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No busquemos en nuestras investigaciones ni
la gloria ni el boato, pues, por alto que nos va-
loremos, no pasamos de ser simples peones que
aportamos una piedra más al edificio en cons-
trucción que es aún hoy la Geología.

Cuando expongamos nuestras teorías, hagá-
IM mi Malei., QZmy CWnqelej. moslo con honradez y humildad, respetando siem-

a« mil I¿a¿zel. pre cualquier opinión diferente a la nuestra,
pues la «verdadera Verdad» es casi siempre el

y DY- -1 IVIÓ/01. punto de convergencia de muchos caminos, a ve-
ces distantes y antagónicos.

Si nuestros oídos saben y quieren escuchar
callados la boca ajena, tal mutismo no será es-
tático ni estéril: será entonces cuando camina-
remos realmente por la senda del progreso de
la Ciencia y del entendimiento entre los hombres.



Esta Tesis Doctoral, dirigida por A. C. López
Garrido (C. S. 1. C. de la Facultad de Ciencias de
Granada), fue defendida el día 4 de julio de 1978
en la Universidad de Granada, obteniendo la ca-
lificación de sobresaliente «cum laude», ante el
tribunal formado por los Profesores R. Fernández
Rubio (Univ. de Granada), J. M. Fontboté (Univ.
de Granada), J. M. Ríos (E. T. S. 1. M. de Madrid),
L. Sánchez de la Torre (Univ. de Oviedo) y J. A.
Vera (Univ. de Granada).
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EXPOSICION DE LA OBRA

La presente Memoria comprende cuatro capítulos que, aunque por sí
mismos la mayoría de ellos pueden constituir entes «autonómicos», se
encuentran sin embargo relacionados entre sí, en la medida que lo están
las partes con el todo y viceversa, incluso las distintas partes que inte-
gran un cuerpo único.

Un primer capítulo, de introducción general, se refiere a los agradeci-
mientos, objetivos de¡ trabajo y métodos que se han utilizado para la rea-
lización de¡ mismo.

En un segundo capítulo se aborda el estudio geológico detallado de¡
sector de Alcaraz-Liétor-Yeste (provincia de Albacete), en su doble aspecto
estratigráfico y estructuraL

Uno de los objetivos primordiales de¡ trabajo que aquí se expone ha
sido el conocimiento hidrogeológico de¡ sector de Alcaraz, Liétor y Yeste;
de ahí que se incluya un tercer capítulo de Hidrogeología, que comprende
dos partes: una de descripción hidrogeológica general del sector, y otra,
más detallada, del análisis hidrogeológico exhaustivo del Sistema del Ca-
lar del Mundo, dado que éste presenta una clara entidad, por un lado, y
por otro, que al poseer numerosas estaciones climáticas e hidrológicas se
hace posible un control bastante minucioso del mismo.

Puesto que en este sector se dan fenómenos geológicos complejos, y
en cierto modo anómalos a los generales de las Cordilleras Béticas, ha
sido necesario, para mejor tratar estos problemas y con el fin de llegar a
unas conclusiones lo más lógicas posible, ampliar el estudio a la casi to-
talidad del Prebético; de esta manera se incluye un cuarto capítulo de sín-
tesis geológica de la Zona Prebética, en donde se analiza, por un lado, la
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paleogeografía de la misma durante el Mesozoico, y por otro, las caracte-
rísticas tectónicas que la definen. Este capítulo ha sido el resultado de
mis investigaciones, llevadas a cabo, en toda la Zona Prebética, desde hace
nueve años; de los trabajos realizados por los estudios hidrogeológicos de¡
«Alto Júcar-Alto Segura» (antes «Cazoria-Hellín-Yecla») y de¡ «Bajo Segu-
ra» que realiza el Instituto Geológico y Minero de España, en los que he
tenido ocasión de participar; y, por último, de las investigaciones llevadas
a cabo por los distintos autores hasta la fecha en la Zona Prebética, datos
que en su mayoría han sido comprobados por mí en el campo.

Por último, un quinto apartado se refiere a la bibliografía consultada, y
que en este caso tiene doble vertiente, al referirse, por un lado, a los as-
pectos geológicos de la Zona Prebética, y por otro, a la Hidrogeología en
general.

1. INTRODUCCION GENERAL

1.1. OBJETIVOS

Antes de señalar cuáles han sido los objetivos perseguidos por el au-
tor al realizar este trabajo, tal vez convenga hacer un poco de historia
con el fin de comprender mejor cómo, cuándo y por qué me asaltó la idea
de realizar esta Tesis Doctoral que ahora presento.

Como se sabe, el Ministerio de Industria, a través M Instituto Geoló-
gico y Minero de España de la Dirección General de Minas, desde el co-
mienzo del 111 Plan de Desarrollo Económico y Social, está investigando
los recursos subterráneos del país, dentro de un Plan Nacional de Inves-
tigación de Aguas Subterráneas. Este Plan lo realiza conjuntamente con el
instituto de Reforma y Desarrollo Agrario del Ministerio de Agricultura y
con la colaboración de diversas empresas consultoras. Una de las realiza-
ciones del referido Plan ha sido la del Estudio Hidrogeológico «Cazorla-
Hellín-Yecla» (después �Alto Júcar-Alto Segura»), que dio comienzo en el
año 1968 y concluyó a finales de 1975, y en cuyo transcurso se han defi-
nido y evaluado los recursos subterráneos de la provincia de Albacete y
parte de las de Murcia y Cuenca. El sector de Alcaraz-Liétor-Yeste entra
dentro del marco del referido estudio, por lo que el autor inició sus inves-
tigaciones en esta región a finales de 1969, por cuenta de dicho Instituto
Geológico.

Los objetivos que se perseguían en este proyecto eran, lógicamente,
adquirir un buen conocimiento hidrogeológico de la comarca, para lo cual
resultaba imprescindible conocer bien su geología. De esta manera, y con
tal fin, el autor cartografió la mitad norte de la Hoja de Alcaraz y la Hoja
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de Liétor, a escala 1/50.000, pertenecientes al M. T. N. Apenas fue cono- la Zona Prebética, han podido hacerse con cierta exactitud en el sectorcido el escaso interés hidrogeológico práctico que ofrecía el área fue estudiado.
abandonada de una manera definitiva por parte M proyecto, pero ya el En cuanto a los objetivos tectónicos perseguidos figuran, entre otros,autor había tomado conciencia de la problemática de este sector y de las el conocer perfectamente las estructuras en el sector de Alcaraz-Liétor-posibilidades de investigación que poseía, tanto bajo un punto de vista Yeste, determinar el origen de los efectos deformantes a que pertenecen,geológico-regional (tectónica muy complicada) como hidrogeológico (des- cronología de movimientos, fases de plegamiento, envergadura de las de-arrollo de acuíferos kársticos). Así, en 1974 reanudé mis investigaciones formaciones, tipos de fracturas y sus relaciones con los efectos defor-en este sector, pero ya por cuenta propia, completando la cartografía de mantes, razones M cambio de dirección de las estructuras, etc.
la mitad sur de la Hoja de Alcaraz, al mismo tiempo que añadí la de la Naturalmente, estos objetivos resultan demasiado ambiciosos comoHoja de Yeste, con el fin de disponer de una transversal, lo más completa para poder ser cubiertos con el solo análisis de¡ sector estudiado con de-posible, de la Zona Prebética. talle; aunque el máximo de observaciones han sido realizadas en este

Una vez terminada la cartografía de detalle de las tres hojas anterior- sector, para poder responder a todas estas cuestiones ha sido necesario
mente mencionadas, han sido varios los objetivos perseguidos, aunque en extender el área de investigación a casi la totalidad de la Zona Prebética:
realidad se pueden agrupar en dos principales: de esta manera, tratando de resolver un objetivo concreto, como era el
- Geológicos. conocimiento estructural de un sector determinado, se ha llegado asimis-
- Hidrogeológicos. mo a un cierto conocimiento tectónico general del Prebético, encontrán-

dose así con un nuevo objetivo no propuesto en un principio.

1.1.1. OBJETIVOS GEOLOGICOS
1.1.2. OBJETIVOS HIDROGEOLOGICOS

A su vez, se han dividido en dos:
Puesto que, como ya se ha dicho, en el sector estudiado existe una

- Estratigráficos. gran complejidad tectónica, resulta imposible abordar por separado cada
- Tectónicos. uno de los múltiples sistemas hidrogeológicos existentes, puesto que,

Mediante las investigaciones estratigráficas llevadas a cabo se ha per- además, prácticamente ninguno tiene entidad, a excepción del Calar del

seguido un fin último, que ha sido el conocimiento de la cuenca sedimen- Mundo. Sin embargo, y llevado por un espíritu de investigación pura, he

taria en este sector de Alcaraz-Liétor-Yeste y la evolución de las distintas tratado de analizar la Hidrogeología del sector, enfocada bajo dos objeti-

unidades estratigráficas en el espacio y en el tiempo. El comprobar si la vos concretos, que son:

cuenca en este sector presentaba originariamente, en el espacio, una for- - Descripción hidrogeológica general del sector Alcaraz-Liétor-Yeste.
ma de arco convexo hacia el Norte ha sido otro de los objetivos persegui- - Estudio hidrogeológico del Calar del Mundo.
dos y que lógicamente no podía resolver sin extender el campo de obser-

Respecto al segundo objetivo se ha abordado de manera exhaustiva,vaciones a un área más amplia; de esta manera se ha llegado a un cierto
y puesto que se trata de un sistema muy bien definido, por un lado, y porconocimiento general estratigráfico de la Zona Prebética. Lógicamente,
otro se poseen numerosas estaciones termopluviométricas y de aforo, separa poder llegar a este conocimiento de la cuenca ha sido necesario pa-
ha llegado a un balance bastante ajustado del mismo; de igual manera sesar por otros objetivos intermedios, como son: características litológicas
han investigado otros temas, como son los del Karst, las curvas de vacia-de las unidades estratigráficas generales, edad, potencia y medio de depó-
do, hidroquímica, etc.sito de las mismas, etc. Referente a la datación de las distintas forma-

ciones diré que ha sido una tarea un tanto ardua, debido a la existencia
de un predominio de materiales dolomíticos en las mismas; sin embargo,
y aunque no siempre se consiguió con éxito, he de decir que formaciones
dolomíticas liásicas y del Cretácico Superior, hasta ahora no datadas en
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Estudio de las estructuras tectónicas, mediante la realización de
numerosos cortes estructurales (más de 50).

1.2. METODOS
1.2.1.2. METODOS DE LABORATORIO

Puesto que los objetivos perseguidos han sido de dos tipos, geológi-
Se pueden distinguir tres fundamentales:

cos e hidrogeológicos, los métodos utilizados para conseguir dichos fines a) Técnicas petrológico-sedirnentarias
han sido igualmente dobles. Voy a analizar unos y otros.

Sólo se ha determinado la textura, a lámina delgada, de las rocas car-
bonatadas, no habiéndose realizado técnicas sedimentológicas en materia-

1.2.1. METODOS GEOLOGICOS les detríticos, por no presentar éstos interés hidrogeológico como acuífe-
ros, siendo éste el objetivo primordial que se ha perseguido en este tra-

Dentro de éstos se pueden dividir, a su vez, en dos: bajo.

- Métodos de campo. b) Técnicas de gabinete
- Métodos de laboratorio.

En gabinete se ha elaborado toda la Memoria, así como la parte gráfica
que le acompaña o que se adjunta, desde el mapa geológico a escala 1/

1.2.1.1. METODOS DE CAMPO 50.000 del sector estudiado hasta los mapas de síntesis, cuyas escalas
utilizadas han sido de 1/200.000, 1/400.000, incluso 1/1.000.000, pasando

Pueden resumirse en los siguientes: por las columnas de detalle, cortes estructurales, b loques-d i ag ramas, es-

- Levantamiento de un mapa geológico, a escala 1/50.000, que com-
quemas, etc.

prende las Hojas del M. T. N. de Alcaraz (número 841), Liétor (nú- c) Técnicas paleontológicas
mero 842) y Yeste (número 866), de la edición antigua, ya que en
el momento de confeccionar dicho mapa aún no se habían publicado La determinación de la fauna ha sido realizada por los especialistas

los de edición moderna. En él se han distinguido las diferentes uni- cuyos nombres figuran en el apartado de agradecimientos. Aquí sólo diré

dades litoestratigráficas que aparecen en el sector. Para la realiza- que se ha estudiado tanto la micropaleontología (más de mil muestras)

ción de dicho mapa me he auxiliado, en el campo, de la fotografía como la macropaleontología (más de veinte ejemplares).

aérea (escala 1/33.000, aproximadamente).
- Levantamiento de numerosas series estratigráficas de detalle (más

1.2.2. METODOS HIDROGEOLOGICOSde 50), con recogida de muestras. En esta tarea, por considerarla
de enorme interés, ya que se trata de los «cimientos» sobre los

También aquí hay que distinguir métodos de campo y de laboratorio.
que se construiría después todo un edificio geológico., se ha pro-
curado tomar nota del máximo de observaciones a escala del es-
trato, como son: naturalezas, formas y espesores de los mismos, 1.2.2.1. METODOS DE CAMPO
estructuras sedimentarias de orden interno, características de las
superficies de estratificación, estructuras de deformación, estructu- Se pueden resumir en los siguientes:
ras orgánicas, estructuras diagenéticas, etc. En algunas de estas
series se ha precisado el espesor de las formaciones mediante la - Diferenciación de acuíferos e impermeables y definir los principa-

utilización de taquímetro. les sistemas hidrogeológicos existentes en el sector.

- Análisis de los contactos entre las distintas formaciones. - inventario de puntos de agua (1.280 p. d. a.).
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Toma de muestras de agua (más de sesenta) para su ulterior aná-
lisis hidroquímico.

- Recogida periódica de datos de las estaciones climatológicas (22
en total) y de aforo (13 dentro de¡ sector estudiado y otras próximas
al mismo). 1.3. AGRADECIMIENTOS

- Aforos periódicos con micromolinete en secciones canalizadas
aforo químico en el río Mundo. Ouisiera agradecer, en estas líneas, a todas las personas u olóanismos

- Análisis de las formas exokársticas en el Calar de¡ Mundo. que han contribuido de alguna manera a la elaboración de este trabajo;
sin ellos mis esfuerzos hubiesen quedado disminuidos.

En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al Instituto Geoló-
1.2.2.2. METODOS DE LABORATORIO gico y Minero de España, y concretamente al Dr. J. COMA GUILLEN, Jefe

de¡ Servicio de Hidrogeología de dicho Instituto, por concederme el per-
Se pueden resumir en dos: miso para utilizar los primeros datos que obtuve de mi investigación en

a) Técnicas hidroquírnicas
la Zona Prebética durante mi permanencia en este organismo, y que tomé
como base de partida de¡ trabajo mucho más completo que ahora presento.

Las muestras de agua recogidas en el campo, previamente atribuidas De igual manera, a la Empresa Nacional ADARO, a la que actualmente

a un acuífero determinado, se han analizado químicamente y determinado pertenezco, por colaborar en todos los momentos de la realización de esta

en cada una de ellas los parámetros más usuales, como son: C1-, S04=, tesis (estudio de láminas delgadas, estudio hidroquímico de las muestras

C031-1-, Ca-1--1-, Mg`, Na', K', residuo seco, conductividad, pH, SAR e ín- de agua, delineación, mecanografía, encuadernación, etc.), y especialmente

dice de Scott. al Dr. J. FERRANDO, Subdirector de ésta.
En cuanto a personas se refiere, expreso en primer lugar mi agrade-

b) Técnicas de gabinete cimiento al Dr. J. A. VERA TORRES, Catedrático de Estratigrafía y Geolo-

En el gabinete se han tratado todos los datos obtenidos en el campo
gía Histórica de la Universidad de Granada, quien en su día me dirigió la

(medidas climatológicas e hidrométricas, fundamentalmente) y después
Tesis de Licenciatura, y que con el mismo afán de ayudar que le caracte-

construido mapas de isoyetas, isotermas, ¡so-ETR, isopacas, isohipsas, hi-
riza se ha prestado, también en esta ocasión, a ser el tutor de esta Tesis

drogramas, curvas de vaciado, diagramas hidroquímicos, etc., y en general
Doctoral; a él recurrí en cuantas dudas tuve, aun cuando todavía no había

todos los gráficos que acompañan a la Memoria correspondiente al capí-
pensado realizar formalmente este trabajo. Igualmente agradezco al Doctor

tulo de Hidrogeología.
A. C. LOPEZ GARRIDO, colaborador científico de¡ C. S. 1. C. en el Departa-
mento de Investigación Geológica de la Facultad de Ciencias de Granada,
por brindarse a dirigirme, incondicionalmente y sin regatear esfuerzo al-
guno, las investigaciones geológicas que he llevado a cabo con motivo de
esta Tesis; discutió en el campo los problemas y revisó minuciosamente
todas y cada una de las páginas de esta Memoria.

Agradezco a todos los profesores de la Universidad de Granada, quie-
nes dirigieron mi formación geológica, y en especial al Dr. J. M. FONT-
BOTE, Catedrático-Di rector de¡ Departamento de Geotectónica de dicha
Universidad, quien además ha revisado el capítulo de Tectónica; por los
profundos conocimientos que posee de las Cordilleras Béticas, me han
sido de gran utilidad sus sugerencias en este tema, dada la gran comple-
jidad estructura¡ de la región estudiada.

De una manera especial quiero agradecer al Dr. F. PENDAS FERNAN-
DEZ, Jefe de¡ Servicio de Hidrogeología de la Empresa Nacional ADARO,
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por todas sus orientaciones y enseñanzas que durante años me impartió; V. MORA, no sólo por haber llevado a cabo la infraestructura hidrológica

él fue quien me enseñó a «andar» por la Prebética, y con sus vastos cono- de las Hojas de Alcaraz, Liétor, Yeste y Siles (inventario de puntos de

cimientos de la Zona supo transformar día a día en un profesional a aquel agua, aforos, etc.), sino porque algunos de ellos (el primero y el último)

inexperto recién salido de la Universidad. me facilitaron aquellos datos que necesitaba en cada momento con rapidez

Una persona que ha vivido de cerca todos los problemas científicos y y eficacia.

humanos de este trabajo ha sido mi compañero y amigo L. LINARES Gi- Merece una especial mención la ayuda suministrada por el Dr. R. FER-

RELA, hidrogeólogo de la Empresa Nacional ADARO. Juntos levantanios NANDEZ RUBIO, Profesor agregado del Departamento de Hidrogeología de

las primeras series en la Zona Prebética, y juntos «crecimos» en el mundo la Universidad de Granada, que a pesar de haberle solicitado su asesora-

profesional de la Geología. He de agradecerle todas las sugerencias he- miento en una fase ya avanzada de elaboración de esta tesis, no por ello

chas durante años y el aliento constante por que realizara este trabajo. resultó menos útil, dada su ortodoxia en esta disciplina, por un lado, y por

Al Dr. E. FOURCADE, del Departamento de Geología Estructura¡ de la otro, su dilatada dedicación práctica a los problemas hidrogeológicos de

Universidad de París, por su estudio de los Foraminíferos del Jurásico Su- todo el mundo; a él debo de agradecer también la revisión minuciosa del

perior y Cretácico Inferior del Prebético Interno. También por mostrarme capítulo de Hidrogeología.

diversas series del Prebético, en los comienzos de mis contactos con la Por último, quiero agradecer a los espeleólogos A. CUENCA y R. PLA
sus informaciones acerca del endokarst del Calar del Mundo.zona. La delineación de las figuras de esta Memoria ha sido llevada a caboA L. GRANADOS, del Departamento de Micropaleontología de la Em-
por el Sr. RODRIGUEZ MARIN, a quien agradezco el cuidado e interéspresa Nacional ADARO, por el estudio micropaleontológico de las series
que ha mostrado en su realización.del Jurásico, Cretácico Superior y Mioceno de la totalidad del sector.

A 1. OUINTERO, del Instituto Geológico y Minero de España, que me
ha clasificado los Ammonites.

Recuerdo con agrado los días de campo pasados con diferentes geólo-
gos, entre los que figuran los Dres. LOPEZ GARRIDO y DABRIO, ambos
de la Universidad de Granada, y otros de la Empresa Nacional ADARO,
como el Dr. L. JEREZ y Sres. ESNAOLA y BAENA; con todos he intercambia-
do opiniones y recorrido itinerarios en la Zona Prebética por ellos conocidos.

La Hoja de Alcaraz, después de haberla cartografiado el autor de esta
Memoria, se ha confeccionado con criterios MAGNA; en esta labor ha par-
ticipado también A. GARCIA-VELEZ, de Geotecnia y Cimientos, S. A. En
los recorridos que hemos realizado juntos por el campo me han sido de
gran utilidad las sugerencias que me ha hecho, sobre todo en la región de
escamas, por lo que le quedo muy agradecido.

En cuanto a la Hidrogeología se refiere, he de agradecer en general a
todo el equipo del Estudio Hidrogeológico «Cazorla-Hellín-Yecla», y en es-
pecial a M. SENENT ALONSO, Director responsable del Estudio Hidrogeo-
lógico del «Sureste», que, además de ayudarme a resolver problemas, es-
pecialmente de Hidrología, siguió de cerca la realización de este trabajo,
animándome en cada momento y estimulándome para que abordase temas
hidrogeológicos cada vez más ambiciosos. Asimismo he de agradecer a
J. P. THAUVIN, Director responsable del Estudio Hidrogeológico de la
«Cuenca Sur», por revisarme el tema de las curvas de vaciado. Pertene-
cientes a este Estudio de «Cazorla-Hellín-Yecla», también es justo men-
cionar a los técnicos N. LAGARTOS, J. BARBA, M. JUAREZ, P. CANO y
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2. GEOLOGIA

2.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA

2.1.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA

El sector de estudio se sitúa al suroeste de la provincia de Albacete y
comprende la totalidad de las Hojas a escala 1/50.000 M M. T. N. de Al-
caraz (841), Liétor (842) y Yeste (866), todas ellas pertenecientes a dicha
provincia.

Ocupa este sector gran parte de la Sierra de Alcaraz y discurren por
él los cursos de los ríos Mundo, Segura, Taibilla y Tus. El Mundo atra-
viesa el sector de un extremo a otro, desde su nacimiento en los «Chorros»
hasta el Embalse de Talave. Los demás ríos, salvo el Tus, tienen escasa
representación; sólo por el extremo SE de la Hoja de Yeste cruzan los
ríos Segura y Taibilla.

En cuanto a situación U área estudiada, vías de comunicación y pobla-
ciones más importantes, véanse las figuras 1 y 2.

2.1.2. LOCALIZACION GEOLOGICA

Geológicamente, el área de estudio está ubicada en las Cordilleras Bé-
ticas, y dentro de éstas en la Zona Prebética (fig. 3), cuyas características
describo ampliamente en el capítulo W.
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LOCALIZACION GEOLOGICA 2.2. ANTECEDENTES SOBRE EL SECTOR ESTUDIADO

El trabajo más antiguo y de mayor validez que existe es el de BRINK-
MANN y GALLWITZ (1933) sobre el borde externo de las Cordilleras Bé-

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LAS CORDILLERAS BETICAS ticas. En él se encuentran citas muy generales sobre este sector que aun
J. M. FONTBOTE 1965 hoy tienen vigencia, especialmente las referentes al estilo tectónico, aun-

que no tanto a la Estratigrafía. Por otro lado, estos autores acompañan al
trabajo un mapa, a escala 1/600.000, que por supuesto no cumple los fines
perseguidos en esta tesis.

citaré también la Memoria explicativa de la HojaComo trabajo antiguo
JD de Alcaraz y la cartografía de la misma de DUPUY DE LOME (1936). Los

...... criterios que se seguían en la cartografía geológica de entonces no son!1112 . . . .... : -
ni mucho menos los que se siguen en la actualidad. No se reflejan en ella
los distintos tramos de¡ Jurásico ni tampoco las estructuras tectónicas.

Trabajo más reciente es el de NAVARRO y SAAVEDRA (1966), sobre..............
0 un área de la parte sur de Albacete. La interpretación estratigráfica y tec-

tónica de la Sierra de Alcaraz difiere completamente de la de BRINKMANN
9 2% 50 75 100 K..

y GALLWITZ y de la que a partir de los datos aportados por este trabajo
daré en los apartados correspondientes.

De la Hoja de Liétor existen dos trabajos de 1969: uno de ARCHE Mi-
RALLES, sobre la geología de los alrededores de Royo Odrea, y otro de
GARCIA PALOMERO, sobre el sector de Alcadozo. La Estratigrafía que des-

Antepaí5 Unidade5 oub»étic- criben no coincide con la que ha deducido el autor.
Una publicación muy interesante es la de FERNANDEZ RUBIO, SAAVE-

DRA, ESTERAS y ESNAOLA (1966), que trata sobre la datación M Muschel-
Depresil1n de% Guadalquivir Un¡<Mde5 hibcas kalk al norte M pantano de Talave (Hoja de Liétor).

De la mitad norte de la Hoja de Yeste existe una nota técnica (inédita)
Complip dd Ry1ch d« CaMPO de QUIRANTES, realizada para el Estudio Hidrogeológico «Cazorla-Hellín-
de Gibr~ Yecla». También en Yeste ha trabajado AGUEDA (1971), con motivo de una

tesis hidrogeológica que se continúa más al Sur.
unidades prebéticas vo"rk45 p~rcg&vcu

FOURCADE y L. JEREZ (1972) realizan una publicación sobre la serie
A - Albace1c de Peñarrubia (Hoja de Yeste). En ella se describe de una manera muy de-
C -C"b@ Secto� c5fu¿ado tallada el Cretácico Inferior.

5 - Sevilla En cuanto a trabajos o publicaciones previas realizadas por mí, citaré
las siguientes:

Figura 3 Referente a la Estratigrafía M Jurásico Inferior y Medio de este sector
y de todo el Prebético de Albacete hay una primera publicación de GAR-
CIA RODRIGO y PENDAS (1971), en la que también participó el autor. En
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ella se describen diversas series tipo y se correlacionan entre sí. Tam-
bién se estudia la evolución de la cuenca de sedimentación.

Una segunda publicación se refiere a la geología M sector Alcaraz-
Robledo (LINARES y RODRIGUEZ ESTRELLA, 1973). En ella se exponen los
rasgos estratigráficos y estructurales de dicho sector, y se pone de ma-

2.3. ESTRATIGRAFIAnifiesto la existencia de una región de escamas, que resulta ser la conti-
nuación de¡ mismo tren que más al suroeste ha descrito LOPEZ-GARRIDO
(1971) en la Sierra de Cazoria. 2.3.1. GENERALIDADES

Una tercera publicación trata de] Cretácico Superior de las Hojas de
Alcaraz, Liétor y Yeste (RODRIGUEZ ESTRELLA y GRANADOS, 1975). Se Existen dos conjuntos sedimentaríos netamente diferentes: A) Paleo-
estudian numerosas series, distinguiéndose diversos tramos lítológicos, y zoico de la Meseta; y B) Zona Prebética.
por primera vez en el Prebético se llegan a datar todos ellos. También se El Paleozoico de la Meseta sólo aflora (con pequeña extensión) en la
realiza la reconstrucción geológico-histórica de la cuenca para este sector. esquina noroeste de la Hoja de Alcaraz; de ahí que no me ocupe de él.

En la cuarta publicación, LINARES y RODRIGUEZ ESTRELLA (1974) ha- Está afectado por la orogenia hercínica.
cen referencia a un estudio comparativo de las series cretácicas entre el La Zona Prebética está representada por materiales mesozoicos y ter-
Norte M Prebético y Sur de la Ibérica, llegando a la conclusión de que ciarios que están afectados por la orogenia alpina. Dentro de ésta voy a
son idénticas, por lo cual no existen diferencias paleogeográficas impor- distinguir, en el área estudiada, dos dominios paleogeográficos diferentes:
tantes entre los dos sectores. 1) Prebético Externo; y 2) Prebético Interno (fig. 4). Ambos dominios se

Por último, una quinta publicación se refiere al Jurásico y Cretácico diferencian entre sí, como ya se discutirá ampliamente más adelante, por
Inferior de los alrededores de Yeste (FOURCADE, PENDAS y RODRIGUEZ la naturaleza de sus materiales, sobre todo a nivel M Cretácico Inferior,
ESTRELLA (1977). Se estudian diversas series M Prebético Interno, y en y espesor de la cobertera, fundamentalmente en el Cretácico Superior.una de ellas se data el Jurásico Superior. En el área de estudio están representados, por tanto, materiales per-Aparte de estas publicaciones realizadas por mí, existe otro trabajo tenecientes al Paleozoico, Mesozoico, Terciario y Cuaternario.reciente que se refiere al sector de Robledo y Alcaraz, y cuyos autores
son ALVARO, GARCIA y ELIZAGA (1976). La interpretación que dan para
la región de escamas difiere de la que el autor expone en esta Memoria,

2.3.2. PALEOZOICOcomo consecuencia de no coincidir en la serie estratigráfica tipo que ca-
racteriza a este sector.

Por estar sólo representado en las inmediaciones de¡ pueblo de Alca-También he de hacer mención a la existencia del trasvase Tajo-Segura,
raz, por un lado, y por otro, estar constituido por materiales con escasocuya traza pasa por el este de la Hoja de Liétor. Su construcción ha con-

ducido a la realización de informes geológicos parciales internos, habien- interés hidrogeológico, no me he ocupado del mismo.
do tenido ocasión de consultar algunos de ellos. Los afloramientos constituyen pequeños «montes islas» de cuarcitas,

Hay que destacar, igualmente, la Tesis Doctoral de FERNANDEZ (1975) fundamentalmente, plegadas según una dirección NO-SE, esto es, dirección
sobre la sedimentación triásica en el borde de la Meseta. Este autor se hercínica.
ocupa, entre otros sectores, del de Alcaraz, realizando varios cortes es- Son frecuentes las fallas normales en el contacto con el Trías, pero
tratigráficos en el Trías y profundizando sobre todo en las características parecen tratarse de fallas antiguas que después, al depositarse el Trías,
sedimentarias del mismo. éste se ha adaptado a un relieve preexistente, pues no se ve ningún cri-

terio de falla (espejos, estrías, brecha de falla, etc.) en el contacto con el
Trías.

Además de ¡as cuarcitas también afloran pizarras grises y rojas. Estos
materiales, según TAMAIN (1971), corresponden al Ordovícico.

Los afloramientos del Paleozoico pueden verse en la figura 5.
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2.3.3. MESOZOICO ALCARAZ (ROBLEDO NUM. 815)

Aparecen bien representados los materiales pertenecientes al Triásico , EDAD POT.TRA MUES COLUMNA L 1 T o L o G 1 A ESTRUCT . SEDIM. PRIM.

Jurásico y Cretácico; los dos primeros fundamentalmente en el Prebético
Externo (Hojas de Alcaraz y Liétor), y los últimos, predominantemente en
el Prebético Interno (Hoja de Yeste).

a
2.3.3.1. TRIASICO Dolomies microcristalinas grises.

n -n-n �---------------- ---------------

Existen dos facies distintas dentro del Trías: una denominada de «bor- - ^- ^n-n-n

de de cuenca por situarse próxima al borde sureste de la Meseta, y otra ^- ^-n_n_ nae: n-n-nde «interior de cuenca por ocupar una posición más interna. La primera
verdes

ab ga rro das con yesos ratas,
f 12 verdes y Dla neo 5.

A
lignitos.está compuesta exclusivamente por material detrítico, mientras que en la -A-A-

- n - n
segunda, además, aparecen intercaladas dolomías y calizas fosilíferas, las A- A

n- ncuales se han datado como Muschelkalk.
La distribución de afloramientos del Trías, así como la repartición de

A - n - - - - - - - - - - - - - - - _ - _ - - - - - _ _ -
w Ri pplesestas dos facies, se puede observar en la figura 5. . ss

2.3.3.1.1. Facies de «borde de cuenca »
O E tt `ss W Arene s rajas con das niveles de

areniscas.
^ Y

Aflora solamente en la esquina noroeste del sector estudiado, en las u
proximidades del pueblo de Alcaraz, y constituye lo que también se deno- _ . et
mina «facies rojas» («red-beds»). _-l0 181 Arcillas rojas.

Tiene una disposición subhorizontal y descansa discordantemente so- N - - - - - - - - - - - - - om,c,on_ Cross - st,ati,;aa,i,m - -490 A
bre el Paleozoico de la Meseta. Se adapta a un relieve preexistente casi = S .,, Areniscas rojas y arenas amar¡ -

,los con yeso.
peniplanizado, tratándose, por tanto, de una discordancia con paleorrelieve a " Ji cross= Stratification

♦9
Are nos y areniscas rojos. En el techsegún la nomenclatura de CORRALES, ROSELL, SANCHEZ DE LA TORRE , B "` das niv eles car banata das de dalo-Y _ m¡a-y caliza brechoide. Xi_ Cross_ StratiflcationVERA y VILAS (1977). - 495

J Arcillas rojas . Intercalaciones cor-

Está constituida por un conjunto detrítico, que en este área es de 180 - T yss --- - Q bonatados de dolamias beige y co-
tizas Dre c hoides.

metros, pero que más al suroeste llega a alcanzar 450 m. Equivale a la for- 6
491

x Areniscas rojas Un nivel de Xi - Cross - Stratificolion . Ripplts -

moción «Chiclana de Seg ura»,
- 498 arcillas rajas . - - Xi-Cross-Stratif¡`at 'on-Rigp"'- -descrita por LOPEZ-GARRIDO (1969) y pos - .s9

+ Soo
W Arcillas rojas y areniscas rojos y

-blancas. -Ripples oscilaciónteriormente por LOPEZ GARRIDO y RODRIGUEZ ESTRELLA (1970) más al 6

Arcillas rojas y verdes. Un banco desuroeste . A Sol calizo. lignitos.

