelos a la estratificacién. 

¢Cudl de las dos fases de plegamiento D, o D, es mas importante? Es 

dificil de establecer. Como no se han encontrado estructuras D; que plie- 

guen importantes planos de cabalgamiento, creemos que es D, la responsa- 

ble de la mayoria de estos planos. 

Después de D3 aparece en los materiales del Complejo Nevado-Filabride 

y de la formacién «micasquistos» un metamorfismo estético. La discontinui- 

dad en el grado de metamorfismo estatico entre la formacién «filitica» y la 

formacion «micasquistoss del Complejo Alpujarride estd causada por D,. 

Ds ha dado lugar a pliegues en todas las escalas, de abiertos a cerrados, 

con planos axiales muy verticales y un claro desarrollo de crenulacion. 

Después de la quinta fase de deformacion no aparecen importantes ca- 

balgamientos en esta zona. 
Ds ha dado lugar a pliegues abiertos a escala micro y mesoscépica con 

planos axiales muy verticales y una débil crenulacién. 

Tras Dg aparece sucesivamente un plegamiento suave, fallas inversas y 

fallas normales. 

Los depésitos nedgenos de la zona cartografiada no estdn afectados 

por Dg ni por fases anteriores. La datacién de D, a Dg es muy inexacta ne- 

cesariamente, ya que las rocas méas jévenes afectadas son del Tridsico Su- 

perior y las mds antiguas no afectadas son de edad Mioceno Inferior. 

4 HISTORIA GEOLOGICA 

La potente y monétona serie de micasquistos grafitosos en la Formacién 

Nevada de la Unidad Nevado-Lubrin y en el Complejo Alpujarride sugiere un 

deposito en medio acuoso profundo, antes y durante el Devénico. En el 

Pérmico Inferior tienen lugar intrusiones locales de granitos en la Formacién 

Nevada. La banda de micasquistos blancos-amarillentos forman el techo de 

la columna estratigrafica de la Formaci6én Nevada. Algunos autores conside- 

ran este techo como un paleosuelo. Por otra parte, se depositaron en otras 
areas del dominio Nevado-Filabride (;los granitos?) y/o las arenas feldespéa- 

ticas de composicién granitica. 
La naturaleza del limite entre el basamento y la cobertera en los comple- 

jos Nevado-Filabride y Alpujarride es todavia incierta, aungue como no se 

han encontrado deformacién intensiva ni metamorfismo regional pre-alpino, 

parece muy probable que haya tan sélo algo de discordancia erosiva. 

En los dominios Nevado-Fildbride y Alpujarride la sedimentacion, después 

de la discordancia erosiva, continué con el depésito de arenas y arcillas. 
La columna estratigrdfica de las series (permo) triasicas del Complejo 

Alpujarride en este area indican un cambio brusco en las condiciones de 
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depésito, presumiblemente cerca del limite entre Tridsico Inferior y Medio. 

Ltas condiciones de depésito del Complejo Nevado-Fildbride son diferentes 

del mencionado anteriormente. Las columnas estratigrficas de estos comple- 

jos reflejan la afluencia de detritus terrigenos en el Tridsico Medio y 

Superior. 

Recientes investigaciones han proporcionado una amplia informacién so- 

bre la evolucién estructural durante la orogenia alpina. El presente apila- 
miento de mantos representados en la zona estudiada se atribuye a movi- 

mientos de cabalgamiento que tuvieron lugar durante la segunda y cuarta 

fase de deformacién (D, y Dg). 

El primer metamorfismo regional estd ligado a movimientos de plega- 

mientos durante D;. Creemos que esta primera fase es la responsable prin- 
cipal de los movimientos de cabalgamiento que dieron lugar a la formacién 

de una «pila de mantos inicialess, en el sentido de EGELER & SIMON (1969 a, 

1969 b). Las fases de deformacion posteriores [D;, D3 y Dy han perturbado 

esta «pila inicial» considerablemente. 

El segundo metamorfismo regional ha podido establecerse solamente en 

los complejos Nevado-Fildbride y Alpujarride, estando ligado a plegamien- 

tos durante Dj. 

Después de D; aparece en el Complejo Nevado-Filabride un metamorfismo 

no cinemético. En las rocas de zécalo del Complejo Alpujrride tuvo lugar 

también un metamorfismo no cinemético entre D; y Ds. Como este dltimo 

est4 restringido al zécalo del Alpujarride, las condiciones locales antes de D, 

debieron causar este metamorfismo. 

Nada se puede decir acerca de la direccion de los cabalgamientos ini- 

ciales ni de las D, y D,. 

La datacién de D; hasta Dy es muy inexacta, ya que las rocas mas j6ve- 

nes afectadas son del Tridasico Medio y las méas antiguas sin afectar son 

del Mioceno Inferior. 

Los depésitos neégenos fueron afectados sucesivamente por plegamien- 

tos suaves con direccién de ejes NE-SO. a E.-O.; fallas inversas con vergen- 

cia N. y fallas normales. 