Existen otros trabajos más recientes y completos sobre las «facies ro sa : - - �, - - - - - - - - - - - - Tren iFplts-om tron-Cros s- Stmlif talio
Areniscas rojas miccictas con algunas...........jas» («red-beds») del borde sureste de la Meseta, como los de VERA y - __ -- niveles de arcillas rojos. r9

LOPEZ-GARRIDO (1971), y FERNANDEZ y VERA (1973), pero desde luego
.. _ _ _ _ Inwr-dLfLRpl«i

st rati } ¡tatian- -
E soo

Arcillas rojas con dos niveles dequien ataca este tema de manera exhaustiva es FERNANDEZ (1975), con - 2 --- -- L¿ c.,izas detr, t,cos claras.

solde su Tesis Doctoral. satcaf dq c0,9.
t a-sos +p �a<e Brt<nas de mulos de cuarc ila angulosos.

2.3.3.1.1.1. Descripción de series tipo ww / Cuerci@as y pizarras grises y rojas.
J

Serie de Alcaraz (fig 6) á

La serie está levantada en lá Hoja número 815 (Robledo), en las pro- Figura 6
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ximidades de¡ pueblo de Alcaraz, en la ladera sur de¡ Cerro de Santa Bár- Tramo 11 - 37 metros de arenas rojas con dos niveles de areniscas rojas con ripples.
bara. Las coordenadas son: 1"12' y 38040'20—, correspondientes al inicio de Tramo 12-43 metros de arcillas abigarradas con yesos rojos, verdes y blancos y lig-
la sección estratigráfica. El fin de la misma es precisamente donde se en- nitos que se hacen más frecuentes hacia el techo.

cuentra una imagen sagrada. lías. Dolomías microcristalinas grises.

El corte es completo, pues tiene en su base el Paleozoico y en su techo
el Jurásico. 2.3.3.1.1.2. Edad

Este corte, junto con otros realizados en las proximidades de Alcaraz, No se ha encontrado fauna; por tanto, no se puede hacer ninguna
ha sido también estudiado por FERNANDEZ y VERA (1973) y FERNANDEZ precisión en cuanto a su edad. Sin embargo, por estar comprendidos es-
(1975). Estos trabajos, muy interesantes y completos, ponen de manifiesto tos materiales entre el Paleozoico (cuyos términos más altos son en otras
la influencia que ha tenido el paleorrelieve en la sedimentación triásica, regiones M Carbonífero) y el Lías, se pueden atribuir, sin grandes riesgos
así como las características sedimentarias de estas formaciones rojas. a equivocación, como de] Trías.

Por haberse realizado este corte independientemente a los autores No es posible afirmar qué niveles M Trías aparecen, por la ausencia
citados, y desde luego anterior a la publicación de sus datos, creo conve- de fauna. Sin embargo, si se observan las intercalaciones de dolomías
niente adjuntarlo por si, de alguna manera, contribuye a enriquecer las que, desde casi en la base hasta la mitad de la serie, aparecen y se com-
conclusiones por ellos deducidas. paran con las dolomías de¡ Trías de «interior de cuenca» (de las que a

De muro a techo se observa: continuación se hablará) se verá que litológicamente son idénticas, sólo

Paleozoico con cuarcitas y pizarras grises y rojas. que las que ahora nos ocupan no tienen fauna. Por tanto, es muy probable

Tramo 1-5 metros de brechas con cantos angulosos de cuarcita, cuya matriz está que desde la base hasta la mitad de la serie, aproximadamente, esté re-

compuesta por unas arcillas rojas. Los niveles de brechas tienen un espesor presentado el Trías Medio (Muschelkalk), seguido de¡ Trías Superior (Keu-
de 10-20 cm. y se sitúan en discordancia sobre el Paleozoico. El hecho de per), faltando el Trías Inferior (Bundsandstein).
que los cantos sean angulosos indica que el transporte ha sido corto y que Esto es sólo una hipótesis que carece lógicamente de fundamentos de
el área fuente se sitúa próxima al área de depósito. peso, como serían los paleontológicos, ya que aunque la correlación lito-Tramo 2-13 metros de arcillas rojas, con dos niveles de calizas detríticas claras;
la inferior presenta calcos de carga y la superior glauconita. lógica parece bien establecida, no se considera argumento suficiente para

Tramo 3-14 metros de areniscas rojas micáceas y arenas con algunos niveles de asegurar la falta de Bundsandstein en el Trías de los alrededores de Al-
arcillas rojas. Los bancos de areniscas M techo y del muro del tramo pre- caraz.
sentan estratificación cruzada, que según la clasificación de ALLEN (1963)
corresponde al tipo «omicron-cross-stratification». También estos niveles pre- 2.3.3.1.1.3. Conclusiones y medio de depósito de la facies
sentan -tren de ripples». En el techo se localiza un banco de arenas blancas.

de «borde de cuenca»Tramo 4-8 metros de arcillas rojas y verdes. Existen dos intercalaciones, una de ca-
liza clara, con geodas de calcita, y otra de lignitos, ambos de escasa po- Como se ha visto en la descripción de la serie, aparecen en mayor pro-tencia (sólo unos centímetros).

Tramo 5-8 metros de arcillas rojas y areniscas rojas y blancas. En el banco basa¡ porción las areniscas y arenas; le siguen las arcillas y, por último, están
de areniscas existen ripples de oscilación. representados también pequeños bancos de dolomías; en la parte alta de

Tramo 6-9 metros de areniscas rojas con una intercalación de arcillas rojas. Las are- la serie existen yesos y lignitos.
niscas presentan ripples y estratificación cruzada del tipo «xi-cross-stratifi- Voy a hacer un pequeño comentario de cada uno de estos materiales,
cation». Existen también en las areniscas nódulos de Fe. - en relación con el medio de depósito.Tramo 7-10 metros de arcillas rojas con dos intercalaciones carbonatadas de dolo-
mías de color beige y una de caliza brechoide.

AreniscasTramo 8-11 metros de arenas y areniscas rojas. En el techo existen dos niveles car-
bonatados, uno de dolomías beige y otro de calizas brechoides. El nivel Corresponden, según la clasificación de PETTIJOHN (1954), fundamen-
de arenisca presenta «xi-cross-stratification». talmente a grauvacas feidespáticas y arcosas y, en menor proporción, aTramo 9-14 metros de areniscas rojas con estratificación cruzada del tipo «xi-cross-

subarcosas y subgrauvacas. las grauvacas están ligadas a corrientes destratification» en la base, y «omicron-cross-stratification» en su parte supe-
rior. En el techo del tramo hay algunos niveles de arenas amarillas con yeso. turbidez y las arcosas a corrientes laminares. VERA y LOPEZ GARRIDO

Tramo 10-8 metros de arcillas rojas. (1971), FERNANDEZ y VERA (1973) y FERNANDEZ (1975).
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Como minerales pesados aparecen magnetita, ilmenita, micas y rutilo, Estas dolomías corresponden, en la clasificación descriptiva de Mi-

y en menor proporción, moscovita, epidota, turmalina, hornblenda y augita. CHARD (1969), a las llamadas dolomías «listeadas estratificadas». Según

LOPEZ GARRIDO y RODRIGUEZ ESTRELLA (1970), en la región de Chicla- WEBER (1964), presentan las siguientes características:

na de Segura, y FERNANDEZ (1975), en el sector de Alcaraz. - Capitas regulares y constantes; muy frecuentemente existen estra-
Por lo que se refiere a las estructuras sedimentarias primarias que se tificadas capitas de arcilla.

han descrito anteriormente, las conclusiones más importantes que se pue- - Grano fino de 1-20 pi.
den deducir son las siguientes: - Porosidad débil.

La «xi-cross-stratification» parece estar ligada a depósitos de playa o - Ausencia de fósiles.
marinos poco profundos. VERA y LOPEZ GARRIDO (1971). - Estratificación fina, frecuentemente en laminaciones o «varvas».

La «omicron-cross-stratification» y la «alfa-cross-stratification» son pro- - A veces, presencia de estratificaciones cruzadas y/o ripples.
pias de un depósito subacuático, muy poco profundo o de canales de es- - Ausencia de oolitos, biociastos, etc.
tuarios. VERA y LOPEZ GARRIDO (1971). - Color generalmente claro.

Los ripples, en general, indican un medio subacuático poco profundo, - Calcita casi totalmente ausente.
tanto en playa, estuarios o incluso ríos. VERA y LOPEZ GARRIDO (1971), - Arcilla generalmente frecuente, especialmente la montmorilionita.
aunque hay que tener en cuenta que también existen ripples en los fon- - Van interestratificadas entre calizas o entre rocas terrígenas de co-
dos oceánicos. REINECK y SHING (1973). Los ripples de oscilación, en cam- lor rojo.
bio, son debidos claramente a la acción dell oleaje. CORRALES y al. (1977).

La dirección de las pa 1 eocorri entes, deducidas a partir de las estratifi- Todas estas condiciones reúnen las dolomías que aparecen en la serie

caciones cruzadas, indican que el sentido dominante era de Oeste a Este. de Alcaraz.

VERA y LOPEZ GARRIDO (1971). El medio de depósito es propio de ambientes salados con tendencia

El color rojo de estas areniscas se debe al óxido de hierro formado en evaporítica (dominio supramareal que se puede localizar en playas, lagu-

unas condiciones climáticas de alternancia de períodos húmedos y secos. nas y cuencas marinas penesalinas confinadas y áridas).

MILLOT, PERRIAUX y CLICAT (1961).
Los lignitos y yesos

El área fuente de estas areniscas la constituyen las rocas plutónicas
ácidas de¡ Paleozoico de la Meseta. Indican un clima semiárido a árido y que el continente no debería es-

Arcillas
tar muy lejos. Si en un mar somero se originan lagunas, se produce con-

Son de tamaño lutita. LOPEZ GARRIDO (1971) describe en la formación
centración de evaporitas.

de «Chiclana de Segura» estas arcillas, y resultan ser fflita en casi toda
A modo de conclusión diré aquí el medio de depósito que atribuyen

la serie, excepto en la parte alta, que aparece montmoriílonita y caolinita.
FERNANDEZ y VERA (1973) a los distintos tramos de la serie.

El depósito de la filita se efectúa en un medio marino, próximo a la
Los tramos de¡ 1 al 10 (ambos inclusive) se depositarían en un medio

desembocadura de ríos, mientras que la caolinita y la montmorilionita pa-
marino somero que, local y eventualmente, pasaría a ambientes de playa

recen indicar una mayor proximidad al continente.
y llanuras de marea.

El tramo 11 es propio de una sedimentación costera con influencia flu-

Dolomías
vial.

Aunque escasas y con pequeño espesor, están representadas dolomías
El tramo 12 se depositaría en un medio marino somero con circulación

de grano fino, que algunos autores han definido como primarias. Sin em-
de aguas restringidas y con evaporación fuerte que permitiría el depósito

bargo, FAMBRIDGE (1957), WEBER (1964) y FAMBRIDGE (1967) piensan
de sales.

que
.1
la dolomita no precipitó nunca directamente en el agua, sino que apa- 2.3.3.1.2. Facies de «interior de cuenca»

recio como una transformación más o menos rápida de un carbonato pre-
formado. De ahí que resulte más conveniente emplear un término des- Aflora fundamentalmente en dos grandes bandas en la Hoja de Alcaraz.

criptivo y no genético. La más septentrional corresponde al Trías de Paterna-Bogarra-Pantano de

3-1
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BOGARRA (ALCARAZ NUM. 841) Talave, que describe un arco convexo hacia el Norte. Otra banda, al sur-

EDAD POT. TRAMCMUE51 COLUMNA 1 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A
oeste de aquélla, es la de Fábricas-Vegallera, de dirección Noreste-Sur-
oeste, y que se continúa por Siles, Hornos y el Valle M Alto Guadalquivir.

Se encuentra plegado, y aunque generalmente aparece en los núcleos
de anticlinales en posición casi normal, sus contactos son mecánicos, pre-

ooiom.as microcrista:,nas grises. sentando huellas de una halocinesis incipiente. Esta halocinesis se acentúa
Yesos —d- en las Hojas de Liétor y norte de Yeste.

Está constituida por un conjunto arcilloso, fundamentalmente, en el
que se intercalan tramos calcáreos fosilíferos de cierta importancia, cuya
fauna encontrada data perfectamente al Muschelkalk.

No se ha encontrado el muro de estos materiales, pero se puede afir-
mar que su potencia es superior a 200 m.

Teso, Equivale a la formación «Hornos-Siles» descrita por LOPEZ-GARRIDO
(1971), más al suroeste.

2.3.3.1.2.1. Descripción de series tipo
A-11.s I.J.5 y ——s

Serie de Bogarra (fig. 7)0

La serie está levantada a partir de¡ Km. 9 de la carretera Ayna-Bogarra,u
8 0 2 en la ladera oeste de¡ cerro de¡ Olivar. Las coordenadas del comienzo son:

1"29'5" y 38035"25".7 ...... s y ——5 —d-.s
-- sol

-�7
1 1 De muro a techo se observa:

(n A-11.- Y ----s 1-1-s
6 Tramo 1 - 15 metros de arcillas rojas y arcillas dolomíticas amarillentas.un b—— J.I.—- 91,—

Tramo 2 - 10 metros de dolomías arcillosas grises. Se observan huellas de Equinodermos?
y Lamelibranquios (Myophoria sp.). Hay que resaltar que los afloramientos
dolomíticos pasan lateralmente a arcillas rojas a modo de lentejones.

Tramo 3-25 metros de arcillas rojas.
5 A-U.$ —lde, y 111.1 Tramo 4-18 metros de arcillas rojas con yesos y tres bancos de dolomías arcillasYe"5 h-a el rnu,-

grises.
Tramo 5-30 metros de arcillas verdes y rojas. Hacia el muro se ven yesos entre

- las arcillas.
d.10 Tramo 6 - 19 metros de arcillas con intercalaciones de bancos de areniscas rojas. Tam-4

bién existe un pequeño banco de dolomías gris arcillosa.u

Tramo 7-7 metros de areniscas y arenas verdosas.
Tramo 8-85 metros de arcillas abigarradas, grises, verdes y rojas; hacia el techo

predominan los yesos verdes.E 3 A-iII-s

Lías. Dolomías microcristalinas grises.
L¿

2
Lomeli bronquios, Equin.d,r...1 Serie de Riopar (fig. 8)M

01,ho1,1 5 P*

Comienza el corte estratigráfico en el Km. 197 de la carretera de Clu-
¡Ues dolomi-

t-s dad Real a Murcia, pasando por Alcaraz, y termina en el antiguo pueblo
de Riopar.

Figura 7 Sus coordenadas del comienzo son: 1'>14'15" y 38030'T".
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RIOPAR (ALCARAZ NUM. 841)
De muro a techo se observa:

Tramo 1 -20 metros de arcillas rojas; existe una intercalación de arenisca blanca.

EDAD POT. TRAK MUES C 0 L U M N A 1 1 1 0 L 0 G 1 A F A U N A
Tramo 2-5 metros de dolomías arcillosas grises, algo detríticas.

Tramo 3-8 metros de arcillas rojas.
Tramo 4-7 metros de dolomías arcillosas grises. Restos de Lamelibranquios.
Tramo 5-5 metros de arcillas dolomíticas grises.

U) Tramo 6 - 20 metros de dolomías arcillosas grises. Restos de Lamelibranquios. Myopho-
ria goldfussi. ALB.
Estas dolomías, como todas las que aparecen en la serie, pasan latemimente
a arcillas rojas, por tanto, presentan una estructura en lentejón.

Tramo 7 - 20 metros de arcillas rojas con yeso. Un banco de arenisca.
Tramo 8-25 metros de dolomías arcillosas grises. En el muro existen 5 m. de are-

niscas color rosa. En las dolomías se han encontrado restos de Lamelibran-
quios y concretamente de MyojDhor¡a goldfussí ALB.

Tramo 9-100 metros de arcillas abigarradas, con yesos verdes en todo el tramo,
ce

W
aunque predominan en el techo. Existe una intercalación de arenas rojas y

E CL Alc,11.. d.lomitiC- grises otra de arcillas dolomíticas grises.

9 Lías. Dolomías microcristalinas grises.
w

Serie de Talave

Sólo se va a describir el Trías Medio, muy fosilífero, pues el Trías Su-
0 perior está muy plegado. Además, la disposición de este afloramiento es

u tectánica, ya que parece como si hubiese sido «extruido». Sus estratos
Arcilla� rojas y están verticales y sobre unas margas yesiferas muy replegadas. Consti-

tuye un afloramiento alargado, según dirección Noroeste-Su reste, cuya

U)
longitud aproximada es de 1.000 m. y de una potencia máxima de 50 m.

Aflora en el barranco de Sojar y las coordenadas M comienzo M cor-
E es arcillosas grises. L.m.1,bldlq.ios, My.ph.- te son: 1048'40" y 3803V3V.

En el muro areniscas rosas. Este afloramiento ha sido ya estudiado por FERNANDEZ RUBIO, SAA-
VEDRA, ESTERAS y ESNAOLA (1966).

Está representado por unas dolomías oscuras y calizas margosas ta-
Arcillas rojos con yeso.

7 7 6 0 Un bonc. de —eni—. bleadas pardas y grises con abundante fauna, perfectamente conservada.
Los autores anteriormente citados han encontrado numerosa fauna, es-

pecialmente de Lame¡ ibranquios.
E

oolom1as arcillosas grises. la.elibranquios, MyoPh-¡-, Esta fauna ha sido:
9.ldifussi.

759
¿_, u Myophoriopsis nuculaeformis ZENKER

U) - - - - - - - - - - - - - - -
Gervílleia socialís ALBERTIArcillas dolomíticas grises.

A Z
4 -1 D.I.Mí.5 ci,cill- g,r-— Lamelibranquios.

7��- X Gervilleia fraasí PHILIPPI

3 Arcillas rojos. Placunopsis telureusis WURM

2 7 58 D.l.mí. circill.s. y Grenisc.sa. Lima aff. vilasecai SCHIl
Pecten (Entolium) discites SCHLOT

Arcillas rejas. Un banco de
E 1 W-11- blanca Myophoria go1dfussi ALB.
2

TR-75 Mitilus sp.
1 Nautilus sp.

Figura 8 Gasterópodos.
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U) 2.3.3.1.2.2. Edad

cr El hallazgo de fósiles dentro de las dolomías y/o calizas ha permitido
precisar en cuanto a la edad de la facies de «interior de cuenca». Se puede
decir que en los cortes que se han descrito no aflora el Trías InferiorUJ

0 (Bundsandstein), pues las series comienzan con una alternancia de arci-
¡las y dolomías fosilíferas, y así hasta la mitad de las mismas, aproxima-

Z damente. Hasta donde aflora el último nivel dolomítico se puede asegurar
0 que la edad es aún Muschelkalk. A partir de ahí hacia el techo, el límite
u con el Trías Superior no se puede precisar, pero lo que sí estoy casi se-Co

guro (por facies) es de que está representado. Aunque no llega a aflorar,
e muy posible que esté representado en estas series el Trías Inferiors

0 (Bundsandstein).
i� u Como se ve, dentro de] Trías Medio, además de los niveles carbona-

co wE tados, existen niveles detríticos y arcillosos que también corresponden al
Muschelkalk; este hecho podría explicar que en la serie de Alcaraz, aun-

1-f J c,� que no existan niveles calcáreos fosilíferos, pueda estar representado el
Trías Medio en los niveles detríticos de la base. Por tanto, la idea de aso-
ciar al Trías Medio un tramo exclusivamente calcáreo es falso, al menos
en esta región (*). En la figura 9 se observa un mapa de correlaciones M
Triásico.

numero e interca aciones ca cáreas es istinto segun os cortes,
0 r ya que, como se ha dicho, presentan una disposición lenticular y lateral-

mente desaparecen. Estos hechos también han sido observados por LO-
PEZ-GARRIDO (1971) en el Trías de la formación «Hornos-Siles» y por2
SANCHEZ DE LA TORRE y AGUEDA (1970) en la Cordillera Ibérica.

2.3.3.1.2.3. Conclusiones y medio de depósito de la facies de «ínterior
de cuenca»

Como se ha visto, en las series levantadas en los materiales que com-
ponen la facies de «interior de cuenca» existen intercalaciones importan-0r
tes de dolomías, y los elementos detríticos son mucho menos abundantes
debido a que esta facies se sitúa en una posición más alejada de¡ conti-
nente.

Las dolomías son listeadas de grano fino, poco calcificadas, con inter-
calaciones arcillosas frecuentes, pero contienen fósiles marinos especial-
mente en la superficie de los bancos; existen Gasterópodos y Lamelibran-
quios. Corresponden, según la clasificación de MICHARD (1969), a dolo-

PETIT (1964) ha encontrado vértebras de reptiles (Cyamodontidae) en las margas
versicolores de¡ Trías de Alpera, que ha datado como Muschelkaik Medio.
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C3 U) mías «biolisteadas estratificadas». No hay generalmente laminaciones,

0 quizá por una bioturbación, como lo prueba la existencia de algunos ban-
D cos mamelonados. El color es generalmente oscuro, por la materia orgá-

nica. Existen algunas vetillas de dolomita secundaria microplegada, pro-
bablemente cristalizada durante la compactación de la cuenca. Se han de-

1i U) positado, según MICHARD (1969), en un medio marino ligeramente salino.
< La dolomitización debió de ser penecontemporánea, como lo prueba lau

presencia de intraciastos y el listeado fino y regular con intercalaciones
C) LL 2z 0< 1 arcillosas o calizas. ROSELLINI (1967) apunta la idea de emersiones perió-

ír dicas. La dolomitización podría haber sido submarina, favorecida por una(D
sedimentación lenta en el fondo de una cuenca confinada de poca profun-

Cr didad, penesalina, con tendencia a euxínica.
C) El medio de depósito de esta facies es en cierto modo similar al des-~J U-)

IT crito para la facies de «borde de cuenca», en el sentido de que ambas se
(n depositaron en un mar de muy poca profundidad, pero aquí se originaronw <
Z < periódicamente lagunas en las que se depositaron evaporitas a lo largo

< :D de todo el período triásico, en contra de lo que ocurría en la facies de
Z «borde de cuenca», que estaban localizadas casi exclusivamente en la< 0 w,

parte superior.
(D Por depositarse esta facies en áreas más internas de la cuenca, se ob-

serva una casi ausencia de materiales detríticos y, por otro lado, la pre-
' C sencia de intercalaciones calcáreas francamente marinas que indican una.2 CU

invasión periódica de¡ mar abierto. El hecho de no poseer estos materiales
calcáreos una continuación lateral puede indicar que estas invasiones no

o

0 r

llegaron a cubrir por completo todo el área de sedimentación de¡ Triásico,
sino que ocuparon solamente las áreas más deprimidas; de aquí que adop-
ten los estratos calcáreos una disposición lenticular.

2.3.3.2. JURASICO

Son los materiales que ocupan mayor extensión en el sector de estudio.N', En esta transversal de la Zona Prebética se puede observar cómo hacia
el Sur aparecen materiales cada vez más modernos. Así, al norte de la
Hoja de Alcaraz sólo aparece el lías, hasta prácticamente la alineación
de Paterna-Bogarra, en que empieza a aflorar el Dogger. En el sur de la

@ Hoja de Alcaraz se ven por primera vez afloramientos de¡ Malm y, por
último, en la Hoja de Yeste afloran materiales cretácicos casi exclusiva

(D mente. Ver mapa de afloramientos, figura 10.
Existe un predominio de los terrenos calcáreos, y dentro de éstos

abundan más las dolomías.
El Jurásico Inferior y Medio está muy bien desarrollado (sobre todo

el Inferior) en la parte norte de la Hoja de Alcaraz, siendo uno de los po-
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(n cos sitios M Prebético en donde se pueden encontrar las series más com-
pletas. También el Dogger tiene una gran representatividad en toda la

0 Hoja de Liétor y mitad sur de la Hoja de Alcaraz; solamente aflora en el
u Prebético Externo.
U) En cambio, el Jurásico Superior aflora en muy pocos sitios, y donde

Z aflora presenta una serie incompleta y de escasa potencia. Así, en el Pre-
bético Externo sólo está representado el Oxfordiense Superior, Kimmerid-

Z CU giense Inferior y Medio, faltando por completo el Kimmeridgiense Superior
0 Z y el Portiandiense; en parte, la razón de esta ausencia es porque existe
U) un solapamiento expansivo (REGUANT, RIBA y MALDONADO, 1972) de

la facies «Weald-Utrillas» sobre los materiales jurásicos; este solapamien-
to es tanto más patente cuanto más al Norte y Este nos encontremos, esto
es, hacia el borde de la cuenca, y produce una truncación de las capas

U) más antiguas por otras más modernas, traduciéndose en realidad en una
discordancia, pero que más concretamente se trataría de un recubrimiento
(REGUANT, RIBA y MALDONADO, 1972). En el Prebético Interno sólo está

o el Kimmeridgiense, en el afloramiento de Baños de Tus.representad
Dentro de¡ Jurásico se observan algunas diferencias en las series de

unos sitios a otros, y distinguiré aquellos tramos que tienen correspon-
dencia con los cartografiados, y a los que denomino: Tramo 1 (1), Tramo 2

-2), Tramo 4 (J2-3), Tramo 5 (J3), Tramos 6 y 7(J2-1), Tramo 3 (J2 (J4), Tramo 8
(J5) y Tramo 9 (J6).C1

Una primera clasificación para su estudio es la de:

A) Dominio Prebético Externo; y
B) Dominio Prebético Interno (fig. 4).

Dentro de cada dominio, sobre todo en el Prebético Externo, existen
diferencias de unos puntos a otros. Voy, pues, a describir las series, tanto

Í para el Jurásico como para el Cretácico, según sectores (fig. 11), paraw
mejor sintetizar su estudio.

A) PREBETICO EXTERNO

íL Se distinguen los siguientes sectores:
-M-w

Sector occidental.-Sólo afloran materiales liásicos, y cuanto más
al Sur las series M Lías son más completas y afloran niveles más
superiores.
Sector central.-Af ]oran sólo materiales jurásicos M Lías y Dog-
ger, pero fundamentalmente corresponden a este último.

Aj, Sector central oriental.-Af 1 oran, además de materiales jurásicos
de¡ Lías y Dogger, otros del Cretácico Inferior y Superior.
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VIANOS (ALCARAZ NUM. 841) - Sector oríental.-Tiene las mismas características que el sector
central.

EDAD POT. ITRAMC MUES1 C 0 L U M N A L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A - Sector merídíonal-occidental.-Af ¡oran materiales M Lías, Dogger,
Malm y Cretácico Inferior y Superior.

- Sector merídíonal-oriental.-Tiene las mismas características que
el sector meridional-occidental.

B) PREBETICO INTERNO

No se observan variaciones de unos puntos a otros, por lo que sólo
se distinguirá un sector:

0
Sector meridional.-Existe un predominio de afloramientos cre-

2 Calcarenitas biocIcisticas.1 -J 1- tácicos, principalmente de] Cretácico Superior. El término más an-
12 0 tiguo que aflora es el Kimmeridgiense Inferior y sólo en un punto

lis (Baños de Tus).
Restos de graquicipodos, Gaste-
rcipodoS, 1-0,nelibranquios, Ostra- Voy a describir el Jurásico dentro de cada dominio, y dentro de éste,

Z_ - Dol..í.s d, textura f—. codos Y Ve,n«.1��id.s� referido a cada sector.

lis 2.3.3.2.1. Descripción de series tipo

2.3.3.2.1.1. Prebético Externo
cr-

1) Sector occidental0 Restos d. Y
111 J BI.quidp.d.s.

J Micritas recristatizadas rojizas. Serie de Vianos (fig. 12)

Esta serie ha sido ya estudiada anteriormente por LINARES y RODRI--T-
w _T

-1 GUEZ ESTRELLA (1973).
U- l F. La serie está tomada próximo al pueblo de Vianos, en los tajos de esta

107
Lomtiibranquios y Braguicipodos. localidad. Empieza aproximadamente donde nace el río de los Quiñones,Z Jolomias de textura fina.

en el Km. 151,8 de la carretera de Ciudad Real a Murcia por Alcaraz. Corta
perpendicularmente el tajo en dirección casi Oeste-Este y termina donde
toca de nuevo la misma carretera, en el Km. 154,1los

Sus coordenadas son: 1` 10' 50" y 380 38' 20"»
U) iene en su ase a Trías y en su tec o a ¡oceno.
<

A Micritas y dismicritas recristalizadas Aparece la parte inferior M Lías en su Tramo 1 y algo M Tramo 2.
La potencia del Tramo 1 es de 161 m.

1 AIL Los bancos están subhorizontales.
La serie es de muro a techo:

T -TI
Dolorrios de textura fina. Tramo 1 - 161 metros de rocas carbonatadas. Texturalmente se han reconocido micri-

tas, dismicritas recristalizadas y dolomías de textura fina. Se pueden dis
< Arcillas y yesos. tinguir los siguientes subtramos, de abajo a arriba:

lo m. de dolomías de textura fina, de color gris, bien estratificadas.
Figura 12 4
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- 52 m. de calizas rojizas cuya textura es de micritas y dismicritas re- CERRO DE LOS CORTIJOS (ALCARAZ NUM. 841)
cristalizadas. Existen recristalizaciones de calcita entre las fracturas. Rocas

muy fracturadas, tanto es así que algunos puntos presentan un aspecto

sacaroideo (carniolas). Los bancos son casi masivos, aunque se puede
EDAD POY TRAMCMUE51 COLU M N A_1 1 1 T 0 L 0 G 1 A 1 A U N 1

apreciar la estratificación. La potencia de los bancos oscila entre 20 cm.

y 1 m. La estratificación se aprecia mejor en el techo de este subtramo.

- 13 m. de dolomías de textura fina. El color es gris. Los bancos están 150 Arcillas verdes y rojos, con
mejor estratificados. Se observan secciones de Lamelibranquios y Bra-

<W 4 algunos niveles de dolomías

quiópodos. A Iss arcillosas.

- 40 m. de calizas rojizas cuya textura es de micritas recristal izadas; en el
155

Doiomías micirocristailinas grises Lameli briciriquiostecho se hacen amarillentas. Los bancos presentan una potencia superior
Í -1 Z_ 6 A4 con huellas de conchas.

a 1 m. Estas rocas son muy parecidas a las del subtramo 1. Presentan isi
so

geodas de calcita. Se aprecian restos de Lamelibranquios y Braquiópodos. 0 14 Dolomías de rombocciros de color
- 46 m. de dolomías de textura fina. Los bancos son inferiores a 1 m. de - oscuro. Zonas de "crenas- de rom-

potencia. Presentan gran abundancia de secciones de Lamelibranquios y 147 bocciros sueltos.

Braquiópodos, constituyendo en algunos casos bancos de lumaquelas. Ade- 1413 145
- - - - - - - - - - - - - - - - -más de estos fósiles, las muestras estudiadas han librado Gasterópodos, 44 Calizas dolomíticcis recristalizados Ostrcícodos, Verritulinidos,

Ostrácodos y Verneulínidos.
4

'
rojizas. Litui5lidos y Textulcíridos.

Tramo 2-Está muy poco representado ya que al estar recubierto por el Mioceno sólo
42

141 4 -9 t,«Id«£ y.rolasade romboe-

se observan 4 m. de microsparitas con arcilla. < d ros u.
o.

de d lomit
140
139 Dolomías arenosas con oolitos.

Serie del Cerro de los Cortíjos (fig. 13)
5 reti icinc en cruza a.

El corte está levantado en el Cerro de los Cortijos. Se inicia en el 0 Arcillas dolomíticas rojos
kilómetro 163,5 de la carretera de Ciudad Real a Murcia por Alcaraz y 0 fundamental ente

LU
continúa por el barranco situado al este de este punto, hasta alcanzar 2
aproximadamente la cota de 1.367 m. Caliza dismieríticas azul—_erdosos. lingulina ?

0 1Los estratos están subhorizontales en casi todo el corte, a excepción
de los últimos metros del mismo, en los que se observa ya un ligero bu- W. E 2 131

Arcillas verdes y rojos cy algunos Ostircicodos, Ataxophrágmidos,

w niveles de dol..ías or ¡(losas, E99-110, idclii>fdnqu.os,

zamiento hacia el sureste. U- En la base. un banco de dolomías GasteriSpodos.
C., lubet

,c
¡o

.s
de Fe

.

Z

La serie resulta incompleta por la existencia, en el techo de la misma,
de una escama que repite los materiales. U) Arcillas verdes y rojas.

De muro a techo se observa: 1 2 5

1,4

Dolomios de romboedros verdes.

Tramo 1 -60 metros visibles (no aflora el muro) de dolomías microcristalinas grises. 123 Dolomías arcillosos amarillentos,

Hacia el techo se observan numerosas huellas de conchas que corresponden 112 y subn.dui.sas necio lo base.
TR- 121 - - -

a Lamelibranquios y Braquiópodos. Lame 1 i bircincluios, Broquidpodos .
Tramo 2-75 metros de una formación fundamentalmente rnargosa, en la que se ha

podido apreciar de abajo a arriba los siguientes materiales: 0
- 10 m. de dolomías arcillosas amarillentas, que hacia la base presentan un -

aspecto subnoduloso con abundantes rubefacciones de óxido de hierro. W-
w mic,ocr,st.ti�.5 giri.es.

- 5 m. de dolomías verdes con romboedros de dolomita, algún nivel arci- LL
22. 1 techo huellas de conchas.

lloso, también de este mismo color. Z

- lo m. de arcillas dolomíticas verdes y rojas. A

- 20 m. de arcillas dolomíticas verdes y rojas con delgadas intercalaciones
de dolomías arcillosas, que al microscopio han arrojado fauna mal con-
servada de Ostrácodos, Ataxophráigmidos, Eggerefia, Lamelibranquios y
Gasterópodos. Hacia la base existe un banco de 2 m. de dolomías con
abundantes rubefacciones de óxido de hierro. Figura 13
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- 8 m. de calizas dismicríticas azul-verdosas con Língulina?

- 20 m. de arcillas dolomíticas rojas, fundamentalmente.

Tramo 3 - 65 metros de dolomías, pudiéndose distinguir de abajo a arriba lo siguiente:
- 15 m. de dolomías arenosas con oolitos de pátina blanca; se observa en

los bancos estratificación cruzada.
0

- 8 m. de «arenas» verdes y rojas de romboedros sueltos de dolomita. Arcillas dolemiticas verdes y

UJ E IOJ-5 y -19-5 -ivel.s de
- 12 m. de calizas dolomíticas recristalizadas rojizas. Al microscopio han

arrojado una fauna de Ostrácodos, Verneulínidos, Lituólidos y Textuláridos.
dolomias arcillosas.

- 20 m. de dolomías de romboedros de color oscuro con zonas erosionadas 4

de «arenas» de romboedros.
- lo m. de dolomías microcristalinas grises con huellas de Lame] ibranquios.

Tramo 4-Más de 20 metros (pues una escama lamina este tramo) de arcillas verdes y

rojas con algunos niveles de dolomías arcillosas.

Serie de Carboneras (fig. 14)

El corte está levantado al oeste de esta cortijada y coincide con la
0carretera de Peñascosa a la estación de Pozo Cañada. Comienza aproxima-

Lame ti bronquios.

damente en el Km. 3,8, de coordenadas X = 1`18'55"; Y = 38039'56", y C3

termina en el Km. 4,7, de coordenadas X = 1022'4V; Y = 38039%2".
w 1)010m�OS grises con 0011tOS dolorriti~

La serie liásica estudiada resulta incompleta debido a que tanto en el
2 3 y hu,11.s de conchas,

U)

techo como en el muro de la misma existen sendas escamas. Los estratos

buzan hacia el sureste.

Las características estratigráficas de dicha serie vienen reflejadas en c�.
0

la figura 14, y no difieren sustancialmente de las definidas en la serie del

Cerro de los Cortijos. Sólo hay que hacer notar que las potencias de los w

tramos 2 y 3, en Carboneras, son inferiores a las mencionadas en los Cor-
_w- Arci:les dolomilicas verdes y

rojos con alguno intercalacidin
de dolomías arcillosas, en la

tijos. LL: E 2 base, —lizas dism,crític...

Z

2) Sector central

Serie del Cortijo de Tortas (fig. 15)

El corte está realizado por la carretera comarca¡ de Ciudad Real a Mur-

cia por Alcaraz y Caravaca, y está comprendido entre los Km. 169,8 y 1712. lamelibranquio.,
8,.q.idpodos.

Las coordenadas que definen el comienzo del corte son: X = 116'5V;

Y = 38"34'2W; y las del final son: X = 1`17'35"; Y = 3803415". Aproxi-
0

madamente en el Km. 170 se encuentra el Cortijo de Tortas.'

La serie tiene que ser necesariamente incompleta, puesto que está
w E Dolomics grises

levantada dentro de la región de escamas de vergencia Norte, y tanto en LL con huellas de conchas.

el muro como en el techo de la misma existen sendas escamas.

De muro a techo se observa:

Tramo 1-160 metros, como mínimo, de calizas y dolomías que pueden diferenciarse, U)

a su vez, y de abajo a arriba: <

- 100 m. de calizas dolomíticas rojizas muy recristalizadas con geodas 75

de calcita.
El

Figura 14
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- 60 m. de dolomías grises, bien estratificadas, con romboedros de dolomita. CORTIJO DE TORTAS (ALCARAZ NUIVI. 841)
Tramo 2-50 metros de dolomías arcillosas y arcillas dolomíticas. Pueden distinguirse,

dentro de este tramo y de muro a techo: EDAD POT. TRAM<MUE51 COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A

- 20 m. de dolomías grises microcristalinas que hacia el techo se hacen
margosas.

- 30 m. de dolomías arcillosas y arcillas dolomíticas verdes y rojas.
Tramo 3-20 metros de dolomías oolíticas. Los oolítos están lógicamente dolomitizados

y se observa un buen calibrado en todos ellos. Existen, asimismo, algunos
bancos de dolomías microcristalinas (ausentes de oolitos), especialmente cDolom],cs-atei (losas y arcillas

90 7en el techo del tramo. moluscos, Ostrcic.dos,

Tramo 4-50 metros de dolomías arcillosas y arcillas dolomíticas verdes y rojas. Gasterdpodos, Algas,
1 1 0 1 0 Gaudryno, milicilidos.

Tramo 5-120 metros como mínimo, de calizas blancas oolíticas (oolitos muy bien ca- 0 .
1 0 1 0

librados), si bien presentan un fuerte grado de recristalización (oosparitas). 0 1 0 1
Existen asimismo algunos bancos de calizas recristalizadas sin que se aprecie 1 . 1 .

LLI Haci. la pe,te alta,
en ellos oolitos. Hacia la parte alta del tramo (los 20 últimos metros) se ob- E ——nt. y -is-5 1 1,n .-Has rojos de
servan unas calizas dolomíticas rojizas muy recristalizadas (que recuerdan 2 906 0 0

Aa la base del Tramo 1 con presencia de arcilla roja de descalcificación; sobre 0 0esta litología aparece de nuevo la facies de calizas oolíticas blancas. 0
La fauna encontrada ha sido de Moluscos, Ostrácodos, Gasterópodos, Algas,
Gaudryína, Miliálidos y Eggerella. 0 1

Esta serie se diferencia de las anteriormente descritas en lo siguiente:
.,Ciii..as y

a) Disminución de potencia de los tramos 2, 3 y 4. <w 4 —ldls y T-Jas-

b) Aparece ya el tramo 5.
Ln
:1 3

- - - - - - - - - -Serie de la Dehesa (fig. 16)
-

y ar,illos

Está levantada en el Cerro de la Dehesa, en el flanco norte de un sin- U) w E -:_i- -,c,s y rojas.
< 2

clinal, a unos 2 Km. al oeste de Catalmerejos. D�l.,i., grises
y d�I.M"05 —in.sos.Las coordenadas que definen el comienzo del corte son: X = V22'48";

Y = 38038'37"; y las del final son: X = 11022"24"; Y = 3B'38'25"«
Las características estratigráficas que definen a esta serie vienen re- gris,s tablead.s

—n —b.,d-5.
flejadas en la figura 16, y se puede decir que son similares a las de Cor- C)
tijo de Tortas, con la sola excepción de que en la Dehesa las potencias
de los tramos 3 y 4 son inferiores a las de aquélla.

uzZSerie de Fuente Labrada (fig. 17)
offliticas rojizasColiz 5 ay

��y , tst.liz.des.La serie está levantada aproximadamente a 1 Km. al oeste de esta cor :z
tijada. U)

El corte comienza en el camino de Tobarejo a Fuente Labrada, próximo <

a la cota 1.364 m., de coordenadas X = 1029'40"; Y = 38'39'36", y continúa
hacia el Norte, exactamente hasta la cota 1.391 m., de coordenadas X
= 11029'40"; Y = 38039"53"«

Figura 15



FUENTE LABRADA (ALCARAZ NUM. 841)

56
EDAD POT. ITRA$« MMS� C 0 1 u m N A L 1 1 0 L C G 1 A F A U N A

LA DEHESA (ALCARAZ NUM. 841) o 1 o 1 Fraveina s. p.
1 9 1 o
o 1 o 1

EDAD PO T. TRAN<MUES C 0 L U M N A L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A 0 1 0
0 0

0 1
1 0

0 0 1
' 01 0 0 C.�izas bliancasto

y molvas
con

o o 0 1 1 00 ¡tos E 1. —t, bj. cali-

C` 1 í (D 5
1 0 0 za. r.cristnli�.das I.j:zG5 (20.).

0 0 R-909 1 0 1
1 1 0 0 1 0
0 0 1 01 0 0 1

1 0 1 0 (D 1 1 0
0 1 0 1 o o 1

1 0 1 0 1 0 1 0
o 1 o -L C) 0 1 0 1

0 0 Calizds blancas y malvinis con A A

(D 1 1 ..tit.s En la pa,t, baja —lizas
0 0 recrista

1
izod.5 I.j,zcs. CI

E 0 0 1

(D o

0 0
1 0 1
0 1 0

-7-
C) -7-7

0 0

0 0
F¡A A

1 Arcillas dolomíticas verdes

A A
E 4 y rojas, con algunos ni-A

-L-!H
A A

les de dolomias

r

Arcillas dolomíticas verdes y
E rojos, con algunos niveles de

dol.mias arcillosas.
0

0
11 . / olí

3 0 0 za Dolomías con oolitos,C) 0 0 Es t ra t i f i cc c i on c ru z a da .
:s w Dolomias con oolitos. A

0 o 0 o
C,: -7-

Arcillas dolomiticas verdes y
rojas con algunos niveles de

E dolomías arcillosas; en la bese
cioli.as dismicríticas,

(n Arcillas dolomiticos verdes00
y rojos, con algunos niveles
hacia 1. porte m.d,., de do-

E 2 lomies arcillosas; en la bcí-
LL- se, cal

1
zas dismic

'
¡ti

c
as (10 m)-7 gris-v

e
rdo sos con algunos no-

—Iiiis de .,cilla. —Us.
Lamelibranquios
Brequiápodos -7-7-

Lf)
Dolomias grises con
huellas de conchas.

TR-908 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lame h bronquios,Dolomias grises con a
raquidpodos.

huellas de conchcís.

Figura 16
Figura 17
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Los estratos más inferiores están algo invertidos (buzamientos hacia el
BATAN DEL PUERTO (ALCARAZ NUM. 841) Sur), pero pronto se recuperan y presentan un claro buzamiento hacia el

Norte.
F 0 A D P 0 T. TRAJ« COLUMNA L 1 y 0 L 0 G 1 A F A u N A Sus características estratigráficas se pueden ver en la figura 17, y son

similares a las descritas en la Dehesa, por ejemplo, pero en Fuente La-
brada las potencias de los tramos 2, 3 y 4 son superiores.

Serie del Batán del Puerto (fig. 18)

La Sierra de los Endrinales, que está constituida fundamentalmente
por el tramo 5, presenta una estructura sinclinal de dirección Noreste-
Suroeste, por lo que la serie se ha estudiado sólo en el flanco septen-
trional.

El corte se efectúa por la carretera de Ciudad Real a Murcia por Al-
caraz y se inicia en el Km. 177,4 y termina en el 177,8.

Los estratos buzan hacia el Sureste, y de muro a techo se observa:

Tramo 1 - Más de 100 metros (el contacto con el Trías es mecánico) de dolomías micro-
Ostrcicodos. cristalinas grises.

162 milidlidos. Tramo 2-25 metros de una alternancia de arcillas dolomíticas verdes y dolomías mi-
molusco£, crocristalinas; hacia el techo se hacen más frecuentes las arcillas.

161
Calizas cioliticins blancas. Eggir—110.

Tramo 3-10 metros de dolomías de oolitos, algo arenosas, con estratificación cruzada.

Hacia la parte alta desaparecen los oolitos y se observan algunas pasadas

16 0 arcillosas.

LU Tramo 4-15 metros de dolomías arcillosas y arcillas dolomíticas verdes.
(9 Tramo 5-150 metros como mínimo (el techo está erosionado) de un complejo calizo-

(D
IR-159

dolomítico en el que, de muro a techo, se observan dolomías de romboedros,
Calizas dolomiticas recristalizados

0 —lacis. dolomías microcristalinas grises, calizas dolomíticas recristalizadas rojizas y

Q Dolorrilas microcrista(inas grises. calizas oolíticas blancas; estas últimas han arrojado una fauna al microscopio
de Ostrácodos, Gasterópodos, Millólidos, Moluscos y Eggerella.

Dolornías de romboedros. Aunque se pueden diferenciar claramente los cinco tramos del Jurá-
cn sico hasta ahora estudiados, en esta serie se observa ya una menor abun-
< :D 4 Dolomias arcillosas y arcillas verdes.
:S U) - -

- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- dancia de los niveles arcillosos en los tramos 2 y 4, al mismo tiempo que
5! 3 Dolorria de cioli tos. Estrctificaclcin cruzada._n - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - --
las potencias disminuyen sustancial mente.

Alternancia de dolorriías grises2 n, c r
s lo , nas y arcillas verdes.

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
erie del Padrón (fig. 19)

Se inicia en el camino de Bienservida a Fábricas, de coordenadas
1010'25" y 38031'5". Continúa hacia el Sur, cruzando el arroyo de las Fá-

LL Dolomías mictocristalines grises.
Z bricas, y asciende por la ladera meridional del Padrón, terminando apro-

ximadamente en la cota de 1.600 m.
U) El corte, por tanto, presenta una dirección Norte-Sur.

Están representados los tramos 1, 2, 3 y 4 del Lías, y el tramo 5, de
escasa potencia, que ya corresponde al Dogger.

Figura 18
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PADRON (ALICARAZ NUM. 841)
Está limitada esta serie en su techo y muro por escamas de vergencia

EDAD POT. TRANKMUE51 COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A Norte.
Los estratos buzan hacia el Sur y hacia el techo de la serie disminuyen

de buzamiento.
De muro a techo:

Tramo 1 - De características similares a otros, cortes, ya descritos anteriormente.
Tramo 2-60 metros de dolomías arcillosas grises y arcillas verdes y rojas. Existe una

intercalación de caliza dismicrítica azul-verdosa. Estos 60 m. de serie se
reparten así:

- lo m. de dolomías arcillosas grises.
- 5 m. de arcillas verdes y rojas.

LU 1
6

1

- 5 m. de dolomías arcillosas grises.770

16
Te,tulánd.5, Opth.lmidid.s,

2 5 76,1 Linguiina ? Vcivulinidos, - 10 m. de arcillas verdes y rojas.
A

7
66

con Pontpsitras de oolitos.
Gesterópodos , Moluscos ,7 65 - lo m. de calizas micríticas recristalizadas (dismicritas) azul-verdosas. Tienen

í7 algo de OFe en sus partículas.(n ft
<w 4

Arcillas verdes y roias. - 20 m. de arcillas rojas.
y dolomias arcillosa S.

U) Obsérvese que el nivel de dismicritas está hacia la mitad de la serie
< LAJ 3 y no hacia la base, como ocurría en las demás series descritas anterior-

mente.
w 0,cillos.s en la base,

c,c-llcs dolomiticas verdes y

<
E 2 rc;c,s, y� un banco de calizas Tramo 3 y 4 - Igual que para otros cortes ya estudiados.

Tramo 5-25 metros, como mínimo, de calizas algo dolomitizadas de color malva y
LL: blanco con oolitos muy bien calibrados; al microscopio corresponden a oos-
Z paritas y pelmicritas recristalizadas con vetas y placas de esparita y algunos

Lamelibranquio$, Braquicipodos huecos; frecuentemente existen cristales rombolédricos de dolomita y algu-

nos poros. Las pelmicritas, que presentan algunas manchas de OFe, presentan

escasos restos de Textuláridos, Ophthalmídidos, Lingulina?, Valvulínidos y

Gasterépodos.

0

Serie del Picayo (fig. 20)

LLJ C.I,�./d.1.mías oji..s en Id

LL.
base y dolomías grises micro- El corte coincide con el camino de los Llanos, que parte de Bogarra y

Z
cristalinas en el techo,con silex.

sube hasta la Loma del Picayo. Se inicia en el punto de coordenadas

1025'15" y 38034'42" y asciende por la ladera noreste de la Loma del Pi-

U) A
cayo, en dirección Sureste, hasta tocar el Mioceno.

Aparecen los tramos 4 y 5, pero incompletos, pues en el muro los derru-

bios tapan los demás tramos del Jurásico, y en el techo el Mioceno oculta

parte del tramo 5.

7-- TI:�:Z- Los estratos buzan hacia el Suroeste, siendo más horizontales hacia

el techo.
Aunque están ocultos los tramos 1 al 3 del Jurásico se piensa que es-

Figura 19
tén algo laminados por la proximidad del Trías; esto se ve bien más al

Oeste, cerca de Bogarra.
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PICAYO (ALCARAZ NUM. 841) De muro a techo:
Tramo 5 - Unos 120 metros de calizas y calizo/dolomías. las calizas, que suelen estar

EDAD POT. TRAM(MUES1 COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A recristal izadas, corresponden en la base a intramicritas con pelets. Los intra-

clastos están semiborrados por la recristalización, así como los escasos restos

de Radiolarios, Gaudry¡na y Textuláridos. Sobre estas calizas hay unas

oosparitas con intraciastos recristalizados y semiborrados por la recristali-

zación con fantasmas de Algas y Moluscos; estas calizas presentan cristales

romboédricos de dolomita.
Después viene una zona de 40 metros de derrubios, pero debajo deben

seguir las calizo-dolomías recristalizadas rojizas. Por último, existen unas
calizas recristaiizadas y en parte dolomitizadas con cristales de dolomita y
frecuentes restos de Ataxophrágrnidos (Eggerella?) y Epistomina? El techo
de la serie lo coronan unas calizas oosparitas recristalizadas y algo dolomi-
tizadas con escasos restos de Ataxophrágrnidos.

Sobre el tramo 5 se encuentran calizas biomicríticas arcillosas con
algo de esparita y cuarzo, de edad Mioceno.

Equ-—
Serie de Los Morterícos (fig. 21)Z_ h ph d—-

111OCENK a 09
c r i s pu m

El corte se ha realizado por la carretera que va a Cañadas de Haches
Pad,DiOrsOs? Gaud,y¡no, Text,1—

e, Aig—, m.:-c-, A¡...¡Dh,d9- de Abajo. Se inicia un kilómetro antes de llegar a este pueblecito, cuyas
(E99-::.1) Ep,lt- n.?

coordenadas son 1`32' y 380371T', y continúa por la carretera en direc-
80 7 ción Sureste, hasta llegar a una curva pronunciada de la misma, en la

cota 1.209 m.

00 6 Afloran los cinco tramos del Jurásico Inferior y Medio, aunque no pre-
sentan un gran desarrollo. Del tramo 1 no aflora su muro, por lo que su

w potencia no se puede precisar. En el tramo 5 tampoco es real la potencia
que aflora, pues parte está erosionado.

La serie está tomada en el flanco Norte de un sinclinal de dirección
Noroeste-Sureste, por lo que los estratos muestreados buzan hacía el
Suroeste.

C) En los últimos 100 m. de la serie ha habido dificultad de muestreo, por
A A A estar muy derrubiado.

De muro a techo se encuentra:

0 1 0 1 0 Tramo 1 - Más de 50 metros de dolomías microcristalinas grises. Este tramo constituye
1 - 1 - 1 � 1 b CID el núcleo de un anticlinal de dirección Noroe ste-Su reste, por lo que no

IR-111 se puede precisar su potencia.
Tramo 2-60 metros de dolomías arcillosas y arcillas dolomíticas; se distribuyen como

A A
/. / . / , sigue:
A A 10 m. de dolomías arcillosas grises con delgados bancos de potencia

inferior a 0,50 m.
5 m. de arcillas verdes y rojas.

2 4 15 m. de dolomías microcristalinas de grano fino de color gris.

< 10 m. de arcillas verdes y rojas. Existe una intercalación de un banco de
D--b,.d. 2 m. de dolomía granuda con cristales romboédricos de dolomita de

color verdoso.

Figura 20
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MORTERICOS (LIETOR NUM. 842) 2 m. de micrita arcillosa recristalizada con placas de esparita, que en
- algunos casos podrían corresponder a formas orgánicas como Lingulína?

EDAD POT. TRAMC MUES1 C 0 L U M N A L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A o Equinodermos? Presenta algunos huecos.
18 m. de arcillas verdes y rojas.

Tramo 3 - 30 metros de dolomías y calizo-dolomías, que se reparten según:

- 15 m. de dolomías microcristalinas grises.
- 15 m. de biomicritas recristalizadas y microsparita, algo dolomitizadas.

Presentan frecuentes poros y sombras de restos de Lituólidos (Orbitopsel-
la?]. Aparece algo de OFe en las partículas.

Tramo 4-45 metros de arcillas verdes con algunas intercalaciones de dolomías arcillo-
sas amarillentas.

Tramo 5-Más de 200 metros de calizas y dolomías.
(1. 7 9 6 T«.t.1ciridos,

De muro a techo se observa:
iozoos, moluscos, Al gas,

D.,-bí.s. IpIlhal-
' did.S. - 15 m. de calizo-dolomías recristalizadas rojizas.o,

7 9 5 - 35 m. de oosparitas recristalizadas con placas de esparita y escasos res-
tos de Lituólidos, Textuláridos, Briozoos, Moluscos, Ophthalmídidos y
Algas. Los oolitos están muy bien calibrados y son de color claro. El coloro o ¿�

(D
E de las calizas es malva. Hacia el techo se hacen intramicritas recristali-

-
5 7 9 3 0 1 �;1 zadas con oolitos, placas de esparita y sombras de restos de Moluscos

(D 2 y Ophtalmídidos?L
7 9 a ' V 1 Celizas brechoides Oolilicos 45 m. de calizas con aspecto brechoide. Corresponden a oosparitas color

malva recristalizadas con los oolitos, en parte semiborrados por la
7 9 1 �T recristalización. También hay bancos de micritas recristalizadas con pla-7 0
7 90

F. 1
quitas y vetas de esparita. Presentan frecuentes granos con tendencia a

calizas mol—s mieríticos Dol.tica, la forma romboédrica y algo de OFe.
(Oolitos bien calibrados

7 8 9 o� o! o 105 m., casi, de derrubios. A pesar de ello se han podido muestrear

Celizas doiomi'05 rojizas rectistalizadas.
algunos bancos y han resultado corresponder a mieritas y pelmicritas
recristalizadas con placas y vetas de esparita, que corresponden a frac-
turas y le dan a la roca un aspecto brechoideo. Existen algunos granos

U) 4 Arcillas verdes. Algunas pasadc5
de dolomita y muy escasos restos de Moluscos, Lituólidos y Ophthalmí-

- - -
de dolomía rcitl-SG ..or,

1
lenta. didos. los últimos metros de la serie parecen otra vez corresponder a

oosparitas recristal izadas, color malva, con frecuentes vetas grandes de
7 8 8 esparita y con escasa fauna de restos de Textuláridos y Moluscos.

5 arcillosas y Secciones de conchas.3 Dolomía

<
Lit.61,d.5 (0,b,I.S�plial) De este corte hay que destacar el hecho de la presencia de niveles

de brechas en el tramo 5.

Li
RT-787 Dolom,cs arcillosas _grises y

Z
.,CiilGs verdes.y rojos. Gn9Cilino ? Equinodermos ? Serie del Gallinero (fig. 22)2 Un banco cnlizo-micr,lic-
verd« z.I.do.

Comienza el corte a 500 m. hacia el oeste de las ruinas de Torre Mo-
risca, de coordenadas 1048' y 38030'40", en el camino que va a la Toma.

U- Continúa por la falda meridional M Gallinero en dirección casi Norte-Sur,
Z E

Dolomías microcristeli�os grises.
y termina en la cota 1.612 m. Los materiales arcillosos M Lías pueden

U)< observarse por la carretera que parte M cuartel de la Guardia Civil de
--1 1 Fábricas de Riopar.

Figura 21
Están representados los cinco tramos M Lías y Dogger, si bien los

5
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GALLINERO (ALCARAZ NUM. 841) tramos 2, 3 y 4 ya no están tan bien i ndividual izados. El tramo 1 está in-
completo porque en su base aparece el Trías por contacto mecánico. El

EDAD POT. T RAMC MUES1 C 0 L U M N A L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A tramo 5 está muy desarrollado, alcanzando la mayor potencia registrada en
la región (500 m.).

La serie está tomada en el flanco sur de un sinclinal de dirección
0 .-1 Noreste-Suroeste, en cuyo núcleo aparece discordante el Mioceno marino.

De muro a techo aparece:
o 1 o o
1 o 1 o 1 o Calizas colítica. bla—2.. Tramo 1 - Un mínimo de 50 metros de dolomías cristalinas grises.

1 o 1 o (o. Utos bien colibrados
Tramos 2, 3 y 4-Se han medido 53,5 m. de materiales arcillosos alternando con dolo-o 1

1 o mías, no observándose ya aquí una individualización clara de cada uno deo .
o estos tramos.

De muro a techo se puede apreciar:

- 6 m. de arcillas verdes y rojas.
- 4 m. de dolomías microcristalinas grises.
- 6 m. de arcillas verdes.
- 8 m. de dolomías arcillosas grises.
- 1 m. de arcillas verdes.
- 2 m. de dolomías arcillosas grises.
- 1 m. de arcillas verdes.w
- 2,5 m. de dolomías arcillosas grises.

(D - 5 m. de arcillas verdes.
Dolomias de romboedros. - 3 m. de dolomías arcillosas grises.

- 3 m. de arcillas verdes.(D - 7 m. de dolomías arcillosas grises.
VÍ - 5 m. de arcillas verdes.

Tramo S-Presenta el mayor desarrollo registrado en la región, y según mis propias
Q observaciones de todo el Prebético.

Está constituido por 500 metros de dolomías, fundamentalmente de rom-
oe ros e 0 om ta, que acia e tec o pasan a ca izas blancas con oolitos
muy bien calibrados.

Sobre este tramo, y discordantemente, reposa el Mioceno compuesto por
calcarenitas bioclásticas.

Por tanto, de este corte cabe destacar:
9,is" ..v a) No se pueden distinguir los tramos 2, 3 y 4, y la potencia de ellos

(en su conjunto) es la menor registrada de todas las series estu-
diadas hasta ahora.

4 b) En cambio, el tramo 5 presenta una potencia enorme (la mayor
9'¡%'s y c,Cillo. «rdes3 y rojos registrada en toda la Zona Prebética) y su litología, de dolomíasw 2 de romboedros, la diferencia de las series anteriormente descritas.

E
< Dolo m?- as Microcristalinas grises.wLL 3) Sector central-orientalZ
Ul

Al�ill.s bigarrad., Y YO,- Serie de Casa Sola (fig. 23)
r

La serie está tomada por la carretera de Santa Ana a Alcadozo, pró-
Figura 22
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CASA SOLA (LIETOR NUM. 842) ximo al pueblecito de Casa Sola. Se inicia el corte en el Km. 6, de coorde-
nadas 1038'38" y 38'39'10", y continúa en dirección a Alcadozo, terminán-

EDAD POT. TRAIS«MUE51 COLUMNA L 1 7 0 L 0 G 1 A F A u N A dose a la altura donde empieza el Arroyo de los Pedernales.
Afloran sólo cuatro tramos M Jurásico. Falta el tramo 1 y el tramo 2

está incompleto.
Los estratos buzan hacia el Este, y se trata de una serie monoclinal.
De muro a techo:

Thau al�oP�l*lla PQI�Oltsiculi*tero,
las m

r 9 Tramo 2-Más de 10 metros de arcillas amarillentas y verdes dolomíticas con inter-Ataxoph a midos, Lag¿nidos, Gaste-
LO-1,1!brdnquios, Spirillina,rdpo calaciones de bancos de dolomías arcillosas amarillentas.ario . Opirithatm. ¡dos.d

Id, ló. 1 Tramo 3-12 metros de dolomías microcristalinas grises. En el techo hay un banco.1,5- 1c. 1,Z. de micrita recristalizada (microesparita) con los granos con tendencia a
745 forma romboédrica. Existen algunos poros.

Tramo 4-33 metros de arcillas verdes y dolomías arcillosas amarillentas.
1 e 1 1 Cali.as b,tch.id.s. Tramo 5-150 metros de calizas y dolomías. Se distribuyen como sigue de acuerdo

704 con los distintos tipos texturales reconocidos.
4-14� 40 m. de micritas rojizas recristalizadas con algunas placas de esparita.

713 �� 1 0 1 Los granos tienen tendencia a la forma romboédrica. Existe algo de1 c. 1 0 14--
01,511 0 1 OFe impregnado en las fisuras.-1 0

w 7 52 c- 1 45 m. de pelmicritas color malva recristalizadas con algunos granos de
dolomita y escasos restos, mal conservados por la recristalización, de

7 a 1 1 0 1 0 1 0 Thaumatoporella parvovesiculífera RAINERI, Ataxophrágmidos y Lagénidos.o 1 0 11 o 1 a Existen también placas de esparita que podrían corresponder a formas0 1 0 1 a 1 Cat.�os rnol—s ..spci,it.s y P.[- orgánicas. Sobre las pelmicritas existen bioosparitas recristalizadas con0 1 1
mier, tos oolitos bien calibrados1 a 0 0

-
1 frecuentes granos romboédricos de dolomita e intraclastos. Se observan7 9 9 1 o 1 -1 o

0 0 1 0 o Gasterópodos, Lame¡ ibranquios, Frondicularia?, Spiriffina y Ophthalmídidos.

'- c, 1 0
65 m. de calizas brechoides que corresponden a oosparitas recristaliza-

7W.-M das con intraciastos y sombras de restos de Moluscos y Algas. ExistenQ 0 1 0 [ 0 E
7 79 '_1 0 1 0 r 0 bancos de micrita recristalizada en parte con granos con tendencia rom-

boédrica y OFe en las partículas. Hacia el techo se hacen pelmicritas
recristalizadas con placas y vetas de esparita y granos con tendencia

7 le
C.Ii—s /d-1-rri- I-JIZOS romboédrica; los pelets es posible que sean de recristalización.

Como se ve, esta serie es muy similar a la de Mortericos (presencia
7 7 7 1 11 de niveles de brechas en el tramo 5), pero en Casa Sola las potencias

son inferiores.7 7 6

Serie de Alcadozo (fig. 24)w 1
Arcillas -1,115 y ‹J.I.,ri.54 01-11.s.s La serie está tomada en la falda orienta¡ M Cerro M Soldado, pró-

ximo al pueblo de Alcadozo. El corte se inicia en la cota 1.031 m., de coor-

TR-77
denadas 10421T y 38039'20", y se continúa hacia el Noreste hasta 150 m.

(n antes de la carretera de Alcadozo.
< n 3 Dolomias microcristal,nas grises.
w La serie está levantada en el flanco orienta¡ de un anticlinal de direc-

Dolo ¡os arcillosas o�.,iii.ntg, y ci—llo. ción No roeste-S u reste y cuyo núcleo está en el tramo 1, no aflorando el2 —T
,
lent.s y �

er
desw

muro de éste.
Figura 23 Están representados los cinco tramos M Lías-Dogger, si bien el tra-
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ALCADOZO (LIETOR NUM. 842) mo 1 está incompleto, por la razón que he apuntado antes, y el tramo 5
también aparece incompleto, por reposar sobre él, y por discontinuidad

EDAD POT. ITRA mES1 COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A estratigráfica, la facies «Weald-Utrillas».
Afloran:

Tramo l-Más de 50 metros de calizas y dolomías, cuyas texturas se distribuyen así:
- 20 m. de microsparitas y dolomicrosparitas muy recristalizadas y oquero-

sas de granos con tendencia a forma romboédrica.
- 30 m. de dolomías microcristalinas grises con calcita en las fracturas.

En el techo, un banco de micrita arcillosa con esparita, recristalizada con
sombras de lituálidos (Orbitopsella?), Textuláridos y Valvulínidos.

Tramo 2 - 60 metros de dolomías arcillosas y arcillas. Se reparten como sigue:

- 15 m. de calizas de textura micrítica arci 1 losa-recristal izada y color verde
azulado, con aspecto brechoide. Presentan escasos restos de pequeños
fragmentos de Equinodermos. Existe además algo de OFe en las partícu-3: u) las y frecuentes poros. En el techo existe un banco de dolomías gris�ui 5w=� blancuzca.

- 20 m. de arcillas rojas. Una intercalación de dolomía gris verdosa ar-
2 2 9 cillosa con calcita en las fisuras aparece hacia la mitad M conjunto
2 2 6 p� 9 - us arcilloso.

Opht.-d jis - 10 m. de dolomías arcillosas verde-grisáceas con recristalización de cal-
cita en las fisuras. Hacia el techo se pasa a bancos de intramicritaw verde-azulada, recristalizada en microsparita, con algunos granos de dolo-
mita, frecuentes poros y vetas rellenas de calcita.

(D F
- 15 m. de arcillas verdes, con alguna intercalación de bancos de dolomíasCD arcillosas.

Tramo 3 - 46 metros de dolomías microcristalinas grises muy duras con algunos moldes
de Braquiápodos?7-1

mcr ?U_C- PCICIS y C3['0% poi g-1- Tramo 4 - 18 metros de arcillas verdes. Aunque parte de¡ tramo está derrublado, co-
rresponde a una zona blanda de arcillas.4U) Tramo 5 - Más de 123 metros de dolomías y calizas. De muro a techo se han recono-
cido los siguientes tipos texturales:

EU) 3 8 m. de micritas recristalizadas con algunos pelets y oolitos po igona es.
Existen granos de dolomita e impregnaciones de OFe. Se ha reconocido
fauna de Lituólidos? y Algas.
70 m. de dolomía gris muy fracturada; algún banco con romboedros de
dolomita, pero son muy escasos en general.

2 c,�ill.s —C- U, b—— d,Z 20 m. de dolomía granuda de romboedros de dolomita.
20 m. de calizas blancas (oosparitas, oomicrosparitas recristalizadas y mi-

-J- crosparita) con frecuentes granos romboédricos de dolomita. Es frecuente9 0 (0,b!top-(10?) que los oolitos estén semiborrados por la recristalización. Estos oolitosu: ZI, — - :�z
Tcxlul4ridos, Vaivul�nidos.Z CCIOMIOS MICroc—,.'_, gr—s están muy bien calibrados. Se ha encontrado en estas calizas Protopenero-

y dol� c, P.,¡. plis striata (WEYNSCHENK), Ataxophrágrnidos, Lagénidos, Ophthalmídidos,
etcétera.