Los conglomerados rojos, posiblemente continentales, que afloran en Ta- 

bernas y Cerro Los Coloraos, son los depésitos terciarios mas antiguos 

gue aparecen en esta Hoja. La naturaleza de estos materiales, con casi 

exclusivo predominio de fragmentos mesometamérficos, el gran tamafo de 

sus componentes y su discontinuidad hace pensar en un depdsito continen- 

tal de tipo torrencial procedente de la erosién de fuertes relieves emergidos 
de forma répida, particularmente en las partes centrales de la Sierra de los 

Filabres como consecuencia de una fase orogénica intratortoniense. Este 

conglomerado rojo podria tratarse de un depdsite de pie de monte corres- 

pondiente a un fuerte relieve préximo a esta regién de Tabernas, posible- 

mente hacia el NE. 
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El conglomerado gris se deposita encima discordantemente, indicando, 

dadas sus caracteristicas, fuertes relieves en las unidades tecténicas pro- 
fundas, mesometamérficas. Es también discontinuo, con poco transporte, 

limitado a las zonas limitrofes de las 4dreas emergidas. 

Consecuencia inmediata de la atenuacién de esta fase erogénica es la 

disminucién sensible de la cantidad de conglomerados, produciéndose cam- 

bios bruscos de facies a margas, indicando una sedimentacién en facies 

peldgicas interrumpida frecuentemente por deslizamiento o «fluxo-turbiditas» 

procedentes del Norte (Complejo Nevado-Filabride). 

Los materiales calcareos [Tf;sc) de la cuenca de Sorbas se depositaron 

discordantemente, transgresivos, en un ambiente litoral no profundo, como 

puede verse por las estructuras y composicién de estos sedimentos ricos 

en restos orgdnicos. Al mismo tiempo, en la regién O., la sedimentacién 

continuaba ininterrumpidamente con depdsitos margo-arenosos de tipo tur- 

biditico. 

A finales del Andaluciense, a consecuencia de la elevacién del fondo 

marino en distintas dreas de la regidn, se delimitan pequefias cuencas, inco- 

municadas con el mar, hipersalinas, en las cuales se depositan los yesos. 

Posteriormente el mar probablemente transgredi6 estas &reas, deposi- 

tandose las calcarenitas [Tf;;b) en la cuenca de Sorbas en condiciones més 

bien restringidas, dada la pobreza de fésiles. Al SO. de Tabernas se deposi- 

tan conglomerados discordantemente sobre los yesos. 

Al finalizar este periodo, como consecuencia de una fuerte elevacion de 

la Sierra de los Filabres, el mar abandona definitivamente la cuenca de Sor- 

bas-Tabernas y se depositan los conglomerados y arenas plio-cuaternarias. 

Sierra Alhamilla en esta época ya estaba emergida, tal como indica la 

presencia de detritus alpujarrides y malaguides en los depésitos de la for- 

macién plio-cuaternaria. 

5 GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1 MINERIA Y CANTERAS 

En el area investigada, hoy dia no hay minerales econémicamente inte- 

resantes o yacimientos que estén en explotacion. 

Existen yacimientos abandonados, principaimente en Sierra Alhamilla, que 

fueron explotados activamente en el pasado. Cerca de Lucainena de las To- 

rres se explotaron yacimientos de hierro. La mena es principalmente hema- 

tites, concentrada en rocas carbonatadas, muy limonitizada, de la formacién 

=carbonatada» del Complejo Alpujarride. Estos yacimientos parecen ser de 
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origen sedimentario, removilizados por el metamorfismo y deformaciones 

alpinas. 

Al sur de Turrillas se explotd galena en la mina «Coto Laiquez» hasta 

hace unos ocho afos (para méas detalle véase JACQUIN, 1970). Este mineral 

aparece diseminado y a lo largo de venas en rocas del Complejo Alpujarride. 

Dos kilometros al O. de Turrillas estd la mina de plomo-plata «La Sobrinas. 

En la parte O. de la Sierra Alhamilla, en materiales del Complejo Alpujarride, 

se encuentran pequefos afloramientos de 6xidos de hierro y sulfuros de 

plomo, plata y antimonio. En contraste con los yacimientos de hierro, el 

origen de estos sulfuros, segln nuestra opinién, estd ligado, al menos par- 

cialmente, con el vuicanismo terciario. 

52 HIDROGEOLOGIA 

Dentro de los materiales paleozoicos, en general de caricter impermea- 

ble, se localizan algunos acuiferos ligados a determinados niveles que pre- 

sentan cierta permeabilidad por fracturacién. En general constituyen acuife- 

ros aislados e independientes entre si. 

Las dolomias alpujarrides presentan una permeabilidad alta, debida a fisu- 

racién y disolucion. 

En los materiales terciarios el conglomerado basal presenta permeabilidad 

de media a baja. Son escasas las captaciones de agua en este acuifero. 
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