_J TR - 1 8

1

Sobre el tramo 5 reposa la facies «Weald-Utrillas», por lo que parte de
Figura 24
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HIJAR (LIETOR NUM. 842) este tramo había sido erosionada previamente al depósito de la facies
«Weald-Utrillas».

EDAD POT. TRAMCMIJIES COLUMNA L 1 7 0 L 0 G 1 A F A U N A Lo interesante de esta serie es que se ha datado el tramo 5 como
perteneciente al Dogger.

Serie de Híjar (fig. 25)

Está situado el corte aproximadamente a 150 m. al oeste de la central
de Híjar. Comienza en las casas de la Alcadina, de coordenadas 1<>38'50"
y 38032"40", al lado del río Mundo. Continúa en dirección Sur-Norte hasta
alcanzar la cota 930 m.

1 1 CalizQs micriticos claras y mol- El corte está tomado en una serie monoclinal con ligeros buzamientos
hacia el Norte, aunque se pueden considerar los estratos casi horizon-
tales.

Aparecen los cinco primeros tramos del Jurásico. El tramo 1 está in-
completo, por interrumpirse por a a a e rio un o. tramo esta
erosionado en parte. Los tramos 2, 3 y 4 presentan escasa potencia y son
fundamentalmente arcillosos.

La descripción detallada de la serie puede observarse en la figura 25.

w Serie Rambla de Talave (fig. 26)

(D
Dolomies de romboedros El inicio del corte se sitúa próximo al Km. 5,8 de la carretera de Liétor

Z. 2; a Hellín, allí donde cruza la Rambla de Talave con dicha carretera, de coor-5 Z
denadas 1`>46'15" y 38033'; continúa hacia el Suroeste y tiene de recorrido
aproximadamente un kilómetro de largo.

Los estratos buzan hacia el Suroeste y corresponden al flanco meri-
dional de un anticlinal de dirección Noroeste-Su reste.

Están representados los cinco tramos del Lías y Dogger. Los tramos 1
y 5 están incompletos. El tramo 1 está repetido en su base por una falla
inversa que hace aflorar el Trías. El tramo 5 está erosionado en su techo.

De muro a techo:

Tramo 1 - Más de 100 m. de dolomías. En su base existen lo m. de dolomicroesparitas

grises con frecuentes poros y algo de OFe. Existen nódulos de sílex y
colomíos grises muy fracturadas. presentan una pátina blanca. Hacia la parte media del tramo la dolomiti-

zación se hace menos intensa y se conservan unos bancos de micrita re-
4 -Arcillas vcrdel.. cristalizada con restos sin determinar de fósiles y huecos rellenos, en parte,

y Bro
qu.

opodos. de calcita.
U) 3 Dolomías arcillosos grises._Z Tramo 2 14 metros de arcillas y dolomías. Se reparten así:
<

- 6 m. de dolomías grises mierocristalinas, que hacia el techo se van ha-Alter——i. a, ellillos —rd- y
ciendo verdes. Se observan restos de conchas (Lame¡ ibranquios?) . Sus

Dolamias grises microcristajincs. bancos tienen una potencia de 10-20 cm.

8 m. de arcillas verdes y rojas con alguna intercalación dolomítica mar-

Figura 25
gosa.
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RAMBLA DE TALAVE (LIETOR NUM. 842) Tramo 3 - 18 metros de dolomías y calizas. Se distribuyen de la siguiente manera:

FEDAD POT. TRANKMUES1 COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A - 8 m. de oomierosparitas recristal izadas, en parte dolomitizadas (se ob-

servan pequeños cristales de dolomita con los oolitos semiborrados por

la recristalización). Se han visto restos de esparita y de Radiolarios, Os-

trácodos y Lagénidos. Presentan algo de OFe.

2 12 1 0 1 0 1 0 Rodiolarios, 0sIrdcodos, - 10 m. de dolomías arcillosas grises con pátina amarillenta.
2 7 1 1 1 1 Ato»PkdgMido5, Alges,

o 1 o i o LitUdiidos, rosterdpodo5. Tramo 4-3 metros de arcillas verdes.
Tramo 5-Más de 85 metros de dolomías y calizas. De muro a techo se observa:

ul - 3 m. de micrita recristalizada, con algunos estilolitos y restos de Radio-
¡arios? Fantasmas de oolitos.

Dol—.. de
- 60 m. de dolomías microcristalinas grises y algunos bancos de dolomías

y —Ii-
5 granudas de romboedros de dolomita.

(D

0

- 12 m. e micritas, pe micritas y oosparitas recrista iza as con escasos res-
tos de Ataxophrágrnidos, Radiolarios?, Algas, Ostrácodos?, Lituiólidos? y

0 Gasterópodos? Presentan algunos granos de dolomita y los oolitos están
bien calibrados.

En esta serie conviene destacar, por un lado, la existencia de zonas0¡.m
sin dolomitizar en casi todos los tramos, y la presencia de sílex en el tra-
mo 1, por otro.

4

-W.— y a.!c-,
3 2 1 0

1 4) Sector oriental
Re0- de

y r�.c,
2 n, S de En este sector resulta muy difícil levantar series estratigráficas com-

2 4 0 t n l� b.se

pletas U Jurásico sobre el terreno, ya que afloran fundamentalmente ma-

2 3 9
teriales de¡ Dogger. Es por lo que he recurrido a los datos de profundidad

que me han facilitado los sondeos de¡ Estudio Hidrogeológico «Cazorla-

Hellín-Yecla» y los de¡ M. 0. P. en la traza de¡ trasvase Tajo-Segura.

Sondeo de la Alberca

Ñ6dulos de s�lex en ti muro. Realizado por el M. 0. P.
2 3 6 Coordenadas X = 750.533,688

y = 452.829,814

Este sondeo da idea de¡ espesor de¡ Dogger. De techo a muro se atra-

vesó:

Tramo 5-20 metros de calizas micríticas blancas, parcialmente dolomitizadas.
go metros de dolomías grises con vetillas de arcillas rojas de descalcifi-
cación en las fracturas.

Tramo 4-Arcillas abigarradas.
Figura 26
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SONDEO «EL CABALLO Sondeo del Caballo (fig. 27)

EDAD PO T. TRA MUES C O L U M N A L I T 0 L 0 G 1 A F A U N A Realizado por el M. O. P.
Coordenadas X = 751.471,213

Y = 451.447,685

w En este sondeo se pueden ver todos los tramos del Lías, excepto el
E s o,,,mra5 grists. tramo 1, y es de destacar la presencia de niveles de yesos (de hasta 5 m.

de espesor) en el tramo 2. El resto de las características de la serie pue-
° de verse en la figura 27.0

Sondeo de Nava de Abajo ( fig. 28)

a:D n 4 Anillas verdes y dolomías Realizado por el Estudio Hidrogeológico «Cazorla-Hellín-Yecla».- _ arcillosa s.

Coordenadas X = 1°48'39"

á_ui _ 3 D olomias grises microcrislalinas .
Y = 38039'22„

J Este sondeo empezó y terminó en el Dogger. Sus características pue-

W den observarse en la figura 28.

LL E -�-A Arcillas bigarrados canZ z -_= niveles de yesos « 5 m >. Serie de la Atalaya de Liétor (fig. 29)

�,
s

--- Aunque este corte podría corresponder también al sector central-
a oriental, lo he incluido en el oriental, ya que en este último no se poseen

cortes del Jurásico suficientemente completos y además por encontrarse
a caballo entre los dos sectores; la división entre los mismos ya se sabe
que es aleatoria y subjetiva y no persigue otro fin que el de simplificar y
sintetizar en lo posible el árido estudio descriptivo de las series.

La serie está tomada a un kilómetro aproximadamente al este de Mo-

riscote. Las coordenadas del comienzo son: X = 1°41'47"; Y = 38°37'4"

y las del final, X = 1°41'57"; Y = 38°37'20".
La estructura de la Atalaya de Liétor es la de un sinclinal con núcleo

en Dogger de dirección Noroeste-Sureste, que en algunos puntos se hace
volcado con vergencia Norte. A este sinclinal le sigue hacia el Sur un
anticlinal con núcleo en Lías Inferior, que también se invierte en algunos
puntos. Donde he tomado la serie los estratos están invertidos.

De muro a techo se observan los siguientes materiales:

Tramo 1 -Más de 70 metros de dolomías microcristalinas grises , que hacia abajo pre-

sentan frecuentes romboedros de dolomita; esta característica podría con-
fundir este tramo con el del Dogger; sin embargo, los romboedros de este
último son de mayor tamaño y presentan numerosas capas concéntricas.

Tramo 2-45 metros de arcillas rojas, fundamentalmente, con pocas intercalaciones de
dolomías arcillosas; estas arcillas, hacia la base, son de color verde. En el
muro del tramo aparecen 10 metros de calizas dismicríticas, nivel que es

figura 27 constante en todos los cortes del Lías de este sector (nivel guía). Hay que
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resaltar, asimismo, la similitud en potencia (de¡ orden de los 10 m.) que LA NOGUERA (VESTE NUM. 866)presentan en todos los cortes.
Tramo 3-25 metros de dolomías microcristalinas grises. Hacia la base aparecen fan- £DAD WASI COLUMN 1 7 0 L 0 G 1 A F A U N Atasmas de oolitos. A L
Tramo 4-50 metros de dolomías arcillosas amarillentas, con algunas intercalaciones

de arcillas verdes, que se hacen más frecuentes hacia el techo M tramo;
hacia la base, en cambio, son exclusivamente dolomías arcillosas, al menos
en los 10 primeros metros.

Tramo 5-150 metros de dolomías microcristalinas grises; hacia la mitad M tramo
existe una zona de dolomías de romboedros. los últimos 5 m. M techo
son calizas micríticas blancas.
Sobre el tramo 5 reposa discordantemente el Mioceno.

5) Sector meridional-occidental

Serie de la Noguera (fig. 30)

Está levantada a unos 1.500 m. al oeste de la Casa de la Noguera. Co- E
5 O.l.m,

'
de r—b.edI.s.

mienza en el río Mundo, donde nace la fuente de las Huelgas (coordenadas
1015'30" y 3802T251. Continúa hacia el Norte cruzando la carretera de 0
Puente de Génave a la comarca¡ de Ciudad Real a Murcia, por el Km. 55,
y sigue hacia el Norte hasta la fuente de las Calenturas. 0

Los estratos buzan hacia el Noroeste y pertenecen a una serie mono- - 4
clinal. c 711

C-
E 7 1 3

Biomicritos grises,
Rodiolarios O.rl¿cod.S, T,.tu-

3 ldlid.s, Li —septa,
Están representados los cinco tramos U Lías y Dogger, si bien el 7 7 2 L i ngul i no , 5 pi ri 11 i no , Fro no iC U -

__J__ TR-771 lariG, Atcxophrd<JMJdCS.
tramo 5 está incompleto por estar parcialmente erosionado. 2 D010mics Orcillos-s y —rdes.:2De muro a techo se observa:
Tramo 1-Descansa sobre el Trías, que aunque ha sufrido efectos halocinéticos, se

BroquicIpocios , lame¡ ¡ bronquios.

puede considerar como un contacto casi normal, debido a que el tramo 1
aparece muy completo.

Está constituido por 200 m. de dolomías, pudiéndose diferenciar en ellas: U)
- 60 m. de calizo-dolomías recristalizadas rojizas.
- 90 m. de dolomías microcristalinas grises con huellas de Braquiápodos

y Lame¡ ibranquios. n 10 bOs, y ~-i.s

- 50 m. de dolomías microcristalinas grises con nódulos de sílex. in,crocristelinas grises con

m� ¡en en el techo.

Tramo 2-10 metros de dolomías arcillosas amarillentas y arcillas verdes.
Tramo 3-30 metros de calizas que texturalmente corresponden a biomicritas con al-

gunos oolitos y esparitas y restos de Radiolarios, Ostrácodos, Textuláridos,
Lituosepta, Haurania, Lingulina, Spirillina, Frondicularia y Ataxophrágmidos.
Esta asociación faunística data al Pliensbaquiense. 41,

Tramo 4 - 2 metros de arcillas verdes. Se han encontrado Ammonites mal conservados.
Tramo 5-Más de 130 metros de dolomías granudas con romboedros de dolomita.

E 1 interés de esta serie es doble: 4
A

a) Se ha podido datar claramente el Lías Medio.
b) Aparecen Ammonites en el Lías.

Figura 30
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Serie de los Tribaldos (fig. 31) LOS TRIBALDOS (YESTE NUIVI. 866)
~TComienza en el Km. 43,2 de la carretera de Puente Génave a la comar- EDAD POT.ITR/,WWJCSI COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A

ca¡ de Ciudad Real a Murcia, donde dicha carretera describe una curva
muy cerrada de coordenadas 1"13'13" y 38'27'2". Continúa hacia el Norte
pasando por el cortijo de Los Tribaldos. El corte tiene 4 Km. de largo apro-
ximadamente, si se quiere hacer perpendicular a la estructura, pero puede
hacerse más cómodamente por un camino de reciente construcción que

UJparte de Los Tribaldos y sube hasta El Padroncillo.
Los estratos buzan hacia el Noroeste y corresponden al flanco meri-

dional de un sinclinal.
LL

Es el corte M Jurásico más completo M Prebético Externo de esta 6 1 6
región, ya que aparecen, aunque muy poco desarrollados, ocho tramos del LU

a,

Jurásico correspondientes al Lías, Dogger y Maim. 1 1 4
ÍDe muro a techo se observa:

7Tramo 1 - Aparece sobre el Trías, pero el contacto es diapírico; por tanto, la potencia :É CI.
1 2 —des la bo-

del tramo 1 es incompleta. En el lugar donde se ha levantado el corte se
__7 _j-

aprecian 100 m. de dolomías microcristalinas grises. CI.

Tramo 2-8 metros de arcillas verdes. Existe una intercalación caliza de micrita con
intraclastos, recristalizada. Gran parte de los intraclastos están semiborra-
dos por la recristalización.

Tramo 3-12 metros de dolomías arcillosas gris-amar¡ H entas con presencia de nó-
dulos de sílex.
Existe un banco de intramicrita recristalizada azul-verdosa con los intra- 5 Dol0mia5 a< rombordros.

clastos semiborrados por la cristalización. Sombras de Algas ?, Moluscos ? (D

Tramo 4-5 metros de arcillas verdes.
Tramo 5-150 metros de dolomías granudas de romboedros de dolomita. los 10 pri-

meros metros carecen de romboedros.
Tramo 7- Sobre el tramo 5 parece existir una pequeña falla que ha hecho desaparecer

el tramo 6 de calizas nodulosas con Arnmonites de¡ Oxfordiense Superior,
tan constantes en todo el Prebético, como se verá en algunos cortes que a 4

D-I-mi.s —11losos con silex. un bancocontinuación se describirán. La falla ha debido tener poca importancia al !1 3 Algas? Volu—. 9
<j« 10 1. . 1_ v ! 1 a . - s - � u 10 do s

hacer desaparecer sólo la caliza nodulosa, que, en el mejor de los casos, 2 TR- A,crilos verdes. Un banco de rriclItal- -2-ciones de conchas,

no supera los lo m. de potencia.

Comienza el tramo con 5 m. de margas verdes con nódulos de pirita y U)
algunos Arnmonites mal conservados.

Sobre estas margas existen 13 m. de margocalizas grises que corres-
<

Dolom1as MicrOctistalinos grises
ponden a micritas recristalizadas con frecuente OFe en partículas. _i

Tramo 8-52 metros de dolomías de romboedros de dolomita con algunos bancos,
preservados de la dolomitización, de micritas arcillosas recristalizadas de

9 ranos con tendencia rombolédrica y frecuente cuarzo de tamaño limo. Algo
de OFe.

Sobre este tramo está la facies «Weald-Utrillas», cuyo contacto es por
recubrimiento. ¿Z M.,go. b.g."Od.5 y y,$.

En esta serie puede apreciarse cómo los tramos 2, 3 y 4 M Lías pre- Figura 31
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sentan un espesor muy pequeño. Por otro lado, el grado de dolomitización ! LOS ALEJOS (ALCARAZ NUM. 841)

de casi todos los tramos es notable. EDAD POT. TRA MUES COLUMNA I T O L O G I A F A U N A
I

6) Sector meridional-oriental

Serie de Los Alejos (fig. 32)

Está levantada por la carretera que va de Molinicos a Los Alejos. Co-
U C

n
5

c
e

lite<s,<5orGd°-mienza el corte en un punto próximo al río Mundo, de coordenadas 1 °26 e30 <i
s T °<Irr : -AS, °" y a,de e me,;Dra °5, T<a°,ór;das

y 38°30'42" aproximadamente, donde cruza el camino de la Venta del Pe- d os, E 'p`^9'°`1 o5, c — . < s.

82� Maryocelizcs grises arenosas.

ralejo con la carretera y continúa en dirección Norte-Sur hasta que la carre- C-s_ _
y _ - - - rdc0des . Esponjas , Enlroques,

.
sn—ocoma.tera sale del monte alto y se interna en tierra de labor que corresponde a Ox FFGO R s -:as od lesas -- - - - - - - Ammc n.l<s Frc ogro Dig<r•rc

-- TA-8 1s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
la facies =Weald-Utrillasa. Tiene de longitud, aproximadamente, un kiló- "ira s °°n - - -
metro. -

Pertenece al flanco meridional de un anticlinal de dirección Este-Oeste, o-
en cuyo núcleo aparece el Trías, pero mecánicamente; por eso el tramo 1
aflora incompleto.

T 1
ZZ-Se pueden distinguir ocho tramos del Jurásico, cinco de ellos del Lías w

y Dogger y tres del Malm. i I
De muro a techo aflora: `� s - o °m a, mfcrocri5la i no5 gri5<5.

E

Tramo 1 -Más de 50 metros de dolomías microcristalinas grises con algunos moldes cD 7 -
que corresponden a restos de Lamelibranquios y Braquiópodos.

Tramo 2-5 metros de arcillas verdes. O
Tramo 3-20 metros de dolomías arcillosas grises. 1--" _
Tramo 4-5 metros de arcillas verdes. Q
Tramo 5-100 metros de dolomías microcristalinas grises . En el techo de estas do- 11.

lomías existe un •hard-ground•. r7_
Tramo 6-5 metros de calizas nodulosas rosáceas con gran abundancia de Ammonites. I-

Las calizas corresponden a micritas arcillosas recristalizadas con restos de 1'- L
esparita . Al microscopio han librado Ostrácodos, Entroques, Saccocoma,
Espículas de esponjas , Equinodermos, Gasterópodos, Protoglobigerina, Ata-
xophrágmidos, Lagénidos y Spirillína. E =Tr -

0 - I -- Do.c-yes _.c. ecos gr s<s.
�.. 1La macrofauna encontrada ha sido clasificada por QUINTERO, y es la si- 3

guiente :
N

Euaspidoceras babeanum (D'ORB.)
z 1_-¡1

Arc �s .<•a<5

Arisphinctes plicatilis (SOWJ Q ¡¡ �` s "` ° <5 ` `° nc DaS.
F1--T 1- (lom<I ón�cs y Braquiópodos )

Dichotomoceras dichotomus (BUCH.)
Orthosphinctes tiziani (OPPEL) -,1

Ochetoceras canaliculatum (BUCHJ
Divisosphinctes bifurcatus (QUENSTJ Cc'o--cs--o.,is!�Ir.sgr.scs-

Sowerbyceras tortisulcatum (D'ORB.) i II

Perisphinctes sp.
Glochiceras sp.

T II 1Tz7
Gregoryceras sp. -'- T
Euaspidoceras sp.
Terebratula substriata (SCHLOT.) Figura 32

6-1
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Decipia decipiens (SOLIL) EL PARDAL (VESTE NUM. 866)
Radiola de Cidaris florigernma (PHILL.)

La asociación de Arnmonites permite reconocer perfectamente a la zona EDAD PO T. TRANUmTUESICO LUMNA L 1 T 0 1 0 G 1 A F A U N A
de «transversarium», que data al Oxfordiense Superior.

RA

Tramo 7-3 metros de margas verdes.
7 metros de margocalizas grises algo arenosas. Presentan nódulos de pirita.
Al microscopio han arrojado una fauna de: Ostrácodos, Lagénidos, Equínidos,
Moluscos, Gasterópodos, Ataxophrágrnidos, Lituálidos, Miliólidos, Arnmodis-
cus y Lenticulina.

Tramo 8-8 metros de calizas oolíticas y de oncolitos, organodetríticas, con algunos
niveles de dolomías con fantasmas de oncolitos. Se ha encontrado fauna
de Equinodermos, GasterOpodos, Lame¡ ibranquios, Esponglarlos, Corales, etc.

Sobre el tramo 8 descansa la facies «Weald-Utrillas» de conglomerados,
arenas y margas por recubrimiento.

Esta serie es parecida a la de Los Tribaldos, pero la dolomitización es
menor y el espesor de los tramos 2, 3 y 4 es mayor.

w
Serie de El Pardal (fig. 33)

w
El corte está levantado a unos 2 Km. al noreste de El Pardal. Comienza u I~r

Equinodermos, Goster6podos,aproximadamente en el punto de coordenadas 1024'40" y 38030', y termina LL Z y rne,gcs.
729--. - - - - - 1 Lame¡¡ branquios, 7extulcíridos,ce c)
72 0 . 0 cctizos ooiíticas y de —c.i,tos Milid(idos, Espongiarios,en el Km. 216 de la carretera de Ciudad Real a Murcia por Alcaraz y Ca- w LD 121 0 1 �t,ít,cas, —n algun COMICS, Labyrintine mirábilis,c 6

.
. * 0 .,gano-d .5 C(ypein0 jurcísica, Macroport(10,ravaca. LLJ_ + 725 0 Pesados de dolornías con fantas- Conicospiriffina besiliensis,rnos de —c.IiI.s.IC --TR-724 -*0 Lenticulina.

Constituye una serie monoclinal cuyos estratos buzan hacia el Sureste. w margocalizas grises arenosas.
X L¿ 7Aparecen los tramos 5 M Dogger y 6, 7 y 8 M Maim. XZi� -

Puesto que esta serie es idéntica a la anteriormente descrita (a ex-
XFOR

cepción de su sensiblemente mayor potencia M Maim), no voy a repetir UPE R. 6

de nuevo, aunque puede apreciarse en la figura 33. Solamente señalaré
la fauna encontrada en el tramo 8, por encontrarla característica M Kim-

17-meridgiense Medio. Esta ha sido: Equinodermos, Gasterópodos, Lameli-
branquios, Textuláridos, Miliólidos, Espongiarios, Corales', Labyrintina mí-
rabilis WEINFCH, Clypeína jurassíca FAVRE, Macroporella, Conicospirillina
basiliensis (MOHLER) y Lenticulína.

Serie Fuente del Talf (fig. 34) 5 do(o�¡Os microcristalinos grises.

El corte está levantado en la Sierra de Bogarra, atravesándola de Nor-
este a Suroeste. Comienza a 200 m. al norte de la rambla del Derramadero, 7

de coordenadas 1<>33'35" y W311V. Continúa hacia el Suroeste y termina 0

en la carretera que va a Fuente del Taif, en el Km. 8,8.
Constituye una serie monoclinal cuyos estratos buzan hacia el Suroeste.
Aparecen los tramos 5 del Dogger y 6 y 7 del Mafm.

De muro a techo se aprecia:

Tramo 5-300 metros de dolomías de grandes romboedros de dolomita. En el techo
de este tramo existe un «hard-ground».

Figura 33
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FUENTE DEL TAIF (LIETOR NUM. 842) Tramo 6-3 metros de caliza nodulosa gris rosada con Ammonites, Esponjas, Equino-
dermos, Gasterópodos, Sérpulas, etc.

EDAD PiT. T RAMC MUES1 C 0 1 U M N A 1 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A Los Ammonites son muy escasos y sólo se han encontrado restos de
perisphinctidos y un Ochetoceras. De todas maneras, es correlacionable con
el tramo 6 de la serie de Los Alejo y, por tanto, la edad es Oxfordiense
Superior.

Tramo 7-3 metros de margas verdes amarillentas.
4 metros de calcarenitas amarillentas.

Sobre el tramo 7 reposa la facies «Weald-Utrillas».

De esta serie hay que destacar el carácter detrítico M tramo 7, así
como su escasa potencia.

w
3:¿-n

2.3.3.2.1.2. Prebético InternoL.J-
u=

K 1 M::>M 1) Sector meridional
.,,d- y

INF.
a"UF 6 Col—, n.S.I-� 2rLq ..p.d.,_ - _ _ l., _ _ _ ~ Serie de Baños de Tus (fig. 35) FOLIRCADE, PENDAS Y RODRIGUEZ ES-

H.,d 9-1d
TRELLA (1977)

Es éste el corte en el que se han puesto de manifiesto los materiales
más antiguos dentro del Prebético Interno de este sector y uno de los po-
cos afloramientos del Jurásico del Prebético Interno, en general. Los Ba-
ños de Tus están situados a 7 Km. al oeste de Yeste. Comienza el corte

CI. en los Baños y continúa hacia el Noreste hasta el punto de coordenadas
1016'54" y 38022'2W.

La estructura es un anticlinal de dirección Este-Oeste fallado por sus
cuatro costados (fallas normales) a modo de un horts. La serie está tomada
en el flanco septentrional de este anticlinal.

5
d, Aparecen los tramos del Malm 7, 8 y 9.

17
El muro del tramo 7 no aflora, así como en el techo del tramo 9 aparece

(D
9— una costra ferruginosa en el paso al Cretácico Inferior, existiendo una la-

0 guna estratigráfica, pues faltan los niveles altos del Malm y los inferiores
del Cretácico.

C) De muro a techo aparecen:

Tramo 7-Más de 100 metros de alternancia de calizas grises micríticas y margas
azules. Hacia el techo, el tramo se va haciendo más calizo y los bancos
más potentes. Las muestran han librado: Ostrácodos, Lagénidos, Equínidos,
Gasterópodos y Pseudocyc1ammina sp.

Tramo 8-75 metros de dolorrifas y calizas. Se reparten así:

50 m. de dolomías gris-azuladas masivas con un lentejón preservado de
la dolomitización de caliza micrítica gris hacia la parte media. En el ban-
co de calizas se observan Políperos.

Figura 34
25 m. de calizas intramicríticas intrasparitas, biomicritas y blosparitas
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EDAD POT TRAMO N* MUESTRA COLUMNAJ L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A de color gris. Contienen Alveosepta jaccardfl SCHRODT, Kurnubia patas-
tíniensis HENSON, Nautiloculína oolithica MOHLER, Killanína cf. rahonen-
sis FOURY, CIypeina jurassica FAVRE, Salpingoporella annufata CAROZZI,
Likanella, Heteroporella fourcadei JAFREZO y BENEST, y Campbelbiella
striata CAROZZI.

Tramo 9 - 25 metros de calizas subnodulosas que corresponden a biosparitas, biomi-
critas, intramicritas y oomicritas de color gris claro. La fauna encontrada
es: Feurtillia frequens MAYNC, Nautiloculina, Neotrocholina, Millólidos, Gas-
terópodos, Lame¡ ibranquios, Sérpulas, Lithicodium agregatum ELLIOT y Ethe-
fia alba PFENDER.

Las calizas están estratificadas en pequeños bancos y a veces presen-

tan glauconita.

En el techo existe un nivel bioclástíco con numerosos restos de Equi-

nodermos, Briozoarios y Lame¡ ibranquios.

-:ostro f—,9——

ci ce
2.3.3.2.2. Edad

1 vi C.n... s�b�.d�
ce b,ar,q.i.s,
(L

Z Dado el predominio de materiales dolomíticos en las series jurásicas,

Al�' ... pto polast.�i.�S.S. la fauna arrojada ha sido muy pobre, y rara vez determinativa. No obs-
i,locutina 0OUth,Ca 11,hanina c.f.

C.,acs tante, con todo el material recopilado y con ayuda de los datos obtenidos
2

C) en las regiones colindantes por FOURCADE (1970), LOPEZ GARRIDO (1971)b,o,icritas í b—p-t-. tourccdei, Vaginella stricita.
w 447

446 y JEREZ (1973), voy a tratar, si no de datar perfectamente cada uno de los

tramos M Jurásico, sí al menos darle una atribución lógica.

.44 Tramo 1 - Es el nivel más pobre en fauna. Sólo se han observado restos de Lame¡¡-

branquios, Braquiópodos, Gasterópodos, Ostrácodos y Verneulínidos. El corte
9n. de Alcadozo ha librado además Textuláridos, Valvulínidos y Lituólidos (Orbi-

topsella ?). Como se ve, la fauna es banal y únicamente de confirmarse la

presencia de Orbitopsella se podría asegurar una edad liásica para este tra-

mo. Por otro lado, si se considera la serie de¡ corte de Vianos se verá que

este tramo está descansando sobre el Trías y concordante con éste. Por

tanto, no es arriesgado atribuir al tramo 1 al Lías Inferior.
Tramo 2 - Los cortes que han arrojado más fauna han sido los de¡ Cerro de los Cor-

tijos, con Ostrácodos, Ataxophrágmidos, Eggerefia, Lamelibranquios y Gas-

terápodos, y el corte de Mortericos, con Equinodermos y Lingulina. De todos

420 estos fósiles sólo es determinativo de¡ Lías la Lingulina. Por encontrarse

Dstrdeodos, loginidos, Eq,!n,dos, este tramo limitado por el tramo 1, que se ha atribuido al Lías Inferior, y
-9- u.�t�,op.do.. P... do,Vc(-- .p,

el tramo 3, que data al Lías Medio, podemos considerar el tramo 2 como
7

de edad Lías Inferior, aunque puede comprender también algo de¡ Lías Medio.

Tramo 3-En el corte de Mortericos se ha librado Lituólidos (Orbitopsella?), y en la

Rambla de Talave, Radiolarios, Ostrácodos y Lagénidos; pero ha sido en el

corte de la Noguera donde se ha encontrado mayor fauna y más determina-

tiva: Radiolarlos, Ostrácodos, Textuláridos, Lituosepta, Haurania, Lingulina,

Spiriffina, Frondicularía y AtaxophrágmIdos. Esta asociación es determinativa

de¡ Lías Medio. Una fauna parecida a ésta, compuesta de Orbitopsella, Hau-

Figura 35
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rania deserta (HENSON), Labyrinthia recoarensis (CATI) y Mayncina ha per- ma potencia en todos los sitios; aumentan o disminuyen según los sec-
mitido a CHAMPETIER (1968) datar al Lías Medio en el Macizo de Corbera.

Tramo 4-No ha suministrado ninguna fauna, pero por estar situado sobre el tramo 3, tores.
datado como Lías Medio, y debajo M tramo 5, que data al Dogger, se de- Puesto que existe un gran predominio de materiales dolomíticos en el
duce que puede considerarse como Lías Superior. Jurásico, y la fauna de ellos es muy pobre, surgió desde un principio la

Tramo 5-Se ha encontrado fauna de Textuláridos, Ophthalmídidos, Lingulina, Valvulí- necesidad, por los autores que trabajan en el Prebético, de referirse a
nidos, Gasterópodos y Moluscos en el corte M Padrón. En el corte de nombres de unidades y formaciones y no a edades, estos nombres corres-
Picayo se han encontrado, además, Radiolarios, Gaudry¡na, Algas, Ataxo-
phrágmidos (Eggerella ?) y Epistomina. En Casa Sola ha librado, además, ponden a características litológicas o bien a localidades en donde están

Thaumatoporella parvoversiculifera RAINERI, Spirillina, Frondícularía ?, Lagé- mejor representadas dichas formaciones.
nidos, etc., y, por último, en Alcadozo, Protopeneroplis striata (WEYNS- Así, LOPEZ GARRIDO (1971) engloba a los tramos 1, 2, 3 y 4 bajo la
CHENK) en su parte alta. Si a esto unimos que JEREZ (1973) ha encontrado denominación de «Unidad Beas de Segura», en el sector comprendido en-
también Protoponeroplís striata (WEYNSCHENK) en niveles calizos M muro tre Villanueva del Arzobispo y el vértice Picazo (este de Génave).
en Elche de la Sierra, se puede considerar que este tramo tiene una edad
Dogger. Más tarde, al conocerse mejor las series del Prebético (GARCIA RO-

Tramo 6-Se trata de calizas nodulosas con abundancia de Ammonites, como Euas- DRIGO y PENDAS, 1971), en una comunicación en la que participaba tam-
pidoceras babeanum (D'ORB.), Gregoryceras sp., Ochetoceras canalículatus bién el autor, estudian el Jurásico Inferior y Medio de las Hojas de Alcaraz,
(BUCH), Sowerbíceras tortisulcatum (D'ORB.), etc. Existen, además, Sacco- Robledo, Peñas de San Pedro, Ontur y Hellín, y denominan al tramo 1 «uni-
coma y Protoglobigerina. Toda esta fauna data perfectamente al Oxfor- dad carbonatada inferior»; al tramo 2, «unidad arcillosa inferior»; al tra-
diense Superior.

Tramo 7-Sobre las calizas nodulosas descansan unas margas amarillas verdosas y mo 3, «unidad carbonatada superior»; al tramo 4, «unidad arcillosa supe-

margocalizas que han arrojado algún perisphinctido mal conservado en las rior», y al tramo 5, «unidad dolomítica superior».
series de Los Alejos, Los Tribaldos y Fuente del Taif, y Ostrácodos, Lagá- En el sector Alcaraz-Robledo, LINARES GIRELA y RODRIGUEZ ESTRE-
nidos, Equínidos, Gasterópodos y Pseudocyc1amina sp. en el corte Baños de LLA (1973) denominan «formación carbonatada» al tramo 1 y «formación
Tus. En la base de estas margocalizas FOURCADE (1970) ha encontrado en arcillosa» a los tramos 2 y 3.
Fuente Alamo el género Ataxioceras, y LOPEZ GARRIDO y F. JEREZ MIR
(1971) han encontrado, además de este género, Lithacoceras y Sowerby- En el trasvase Tajo-Segura denominan, en el Jurásico Inferior y Medio

ceras cf. silenus (FONT.) en Navalperal. Por tanto, la edad para este tramo de Albacete, Peñas de San Pedro y Liétor, al tramo 1, «tramo inferior»;
es Kimmeridgiense Inferior (Zona de platynota). al tramo 2, «nivel inferior del tramo medio»; al tramo 3, «nivel medio del

Tramo 8-Está representado en los cortes de los Tribaldos, los Alejos, El Parda¡ y en tramo medio»; al tramo 4, «nivel superior del tramo medio», y al tramo 5,
Baños de Tus; sin embargo, sólo en los dos últimos está suficientemente «tramo superior». Por tanto, distinguen tres tramos, y en su tramo medio
datado. Existe gran abundancia de fauna, y entre la característica mencio-
naré: Alveosepta íaccardfl SHRODT, Kurnubia palastiniensis HENSON, Laby- diferencian a su vez dentro de éste tres niveles.

rintína mírabilis (WEINFCH) y Coniscopirillína basiliensis (MOHLER), que JEREZ (1973) denomina a los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 «complejo dolomí-

datan al Kimmeridgiense Medio. tico basa¡ del Jurásico».
Tramo 9-Sólo está representado en el corte de Baños de Tus. También ha librado Por último, el Estudio Hidrogeológico «Cazorla-Hellín-Yecla» denomina

fauna, entre la que citaré: Feurtílfia frequens MAYNC, Nautítoculina, Neotro- a todos los tramos por nombres de formaciones que corresponden a loca-
chofina y Uthicodium agregatum ELLIOT. Por tanto, el tramo 9 tiene una
edad de Kimmeridgiense Superior. Udades en donde están mejor representadas. La mayoría de estos nom-

bres fueron «heredados» de SEPE y ENPASA.

Al tramo 1 se le denomina «formación CARRETAS».
2.3.3.2.3. Conclusiones generales del Jurásico en el sector estudiado Al tramo 2 se le denomina «formación MADROÑO»

Como queda indicado precedentemente, se han distinguido nueve tra-
Al tramo 3 se le denomina «formación COLLERAS».

mos en el Jurásico con características litológicas bien definidas, aunque
Al tramo 4 se le denomina «formación CONTRERAS».
Al tramo 5 se le denomina «formación CHORRO».

no están representados en toda la región de una forma uniforme. En algu- A los tramos 6 y 7 se les denomina «formación LORENTE».
nos lugares faltan los tramos más superiores, bien porque no llegaron a Al tramo 8 se le denomina «formación GALLINERA».
depositarse o bien porque fueron erosionados. Tampoco presentan la mis- Al tramo 9 se le denomina «formación CABAÑAS».
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ranciar este tramo de la parte alta U tramo 1, por ejemplo, ya que ambos
A continuación voy a resumir las características litológícas fundamen- presentan grandes analogías litológicas.

tales que definen a cada tramo y sus variaciones de facies y de potencia Las potencias varían entre un máximo de 65 m., en el Cerro de los Cor-
de unos sectores a otros; M medio de depósito me ocuparé más amplia- tijos, y un mínimo de 7 m., en la Dehesa. En general, se puede hablar de
mente en el Capítulo IV, Síntesis geológica de la Zona Prebética. un aumento de estos materiales hacia el noroeste y noreste y, por otro

Tramo 1-(Lías Inferior)
lado, hacia el suroeste y sureste, existiendo una región intermedia de um-
bral, cuyo eje coincidiría, aproximadamente, con la alineación de la Sierra

Está constituido, en la base, por dolomías grises de textura fina, carniolas, del Agua. Este umbral se pone de manifiesto considerando la potencia con-
calizas mieríticas muy recristalizadas y dolomías de aspecto cavernoso, co- junta de los tramos 2, 3 y 4.
lor rojo y con geodas de calcita. Sobre este conjunto calizo-dolomítico des- Tramo 4-(Lías Superior)
cansan unas dolomías microcristalinas grises de textura fina. Normalmente Se halla representado por arcillas verdes y a veces rojas, micritas arcillosas,
lo que aflora en los cortes son estas dolomías, que a veces contienen nó- micritas dolomitizadas y dolomías arcillosas. Como se ve, su litología es
dulos de sílex. muy similar a la del tramo 2; sin embargo, no se han visto nunca yesos ni

la potencia de este tramo varía de unos puntos a otros, posiblemente, calizas con «cailloux noirs» ni niveles de dismicritas. Su contenido en ma-
pero esto no se puede comprobar porque el muro, casi siempre, coincide teria terrígena arcillosa es también menor que en el tramo 2.
con el contacto mecánico del Trías. Sólo existe un corte en donde el con- Su potencia oscila entre un mínimo de 2 m., en La Noguera, y un má-
tacto es normal, y es en la serie de Vianos, y allí presenta una potencia ximo de 80 m., en Carboneras. Las potencias, en general, aumentan hacia
de 161 m. En la región de escamas de la Hoja de Alcaraz se ha medido el noroeste.
200 m. de potencia en la serie del Padrón. También en La Noquera (Hoja Tramo 5 - (Dogger)
de Yeste) este tramo presenta 200 m. de potencia, por lo que, en principio, Está representado, en general, por una facies dolomítica masiva de rom-
parece que las potencias aumentan ligeramente hacia el Sur. boedros de dolomita en la base y calizas oolíticas y pelmicritas recristali-

Tramo 2-(Lías Inferior-Medio) zadas (oolitos muy bien calibrados) generalmente en el techo. En las series
Abundan sobre todo las arcillas de color verde, gris oscuro y a veces rojizo
(que en algunos casos pueden confundirse con el Trías). Es muy constante

de Rambla de Talave y Alcadozo (Hoja de Liétor) existen también otros ni-
veles de calizas micríticas recristalizadas en la base, incluso en algunos

que hacia la base exista una intercalación, inferior a 10 m. de potencia, de cortes este tramo está representado exclusivamente por calizas; esta facies
calizas dismicríticas (nivel-guía). También caracterizan a este tramo la pre- caliza se presenta generalmente hacia el noroeste, esto es, en los primeros
sencia de dolomicritas arcillosas, en bancos finos, calizas con ocailloux afloramientos de este tramo en la Hoja de Alcaraz. Hacia el Este y Sur
noirs», costras ferruginosas y rubefacciones. Por último, y sólo en los son- el tramo se hace dolomítico y frecuentemente de dolomías granudas de
deos del trasvase Tajo-Segura (ver sondeo de El Caballo), se han encon- romboedros de dolomita. Son frecuentes las brechas de este tramo, como
trado yesos, pero que en superficie no aparecen, tal vez por la disolución puede observarse en las series de Mortericos y Casa Sola. En estas últirnas
de éstos.

Las potencias oscilan entre un máximo de 90 m. en Fuente Labrada y
series la sucesión es: calizas dolomíticas recristalizadas rojizas, calizas mal-

un mínimo de 5 m. en los Alejos. En general, se puede decir que los espe
va micríticas, oolíticas y calizas brechoides. Las facies calizas han sufrido,
hacia el Sur y Este, una dolomitización secundaria, existiendo series en

sores aumentan de sureste a noroeste y de suroeste a noreste.
Tramo 3 (Lías Medio)

donde existe un paso gradual a dolomías, y por último a dolomías granudas

El principal rasgo que caracteriza a este tramo es la presencia de calizas
de romboedros de dolomita con capas concéntricas que al parecer proceden
de los oolitos de las calizas originarias. En el techo de este tramo existe

dolomíticas y dolomías con oolitos o fantasmas de éstos. También, y sólo un -hard ground», que puede indicar bien una emersión o bien una interrup-
en las series más septentrionales, los materiales presentan gran abundancia ción en la sedimentación.
de detríticos, apreciándose en sus estratos estructuras sedimentarlas pri- Sintetizando, se puede decir que las facies del Dogger son, de noroeste
marias, como son ripples y estratificaciones cruzadas. a sureste: calizas, dolomías y calizas en el techo, y dolomías de romboedros.

Estos materiales, fundamentalmente dolomíticos y algo detríticos, carac- Las potencias varían según los puntos. Puede observarse en el mapa
terísticos de las series más septentrionales, se van haciendo más arcillosos de isopacas (fig. 153) cómo en la transversal Alcaraz-Yeste aumentan rápi-
a medida que nos desplazamos hacia el Sur, de tal manera que en puntos damente hacia el Sur hasta alcanzar potencias de 500 m. en el Gallinero,
como en el Gallinero o Picos del Oso ya no se ha podido distinguir el tra- para disminuir después otra vez hacia el Sur (100 m. en Los Alejos). En la

mo 3, competente, dentro de la serie arcillosa del Lías, Por último, en las Hoja de Llétor observamos esto mismo, y en la Sierra del Molar llega a al-

series más meridionales este tramo se hace predominantemente calizo, de canzar 400 m. de potencia, para después disminuir hacia el Sur (300 m. en

calizas blomicríticas y oolíticas (series de La Noguera), y sólo en la serie la Hoja de Elche de la Sierra). Observemos cómo a partir del río Mundo

de Los Tribaldos se han encontrado nódulos de sílex. Todas estas caracte- hacia el Sur aumentan las potencias muy bruscamente. Este es un hecho

rísticas descritas han sido de gran utilidad en la labor de campo para dife. que comentaré en el apartado de Paleogeografía. Vemos, por tanto, que
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existe un surco en el Dogger, dentro U dominio del Prebético Externo del
sector estudiado.

CNI _Z Tramo 6 - (Oxfordiense Superior)
lo constituyen las calizas nodulosas con gran abundancia de Ammonites.
Sólo está representado en los sectores meridional-oriental y meridional-oc-

¿ cidental y probablemente en el meridional. Presenta escasa potencia (deCD
3 a 8 m.).

U)
w Tramo 7-(Kimmeridgiense Inferior)

U_ Está representado solamente en los sectores meridional-oriental, meridional-
fl 1 0 0 occidental y meridional. litológicamente está constituido por un conjunto

margoso-arcilloso en la base, de margas verdes, de escasa potencia (de 2u
a 8 m. en el Prebético Externo), y sobre éste unas margas y margocalizas
con niveles de calcarenitas, también de escasa potencia (5 a 13 m.) en los
afloramientos más septentrionales: en el sector meridional aumenta de po

C> tencia, y en Baños de Tus supera los 100 m.; por tanto, las potencias au-
mentan hacia el Sur, y las facies, hacia el Norte, se hacen más detríticas, y

E
LLi

hacia el Sur, más margosas y margocalizas.
Tramo 8-(Kimmeridgiense Medio)

< Está representado solamente en los sectores merid ional-occi dental, meridio-
o- nai y me rid iona ¡-orienta 1. Se caracteriza litológicamente en los sectores me-
< ridional y meridional-occidental por un complejo dolomítico cuya dolomitiza-

ción ha respetado zonas de calizas micríticas grises. Estas dolomías son
de romboedros de dolomita, en la serie de Los Tribaldos, y dolomías mas¡-
vas gris azuladas sin romboedros, en Baños de Tus. En el sector meridional
oriental está constituido prácticamente por calizas oolíticas con presencia
abundante de materiales detríticos.

la potencia en los Tribaldos es de 52 m.; de 15 m., en El Pardal; de 8 m.,
en los Alejos, y en Baños de Tus, de 75 M.; por tanto, podemos considerar
que las potencias aumentan hacia el Sur y Oeste y se hacen los materiales
más dolomíticos hacia el Oeste y Sur, y más calizos y detríticos hacia el
Este.

Tramo 9-(Kimmeridgiense Superior)
Sólo se ha registrado en la serie de Baños de Tus. Litológicamente está
constituido por calizas subnodulosas, biosparitas, biomicritas, intrasparitas y
oomicritas. la potencia registrada en esta serie es de 25 m.

En la figura 36 aparece un mapa de correlaciones del Jurásico.
UJ S,, '21ínJ

2.3.3.3. CRETACICO

2.3.3.3.1. Cretácico Inferior

Se pueden apreciar dos facies. En el Prebético Externo está represen-
r tado por una facies «exclusivamente detrítica», que he denominado tam

bién de «Weald-Utrillas». En el Prebético Interno, además de aumentar
enormemente las potencias, viene definido el Cretácico Inferior por una

r7 facies «caliza y detrítica» tipo «urgoniana» en la base, y en la parte alta
de las series está representada la «facies Lítrillas». Los afloramientos del
Cretácico Inferior aparecen en la figura 37.



0 99u 0
2.3.3.3.1.1. Descripción de series tipo0 w

Z Z
A) FACIES EXCLUSIVAMENTE DETRITICA (PREBETICO EXTERNO)

Así como en la Cordillera Ibérica existe la «facies Weald» y la «facies!D u
Utrillas», ambas con características bien definidas y diferenciables, aquí
en este sector el Cretácico Inferior de¡ Prebético Externo está represen-
tado por un conjunto detrítico-margoso único, resultando imposible dife-
renciar una y otra facies, por lo que he considerado oportuno denominar
a este conjunto como facies «Weald-Utrillas», siguiendo la denominaciónZ in de JEREZ (1973).<

Esta facies presenta un carácter solapante, reposando sobre distintos
cr < CI) términos de¡ Jurásico según los puntos, como se verá en la descripción0 cr_J de series.

Sólo está representada en los sectores central-orienta¡, meridional-<W oriental y meridional-occidental.

1) Sector central-oriental
2 Z Serie de La Herrería (fig. 38)

Constituye un corte de¡ Cretácico muy completo, que comprende des-
de los materiales de la facies «Weald-Utrillas» hasta términos muy altos
de¡ Senoniense Inferior. Su localización se indica en el corte de¡ mismo
nombre, que figura en el apartado correspondiente al Cretácico Superior.

Aquí describiré sólo las características litológicas de la facies «exclu-
sivamente detrítica» de¡ Cretácico Inferior.

De muro a techo y solapante sobre las dolomías de¡ Dogger reposa
una serie detrítica de 70 m. de potencia que se analiza en la figura 38.

2) Sector meridional-oriental

Serie de Fuente de la Higuera (fig. 39)

La serie está tomada en el Km. 219 de la carretera de Ciudad Real a
< Murcia por Alcaraz y Caravaca, próximo a la pedanía de Fuente de la Hi-

guera. El corte, que tiene una dirección aproximada de Norte-Sur, se inicia
en el punto de coordenadas 1'26'35" y 38039'35", y termina en el contacto
con las dolomías de¡ Cenomaniense.

Forma parte este corte de] flanco meridional de un sinclinal de direc-
arece dis-ción Este-Oeste de Cenoman iense-Tu ron iense, en cuyo núcleo ap

9 cordante el Mioceno marino.
Sobre las margocalizas del Kimmeridgiense Inferior y en contacto me-
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LA HERRERIA (LIETOR NUM. 842) FUENTE DE LA HIGUERA (YESTE NUM. 866)
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cánico aparecen 50 metros de materiales detríticos, que de muro a te- LOS TRIBALDOS (VESTE NUM. 866)
cho son:

- 7-
-

- 3 metros de arcillas versicolores. EDAO POT TRAMCMUES� COLUMNk.] 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A

ZZ- 5 metros de arenas blanco-amar¡ ¡lentas. 0
--L -T Rc1.¡-' c—.f-, tc.- 1 metro de arcillas verde-amar¡ ¡ lentas.

- 1 metro de dolomías areniscosas con fantasmas de Orbitolinas.
- 20 metros de arcillas versicolores. E 14
- 2 metros de arenas blanco-amar¡ 1 lentas.
- 2 metros de arcillas versicolores.
- 3 metros de arenas blanco-amar¡ ¡ lentas.
- 4 metros de arenas rojas.
- Carretera. E 1 3 w.

- 3 metros de arenas blancas.
- 3 metros de arcillas verdes. 0
- Dolomías M Cenomaniense.

En este corte cabe destacar la presencia de un nivel de dolomías con E 12Orbitolinas, dentro de las arcillas versicolores.
LL

3) Sector meridílonat-occidental Z
k,cnos y 1 1. base

n —el a, —91——do.Serie de Los Tribaldos (fig. 40)
0

......
Este corte es la continuación M ya definido para el Jurásico con el

mismo nombre. Por tanto, en cuanto a su situación geográfica se refiere, 10 Arcillas —SI—l-..
u +me remito a dicho apartado. < -

Sobre las dolomías M Kimmeridgiense Medio, y discordante sobre A-es .i., y t� 1 te,h.
r-1 a,

éstas, aparecen 100 metros de materiales detríticos que de muro a techo w
son: 8

u

- 3 metros de conglomerado de cantos de cuarcita y arcillas rojas.
7 inttr,aloc,.,.s de- 2 metros de arcillas rojas. n—l.. a, 1,9nir.s.

- 3 metros de arenas amarillentas. -6
- 3 metros de arcillas versicolores. 5
- 3 metros de dolomías areniscosas. 4 ciareníscoso y caliza Ch.,cic—, OstldC.d.5.con **c illoux noirs—.

- 1 metro de calizas con «cailloux noirs», con fauna de Charáceas 3 ~-.10,—
y Ostrácodos.

2 Arenas

- 3 metros de arcillas versicolores.
C-91.-I.d- a, cantos de
cuorcitos y arcillas rojas,- 2 metros de arenas blancas.

- 2 metros de arcillas verdes. oUJ
- 1 metro de arenas blancas. a,
- 5 metros de arcillas verdes con intercalaciones de niveles de lig- 2

nitos.
Figura 40
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- 5 metros de arcillas versicolores. km 53,2 c ra de Yeste
- 5 metros de arenas rojizas.
- 1 metro de conglomerado de cantos de cuarcita. 9 112[lo
- lo metros de arcillas versicolores. 23 4 5 6:

- l metro de conglomerado de cantos de cuarcita.
- 2 metros de arenas amafl llo-roj izas. escala hoi 00 m,

- 4 metros de arenas blancas.
- 14 metros de arcillas versicolores.
- 15 metros de arenas blancas. HOJA DE YESTE HOJA DE ELCHE DE LA SIERRA

15 metros de arcillas versicolores.
- Calizas de¡ Senoniense. En la base existe un conglomerado de can-

tos de caliza de¡ Cretácico y arcillas verdes y rojas de la facies . ...... .
«Weald-Utrillas», que marca la discordancia. .... ........1-1 k

Cabe destacar la existencia, hacia la parte baja, de una intercalación
19211 7de calizas con «cailloux noirs» y Charáceas y dolomías areniscosas.

.... . ...... .B) FACIES CALIZA Y DETRITICA (PREBETICO INTERNO)

En el Prebético Interno, a diferencia de¡ Externo, el Cretácico Inferior
ARRUBIA

se presenta más desarrollado, existen tramos marinos y son abundantes ......
los niveles calizos. Se puede deducir, por tanto, que la facies «Weald-Utri-
llas», situada al Norte, ha sufrido una serie de invasiones marinas, tanto

K53más importantes cuanto más al Sur de la región se sitúen. Estas diferen- ...........

cias tan tajantes y netas entre las dos facies hacen posible en esta región t! ------

una separacion muy concreta entre el Prebético Externo y Prebético In-
terno. 1 2 3 4 5 6 0 ikm

= [M = = = —
1) Sector meridional .... .4 itinerario de¡ corte arriba representado

La facies «caliza y detrítica» sólo se encuentra representada en este a) Numeración de los tramos de¡ texto y de la figura.

sector. b) La numeracíón indica:

1 - PREBETICO EXTERNO.
Serie de Peñarrubía (figs. 41 y 42), FOLIRCADE y JEREZ (1972) 2 a 4-PREBETICO INTERNO.

2-Calízas, con eventuales intercalaciones de arenas siliceas y dolomías
Esta serie ha sido estudiada por FOLIRCADE y JEREZ (1972), y con pos- (Aptense Inferior).

terioridad, y más ampliamente, por JEREZ (1973). Por estar levantada den- 3-Arenas silíceas con intercalaciones eventuales de niveles dolomíticos

tro de los límites de la región comprendida en este estudio, y sobre todo y, hacia la base (banda cuadriculada), de pasadas de calizas con Orbi-

por tratarse de una serie en donde el Cretácico Inferior presenta mayor tolínas (Aptense Superior-Albense).

desarrollo, voy a transcribir aquí de nuevo sus características, tal y como
4 - Dolomías (Cenomenense).

las han definido dichos autores.
5 - Calizas (Mioceno).
6 - Derrubios.

El corte se realiza de Sur a Norte, partiendo de¡ Km.,53 de la carretera

de Hellín a Yeste, de coordenadas 1029'50" y 38025'T', y termina al pie dell Figura 41.-Perfil geológico de la serie del Cretácíco inferior de Peñarrubia (a, E. FOLIR-

cerro de las Mellizas (fig. 41).
CADE y L. JEREZ, 1972) y esquema geológico de situación de esta serie prebética

interna próxima al Prebético externo.



SERIE DE PEÑARRUBIA. JEREZ (1973)

0Z 14 dolornia 107u

Constituye el flanco meridional de un sinclinal de dirección Nordeste-
Suroeste, en cuyo núcleo aparece el Mioceno discordante sobre las dolo-

13 mías del Cretáceo Superior.
w arenas, arenii�ras, De muro a techo aparece:

w
arcillas y dolornias

Tramo 1 - 20 metros de calizas microcristalinas, en ocasiones oolíticas, y margas.
Se pueden apreciar dentro de este tramo:

;< a) 10 m. de calizas mal estratificadas, «subnodulosas» de color gris y man-
chas de color beige claro. Textura de biomicritas en proceso de re-

121- cristalización; arenosas en el techo. Han librado: Orbítolinopsis prae-
cr símplex. SCHROEDER, Sabaudia minuta (HOFKER), Debarina sp., Pseudo-

cyc1amina sp., Miliólidos, Gasterópodos, Lamelibranquios y Equinoder-
cr mos. La presencia de «Orbitolinopsis praesimplex^ desde los primerosw

metros, indica que la serie se inicia en el Aptiense Inferior.
calcarenita, dolornia b) lo m. de margas areniscosas ocre-amar¡ ¡ lentas, que hacia el techo inter-
y arena Sabaudia ininuta

calan 1 m. de caliza oolítica arenosa con cemento microcristalino. Estas
w IMPREGNACIONES DE AZUFREU) calizas contienen: Equinodermos, Lamelibranquios y Choffatella decí-
Z arena y arcilla piens (SILLÍMBERGER).
w 10

Tramo 2 - 25 a 30 metros de areniscas pardo-rojizas y ocre-amar¡¡ lentas y arenas si-
< líceas de color blanco-verdoso. Se disponen en bancos de espesor muy

variable. Las areniscas son muy ricas en óxido de hierro y de cemento car-
cri9c

choffatella decipiens
bonatado recristalizado en grano grueso. Contienen Orbitolinas.

0 calizas y margas
Tramo 3-15 metros de dolomías recristalizadas en grano grueso de color gris en

CHAROPHICEAS fresco y pardo rojizo en superficie. Son ricas en óxido de hierro y en su

C-r�gb mitad superior se observan abundantes moldes de Rudistas y en menor
WI proporción Orbitolinas.
LL 1 Tramo 4 - 50 a 60 metros de calizas microcristalinas grises y a veces beige claro,zi

dispuestas en bancos de 0,1 a 0,5 m. Se distinguen:
ga - choffatella decipiens

a) 5 m. con textura de biomicritas, débilmente arenosas, silíceas con abun-
dantes Rudistas y Gasterópodos. Iraquia simplex HENSON y en unaa

calcarenitas, con Palorbitolina lenticdlaris ocasión Orbitolina sp.1--��-
7 _ _ _ yterrigenos b) 25 m. con textura de mieritas, a veces con algunos intraciastos y local-
C-��77.

mente recristalizadas o dolomitizadas. Rudistas y Gasterópodos más
0 praesimplex y choff.elecipiensmargas y calizas dispersos que en el episodio anterior, e Iraqia simplex HENSON.
Charofita gYroyonitar, c) 20 m. con textura de micritas y biomicritas, con Gasterápodos e Iraqia

simplex HENSON.

Tramo 5-120 a 130 metros de calizas, fundamentalmente microcristalinas, grises y

w
5 calizas Choffatelladecipiens y cylinclroporella benizarensis beige claro en ocasiones. Se distinguen:

u) a) 5 m. de calizas fétidas, finamente areniscosas, con guijarros angulosos
Z caliza con guijarros negros y CHAROpRICEAS de caliza negra y pisolitos en la base. Textura general de micrita, en
UJ 4 Iraqia simplex ocasiones con oolitos. En la base contienen muy abundantes tallos

3 o omía de Charofitas. Facies de «agua dulce».
0. 2 areniscas

b) 110 m. de calizas muy ricas en Algas y hacia la parte superior algunoscalizas y margas,'O:praesimplex y Choffatella deciPiens
niveles ricos en Charofitas con facies de agua dulce. Textura de bios-
parita en la base y variable en el resto, entre biomicritas, micritas e

0 100 . m escala verticai intramicritas. Se observa, dispersas, pero en numerosos bancos, Rudistas

Figura 42
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y Gasterópodos. Al microscopio, restos de Equinodermos, Gasterá- ocre-amar¡ ¡ lentas. En el techo se pasa a caliza arenosa, biosparita are-
podos, Cilindroporella sp., Permocalculus sp., PseudocycIamina sp., Bouei- nosa, con Rudistas dispersos, Paleorbitolína sp. y Choffatella sp.
na sp., Choffatella decipiens SCHLUMBERGER, Miliólidos, Sabaudia mi- c) 8 m. de margas arenosas y arenas silíceas de colores verdes y amarillos,
nuta HOFKER, Choffatella sp., Sabaudia sp. Además, en ciertos niveles que hacia su mitad intercalan 1 m. de caliza oolítica arenosa beige claro,
M techo abundan tallos de Charofitas. con restos de Equinodermos y Gasterópodos.

c) 10 m. de calizas con Algas. Textura de micritas y biomicritas con Pia- d) lo m. de calizas grises y beige y margas ocre-verdosas. La textura pasa
nella muehibergii (LORENZ), Millólidos, Choffatella sp. y Gasterópodos. progresivamente hacia el techo de micrita y biomicrita arenosa a

intrasparita y oosporita. Contienen Choffatella sp., Sabaudia minuta (HOF-
Tramo 6 50 a 60 metros fundamentalmente constituidos por margas blanco-amari- KER), Sabaudia sp., Miliólidos, Choffatella decipiens (SCHLUMBERGER),

¡lentas, más o menos areniscosas. Se disponen en bancos de hasta varios -Orbitolinopsis praesimplex. SCHROEDER, Boueina sp., restos de Equino-
metros de espesor, separados por otros, en general muy delgados de calizas dermos y Gasterópodos.
microcristalinas grises y beige. las margas se encuentran frecuentemente re-
cubiertas, traduciéndose por un terreno aluvial margoso, con pequeños re- Tramo 8 50 a 60 metros, constituido fundamentalmente por materiales terrígenos,
bajes morfológicos con respecto a las calizas, en cuyos límites suelen aflo- arenas, areniscas y margas arenosas silíceas con ciertas intercalaciones de
rar mejor. Se distinguen: calizas arenosas. De muro a techo se reconocen:

a) 10 m. de margas blancas que intercalan finos niveles de calizas con al- a) 2,5 m. de arena silícea amarillenta y blanco-grisácea.
gunos «graveles» y textura de micritas y biomicritas arenosas silíceas. b) 1 m. de areniscas pardo-rojizas y blancas y caliza arenosa con textura
Las calizas contienen Choffatella decipiens (SCILILUMBERGER), Planella de biosparita parcialmente recristalizada. En la caliza se observan restos
mueffibergii (LORENZ), Choffatella sp., Boueina sp., Miliálidos, Permocal- de Rudistas, Lamelibranquios, Orbitolina sp., Choffatella sp. y Gasteró-
culus sp., restos de Lamelibranquios y Gasterápodos. podos.

b) Un nivel delgado de micrita con abundantes tallos de Charofitas y Cilín- c) 9 m. de arena silícea ocre-amarillenta.
droporella sp. Facies de «agua dulce». d) 6 m. de calizas arenosas con textura de biosparita y areniscas pardo-

c) 10 m. en los que alternan calizas y margas, predominando estas últimas. rojizas que intercalan finos niveles de arenas amarillentas. Las calizas
Las calizas, biomicritas y micritas, débilmente arenosas, contienen Gas- contienen Boueina sp., Rudistas, Orbítolína sp., Paleorbitolina lenticularis
terópodos, Lamelibranquios Choffatella decipiens (SLUMBERGER), «Orbi- (BLUMENBACH).
tolinopsis» praesimplex SCHROEDER, Permocalculus sp., Sabaudia sp. y e) 20 a 25 m. de margas arenosas en bancos de hasta varios metros de
Millólidos. espesor, con intercalaciones de finos niveles de areniscas pardo-rojizas

d) 20 m. de margas en bancos de varios metros, que intercalan nivelitos de y de calizas arenosas. Estas últimas con textura de biosparitas. Contienen
biomicritas arenosas. En algunos de estos niveles calizos se observan Orbitolina y Choffatella sp.
Rudistas dispersos. Estos niveles contienen además Gasterópodos, Chofta- f) 15 m. de areniscas blancas con cemento dolomítico de color pardo-rojizo
tella sp., Sabaudía sp. y PseudocycIamina sp. Algunos nivelillos calizos y amarillento. Se observa estratificación cruzada. En el techo pasan a
intercalados hacia el techo contienen de nuevo abundantes tallos de Cha- dolomías arenosas. Contienen Orbitolinas.
rofitas, junto a Píanella sp. y Gasterópodos.

Tramo 9 220 a 230 metros constituidos fundamentalmente por calizas y margas. Se
e) 1 m. de caliza con estructura -nodulosa- y textura de biomierita a veces distinguen:arenosa silícea. Contiene «Orbitolinopsis praesimplex» SCHROEDER, Sa-

baudía sp., Neotrocholina sp., Permocalculus sp., Choffatella sp. y restos a) 40 a 50 m. de calizas microcristalinas, que hacia la parte media y su-
de Lame¡ ibranqu ¡os. Un nivelito, dentro de este episodio, con textura perior alternan con margas blancas en bancos M orden de 0,2 a 0,5 m.
de micrita, contiene Charophyta gyrogonita. de espesor. La textura de las calizas varía hacia el techo desde bio-

f) 12 a 15 m. de margas, parcialmente recubiertas, que próximo al techo micritas, micritas y micritas con «graveles» a biointramicritas arenosas
intercalan un nivel de 1 m. de calizas con textura de micrita, micrita y blomicritas arenosas. El color es predominantemente gris y beige claro.
con oolitos, a veces y ocasionalmente oosparita un poco arenosa silícea. En uno de los niveles calizos situados hacia la parte media del episodio
Contiene Equinodermos, Lamelibranquios, Sabaudia sp., una sección de se han observado «pisolitos». Contienen Gasterópodos, Lame¡ ibranquios,
Orbitolina sp. y Permocalculus. Rudistas, Toucasía sp., Sabaudía sp., Boueina sp., Miliólidos, Ophthalmídi-

Tramo 7-20 a 25 metros, constituido en su parte inferior, fundamentalmente, por dos, Choffatella sp., Choffatella decipiens (SCHLUMBERGER).

arenas y areniscas silíceas y por calizas y margas en su mitad superior. Se
b) 80 m., de los cuales los 30 m. inferiores se encuentran parcialmente re-

distinguen en el conjunto: cubiertos. La parte aflorante está constituida exclusivamente por calizas,
con textura de micrita en la que se observa únicamente abundantes tallos

a) 2,5 m. de arenas silíceas ocre-amar¡ ¡ lentas. de Charofitas y algunos Ostrácodos. Facies de «agua dulce».
b) 1,5 m. de areniscas pardo rojizas, separadas por nivelitos de arenas c) 90 a 100 m. de calizas microcristalinas y margas en bancos delgados del



110 111

orden de 0,2 a 0,5 m. Algunos de los niveles situados hacia el techo amarillentas, con intercalaciones más o menos esporádicas de nivelitos de
presentan estructura «nodulosa». la textura de las calizas varía entre areniscas pardo-rojizas, de cemento ferruginoso y de bancos gruesos de

arcillas sabulosas versicolores.micritas, blomicritas, biomicritas arenosas y blomicritas con «graveles».
En su mitad superior no se han observadoContienen Choffatella sp., Choffatella decipiens (SCHLUMBERGER) y res- areniscas. Se compone funda-

tos de Equinodermos. mentalmente de arenas silíceas blancas y amarillentas, a veces verdosas. Los
niveles arcillosos versicolores, también presentes, son de menor espesor yTramo 10-120 a 130 metros constituidos exclusivamente por materiales terrígenos. existen con menor frecuencia que en la mitad inferior.Se trata de una alternancia de arenas y arcillas arenosas silíceas de co- Tramo 14-Se compone de una decena de metros de dolomías tableadas muy bienlores vistosos y diversos: blancos, rojos, grises, amarillentos y violáceos. estratificadas con fantasmas de Orbítolinas. JEREZ (1973) piensa que seAlgunos de los niveles de hacia el techo contienen impregnaciones de

azufre. trata de un Vraconiense. Sin embargo, en los cortes M Cretáceo Superior
de la Hoja de Yeste que yo he efectuado, este tramo se hace calizo y lasTramo 11 - 50 a 60 metros, en cuya parte inferior alternan arenas y arcillas arenosas Orbitolinas bien conservadas han podido datar al Cenomaniense Inferior.con calizas, y en la parte superior aparecen niveles dolomíticos intercalados

entre materiales terrígenos análogos a los de la parte inferior. Vista la descripción detallada de los materiales, se pueden atribuir lasDe muro a techo:
siguientes edades para los distintos tramos: Tramos del 1 al 9 incluidos:

a) 2 m. de calizas microcristalinas arenosas de color beige y gris en fresco Aptiense Inferior. No afloran materiales más antiguos, pues ya en el tra-
y ocre amarillento de meteorización. Contienen Sabaudia minuta (HOF- mo 1 aparece Orbítotinopsís praesimplex SCHROEDER. Por encima del 9KER) y Millólidos.

se situaría el límite Aptiense Inferior-Aptiense Superior, ya que éste esb) 10 m. de arenas y arcillas arenosas versicolores.
c) 4 a 5 m. de calizas microcristalinas, parcialmente recristalizadas o dolo- el último tramo en que aparece Choffatella decipiens (SCHI-LIMBERGER).

mitizadas. Textura de biomicritas y micritas más o menos arenosas. Se No existen argumentos de datación para los tramos 10 al 13 incluidos,
observan: Rudistas, Gasterópodos, Sabaudia minuta (HOFKER) y Milió- pero se les atribuye una edad Aptiense Superior-Aibiense.lidos.

d) 5 m. de arenas blancas y amarillentas que intercalan calizas arenosas
de colores grises y beige claro. la textura de las calizas varía entre Serie de Arroyo Bravo (fig. 43)
nilcrita y biomicrita. Se reconocen Miliólidos y Sabaudía sp.

e) 4 M. de calizas muy arenosas, micritas arenosas y areniscas silíceas poco FOLIRCADE, PENDAS y RODRIGUEZ ESTRELLA (1977)
cementadas de color amarillento.

f) 30 m. parcialmente recubiertos. En la parte alta aflorante predominan El corte se ha levantado por la carretera que va a la Raspilla, de direc-
los bancos gruesos de arena blanca, sobre otros niveles intercalados ción Sureste-Noroeste, y cuyas coordenadas son: X = 1'21'09"; Y
de areniscas dolomíticas, dolomías arenosas y calizas dolomíticas areno- 3802515"; a X = 1'20'45"; Y = 38>25'41".sas silíceas de colores ocre-amar¡ ¡ lentos.

La serie está tomada en el flanco septentrional de un anticlinal, de di-9) 0,5 m. que constituyen el nivel calizo más superior de la serie que se
describe. Textura de micrita, en parte dolomitizada. Se reconoce única- rección Noreste-Suroeste, de Cretácico Inferior, en cuyo núcleo afloran,
mente Miliálidos. como materiales más antiguos, los pertenecientes al Barremiense. Este

Tramo 12 - 170 a 180 metros de arenas y arcillas arenosas versicolores, que en menor anticlinal está fallado por el Sur, Este, Oeste y Noroeste. El corte empieza
proporción intercalan ciertos niveles de dolomías arenosas y areniscas fe- en el mismo núcleo del anticlinal.
rruginosas.

De muro a techo:Se caracteriza este conjunto por la dolomitización constante de los únicos
niveles carbonatados presentes en el mismo. Las arenas silíceas son blancas Tramo 1 - 120 metros de calizas grises sublitográficas con Charofitas, con dos inter-
y amarillentas. Las arcillas, rojas y verdosas. calaciones margosas con Cypridea hacia la parte media de este tramo. Se

los bancos de estos terrígenos superan frecuentemente los 5 y 10 m. aprecia también un nivel areniscoso y otro de margas ocres muy grosera-
de espesor. Las dolomías en niveles más delgados, de 0,5 a 1,5 m. como mente arenosas.
máximo, son de grano grueso, romboédrico de color gris plomizo en fresco Este tramo termina por calizas con -cailloux noirs» (G-559-569). Las lá-
y pardo rojizo en superficie. Dichas dolomías pasan insensiblemente a are- minas delgadas demuestran que se trata sobre todo de micritas que con-
niscas en sentido vertical, las cuales tienden a predominar sobre las primeras tienen tallos y girogonitos de Charofitas. Los foraminíferos están casi
tanto más hacia el techo. siempre ausentes, salvo en las muestras G-565, 567 y 568, que se obser-

Tramo 13-220 a 240 metros constituidos exclusivamente Por materiales detríticos. van Textuláridos y raros Ophthalmídidos. los «cailloux noirs. de las mues-
Su mitad inferior se compone fundamentalmente por arenas blancas y tras G-559 a 569 corresponden a fragmentos de Algas y están asociadas
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ARROYO BRAVO (YESTE NUM. 866) a Charofitas. Algunos horizontes, y en particular la G-560, contienen vacuo1as
de esparita (-birdes eyes-).

EDAD POT �AIMUES COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A
Tramo 2-Está constituido por 20 metros de calizas con Miliólidos e intercalaciones

de margas ocres o grises y a veces niveles de lignitos. Las calizas G-572-575

son oomicritas o biomicritas con Dasycladáceas (Permocalculus y, CyUndro-

porella) que están asociadas a foraminíferos como Choffatella d�dpfens
(SCHLUMBERGER), Sabaudia minuta (HONER), Pseudocicíamina sp., Orbito

línidos y Miliólidos.0 C)
Tramo 3-30 metros de calizas algo areniscosas con «cailloux noirs» y pisolitos con

U pasadas de margas con Ostreas. En la base de este tramo se pueden re-
conocer niveles de Charofitas. Los pisolitos son como núcleos de Algas

La ....... (oncolitos).
UJ Tramo 4 - La existencia de fallas no permiten estudiar el paso de este tramo con el

precedente. Está constituido por un mínimo de 30 m. de calizas y margas
ocres. Las calizas G-581-585 son micritas o biomicritas a veces algo detrí-
ticas; éstas contienen Algas, Boueina Cylindroporella sp., Choffatella de-

0 i -¡.S, a—i-s, 0——s, cipiens (SCHLUMBERGER), Sabaudia minuta (HOFKER), Neotrocholinas y Mi-
¿E 9 conglomeridos de cantoS de
w F-¡,s UTRILLAS:' liólidos.

Tramo 5-30 metros de margas ocres y arcillas rojas y verdes con 2 metros de
margas ocres y calizas areniscosas con Ostreas.

Z Tramo 6-20 metros de calizas con Orbitolínidos y Rudistas, empezando por G-586,
que corresponde a biomicrita algo detrítica con Paleorbitolína lentícularis
(BLUMENBACH), Choffatella decipiens (SCHLUMBERGER), Neotrocholinas,
Miliólidos y terminan por biomicrita con Iraqia simplex HENSON.

Tramo 7- 150 metros de margas rojas, areniscas, arenas y conglomerados de cantos
R f 587 t.1,— ]en' c- e, s

5 86
ch.ff.te11. d——— de cuarcita de hasta 10 cm. de diámetro (facies «lJtrillas»). Hacia el techo

1rcq¡a
en este tramo se reconoce un banco de calizas areniscosas, G-589, con

�elgcs y a, y Sérpulas.e
Sobre este tramo descansan las dolomías M Cenomaniense-Turoniense.cr

2 + 584-ce 583- Bou—c, Cy¡,n dropor ella, Según la asociación micropaleontológica encontrada, el tramo 1 es dew C> d 5 8 2 - y —ga, ——s
581 - edad Barremiense-Aptiense Inferior. Los tramos 2 al 6 incluido contienen

UJ asociaciones típicas M Beduliense y base M Gargasiense. El tramo 7
Z c p c.?-, C., P-I.t.s y C.n-,1— —— se atribuye a una edad de Aptiense Superior-Albiense.

5 �7 5
-

En este corte, como se ve, son muy abundantes los niveles de «cailloux
0.-r,t.s y bl.,l�, .5

R b a, 1.19.s 1—— Ó C�aff.t,[,. noirs» y Charofitas en el Barremiense y Aptiense Inferior.
gr.ses y c veces g—t.s

Z
Serie de Yeste (fig. 44)

561 - -
560

er CI-559 FOURCADE, PENDAS y RODRIGUEZ ESTRELLA (1977)
Calizcs grises subiito�rcflccs

C> s c y s La serie que aflora a 1 Km. al norte de Yeste da un buen corte deV

c lo Cretáceo Inferior. Este está estudiado en el escarpe Sureste M río Tus,

cerca de la senda de la Tejeruela, partiendo M río, de coordenadas X =

1020'43", Y = 3802T54", y terminando en la cota 994, de coordenadas

X = 1'21'27", Y = 38023'33".

Es una serie monoclinal buzando hacia el Sureste y cuyo afloramiento

está fallado (falla normal) por el Norte, coincidiendo con el río Tus.
Figura 43
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YESTE (YESTE NUM. 866) De muro a techo:

101111 POT, RAK MUES, COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A Tramo 1 -90 metros de una serie de litología variada, constituida por arenas blan-
cas con dos horizontes de areniscas ferruginosas, arcillas rojas y dos ni-
veles de calizas beige que se sitúan hacia la mitad del tramo. las mues-
tras G-531-532 corresponden a micritas u oomieritas areniscosas. Los
oolitos aparecen sólo en un banco que presenta una forma de Cylindroporella
benizarensis. FOLIRCADE, JEREZ, RODRIGUEZ ESTRELLA y JAFREZZO, Sa-
baudia minuta (HOFKER), Miliálidos y Gasterópodos.

Tramo 2 - 15 metros de calizas listeadas con restos de Rudistas (G-533 y 534). Estas
1 Dolornlas intramicritas y biomicritas débilmente arenosas contienen Orbitolinas, Mi-

liólidos, Pseudocyclamina hedbergi MAYNC, Sabaudia minuta (HONER), «Or-
Z bitolinopsis. praesimplex SCHROEDER, Choffatella decipiens (SCHLUMBER-

GER) y Miliálidos.
J
< Morgas rejos , arenas blancas Tramo 3-70 metros de un complejo formado en su base por margas ocres y se.

.11. areniscas. Faciest guido por arenas amarillas. Sobre estas arenas vienen unos 20 m. de ca-
U) ¡izas con Rudistas (G-535-537). Estas micritas, a veces intraciásticas, débil-

mente detríticas, son ricas en Iraqía simplex HENSON, Sabaudia minutau)Z (HONER), Choffatella decipiens (SCHLUMBERGER) y Gasterópodos.
Tramo 4 12 metros de margas versicolores, que en su parte superior pasan a arenas<

verdes. En la base de las margas se intercalan dos niveles de 0,5 m. de
10 M,clitas beige Irciq ¡a simplex Rudistas. calizas grises con Miliólidos.

t_ Tramo 5-30 metros de calizas beige (G-538-541), frecuentemente micritas, a veces
Permocolculus, Cylindroporella recristalizadas y algo detríticas con Iraqia simplex HENSON, Choffatella

Biomicritas , margas, areniscas, Boueina, S�ipingoporella
9 arenas versicolores y dolomía muchiber9ii, Orbitolincipsis decipiens (SCHLUMBERGER), Sabaudia minuta (HOFKER) y Pseudocyelamina

pro simplex , Sabaudia minuto,SS- Ch.ff.t.iio d.cip.ens. herbergi MAYNC.
554- Tramo 6-60 metros de alternancia de margas amarillas o rojas con dos barras de
'553-55 -1 2 a 4 m. de calizas finas de color beige (G-542-545), que corresponden a mi-6 552 Calizos con "cailloux noirs- Ciorolit.s, Ostrd,.d.s550::
14 Í 1 Cyiindroporella, Pernocálculos,. critas con Ostrácodos, Miliólidos y raros Permocalculus y Cifindropore a sp.

7 Siomicritas grises sublitogrcificas Boueina, Pseudooctinoporei Tramo 7-30 metros de calizas grises de grano fino o sublitográficas (G-546-550), éstas
w

546-
--7--!

1
__4

Solpirig.p.rella, Ch.ff.t.ti.,
corresponden sobre todo a biomicritas con DasycIadáceas, Cylindroporella,

lin 545-Z 544- M019.s ojos. Dos Permocalculus, Boueina, Pseudoactinoporella, Salpingoporella muchlbergii (LO-
LU 6 Ostrdcodos, Milidlidos
1— 543- barras de micritas beige, Permocdiculus, Cytindroporeila RENZ) y raros Miliólidos y Choffatella decipiens (SCHI-LIMBERGER).542 -

Tramo 8-20 metros de calizas con ticailloux noirs» (G-551-552). Estas son micritas con
541- 1 1-quia simpi.�,Ch.ff.t.110 C aro itas y stráco os o ca izas con concrecciones a garias y vacuo as540- 1 11 1539- Micritas beige, a veces recristalizado decipiens, Sabaudia minuta,
535- Pseudoeyelamina hecibergi. de esparita («birdes-eyes»). Sobre estas calizas vienen 4 m. de margas

Z ri 4 M.,gas verSicolores y arenas verdes Miliólidos es o rojas y 2 m. de mieritas (G-553) con Charofitas.
537-

w 56- Tramo 9 - 70 metros de un complejo que empieza por biomicritas con Algas: Permo-53
CC 53 - Rudistas, fraquie simple.,,w, T Margas ocres, arenas amarillos Sob—d calculus, Cilindroporella, Boueina, Salpingoporella muchIbergii (LORENZ). Tam-
< o 3 y calizas intraciásticas. Jei minuta, Choffatel1c

decipiens, Gater¿podos. bién aparecen asociados foraminíferos como «Orbitolinopsis praesimplex»
SCHROEDER, Sabaudia minuta (HOFKER) y Choffatella decipiens (SCHLUM-

534- 1 A 1 --% BERGER) (G-555-555). Le siguen en la serie margas, areniscas y arenas ver-2 Calizos ¡oteados intra y biomicrita Psneudojclominasbedbergi,Sabauda- 533 - mi uto, riotolinop is praesimplex sicolores con un horizonte (G-556) de biomicritas con Algas idénticas a los
'532- niveles precedentes, y por último areniscas y dolomías.

31 - Arenas blancas con dos niveles Cylindroporella benizarensis, Tramo 10 - 30 metros de calizas micríticas beige con Rudistas e Iraffla simplex HENSON.C> 1 de areniscas. Arcillas rojos con Sabaudia minuta, Milicílidos,
dos niveles de micritas y oomicritos Gastirircipodos. Tramo 11-150 metros de margas rojas, arenas blancas y areniscas típicas de la fa-

cies «Utrillas».
L_A 1 Dolomías del Cenoman iense-Tu ron iense.

Figura 44 Como vemos, el corte empieza con la presencia de Sabaudia minuta
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(HOFKER), y, por tanto, correspondería el tramo 1 al Barremiense-Aptiense
BAÑOS DE TUS (YESTE NUM. 866)

Inferior. Los tramos 2 al 10, incluido, corresponden fundamentalmente al ED AD PO T. T RAM( MUES1 C 0 L U 11 N A L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A

Aptiense Inferior, pues parte de¡ 10 debe corresponder ya al Gargasiense.
El tramo 11 correspondería ya al Aptiense Superior-Albiense.
En este corte ya se observa la presencia de niveles detríticos en el

Barremiense y base de¡ Aptiense Inferior.

Serie de Baños de Tus (fig. 45)

FOLIRCADE, PENDAS y RODRIGUEZ ESTRELLA (1977)

Es continuación M corte ya descrito de Baños de Tus para el Jurásico.
Sobre los materiales del Kimmeridgiense Superior aparece, de muro

a techo:

Tramo 1 - 75 metros de una serie en la que en su base tiene 25 m. de margocalizas
S.b-di- orby calizas (TR-433-435 y 455-458). Son esencialmente micritas con vacuolas de
praesimplex,

esparita («birdes-eYes»). Sobre ellas están 50 m. de calizas micríticas y ca-
lizas con «cailloux noirs- y de oncolitos con fragmentos de Codiáceas y Cha- E 2 Cal

�,.sp.,
¡tos e intraspirit.s �t�.

rof itas.
Tramo 2 - 25 metros de biosparitas o intrasparitas (TR-459-466 y 436-439) con Sabaudia

minuta CHONER), «orbitotinopsis» praesímplex SCHROEDER, «Orbitolinopsis»
kilianí PREVER, «Orbitotinopsis» buccifeer ARNEAU-VANNEAU y THIELOY, 0 460 0

459Choffatella decipiens (SCHLUMBERGER), Debarina sp. y Cylindroporefia. 0:
w

Existe una falla que pone en contacto estos materiales con las dolo- U- ')5
mías del Cenoman iense-Tu ron iense, por lo que no podemos continuar Z

esta serie.
Así como el tramo 2 está bien definido como Aptiense Inferior, el tra-

mo 1, sin embargo, no lo está tanto. Por el hecho de reposar a primera Z C.1acs d«
w

vista «concordantemente» sobre materiales que datan al Kimmeridgiense
Superior, hemos de admitir las posibilidades: a) que en el tramo 1 esté Codicictos Cherofitcs.

representado y condensado el Portiandiense y Neocomiense; o b) que no
esté representado más que el Aptiense Inferior y parte del Barremiense, E
en cuyo caso habría una gran laguna estratigráfica que englobaría al Port-
landés y Neocomiense, esto es, se trataría de una paraconformidad, CO- U) ®r

ZRRALES y al. (1976). w
Me inclino por esta segunda hipótesis y la existencia de un «hard

w M0,9ceolaos Y Calacsground» entre el tramo 1 y el infrayacente a éste, y la ausencia de una 4 5 B 911-1
serie terrígena importante del Neocomiense, como sucede, por ejemplo, 457
en el río Madera; LOPEZ GARRIDO (1971) apoya esta idea de emersión y/o <
no deposición en este punto. la idea de una falla es más improbable, pues 455,
no existen criterios que nos induzcan a pensar en esta posibilidad; sería
una falla paralela a los estratos, y esto es difícil imaginárselo. Este tema Figura 45
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quedará mejor explicado en el apartado de Tectónica, al hablar de la «ex- ARGUELLITE (VESTE NUM. 866)
trusión» jurásica de Baños de Tus.

EDAD POT. IR»4C MUES COLUMNA L 1 TOLOGIA F A U N A
M.

Serie de Arguellite (fig. 46)

FOLIRCADE, PENDAS y RODRIGUEZ ESTRELLA (1977)

Cerca de este pueblo, que dista unos 10 Km. de Yeste, se pueden ob-
servar niveles M Aptiense-Albiense. La serie ha sido estudiada en dos
cortes. El primero está situado entre los Km. 84 y 85 de la carretera de
Yeste a Puente de Morciguillos, de X = 1096'05", Y = 38"21', a X

119TO2", Y = 3802T4W.
Este afloramiento de¡ Cretácico Inferior constituye un anticlinal de di-

rección Norte-Sur, cuyos flancos están fracturados por fallas normales.
De muro a techo:

Arenas areniscas feyrug�lnOsas Y
margas versicolores 'FaciesTramo 1 - 200 metros de un conjunto calcáreo, constituido esencialmente por calizas 51 g

con Algas con intercalaciones de niveles de Charofitas. Este tramo también
tiene un nivel de pisolitos. Las muestras G-681-704 muestran que se trata fre-
cuentemente de micritas y raramente de biointramicritas. Las Algas son nu-

+ -U
......

Orbilolínus , Gaster6podos,merosas. Salpingroporella muchibergH (LORENZ), CyUndroporella benizarensis 0 675- BIO.;critas beige 6 grises y
ce 674 - >Iiliót,dosFOLIRCADE, JEREZ, RODRIGUEZ ESTRELLA y JAFREZZO, Pseudoactinoporella w marga$ grises
+ 17372 Orbd�,it J.inas, Saba.di. �in�tO,...,e jfragilis CONRAD, Permocalculus y Boureina. Los foraminíferos son poco nume- 710 Gaster¿podos mitiáiidosd67 Biornícrítas Ru

i

stas
rosos, observándose Choffatella decipíens (SCHLUMBERGER), Sabaudia minuta "9 -
(HOFKER), Opthalmídidos y restos de Equinodermos.

7r:,_. A renas blancas Y 0 reniscu S. En 1* S.b..dia
,n d porte alta micritas Y MOrgOs

Debido a la existencia de fallas, hay que continuar el corte 1 Km. más 1 ftud¡st% Saba�d,c r—m tu
C caliz.s grises d brige Orbilpl

i, t. .0n .1al Sur, en un afloramiento fallado y que sigue en parte el curso M Arroyo n—
Madera. Arenas blancas Y MOrgOsb arcnosas ,¡os y verdes

El corte va de Sur, con X = 1a15'32", Y = 38019'50", a Norte, con X
1"15'46", Y = 38020'W.

704 -
De muro a techo: 70 17011Tramo 2-30 metros de arenas blancas y margas arenosas rojas un poco verdosas. 701 -

Tramo 3-12 metros de calizas grises o beige con restos de Rudistas, Sabaudia minuta 7 00 -
1
99- Cy[Ind,opor.lla bení-1-1515,

-Pseudocetinoporpila fragills,(HOFKER), Miliólidos, Terquemmella y algunas intercalaciones de Charofitas 198- permocalculus, Boutina,
617 ~ micrita5 y rara vez biointras- Ch fotella decipiens, sabaudia(G-665). Estas micritas frecuentemente son ricas en Rudlstas. Las muestras 6
,
6 - paritas mi*nfuta, ophthalmídidos.

G-665 y 664 contienen Orbitolina (Mes) texana (ROEMER). a. C> a 695 -
< C> 694 -Tramo 4-50 metros de arenas blancas y areniscas que afloran mal y sobre ellas 1 eW 6 9 3 -

692-unas micritas con Sabaudia que alternan con margas.
6Tramo 5-20 metros de calizas (biomicritas) con Rudistas y Gasterápodos (G-668-671) 659 -con algunas Orbitofinas, Sabaudia minuta (HONER) y Millólidos. 688
687-
6Tramo 6-30 metros de calizas beige o grises areniscosas (G-672-678), blomicritas

con Millólidos, Orbitotinas y Gasterópodos que alternan con margas grises.
681Tramo 7-100 metros de arenas, areniscas ferruginosas y margas versicolores que

corresponden a las facies «Utrillas».
Figura 46
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SONDEO NUM. 866/619 FUENTE HIGUERA

En esta serie de Arguellite, que está incompleta, pues no se han visto CRIP 10 PROF 3
DI.E1,5,,o,.CICAN COLUMNA TUBERIA OBSERVACIONES DATO

==M~. - Coordenadaslos términos que hay entre los tramos 1 y 2, sin embargo es posible afir- m loc X i* 26'�2" 725 480:L-c_-4
OBJETiVOS 6[06,7>4�F,£-,4� �AM9-cPT

mar que los tramos 1 y 2 pertenecen al Barremiense-Aptiense Inferior y y 38- 20'16" 4í6 600que el Aptiense Superior empieza en el tramo 3 y es aún marino; el Al-
Z 700 1 ¡0ybiense está representado fundamentalmente por la facies «Utrillas». Hoja— 966Hay que destacar la presencia tan importante de calizas de Algas en '. d.,-- T

% f——— rA¿LINERA írmino— yEST-1el Barremiense y Aptiense Inferior.
100�

C.t. .- paraje— F.—t. H10,—
ge-105-D.1 ...... DEL SONDEO�OS SITUACION

Sondeo de «Fuente Higuera» (fig. 47)

El sondeo ha sido realizado por el Estudio Hidrogeológico «Alto Júcar- P-' — d.Alto Segura» OGME - IRYDA). Se sitúa próximo a la localidad de Fuente "_ZZ.
Higuera y su emplazamiento tiene de coordenadas: X = 102612", Y

m
W. .¡dc,s- Cl38'20'16".

Geológicamente está situado en el flanco meridional de un sinclinal íru£,Yrr Y16 t)£-PAde Cretácico Superior de dirección Noreste-Suroeste, en cuyo núcleo apa- 208.244.D"--
PERFORACIOYrece discordante el Mioceno. El buzamiento es casi horizontal en el lugar Q 303 ROLLO 469

FórOGWA*1AS 47685147.6donde se realiza la perforación.
PRUEBA DE BOMBEO

2 0
11 313El sondeo, después de atravesar 3 m. de arcillas rojas con cantos de

8 �12cuarcita M Plio-Cuaternario y 5 m. de arcillas color chocolate, más 7 m. 297-303w D-!-- jo C1 Tipo—de biomicritas arenosas blancas con Lamelibranquios, Equinodermos, E1phi- Profundidad. -
306.319.- D./--,

SONDE
dium, Heterostegina, Amphistegina y Globigerínidos del Mioceno, corta

320-326.-
Caudal

al Cretácico Inferior.
327-350?D-)-- _,

350 Tlempo351 J57.-D.A,
De techo a muro aparece:

358-37t, Descen&O----ii- 1,Tramo 1 -81 metros de arcillas rojas, arenas blancas y areniscas de la facies «Utri- Recuperoción

PIEZOMETRO§
llas».

38&439-N-W.- -l-, Y y 4jLrTramo 2 - 8 metros de dolomicrosparitas color claro, algo arenosas, con Algas.
400

Descenso
-e..$ -W

Distan- TTramo 3-40 metros de arcillas blanco-amar¡ ¡ lentas con una intercalación de 4 m.
de micritas recristalizadas blancas.

ANALISIS QUIMICOTramo 4 22 metros de biomicritas recristalizadas blancas con Gasterópodos, Lame-
Durezalibranquios, Sabaudía minuta (HOFKER), Valvulínidos, Litulálidos, Algas, Textu- Conductividadláridos y Ostrácodos.

Alcalinidad
CierurOSTramo 5-36 metros de arcillas blanco-amar¡ ¡lentas con una intercalación de 5 m.

de dolomías grises con fantasmas de Orbitolinas. 500
Tramo 6-50 metros, de los cuales los 40 primeros corresponden a' dolomías grises

1
1 PERFORACIONcon fantasmas de Orbitolinas y los otros 20 m. a dolomías arcillosas blanco- Método—

Sonda r—1,9, 2,500
grisáceas.

9 - Xi - 73
:�i�

EmpeX¿
Tramo 7-40 metros de arcillas bl anco-amari 1 lentas y azules en la base.

6 - 17 74
Tramo 8 - 34 metros de alternancias de dolomías arcillosas blanco-grisáceas y arcillas

E jecucl¿m.- 1. R Y.O -4,blanco-amar¡ ¡lentas.

N- de jofnados— 79Tramo 9-54 metros de dolomías grises con algunos niveles de arcillas blanco-
Profundidad - 557amarillentas, sobre todo en la base.
propirtorio finca—Tramo 10-56 metros de margas rojas y negras y arenas blancas con intercalaciones

de lignitos. Presencia de glauconita.
Tramo 11 -54,5 metros de areniscas negruzcas con lignitos y yesos.

Figura 47
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SONDEO DE VESTE (VESTE NUM. 866)
Tramo 12 - 34 metros de dolomías areniscosas con lignitos.

EDAO POT, TR~MUES1 CO UTramo 13 - 28 metros de margas negruzcas con lignitos. L MNA L 1 1 0 L 0 G 1 A F A U N A

El sondeo tiene, por tanto, 557 m. de profundidad.
Se observa un predominio de materiales dolomíticos, sobre todo en el

Aptiense Inferior, hecho que dificulta la datación de los materiales. Sólo
el tramo 4 ha podido datarse como Aptiense. Sin embargo, se pueden ha- m
cer algunas disquisiciones en cuanto a edad, basándome en los conoci-
mientos regionales.

Arenas y racrgas versicolores.El tramo 1, al presentar la facies eUtrillas», tan típica en todo el Pre- (facies --utrillos")
bético Interno, debe corresponder casi en su totalidad al Albiense. ILlos tramos 2 al 9, ambos incluidos, deben corresponder al Aptiense, < Doroml'os color bcigt.

aunque en la base pueden incluir al Barremiense; sin embargo, lo que pa-
rece representar más claramente al Barremiense son los tramos detríticos

c, cimarilientos.1.- -1 Areniscas dolomític 53de facies «Weald» 10 y 11, comparables a los que aparecen en Sierra
Oliva, FOURCADE (1970). El tramo 12 es muy posible que comprenda ya 0 Arenas y arcillas azulados.

4 ....el Neocomiense, como ocurre en el corte M río Zumeta, FOLIRCADE, PEN-
DAS y RODRIGUEZ ESTRELLA (1977), pues allí en la base de las dolomías y - SS Areniscas dolo-ítices margosas, orbitolinos (Meso,bit-tinc,S.P)-

LLI + mo,g.5.arena s y Lamtlibrdnqui0s.se ha encontrado Trocholina alpina (LORENZ) y Pseudocyclamina gr. lítuus LL
5 Ii

r
la y cortuin.

(YABE y HANZAWA), o en la serie de río Madera (LOPEZ GARRIDO, 1971). Z orbitolincs (Mesorbitolina,S.p.),que ha encontrado esta misma fauna en unos niveles calizos preservados 6 morgocalizas azulados. L,inficulino. Bli-Z--S.75
0,bitoli,05. Mili¿lid.5, Bo.,ina.de la dolomitización; desgraciadamente, en nuestro caso, la dolomitiza- 1 0
Gesterc;podos� C?Iardc£Gs, t`ic"cllación ha impedido la datación de este tramo. El tramo 13 puede representar annuluta, Pcfm0cGlcul-5 %,p.. Ch.ffu-
t.110 <j,cipic�s. 0,bit.li�-Psis kilia-

E Colizcis micríticas gri"s
ni

'
Sobc.dia minutc, Acicularid,incluso al Berriasiense por comparación con la serie U río Zumeta, que Z 7 y 00 tic

as en el techo. Na.tiloculino ctttdctc, tv`irticYclam'_
LUmelibran-no grtigi, ostf¿codos,se ha encontrado fauna de Feurtillia frequens MAYNC, Pseudolaylalamina LLJ quioS, Cilindroporelic, tic.gr. lituus (YABE y HANZAWA) y Trocholina alpina (LORENZ).

losAdemás de la abundancia de materiales dolomíticos en casi toda la
Laraclibranquios, GcsttróP*dcs-serie (especialmente en el Aptiense), cabe destacar la naturaleza predo-
Equinodermo S. NCZIC�-fC, ost,ác.dos,

120 T
e
xtuld

r
¡dos, Perm.c.Ici,lus inop,minantemente detrítica de los materiales pertenecientes al Berriasiense ?, Calizos azulcidas con nctus, Choffoteli.

deC,pi,nsNeocomiense ? y Barremiense ? E
ps e�d

.
cyclo-in0 h«dbtlgl,

1 Tr cholina df.valdensis,
LU Scbcudic minutC, ttc

Sondeo de Yeste (fig. 48) (n
140

Z

w Algas (Cbc,dce.£), ophtaimididos,Este sondeo ha sido realizado por el Instituto Geológico- y Minero de m,llcilid.5, Gi0ni-SPil0, NCutit0cu-
lino, Molusco%. ost,dc.d.5 . Litu-España, y la finalidad fue la de abastecimiento urbano a dicho pueblo; el Calizos micríticas ticiges Y

E grises, con una zona interme- lid.5
control geológico de¡ mismo fue realizado por el autor de esta Memoria. w 9 dia de oncolitOs.

Está ubicado a unos 2 Km. al noroeste de Yeste, en el extremo orienta]
ISS

de Cerro Cuadrado, cuyas coordenadas UTM son: X = 561,7, Y = 4248,5.
0,b,tolinos. Algas. j.m,rjjb,onqw 5,Geológicamente está situado en el cierre periclinal de un anticlinal .......... Calizos czuladOs con Sobcudic pseudote.tuldr'C!I-,

21 y crencs. ch.ffct.110, tc.de Cretácico Inferior, fallado por sus cuatro costados por fallas normales, 10
190

5
dando lugar a un afloramiento de forma cuadrada (de ahí el nombre de¡
cerro). El emplazamiento de¡ sondeo se sitúa en el bloque hundido a 3 m. Figura 48
de una de estas fallas.
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De techo a muro se han cortado los materiales siguientes: que existe ausencia de fauna casi total. Sin embargo, es presumible que

Tramo 1-10 metros de arenas blancas y margas versicolores. Facies «Utrillas». comprendan niveles desde el Hauteriviense hasta el Albiense, ambos in-

Falla. cluidos, faltando tal vez el Aptiense. Esta afirmación se hace basada sólo

Tramo 2 - 28 metros de dolomías de color beige. y exclusivamente en datos regionales. Poco más al Norte, en el dominio

Tramo 3-8 metros de areniscas dolomíticas amarillentas. de la Cordillera Ibérica, RAMIREZ DEL POZO y MELENDEZ HEVIA (1972)

Tramo 4-14 metros de arenas y arcillas azuladas. datan por Charáceas y Ostrácodos la facies «Weald» y le dan una edad
Tramo 5-16 metros de areniscas dolomíticas margosas, arenas y margas azuladas. Hauteriviense-Barremiense y a las facies «Utrillas» les atribuyen una edad

Hacia la parte alta se intercalan algunos niveles de biosparruditas. Se ob-
Albiense. No obstante, en esta región sólo podemos decir con seguridad

servan nódulos de pirita y algunas vetas de carbón. Existe una gran abundancia
de Orbitolinas (Mesorbitolinas sp.), frecuentemente dolomitizadas. Se han que la facies «exclusivamente detrítica» representa al Cretácico Inferior

encontrado, además, fauna de Lamelibranquios y Everticyclamina greigi. sin más precisiones, por estar situada sobre un Jurásico Superior y bajo

Tramo 6 - 8 metros de margocalizas azuladas y calizas con vetas de calcita. Las calizas un Cretácico Superior, ambos bien datados.
corresponden a biomicruditas y biosparruditas. La fauna encontrada ha sido La facies «caliza y detrítica», por el contrario (representada en el Pre-
de Orbitolinas (Mesorbitolina sp.), Lamelibranquios, Equinodermos, Gasterópo-

bético Interno), se ha podido datar por la abundancia de microfauna. El
dos, Lenticulina y Briozoos.

Tramo 7-34 metros de calizas mieríticas grises y oolíticas en el techo, que corres- nivel más inferior aflorante pertenece al Barremiense (ej., corte de Yeste).

ponden a biomicritas e intramicritas, respectivamente. Se ha encontrado Sin embargo, al parecer, y sólo en el sector más meridional de este estu-

fauna de Orbitolinas, Miliólidos, Gasterópodos, Charáceas, Pianella annulata dio, el sondeo de «Fuente Higuera» parece haber cortado términos más

(CAROZZI), Permocalculus sp., Choffatella decipiens (SCHLUMBERGER), -Or- bajos M Berriasiense-Neocomiense ? Más al Suroeste se han datado es-
bitolinopsís» kiliani PREVER, Sabaudia minuta (HOFKER), Acicularia, Ataxo-

tos términos infrabarremienses en el corte M río Zumeta (FOLIRCADE,
phrágrnidos, Lame¡ ibranquios, Equinodermos, Cilindroporella, Nautiloculina cre-
tacea, Everticyclamina greigi (HENSON), Ostrácodos y Opthalmídidos. PENDAS y RODRIGUEZ ESTRELLA, 1977), así como también hacia el Sur-

Tramo 8-36 metros de calizas azuladas con -cailloux noirs» biomicritas), hacia la oeste, en la serie de río Madera (LOPEZ GARRIDO, 1971), y hacia el Sur-

Tramo 8-36 metros de calizas azuladas con «cailloux noirs» (biomicritas), hacia la este, en la Sierra de la Muela (FOLIRCADE, JEREZ, RODRIGUEZ ESTRELLA

Boueina hochstetteri TOULA, Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinodermos, y JAFREZZO, 1972), por lo que es muy posible que en el área comprendida
Nezzazata, Ostrácodos, Textuláridos, Permocalculus inopínatus ELLIOT, Chof- en este estudio también existan términos correspondientes al Berriasiense-
fatella decipiens (SCHLUMBERGER), Pseudocyc1amina a. f. hedbergi (MAYNC),

Hauteriviense, aunque no afloren. El Aptiense Inferior y Superior están
Trocholina valdensis (REICHEL), Opthalmídidos, Serpúlidos, Corales, Sabaudia
minuta (HOFKER) y Pseudotextulariella sp. muy bien representados y datados. El Albiense sólo está datado en su

Tramo 9-32 metros de calizas micríticas beige y grises con una zona intermedia parte inferior, allí donde existen intercalaciones calizas, sin embargo es

de oncolitos de color oscuro. La fauna encontrada ha sido de Charáceas, casi seguro que toda la facies «Utrillas» corresponde al Albiense (pues la
Opthalmídidos, Miliólidos, Glomospíra, Nautiloculina, Moluscos, Ostrácodos y fauna encontrada en las dolomías que reposan sobre ella han datado ya al
Lituólidos. Cenomaniense Inferior).

Tramo 10-14 metros de calizas azuladas con «cailloux noirs-, margas y arenas con

restos carbonosos. Se ha encontrado fauna de Orbitolinas, Algas, Lamelibran-

quios, Sabaudia, Pseudotextulariella, Choffatella, etc. 2.3.3.3.1.3. Conclusiones generales de¡ Cretácico Inferior

en el sector estudiado

De acuerdo con la fauna encontrada, y por comparación con el corte

de Yeste, dadas sus grandes similitudes con aquél, la edad de los distintos Se pueden distinguir, dentro M Cretácico Inferior, dos facies diferen-

tramos es la siguiente: tramo 1, Aptiense Superior-Albiense; los tramos tes: una facies «exclusivamente detrítica», representada en el Prebético

M 3 al 10, Barremiense-Aptiense Inferior. En el tramo 2 estaría, posible- Externo por materiales detrítico-margosos, no marinos, y que he denomi-

mente, el paso M Beduliense al Gargasiense. nado también facies «Weald-Utrillas», y otra facies «caliza y detrítica»,

representada únicamente en el P,rebético Interno por materiales calizos

2.3.3.3.1.2. Edad
y margosos marinos en la base, y arenas y arcillas en el techo (facies

«Utrillas»). El contacto entre dominios es mecánico, como se comentará

En cuanto a la edad de la facies «exclusivamente detrítica» («Weald- en el capítulo IV.
Utrillas») representada en el Prebético Externo, es imposible precisar, ya Respecto a la facies «exclusivamente detrítica», la he denominado tam-
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bién de «Weald-Utrillas» (siguiendo la misma nomenclatura de JEREZ, u

u1973, en su tesis) por poseer características litológicas que se parecen a 0 2N z < cti0las que han sido bien definidas en la Cordillera Ibérica por diversos auto-
res. Sin embargo, he de afirmar que para el Prebético Externo ni la facies u«Weald» ni la de «Utrillas» presentan las características típicas con que
han sido definidas en la Cordillera Ibérica. En dicha Cordillera, la facies
«Weald» presenta intercalaciones de calizas lacustres con Ostrácodos y Y
Charáceas, que en la región aquí estudiada no aparecen más que en un IzZ
corte; sin embargo, sí suelen aparecer en la base de la facies «exclusiva-
mente detrítica» de esta región conglomerados de cantos de cuarcita y uarcillas rojas, más bien típicas de la facies «Weald». Tampoco la facies
«Utrillas» es exactamente igual que la que aparece en la Cordillera Ibé- W Z Z 0 0
rica; allí está representada, casi exclusivamente, por arenas blancas, mien- Z z

0 ztras que en el Prebético Externo además de estas arenas existen también u
22 ozw <LUarcillas versicolores y areniscas. De acuerdo con todo esto he creído más

conveniente denominar a la facies «exclusivamente detrítica» de «Weald-
Utrillas». La disconformidad que se observa claramente en la Ibérica entre
la facies «Weald» y la de «Utrillas» no ha sido, por tanto, puesta de ma-
nifiesto en el área de tesis. En la figura 49 aparece un mapa de correla-
ciones M Cretácico Inferior.

La discordancia que sí está clara es la que existe entre la facies
«Weald-Utrillas» y los materiales jurásicos infrayacentes. Esta discordan-
cia se acentúa más hacia el Noroeste, donde los materiales terrígenos
cretácicos reposan sobre terrenos más antiguos de¡ Jurásico. Así, por
ejemplo, en la serie de la Herrería descansan sobre el Dogger; en la serie
de Fuente M Taif, sobre el Kimmeridgiense Inferior, y en los Tribaldos
y el Parda¡, sobre el Kimmeridgiense Medio. Más al Norte, fuera de la
zona, en Villarrobiedo, por ejemplo, descansa la facies- «Weald-Utrillas»
sobre el Lías Medio (LINARES y RODRIGUEZ ESTRELLA, 1975). Se puede,
por tanto, decir que en general hacia el borde de la cuenca la discor-

a- c,dancia erosiva se hace más intensa, tratándose de un ejemplo claro de
w a/

solapamiento expansivo o más concretamente un recubrimiento según
CORRALES y al. (1977). Estos hechos han sido también puestos de ma-
nifiesto más al Suroeste por LOPEZ GARRIDO (1971) y hacia el Este
por FOURCADE (1970) y por JEREZ (1973).

En cuanto a la facies «caliza y detrítica» se refiere, se observan pe-
queñas variaciones litológicas de unos puntos a otros; sin embargo, se
pueden apreciar las siguientes características comunes:

El Berriasiense-Neocomiense?, aunque no aflora, debe estar repre-
sentado en gran parte de¡ Prebético Interno y está constituido por un u
complejo margoso, a veces dolomítico, cuya potencia se desconoce cómo
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evoluciona por la falta de control, pero que en la Hoja de Moratalla, <
al Este de la región estudiada, en el sondeo de Benizar (Estudio Hidro-

D
�:- C:J
U)geológico de «Alto Júcar-Alto Segura») se han cortado más de 300 m. U)
<(de espesor real) de estas margas. Sin embargo, así como en la Sierra >

de la Muela el Berriasiense-Neocomiense es claramente marino, con pre- U)C) LL
sencia de margas con Ammonites, en el sondeo de Fuente Higuera parece 13

Z w
ser menos marino (presencia de lignitos) como consecuencia de encon- W (D 0 0

ui %
trarse más hacia el borde de la cuenca. En el «Estudio Hidrogeológico de <
Cazorla-Hellín-Yecla» se han denominado a estos materiales formación Ir Ir <
«MUELA».

El Barremiense está constituido fundamentalmente por un predominio LL
< (n Crde materiales calizos (calizas micríticas con «cailloux noirs» y Chará- w < 0

ceas) que hacia el Este se cargan de materiales terrígenos (ejemplo, (D Z w
sondeo de Fuente Higuera); esta aparente contradicción se tratará de ex- < Do- --J o-
plicar en el capítulo W. En algunos puntos, como en la «extrusión» de < C) !D
Baños de Tus, presenta un carácter discordante, pero pienso que se trata
de un carácter muy localizado, motivado por la acción diapírica de¡ Trías.
Su potencia, allí donde se ha podído estimar, es de¡ orden de los 100 m.

El Aptiense Inferior está representado por materiales carbonatados
con escasos episodios de materiales terrígenos. En el Estudio Hidrogeoló-
gico «Cazorla-Hellín-Yecla» se le conoce por formación «OUVA». La po- iz k
tencia varía desde 200 m., en Yeste, hasta 600 en Peña Rubia. Hacia el
Sureste parece que las calizas pasan a dolomías, como se observan en el
sondeo de Fuente Higuera.

El Aptiense Superior-Albiense viene representado por un predominio de
materiales terrígenos, tanto más cuanto más nos elevamos en la serie.
Los últimos 100-150 m. corresponden exclusivamente a la facies «Utrillas»,
de medio fluvial. La potencia total varía de 150 a 200 m.

r —J
2.3.3.3.2. Cretácico Superior

Presenta características muy comunes, tanto en el Prebético Externo
como en el Prebético Interno; viene definido, en general, en los dos
dominios, por una formación dolomítica basa¡ y sobre ella una caliza;
las diferencias radican fundamentalmente en las potencias, siendo más
reducidas en el Prebético Externo.

2.3.3.3.2.1. Descripción de series tipo

A) PREBETICO EXTERNO
`41Aflora solamente en los sectores centra ¡-oriental, meridional-oriental y

meri d iona ¡-occidental. Figura 50.

L
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1) Sector central-oriental

Viene representado por una serie de afloramientos que se disponen
según una banda de dirección Norte-Sur en la mitad de la Hoja de LA HERRERIA (LIETOR NUM. 842)

Liétor.

EDAD POT. RAMCMUES. COLUMNA L 0 L 0 G 1 A F A U N A

Serie de La Herrería-Villareío (fig. 51)

RODRIGUEZ ESTRELLA y GRANADOS (1975).
La describiré como una sola serie, ya que se ha visto que son idén- bnodulosas amonuenicis M, n.hd. G..P, 1 lo- d'

zas su Y
ticas, con la ventaja de que en el corte de Villarejo comprende bancos si,-4

2 3 -que en La Herrería están ocultos por derrubios. El corte de La Herrería
comprende términos más superiores.

El corte de La Herrería empieza en el camino de la Fuente de Paulino,
Tde coordenadas 10 39' 20" y 380 36' 35", y continúa en dirección Noroeste

hasta tocar el camino que va de La Herrería a la Noguera. La estructura o- 1 Mic.,.jos btigey CICm0 Ula. ini.,lca- R.I.11"o c.Y. 0.es de un sinclinal de dirección casi Norte-Sur, con cierre periclinal hacia
616 - ic, d� d

,
d,¡,,¡- Q-1105el Norte. En su parte Noreste existe un cabalgamiento con vergencia H,,,, pi.l.cho calizas con 0d.10s

LL
D-bicid.Suroeste. Z

El corte de Villarejo se inicia en el punto de confluencia entre la 4
sis-

Rambla de las Salobricas y la Rambla de Talave, de coordenadas 10 40' 45"
y 380 35' 30", frente al Km. 2 de la carretera de Villarejo a Híjar. La direc-
ción M corte es Suroeste-Noreste, y tiene de extensión 500 m. aproxi- Z
madamente. La estructura es de un sinclinal de dirección Noroeste-Su reste Z

0cuyo flanco Noreste está fallado por una falla normal. Z
La serie tipo de estos dos cortes es, de muro a techo: w Col^ -¡,.fadc&" 91,1 y b—cho.de en Ga.tof6podo.,O.fl�c.dw,Chdl¿.«@

¡ 605 lo base.

Sobre la facies «Weald-Utrillas» y concordante con ellas aparecen los
siguientes materiales: sol --- ---
Tramo 1 -lo metros de dolomías areniscosas y porosas en la 6ase, que hacia el techo Cuncol,na,Tc.t�l¿,IdOS

.-.Ofcl[otioma,m¿_os ec,ist.iizadas Lacaz—as , Npasan a dolomías microcristalinas color claro. Se observan «fantasmas. de
blancas stYt0,1105 Equinodermos,moluscOs

reOrbítolínídos. Thaumalhoporella pWvOvesi-
cae- y -phelder,na_Tramo 2-16 metros de alternancias de dolomías arcillosas y arcillas dolomíticas ama-

rillentas. D.l.mj,, 9,~s y dolom;.s Fantasmas d& LGmeli-
Ph.-Tramo 3-24 metros de dolomías grises microcristalinas y dolomías amarillas y rojas 3 amarillos y rojas .-is t.! izadas b,onq-io$.C.n..l,nc

der,ng? pstr6codps.-
con Moluscos, Cuneolina, Pfenderína? y Ostrácodos. X

0 d. d-1.mlas a—llosos Y
Tramo 4-261 metros de calizas, que se reparten de abajo a arriba M siguiente Z 2 o—llos dolom;l,c',__

D
-
olomia

_
5 oreniscosci5 Y dOl0miOS ciGrat Fantasmas de Orbof0lina5modo:

sol
- 41 m. de biomicritas arcillosas recristalizadas blancas con presencia de A, nos. mOrgas, dolom;Gs creniscoses

«Estilolitos». El estudio micropaleontológico ha puesto de manifiesto la y arcillas dolomil.105

existencia en ellas de Cuneofina, Textuláridos, Lacazina cf. elongata MU-
NIER-CHALMAS, Nummofallotia, Equinodermos, Moluscos, Thaumathoporel-
la porvovesiculífera (RAINERI) y Nenderina. Figura 51

- 52 m. de calizas con «cailloux noirs» grises, brechoides en la base, que
corresponden a intramicritas recristalizadas con Ostrácodos, Gasterópo-
dos, Lamelibranquios, Charáceas y Stomiosphaera.
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- 152 m. de micritas y biomicritas beige y crema. Existe una intercalación FUENTE CARRASCA (ALCARAZ NUM. 841)
de un banco de dolomías arcillosas amarillentas. Hacia el techo, calizas
beige con nódulos de sílex. Contiene una abundante fauna de Rotalína

EDAD por. TRA~UES COLUMNA L 1 «Y 0 L 0 G 1 1 F A U M Acayeuxi LAPPARENT, Ostrácodos y Charáceas, junto con Microcodium y
Favreina.

- 16 m. de calizas subnodulosas recristalízadas, amarillentas. El último nivel
ilics �ctdts

-muestreado es de margocalizas blanco-amar¡ ¡lentas con una fauna no
M~falitit.a. Sio.,osphoera

abundante de Vídalina, Nummofallotia, Lacazina, Ostrácodos y Algas.
ROJO li�a caire UXI, ]dati�d
pher,derina, Chor¿CrOS,Z

calizas ooliticas claros y ostrócodos,2) Sector meridional-oríental T
icritas crcmG miliéti dos, Bri02005,4-6w É

oicycli,,a, c�n.oiino,Z

Algos, Gaster¿podos,Thcu-
Existen sólo dos pequeños afloramientos de Cretácico Superior; uno

,01hoporella porvo~icullfercl.en Fuente Carrasca y otro en Fuente Higuera. En ambos casos constituyen S$: - - ----T----TZ
p�

dista s.F.unta 5 mas desendos sinclinales de dirección casi Este-Oeste. SS? calizas marm¿reas recrislalizQ445 lamelibran u os,Equinod.,mm

0 5 t, tí co do S. L ame¡ ib,o�qui os
Serie de Fuente Carrasca (fig. 52)

7

0 3 Dolo-;as
g"175 y

d;l*m,121
Algas, Textuidridos.Chará-c£ 0 recristalizOda- rojo amarillas
ceas.

RODRIGUEZ ESTRELLA y GRANADOS (1975).
De los dos afloramientos M Cretácico Superior existentes en este

sector meridional-orienta], es aquí donde la serie está mejor represen-

F.�fasas de LO-elibran-

tada.

mternancia de dolomi0s arcillosas yEl corte está tomado en el cerro que está inmediatamente al oeste de 2 orcillos dolomitjcQs cmcri llervIcis qtiios y GasteriSpodos
Fuente Carrasca. Se ha iniciado a partir de la carretera que va a Fuente w 0V> wCarrasca, 300 m. antes de llegar al pueblo, de coordenadas 10 30' y 380 30'. Z
Tiene dirección Norte-Sur, aproximadamente, y llega hasta el vértice M
cerro de cota 1.065 m.

0Z
wLa estructura es de un pequeño sinclinal de dirección Este-Oeste, u

Fantosmas de Orbitoli-
cuyo flanco septentrional cabalga sobre un Mioceno.

Dolomias arenisccscls y dolomial,
n 0 59 y

- 1 1
ciclosLas características estratigráficas que definen a este corte pueden w mverse en la figura 52.
A~", areniscas y marga£

Como se ve, esta serie es muy similar a la de Herrería-Villarejo, con
las diferencias de que el tramo 2 es más potente y el 3 menos que allí. Figura 52El hecho de no encontrarse calizas con «cailloux noirs», por ejemplo, en
este corte, es porque han desaparecido por erosión.

- 27' 50"- Su dirección
3) Sector meridional-occidental cuyas coordenadas aproximadas son: lo l3' y 38

es de Sureste-Noroeste y llega hasta la cota 1.400 m.
El Cretácico Superior de este sector se concentra en la esquina Nor- El corte está tomado en el flanco Sur de un sinclinal, con núcleo en

oeste de la Hoja de Yeste y constituye una serie de pliegues, de directriz Cretácico Superior y dirección Noreste-Suroeste.
Noreste-Suroeste, claramente bética. De muro a techo y discordante sobre la facies «Weald-Utrillas» se

observa:
Serie del Padroncillo (fig. 53)

Faltan los tramos 1, 2 y 3, que he definido en los cortes precedentes
RODRIGUEZ ESTRELLA y GRANADOS (1975). y que como se verá también existen en los que a continuación describiré.
El corte se inicia en la falda meridional del Cerro del Padroncillo, Si a esto unirnos los criterios paleontológicos, he de admitir que existe

9-1
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Textuláridos, ostrácodos, Charáceas, Cuneolina, Thaumatoporella parvove^EL PADRONCILLO (VESTE NUM. 866) siculifera (RAINERI) y Mili0lidos.
- 15 m de calizas oolíticas de color crema, recristalizadas con Ostráco-EDAD POT. �AW MUES COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A dos, miólidos, Algas, ~thalmídidos, Equinodermos, Lame¡ i branquios,

Charáceas y Rotalinas.
- 22 m. de calizas micríticas arcillosas de color crema recristalizadas y

algo dolomitizadas, con Ostrácodos, Textuláridos y Rotalinas.
23 m. de calizas oolíticas crema con Thaumathoporella parvolvesículiferaC>
(RAINERI), Rotalinas, Charáceas, Valvulínidos y Miliólidos.Tha�mctopo,eli, porvove

Calizas 0011,ticc5 clema_o sicull1cra . RotaD nos, Cha rd-

w
�cas. Val�. 1 i, i dos, m i 1 i 6 1 i Lo más importante de este corte es el carácter discordante tan acu-
dos

sado que presenta el Senoniense Inferior.

EEE _Z Mecritas crema, algo dolomi Ost Id�odos . Te.t �j¿ idos.
e, tizades. B) PREBETICO INTERNO

1 Rota 1 in os

r
w

1) Sector meridional

tn
Ostl4codos. M, 1,6lidoS.

recris taitza tías Algcs, OPhfalmtdidos,Equi- Ya he dicho que en este sector casi la totalidad de los afloramientos
Z nod.�Im. 5,10m-lib,ang.,os, esponden al Cretácico y dentro de éste predominan los M Cretácico

Cho,d eas, Rolali,a, corr

Superior. En general entran a formar parte de grandes pliegues de direc-
Z
0 Rotclinas, Moluscos,

triz bética Noreste-Suroeste, que corresponden en su totalidad a sincli-

Z Nic,.tc5 beig, A "C', int,.C[.Stos Litu0lidos, Algas, nales colgados. Uno de ellos, el de mayor extensión, es el M Calar de]

w -r� � - _r - de *SPOrItO. Conglomerado co lca Tcxtu[Crjdos, 0strdcodCs, ención en el capítulo de Hidro-
rec en base cheldl.as, C.ncolinc ' Mundo, al que le dedicaré una especial at

T h a u . a t. p . p 110 Po, geología.
1 f"c, Milióli dos

0 d5
e a d 0<,5�Con ge cantos de( Senon,ense

w
Serie de Raspilla (fig. 54).

RODRIGUEZ ESTRELLA y GRANADOS (1975).

Esta es la serie más completa W sector meridional, en la que el Cre-

tácico Superior alcanza la potencia máxima medida de 700 m.

El corte se inicia en La Raspilla, de coordenadas 10 19' 15" y 38' 25' 35",

y va perpendicular al Punta¡ de Raspilla (flanco meridional del sinclinal del

Figura 53 Calar de Mundo) hasta la cota 1.668 m.

De muro a techo y sobre la facies «Utrillas» se observa:

una discontinuidad estratigráfica entre la facies «Weaid-Utrillas» y el Tramo 1-201 metros de dolomias, que se reparten de abajo a arriba de la manera
tramo 4 del Cretácico Superior. Este hecho viene confirmado por la siguiente:
existencia de un conglomerado, en la base del Senoniense, de cantos ca-
lizos y matriz arcillosa del «Utrillas.. Esta discontinuidad, que a escala

- 30 m. de dolomías claras detríticas. Existe una zona preservada de la

del corte parece tratarse de disconformidad, a escala un poco mayor

dolomitización de biointramicritas amarillas. Estas han librado una abun-

se ve que se trata realmente de una discordancia.
dante fauna de Orbitolinas (0. concava (LAMARCK), 0. duranddelgai

(SCHROEDER», Valvulínidos, Equinodermos, Lamelibranquios, Miliólidos,

Algas, Cuneofina y Bolívinopsis. Esta asociación data al Cenomaniense In-
Tramo 4-6-Viene definido por un complejo calizo de 100 m. de Potencia en este ferior-Medio.

corte- Se Puede subdividir de muro a techo en: - 51 m. de dolomías grises claras detríticas con -fantasmas» de Orbito-

40 M. de calizas. Las texturas son mieritas y biomicritas beige, recrista-
linas en la base.

¡izadas, con placas de esparita. Rotalinas, Moluscos, Lituólidos, Algas,
- 57 m. de dolomías grises con romboedros de dolomita.



RASPILLA (VESTE NUM. 866)
EDAD POT. TRA MUES. COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F U N A

137

Tramo 2-60 metros de alternancia de dolomías arcillosas y arcillas dolomíticas
0

ama-

C)iCYcl-G.Ch.,dceas Gastero7pod¡- rillentas.
- É M.critas Osfrdcodos,Rotal,�a qy"., M.'&y b,orri—,t,,

rccristalizadas claras Y grises con la. Min—— Tramo 3- 141 metros de dolomías grises oscuras.
S12 de spo,,to y t~asmas de 1

n tracias,.s. Rotalrdos Textulciridos Ophth.�
- Tramo 4-114 metros de alternancia de dolomías arcillosas amarillentas, dolomías grises

w Sil -1 techo —cal,z. trufacia- mid;dos Mil,61,dos R-d,stos '
Sto PilbOn-fla C—e.1,riu y microcristalinas, arcillas dolomíticas amarillentas y dolomías amarillas y

M01OPOle:ia paryovesiculifera,
rojas muy recristal izadas. Existe un nivel de dolomía clara con sílex.

Tramo 5 - 187 metros de calizas. Se observan de abajo a arriba:

so$
MIC711C5 recris1clizados blancas - 123 m. de micritas recristalizadas blancas masivas, algo dolomitizadas,

1 - masivOs Oigo dolo—t,Zadas Restos d. Mol�%",. 051r¿codos,
1- J Oogonics de ChQr¿ceas. Pitho- con restos de Moluscos, Ostrácodos, ciogonios de Charáceas y Pithonefia?
-1 -
-Y-] - 64 m. de micritas recristalizadas y biomicritas recristalizadas claras y

Z grises con vetas de esparita y «fantasmas» de intraciastos. En el techo

existen unos niveles de calizas con «cailloux noirs» y fauna de Gasteró-w
Z podos, oogonios de Charáceas, Ostrácodos, Moluscos, Rotálidos, Textulá-

0 ridos, Ophthalmídidos, Miliólidos, Rudistas, Algas, Dicyclina, Rotalína ca-

Alternancia de dolomias arcillosasz -
-

a
¡¡lentas. dolorri., 91,595, amilas

yeuxi LARARENT, Bolivinopsis, Mirlouxia, Pithonella, Cuneolina y Thaurria-

w 1,010.1 1 toporefla parvovesiculifera (RAINERI). Esta asociación data al Senoniense
4 Mil-cGt 1141,11.nl.. y do O-¡as.<Ir¡«<¡$ y ',jas -Y lecristalizad.. Inferior.

Un n~i d, dc,I.niq clara ,,.s

Serie de¡ Cuquillo (fig. 55).

RODRIGUEZ ESTRELLA y GRANADOS (1975).

En este corte se han registrado los niveles más altos de¡ Cretáceo

w Superior. Está localizado en el extremo suroeste del Calar del Mundo y

3 00,orillías grises osc—as para su estudio se ha seguido el camino que parte de Siles y sube hasta

el Cjo. del Pocico.

7 De muro a techo y sobre la facies «Utrillas» aparece:

7-
Tramo 1 - Dolomías grises masivas. No se ha medido su potencia, pero debe ser

del orden de los 100 m. Sobre estas dolomías viene un conglomerado cal-

cáreo. Este hecho parece indicar la existencia de una discontinuidad sed¡-TgÉ2 Altcr,nQnci0 de ci*lofflias 0,c,it.50% y mentaria entre las dolomías del tramo 1 y las calizas que se superponen y
arcillas dOloffiftic4s

que corresponden al tramo 5; dicha discontinuidad se trata de una discon-

formidad a escala del corte, pero a mayor escala se trata de una discor-

dancia cartográfica.

l)OlOmicis grises d* r*MDO*d,OS Tramo 5 180 metros de calizas, fundamentalmente, aunque también aparecen dolo-

mías. De abajo a arriba la serie es:

- 30 m. de calizas oolíticas beige con Miliólidos, lame ¡¡ branqu ¡os, Rotalina
0

.1 E
cayeuxi LAPPARENT, Ostrácodos, Litufflidos y Textuláridos.

3 0% ; -� Dolomicia grises Ma.¡,«. - 50 m. de calizas micríticas beige con Rotalina cayeuxi LAPPARENT, Os-

trácodos y Charáceas.

50 m. de dolomías amarillentas. Se observan Gasterápodos, Ostrácodos,

Z ------ Charáceas y Stomiospihaera.

-9 oolomias grises claras detrilicas 50 m. de calizas mieríticas grises y beige con Rotalina cayeuxi LAPPARENT,
FQ'tcs�u- d, 0,b,t,,ina,

7- en la base Ostrácodos y Charáceas.
Z
w la edad de este tramo es, por tanto, Senoniense Inferior.
IL> Dolomias det,it,cqs. Z.na sin Orbitotinas. VOlvulirildos. Equino-d11,�do(ortlitIzar d. bioint,cmi,rilqz ..orillas d,r-05 LO.CI� C--*Olin,. Milid- Tramo 6 - 60 metros de dolomías arcillosas amarillentas. Hacia el techo se hacen algo

¡¡dos SO[ �inop.i,. Al,..
Arenas detríticas. Se han encontrado Charáceas, Ostrácodos y Microcodium.

areniscas. arcill

Figura 54
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DAD POT. AMO UES COLU 1 A F A U N A Tramo 7 - 155 metros de materiales detríticos como areniscas y calcarenitas. Se pueden

distinguir, dentro M tramo, y de abajo a arriba:

lis
34 m. de intrabiosparitas muy arenosas y areniscas con oolitos. Las pri-

meras contienen Orbitoides media D'ARCHIAC, 0. tíssotí SCHI-LIMBERGER,

714
'rcxtuldridos, mili¿iidos, Cuneofina Dictyopsella, Globotruncana sp.?, Nummofallotia cretacea (SCH-

do(o-i,Zado Cunec.tina, Goupili, ud(na. LUMBERGER), Lacazína y Ptenderina.

713
ROId1,dos� '101�.tinidos

:3
81 m. de intrabiomieritas recristalizadas con oolitos, cuya fauna encon-

712 trada ha sido de Briozoos, Esponjas, Melobesias, Stomiospihaera, Side-

rolítes y Orbitoides media WARCHIAC, en la base, y hacia el techo pasan

w OrbitOideS 111,dici, Me(o
a micritas arcillosas recristal izadas, con Rotalinas, Ostrácodos, Gaster0-0

Ll 7 710- 9,1s y c,c, podos y Charáceas, junto con Cuneolina, Miliólidos y Equinodermos.
Calcarenitas COCIOS, Milldlidos, Gasto-

Z IdPodos . Cuncolina, Eq.1_
40 m. de calizas. Los tipos texturales son de intrabiomicritas y micritas

w
nOdermos , Chordc*as, arcillosas recristalizadas y algo dolomitizadas. Se han visto Textuláridos,

Z
Mibólidos, Cuneolina, Goupillaudína, Rotálidos y Valvulínidos.

0 Vemos, por tanto, que este tramo 7 está perfectamente datado como M
7

Z los-
Senoniense Superior.

w le 704 Culcarenitas ocifti.., ~dia, C,c_
Y Creniscas fino, Dictyops.,,<, Globo- Serie de Ardal (fig. 56).

tr.ncona,Orbitoides lissoli
7011- NUMM0,altotio c,ctacea.

702 - L515511120 , Phend rina RODRIGUEZ ESTRELLA y GRANADOS (1975).

6 Dol*M1*05 arc'l[Oscs Omulillentas.
Es muy similar a la de la Raspilla y sólo existen algunas diferencias

S Hac'c` el techo Se hacen det,,'ticas Chordce0s . 0541¿codos, de potencia. Aquí la erosión ha barrido niveles superiores que aparecen
0 A1905. MacrOcodi��.

en aquélla.
La serie está levantada en el flanco meridional de un sinclinal, de di-

rección Noreste-Suroeste, en cuyo núcleo aparece el Mioceno discor-
w 100 -

Silil- 0,,,. dante.

El corte empieza en el Km. 1,5 de la carretera a Graya, de coordenadas

V 21' 18" y 380 21' 30", y tiene una dirección Sureste-Noroeste, terminan-

do en el contacto con el Mioceno.el. 20
Las características de esa serie pueden verse en la figura 56.

cin,Grillentas G01110lépodo, 0,trcicodos
"a 'áceos, 510�iosphaero. Se diferencia de la serie de Raspilla en que el tramo 1 es menos po-

tente y el 3 más que en aquélla. Se observa que el tramo 2 conserva, casi

siempre, un espesor constante de unos 60 M.

Lfil
De tratarse de Martiguesia el fantasma de Lituólido encontrado en el

Nicrilda beige 80
falino cave,,1,0,1,d_ tramo 3, éste vendría datado como Turoniense.

COdos Chardc,ci,
w

Sondeo de Casas del Pino (fig. 57).

R calizas 00lificos beige Litudlidos,Te,#.Idlidos, Este es un sondeo que ha efectuado el Estudio Hidrogeológico «Alto

@S ROfélidos,Lamelibruquios
Cong.10merada calcárea Rotagna Cayeuxí.Milidildos, Júcar-Alto Segura».

O.fr cOdos
,,,.s, y sia Está situado a 300 m. del río Taibilla y se puede llegar hasta él por la

carretera que va a Sege, después de pasar las Casas del Pino. Tiene de

Figura 55
coordenadas lo 28' 43" y 38' 20' 21

Estructural mente está situado en el flanco meridional de un anticlinal
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EDAD POT. TRAMIJIMUES. COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A SONDEO NUM. 866/620 «CASAS DEL PINO»
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1 ENTUBACIO

i
w de cciliz0 micritiCa color cten,a Textuláridos y Moluscos 11recristalizado.En el lecho dolomias

de SVOISIS -- 0z 3 amarillas detrificas

z
56 -62.- 7uá-0
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C.,i / N.,* en, 617S ensa 0
e 1.eo� 70 -/_/o`r BOMBEOS'0�lAci,a, í~1 /J^r10TOSC. . d .

,
,,b, — «,o «l C11,J.Lde..o�l

0 res lo .1
NIVEL PIEZOM£TPICO (b)-caract-cristicaS hidrou,
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z
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wi 1000
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Propietario finco- 9__Eq.i.od r,nos

y m4,905
Figura 57

Figura 56
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de dirección Noreste-Suroeste. Dicho flanco está fallado por una falla LOS COLLADOS (YESTE NUIVI. 866)
normal que hunde su bloque sur, constituyendo la depresión M Taibilla
(fosa tectónica rellena de Mioceno). EDAD POT. Mo MUES COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A

la profundidad de este sondeo ha sido de 200 m. y sus características
vienen reflejadas en la figura 57. No difiere sustancialmente de la serie
de Raspilla.

Serie de los Collados (fig. 58). 0
FÍ Doiomias gri s masivos Y en el
w ¡,,ha dolomias grises d. O.bO-d,*%RODRIGUEZ ESTRELLA y GRANADOS (1975). LLZ

Esta serie M Cretácico Superior es una de las más interesantes de in
Ztodo el Prebético Interno, ya que, debido a la existencia a lo largo de

toda la columna de zonas preservadas de la dolomitización, se ha podido Z
ooiomias arcillosas amarillenlos conllegar a una detallada datación de cada uno de los tramos, así como U) intercalaciones de bancos d.

reconstruir las características iniciales de depósito, antes de su posterior 4 dolomi0s grises

dolomitización. Dicycll�o schlvmbp�geri, Cun"ll-
no,Ro ciedos,Tfatu¿Cridos. M i lió-El corte está tomado en la falda meridional de la Sierra M Cujón. 1 des ¡¡dos,1 seá

Esta sierra constituye un sinclinal de dirección Noreste-Suroeste.
463 cal..0 5 9,.505 Cuncotina pavonio , Gas lerá-Al corte se llega por la carretera que va a Torre Pedro y los Collados. 2 §el dos y do(om o os arcillosas podos . Algo. '

5: £el ¡.no s,mple. 00« 1 uA 1 Km., aproximadamente, antes de llegar a los Collados hay que
dirigirse hacia la Sierra en dirección Noroeste-Su reste. w 1.0

Las coordenadas M principio M corte son: V 22' y 38a 27' 35", y Í_
termina en Peña Bolomba. f ulorr,,us grises masivas

Sobre la facies «Utrillas», y de muro a techo, se observa: w

Tramo 1 - 150 metros de calizas y dolomías, que se reparten de la siguiente manera:

Gis Calizas subnodulosas grises con Dicyc1ina si:blumbergeri.- 25 m. de rocas carbonatadas cuyas texturas responden a intrabiosparitas A.
w interculaciones de bancos d. calla- Cuntoteno. Neciroquia con-

arenosas, biociásticas y dolomías areniscosas grises con Orbitolinas, Pseu- M.,tos oolíticas biocicisticas. En vt.C.Olb.lolina cd.cova,
docyiclamina cf. rugosa D'ORBIGNY, Cuneofina, Lamelibranquios y Equino- 472 A la base dos bancos de areniscas Pse.docycla..ina, A,a b, -

A^ 671 grises con estratificoc,dr, cruzada- codium. Neomeris, Tr ocho-
470 linodermos. in

4 0

- 75 m. de calizas subnodulosas recristalizadas grises con intercalaciones
esede bancos de calcarenitas bioclásticas oolíticas. En la base, dos bancos

de areniscas grises con estratificación cruzada. Hacia el techo, las calizas 0 Lamelibranquios. Equinoder -
se ven afectadas por la dolomitización. Contienen una abundante fauna de w w Areniscas. calcarenitas biocicisticas y mas, Orb,t

0
li.as.cuncolina,

Orbitolínidos como Orbitolina concava (LAMARCK) y Neoíraq¡a convexa
dolomias creniscosas grises Pseudocycia.mina rugosa

(DANILOVA). Además se ha encontrado D¡cyc1¡na schlumbergerí MUNIER-
Arenas blancos Y rojas y ~gas

ZCHALMAS, Pseudocyclamina sp., Arabicodium, Neomeris y Trocholína.

- 50 m. de dolomías grises masivas.

Tramo 2 - 50 metros de dolomías arcillosas y calizas oolíticas tableadas grises. Con-
Figura 58

tienen una fauna de Praealveofina simplex (REICHEL), Cuneolina pavonia

D'ORBIGNY, Daxia, Algas, fragmentos de Equinodermos y lame¡ ibranquios. Tramo 4-55 metros de calizas y dolomías arcillosas. De abajo a arriba se observa:
El tramo 3, de dolomías masivas, falta, y sobre el 2 reposa, mediante una - 20 m. de calizas oolíticas con alguna intercalación de dolomías arcillosas.
disconformidad a escala de corte, el tramo 4. Contienen en la base Dicyc1ina schlumbergeri MUNJER-CHALMAS, Cuneo-



144 145

lina, Rotálidos, Textuláridos, Miliólidos y Algas. En el techo la fauna es presentar una facies muy parecida a la de los tramos inferiores, pienso que
típica marino-laguna¡ de Gasterópodos, Ostrácodos y Algas. aun pertenece al Senoniense Inferior.

- 35 m. de dolomías arcillosas amarillentas con intercalaciones de dolomías Tramo 7-Es también en la serie de Cuquillo donde únicamente está representado. La
grises de aspecto microcristalino. presencia de Orbítoldes medía D'ARCHIAC, 0. tissoti SCHLUMBERGER y

Siderolites sp., permite asegurar que la edad de este tramo es geponiense
Tramo 5-75 metros de dolomías grises masivas y en el techo dolomías grises de Superior y más concretamente MaestrichUense.

romboedros de dolomita.

2.3.3.3.2.3. Conclusiones generales del Cretácico Superior
2.3.3.3.2.2. Edad en el sector estudiado.

Hasta ahora el Cretácico Superior del Prebético Externo e Interno ha Se han podido distinguir siete tramos dentro del Cretácico Superior
venido siendo vagamente datado por los distintos autores. A los tramos 1, con características bien definidas.
2 y 3 se les ha atribuido una edad Cenomaniense-Turoniense, sin más pre. No en todos los sitios de esta región están representados; a veces
cisiones. Para el resto de los tramos, por el contrario, las dataciones han faltan, bien porque no se han depositado, bien porque algunos fueron
sido más precisas (Senoniense). erosionados, o bien porque existen cambios de facies entre ellos. Tam-

En el área de estudio aquí incluida, gracias a la presencia de zonas poco sus potencias son constantes de unos puntos a otros.
preservadas de la dolomitización, los 7 tramos que he distinguido en el Dado que existe un gran predominio de materiales dolomíticos en
Cretácico Superior han podido ser datados con bastante precisión. Vamos las series, sobre todo en el Cenomaniense-Turoniense, surgió desde un
a ver qué edad tiene cada uno de ellos. principio la necesidad, por parte de los autores que estudian el Prebético,

Tramo 1 - Ha sido datado, en su base, en la serie de la Raspilla por la presencia de de referirse a nombres de formaciones y no a edades, por no estar aún
0. concava (LAMARCK) y 0. durandelgai (SCHROEDER) y en el resto del datados con exactitud.
tramo, casi hasta el techo, en la serie de Los Collados con la asociación Así, en el Estudio Hidrogeológico «Cazoria-Hellín-Yecla» se denominan
de 0. concava (LAMARCK), Neoiraffla convexa (DANILOVA), Dicyc1ina schlum- a estos tramos por las formaciones siguientes:
bergeri MUNIER-CHALMAS y Pseudocyclammina cf. rugosa D'ORBIGNY. De
acuerdo con esta asociación faunística, la edad de este tramo es Cenoma- Tramo 1 - Formación «QUESADA».
niense Inferior-Medio. Tramo 2-Formación «FRANCO».

Tramo 2 - Ha sido datado también en la serie de Los Collados. La presencia de Praeal- Tramo 3 y restantes- Formación «BENEJAMA».
veofina simplex (RIECHEL) y Cuneofina pavonia D'ORBIGNY indican una edad
Cenomaniense Superior para este tramo. Estos nombres, que están referidos a poblaciones en donde están me.

Tramo 3 - la datación del tramo 3 no está muy clara, ya que la fauna hallada es esca- jor representadas estas formaciones, fueron utilizados inicialmente por
sísima. Sin embargo, en la serie de Arda¡, en el techo, se ha encontrado SEPE y ENPASA.
una Martiguesía? De tratarse de este fósil, lo cual parece muy probable,

Voy a resumir las características litológicas fundamentales que defi-el techo de este tramo marcaría el tránsito Tu ron iense-Senoniense Inferior,
por lo que, considerando que el tramo 2 es de edad Cenomaniense Superior, nen a cada tramo y sus variaciones de facies y potencia de unos sectores
el 3 representaría al Turoniense. a otros. Figura 59.

Tramo 4 - Sólo ha arrojado fauna en la serie de Los Collados, ya que existen niveles En general existen dos grandes formaciones litológicas en las colum-
calizos preservados de la dolomitización. la asociación Cuneolina-Dicyclina- nas del Cretácico Superior:
Rotálidos, junto con otra formada por Gasterópodos-Ostrácodos-Al gas, hablan
de un ambiente marino-lagunal, típico del Senoniense Inferior (Santoniehse) - Formación dolornítica en la base.
dé este sector, como se verá en los tramos siguientes. - Formación caliza en el techo.

Tramo S-Este tramo está muy bien datado en la serie de la Raspilla, por ejemplo. La
presencia de Rotalina cayeuxi LAPIDARENT, Thaumatoporella parvovesiculifera Dentro de la formación dolomítica se distinguen siempre tres miembros:
(RAINERO, Pithonella, Cuneofina, Dicyc1ina, etc., permiten dar una edad Se- C, - Miembro dolomítico inferior.noniense Inferior y más exactamente Santoniense para este tramo.

C2 - Miembro dolomítico arcilloso y arcilloso-dolomítico.Tramo 6-Está representado exclusivamente en la serie de Cuquillo. la fauna no es
muy representativa, Charáceas, Ostrácodos, Algas y Microcodium; pero por C3 - Miembro dolomítíco superior.

10
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Estos tres miembros son tan constantes en el Prebético Externo e Inter-
É no de toda la Zona Prebética, que cuando alguno no aparece casi podemos

c3 asegurar que se ha depositado y posteriormente erosionado.
E

u�
En cuanto a la formación caliza en el Prebético Externo no se puede

0 Li distinguir miembros (tal vez por cambio de facies); sin embargo, en elV
Z Prebético Interno se observa:0

w u W- C4 -Miembro dolomítico arcilloso (a veces calizo) y arcilloso-dolomítico.C) 2
QL w w - Cs - Miembro calizo, con frecuencia muy dolomitizado.

ZLU UJ C6 - Miembro dolomítico arcilloso.
et Z Z0 C7-Miembro detrítico.w <0 ZU U) 0 3 5Z z Z E Hay que resaltar la presencia de discordancias, en algunos puntos, del
UJ C> w)
u Ln Senoniense sobre los demás materiales del Cretácico Superior, incluso

E < paraconformidades dentro del Senoniense.

UJ Así, por ejemplo, en Los Collados, el Senoniense Inferior descansa
UW- sobre el Cenomaniense Superior, faltando el Turoniense. En el Cuquillou

esta discontinuidad estratigráfica se acentúa y el Senoniense Inferior
descansa sobre el Cenomaniense Inferior, faltando el Cenomaniense Su-
perior y Turoniense. En el Cuquillo, además, falta el tramo 4 del Seno-

cc niense Inferior.
En el Padroncillo la discontinuidad se hace más importante y el Se-

noniense Inferior descansa sobre la facies «Weald-Utrillas». Como se ve,<D
.2 entre el Senoniense y los materiales infrasenonienses existe a veces

una discontinuidad estratigráfica, discontinuidad que al parecer se acen-
túa hacia el Oeste, esto es, hacia el borde de la cuenca. Estos hechos
han sido puestos de manifiesto también hacia el Sureste por L. JEREZ
(1973), y hacia el Suroeste por F. JEREZ (1969). Esta discontinuidad, queco
a escala de corte parece tratarse de disconformidad, es en realidad una
discordancia.

Los niveles más inferiores datados en el Senoniense corresponden al
Santoniense, faltando, posiblemente, el Coniaciense por paraconformidad.

Estas discontinuidades estratigráficas parecen ser debidas a movi-
mientos verticales del Trías.

Las características estratigráficas que definen a los siete tramos, re-
sumidas, son las siguientes:

< w
953 (Cenomaniense Inferior-Medio).Tramo 1

"H1 Siempre suele estar compuesto por dolomías muy detríticas y con mucha
frecuencia en la base hay una zona preservada de la dolomitización de bio-
intramicritas. En algún caso (caso único de todo el Prebético interno) la dolo-
mitización ha respetado gran parte de este tramo (Serie de Los Collados) y se

0 0-1 puede observar que en su origen se trataban de micritas areniscosas, calca-
renitas subnodulosas y algunos bancos de areniscas con estratificación cru-

JJ
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zada. Entre estas dolomías y la facies «Utrillas» es muy frecuente la existen- lomíticas amarillentas y dolomías amarillas y rojas muy recristalizadas (series
cia, sobre todo en el Prebético Externo e Ibérica, de unas arcillas verdes, que de la Raspilla y Arda¡). Algunos bancos de dolomías presentan nódulos de
pueden pertenecer bien al Cenomaniense Inferior, o bien al Albiense de la sílex. En la serie de los Collados algunos bancos de estas dolomías se ha-
facies «UtrilIas». cen calizos con oolitos.

la presencia de Orbitolinas en la base es otra constancia, incluso exten- la potencia mayor registrada es de 114 m. en la serie de Raspilla.
siva a todo el Prebético, y aún en los casos de mayor intensidad de dolomiti- Tramo S-Parece que comienza con un potente subtramo de dolomías masivas que en
zación se observan «fantasmas. de Orbitolinas. la serie Raspilla presenta 123 m., y le sigue hacia el techo otro subtramo ca-

La potencia varía, en general, de menor a mayor, de Norte a Sur y de lizo de micritas y biomicritas recristalizadas y calizas con -cailloux noirs».
manera brusca. Este hecho lo explicaré en el capítulo W. En total puede superar los 187 m. de potencia. En la serie de Cuquillo, este

Mientras que en las Hojas de Alcaraz y Liétor este tramo tiene lo m. de tramo se hace algo más calizo y, salvo una intercalación de 50 m. de dolo-
potencia (series de Herrería-Villarejo y Fuente Carrasca), en la Hoja de Yeste mías, el resto corresponde a micritas beige y calizas oolíticas.
alcanza los 200 m. (serie de Raspilla). Parece ser que más al Sur tiende otra Tramo 6-Sólo se ha visto en la serie de Cuquillo y está representado por 60 m.
vez a disminuir (150 m. en la serie Arda¡ y 100 m. en la Hoja de Yetas). Hacia de dolomías arcillosas amarillentas que hacia el techo se hacen más detríticas.
el Norte, en la Cordillera Ibérica, este tramo desaparece como tal y presenta En cuanto a la potencia U Senoniense Inferior, en uno y otro de los
la misma litología que el tramo 2, lo cual no quiere decir que no esté re- dominios U Prebático no existen grandes diferencias; en el Prebético Exter-
presentado el Cenomaniense Inferior Medio, sino que existe un cambio de no existe un mínimo de 261 m. y en el Interno de 350 m. Como se ve es
facies. mayor en el Prebético Interno, pero no excesivamente mayor, en comparación

Tramo 2-(Cenomaniense Superior). a lo que ocurre con el Cenomaniense Turoniense.
Es muy constante en este tramo la litología de dolomías arcillosas y arcillas Tramo 7 - (Senoniense Superior).
dolomíticas amarillentas en todo el Prebético. Solamente en la serie de Los Poco se puede hablar U Senoniense Superior, pues sólo aflora en la serie
Collados algunos de estos bancos de dolomías arcillosas se hacen calizos, de Cuquillo; parece probable pensar que en el resto de la región situada al
tratándose de calizas oolíticas tableadas. Norte no llegó a depositarse, o bien se depositó y posteriormente se erosionó.

La potencia, salvo en la Hoja de Liétor, que tiene 16 metros, en el resto Viene representado por un tramo detrítico constituido por calcarenitas
del sector, tanto en el Prebético Externo como en el Interno, se mantiene oolíticas, y areniscas con alguna intercalación de micritas grises. En este corte
constante, alrededor de los 50-60 m. presenta una potencia de 155 m.

Tramo 3-(Turoniense). El Senoniense Superior comienza con niveles francamente marinos, con
Es fundamentalmente dolomítico, pero mientras que en el Prebético Externo alto nivel de energía, de Orbitoides, Cuneolina, Dictyopsella, etc., y continúa
viene definido por dolomías grises y dolomías muy recristalizadas rojas y ama- con un régimen más marino-laguna¡ con presencia de Ostrácodos, Rotalinas y
rillas, en el Prebético Interno está representado exclusivamente por dolomías Charáceas. Este ciclo se repite en la parte alta de la serie.
grises oscuras; en la serie de Ardal son más claras y hacia el techo se
hacen detríticas.

la potencia aumenta de Norte a Sur de una manera brusca, como ocurre 2.3.4. TERCIARIOen el Cenomaniense Inferior-Medio, siendo de 15-25 m. en las Hojas de Alca-
raz y Liétor (series de La Herrería-Vi 1 l a rejo y Fuente Carrasca), de 140 m.
en la serie de Raspilla y de 200 m. en la serie de ArdaL Los únicos materiales del Terciario, claramente representados en la

Analizando las potencias conjuntas de los tres tramos (Cenomaniense-Turo- región estudiada, son los correspondientes al Mioceno y posiblemente
niense) se observa un área de surco en el Prebético Interno. al Plioceno. También y sólo en las proximidades del Embalse de Talave,

Tramos 4, 5 y 6 - (Senoniense Inferior). existen unos materiales arcillosos rojizos que tal vez correspondan enEl Senoniense Inferior, en el Prebético Externo, como he dicho, presenta una parte al Oligoceno Superior, por correlación con otros sectores circun-facies caliza única, que en esta región presenta de abajo a arriba la sucesión
siguiente: dantes. No obstante, y por no estar seguro de ello, incluiré estos mate-
- Calizas marmóreas recristalizadas blancas con Rudistas. riales, para su estudio, en el Mioceno.
- Calizas con -cailloux noirs».
- Calizas micritas y oolíticas beige.
- Calizas micríticas con nódulos de sílex. 2.3.4.1. MIOCENO

La potencia mayor registrada es de 261 m. en la serie de la Herrería.
En el Prebético Interno, en cambio, se observan tres tramos diferentes,
que son, de mucho a techo: Presenta diferencias de facies y de potencias de unos puntos a otros,

Tramo 4-Alternancia de dolomías arcillosas amarillentas, dolomías grises, arcillas do- habiéndose observado cuatro facies distintas: marina, lacustre, fluvial y
10-1
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u
0 una última intermedia entre lacustre y fluvial. De ellas sólo la primeraZ

o corresponde al Mioceno pretectónico y por tanto está afectado por la
orogenia principal, y las restantes al Mioceno postectónico, presentando

MIP w sus estratos horizontales prácticamente, esto es, sin deformar.C) Z 0. w
Sólo en contadas ocasiones ha podido ser datado con exactitud, dadoU� - 0U) 2 s u carácter detrítico por un lado, y por otro la casi ausencia de mate

U riales arcillosos, que son los que, por levigado, arrojan una fauna más
U) LI- característica.8 0 <
1-- Reposa en discordancia sobre cualquier material más antiguo que él,

y además dentro M Mioceno existen discontinuidades estratigráficasE-
entre unas facies y otras; así, por ejemplo, los afloramientos de Mioceno
lacustre y fluvial reposan disconformemente sobre el Mioceno marino.

0_i w z Los afloramientos de Mioceno están repartidos por toda la región,
aunque son de pequeña extensión. En general, se puede decir que el< U«)

UJ < Mioceno marino aparece bien coronando las cotas más elevadas de los
Q Z cerros, o bien implicado en las fallas inversas; los afloramientos de] Mio-
< ceno lacustre, fluvial y de facies intermedia constituyen por el contrarioCL
< c) el relleno de ciertas depresiones. Figura 60.2 u

2.3.4.1.1. Descripción de series tipo

A) MIOCENO PRETECTONICO

Serie del Embalse de Talave (fig. 61).

El corte se ha efectuado en el sureste del Embalse de Talave, cuyas
coordenadas del comienzo son: lo 49' 22" y 380 30' 4", y las del final,
1` 49' 10" y 380 30'.

El Mioceno ocupa el núcleo de un pequeño sinclinal de calizas y dolo-Z <
w mías del Dogger y la serie está tomada en el flanco norte de estew
CL sinclinal.

De muro a techo aparece:

Calizas del Dogger.
<u C) Tramo 1 - 30-50 metros de arcillas y arenas rojas con niveles de conglomerados de
0: 1 cantos de cuarcita (parecido a la facies «Weald-Utrillas»). En levigado las ar-co< wLL C) cillas no han arrojado fauna; sólo se ha encontrado granos de cuarzo, y al-

gunos fragmentos de rocas metamórficas y de calizas.
Tramo 2-30 metros de calcarenitas bioclásticas y en su base existe un conglomerado

monogénico de cantos de cuarcita. En lámina delgada corresponden a biomi
cruditas algo arenosas con restos de Lame¡ ibranquios, Briozoos, Equinodermos,
Amphistegina, Heterostegina, Elphidium, Rotálidos y Melobesias.

Tramo 3 - 20 metros de zona derrubiada de cantos de cuarcita; corresponde a una
zona blanda, posiblemente de arcillas.



152 153

EMBALSE DE TALAVE (LIETOR NUM. 842) Tramo 4 - 40 metros de calcarenitas bioclásticas, con aspecto cavernoso, y en su base
existe un nivel de 5 m. de conglomerado de cantos de cuarcita. En realidad

EDAD POT. TRAM(MUES1 COLUMNA L 1 T 0 L 0 G 1 A F A U N A este tramo corresponde a un biolitito de Briozoos, Lame¡ ibranquios, Equino-
dermos y Balanus?

Este tramo descansa, por discordancia angular, sobre la zona derrubiada.

Serie de¡ Barranco del Mullidar (fig. 62).

La serie se inicia en el punto de coordenadas lo 46' 8" y 380 37' ll",
y tiene una dirección casi Norte-Sur, atravesando perpendicularmente al
Barranco del Mullidar, situado éste al norte de Fuente Albilla y sur del
Estrecho del Mullidar.

El corte se sitúa en el flanco meridional de un pequeño sinclinal de di-
rección Este-Oeste, situado al norte del anticlinal jurásico de Fuente Al-
billa; entre ambos pliegues existe un cabalgamiento con vergencia Norte

LLJ
que ha cobijado al Mioceno, de ahí que la serie que describiré a conti-

P«ct¡.id." 8,io ... S, nuación resulte incompleta.
Z

Lame¡ i brcinwos, Equinoderm..
y Banalus 7

w Calcarenitas biociásti,as.
De muro a techo aparece:

E 4
En

1
0 base un ni�et,d, 5em,,d«

con
J
lOmerado de can -s a c a Tramo l-Más de 30 metros de limos blanco-amarfl lentos con niveles de areniscas.

Los limos, por levigado, han dado un residuo formado por fragmentos dew cita. Aspecto cavernoso.

margas calcáreas duras y cuarzo. Se han observado: Radiolarios, Lágena, Glo-
borotalia af. praemenardfl CUSHMAN y STINFORTH, Praeorbulina glornerosa
(BLOW.), Globígerinoides sp., Globigerinita sp., Cibicides sp., Globigerina sp.,
Ostrácodos, Globorotalía af. miozea FINLAY, Elphidium sp., Orbulina af. un¡-

LD 3 Derrubio a base d- cantos de versa D'ORBIGNY y radiolas de Equínidos. Se observa fauna resedimentada
c ua

'
c,ta. Zona

bla,d.

del Cretáceo.
Tramo 2-7 metros de un conglomerado monogénico de cantos de cuarcita. Existe

Melobesías, LameG breinquios, una intercalación de 2 m. de areniscas rojas con algo de glauconita y restos de
U) Brioroos Equ d

2
A-Phistl� H

extuláridos, Elphidium, Equi-
E

C.1-—1tc5 bi.ctásti,as.
i Lame¡ ibranquios, Róbulus, Lagénidos, Briozoos, T

Z
En 1. base conglomerado mono- ElphicI¡-, R.t¿i,d.s. nodermos, Dentatium y radiolas de Equínidos.

1 gi co de cantos de c—cita,
Z 1 1 T Tramo 3-40 metros de calizas arenosas blanco-rojizas con estratificación cruzada.

Han librado fauna de Lame¡ ibranquios, Briozoos, Equinodermos, Rotálidos, El-
phidium, Textuláridos y Globigerinoides.

< Discordante sobre este último tramo aparece un conglomerado de cantos
de cuarcita y arcillas rojas («raña»).

0

- - - - - -
Arcillas rojas con niveles dea Serie de La Losa (fig. 63).0 0 000, conglomerado de cantos de

:z
cu r ¡la.

w ¿
u 1 la serie está levantada en las inmediaciones de Híjar, en el cerro de

0
0 La Losa. Parte del punto de coordenadas 10 40' 22" y 380 32' 19", al sur0

del río Mundo, y presenta una dirección Norte-Sur hasta tocar los pri-
0
CC

meros niveles del Mioceno de facies lacustre.

0 La estructura es monoclinal, buzante hacia el Norte.0 0
Imomías y C.Ii�as micriticas
blancas con oo[ítos. De muro a techo y discordante sobre las calizas blancas del Seno-

0
1 niense, se observa:

Figura 61
Tramo 1 -5 metros de conglomerado monogénico de cantos de cuarcita.
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BARRANCO DEL MULLIDAR (LIETOR NUM. 842)
LA LOSA (LIETOR NUM. 842)
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Tramo 2 - 175 metros de calcarenitas bioclásticas amarillentas, que en lámina delgada
resultan ser biomicruditas muy trituradas con algo de glauconita y fauna de Serie del Padrastro
Briozoos, Lamelibranquios, Globígerínidos, Rotálidos, Valvulínidos, Elphidiurn, El afloramiento del Padrastro corona el cerro de este mismo nombre,
Miliólidos, Lithophyllum, Equinodermos, Globorotalia, Lenticulina, Ammodiscus,

cuyo vértice geodésico es de 1.502 m. Este afloramiento se sitúa en el
Textuláridos, Lagénidos y Melobesias.

Tramo 3-27 metros de conglomerado poligénico de cantos de dolomías del Dogger, núcleo de un sinclinal de Dogger.
calizas del Cretácico Superior y cantos de cuarcita. Este tramo descansa El corte se ha efectuado en la ladera meridional de este cerro, cuyo
paraconformante sobre el anterior. punto de partida tiene de coordenadas lo 27' 15" y 38' 33' 47".

Existen algunos niveles de calizas arenosas intercaladas que corresponden De muro a techo, y discordantemente sobre las dolomías del Dogger,
texturalmente a biomicruditas con Lamelibranquios, Briozoos, Equinodermos, aparece:Melobesias, Globigerinoides, Elphidium, Rotálidos, Globorotalia, Globígerina
y Miogypsína. Tramo 1 -2 metros de conglomerados monogénicos de fragmentos angulosos de dolo-

Tramo 4-14 metros de calcarenitas biociásticas con niveles de conglomerados poli- mías del Dogger.
génicos de dolomías, calizas y cantos de cuarcita. Tramo 2-50 metros de biosparitas de Briozoos con Rotálidos, Melobesias, Globigeri-

nas, Moluscos, Equinodermos y Amphisteginas.
En lámina delgada los niveles calizos resultan ser biomicruditas con

intraciastos y óxido de hierro y biolititos con Lame¡ i branquios, Briozoos, Serie de la «mesa» de Vianos (fig. 64).
Equinodermos, Melobesias y Heterostegina.

El corte se ha efectuado, de Noroeste a Sureste, desde los tajos de
Disconformemente sobre el último tramo descrito, aparecen 17 m. de

Vianos hasta un pequeño montículo situado a 300 m. al Sureste de este
limos blanco-amar¡¡ lentos, con un nivel de conglomerado de cantos de

pueblo. El punto de partida de este corte tiene de coordenadas lo ll' 20"
cuarcíta en la base, con fauna de Ostreidos y Pectínidos y hacia el techo

y 380 38' 4".
otro n,ivel de calizas tableadas de micritas arcillosas con mineral de

De muro a techo puede observarse sobre las dolomías microcrista-
cobre. Estos últimos materiales corresponden ya al Mioceno Superior-

linas del Lías Inferior.
Plíoceno? de facies lacustre.

Tramo 1 - 16 metros de biomicritas arenosas y en la base existe un nivel de 1 m. de

El Mioceno del Picayo y el Ardal
espesor, de conglomerado de cantos de cuarcita. A lámina delgada estas ca-
lizas han arrojado una fauna de Melobesias, Ataxophrágmidos, Globigerínidos,

Ambos afloramientos del Mioceno se encuentran coronando las cimas
Globorotálidos, Bolivínidos, Miscellánea, Moluscos, Equinodermos, Briozoos,
Elphidíum aff. crispum (LINNEO), Heterostegína, Epónides, Amphistegina y

de los cerros del mismo nombre a cota de 1.300 m. Textuláridos.
Se estudian conjuntamente en este apartado, por presentar ambos aflo- Tramo 2-20 metros de limos blanco-amafl ¡ lentos. En levigado han dado la fauna

ramientos la misma facies, y por otro lado por tratarse de una litología siguiente: Globigerina apertura CUSHMAN, Bulívina arta MACFADYEN, Globo-

muy peculiar y diferente a la de otros puntos.
rotalia scitula ventríosa OGNIBEN, Uvigerina striafissima PERCONING, Uvige-
rina tenuistriata síphogenerinoídes LIPIDARINI, Ehrembergina alicantina COLON,

Se trata de biomicritas blancas con esparita y con abundantes Melo- Globígerina bulloides D'ORBIGNY, Globigerína aff. dutertrei D'ORBIGNY, Bufi-

besias. vina aculeata minima TEDESCHI y ZAIVIMATTI, Bulivinoldes míocenicus GIAN-

En el Arda¡, además de Algas en las calizas blancas, se ha encontra- NOTTI y Cassidulína faevigata D'ORBIGNY.

do fauna de Briozoos, Amphistegina, Rotálidos, Lagénidos, Radiolarios, Glo-
Tramo 3-10 metros de biosparitas arenosas con Ataxophrágmidos, Melobesias, Rotá-

Udos, Globigerínidos, Elphidium, Moluscos y Equinodermos.
borotalia kugleri BOLLI, Miogypsina, Equinodermos y Lame¡ ibranquios. So-
bre las calizas blancas existen otras calizas ligeramente arenosas con Serie de los Batanes (fig. 65).
Bulímina, Valvulínidos, Operculina y Globigerinoides, además de la fauna

En realidad esta serie corresponde al tramo basa¡ calizo de la serie
ya descrita anteriormente.

de la Mesa de Vianos. Sin embargo, aquí presenta un mayor desarrollo,
En el Picayo se ha encontrado, además de abundantes Melobesias, fauna

debido posiblemente a que los limos blanco-amar¡ ¡ lentos presenten un
de Equinodermos, Lame¡ i branquios, Briozoos, Amphístegina, Elphidium cris-

cierto carácter disconforme.
pum (LINNEO), Textuláridos, Lagénidos y Globigerinoides.

La serie está tomada próximo a los Batanes, en los cortados del río
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MESA DE VIANOS (ALCARAZ NUM. 841) LOS BATANES (ALCARAZ NUM. 841)
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de la Mesta. Las coordenadas de¡ comienzo del corte son: lo l3' 25" y LOS PRADOS (LIETOR NUM. 842)

380 38' 4T'. EDAO POT. TRAMC MUES� C 0 L U M N A L 1 1 0 L 0 G 1 A F A U N A

Al igual que en la Mesa de Vianos, los estratos están subhorizontales,
aunque aquí la estructura es de un pequeño anticlinal.

De muro a techo se observa sobre las dolomías del lías:

Tramo 1 - 86 metros de calcarenitas bioclásticas y areniscas calcáreas. Se ha en-
contrado fauna de: Sphaerogypsinas, Ataxophrágrnidos, Rotálidos, EIph¡d¡urn
aff. críspum (LINNEO), Miliólidos, Melobesias, Moluscos, Equinodermos, Brio-
zoos, Globigerinas, Robulus, Gyroidinas y Textuláridos.

En estos 86 m. se pueden apreciar, de abajo a arriba y con detalle:

1 m. de conglomerado de cantos de cuarcita.
14 m. de biomicritas arenosas, bancos gruesos. Pionorbis Y Charcicccs

2 Cali.es �icríticas 9tises16 m. de biosparitas y areniscas, bancos finos.
4 m. de biomicritas, bancos gruesos. 8 4 3
17 m. de biosparitas, bancos finos.
34 m. de biomicritas, biosparitas y areniscas calcáreas, bancos finos.

c,.

0
El Mioceno implicado en las escamas al sur de Vianos Z

w G�1.b�ger,.a,, GI.b¡9«-.¡d«.
t iiobus y asterdp.dos.

Se han recogido algunas muestras sueltas de los afloramientos de Mío- u
ceno implicados en las escamas del sur de Vianos. 0

A lámina delgada han correspondido a biomicritas y biosparitas con
fauna de: Melobesias, Heterostegina, Rotálidos, Globorotálidos, Elphidium a-

aff. crispum (LINNEO), Moluscos, Equinodermos, Briozoos, Lamelibran- 1
2> Alte——— de -h,O, tabie.do.quios, Anomalínidos y Ataxophrágmidos. �dd�l.. de

11,nca,.Como se ve, la fauna encontrada es muy similar a la existente en la
serie de los Batanes.

Z
ostr¿-d.s y cha,dC<Gs.

B) MIOCENO POSTECTONICO w
u

Serie de los Prados (fig. 66). 0

Por la carretera que va a Híjar, y próximo a este pueblo, existe una
pequeña depresión, estrecha y alargadá, según una dirección Norte-Sur,
originada por fallas. En dicha depresión se ha depositado el Mioceno
de facies lacustre o Pontiense.

Se ha establecido una serie en el paraje de los Prados, en un pequeño
montículo situado al Oeste de la carretera y norte de Híjar.

El corte se inicia en el punto de coordenadas V 4T 36" y 380 33' 4",
y termina en la cima de dicho cerro. TR419

Los estratos están prácticamente horizontales, si bien entran a formar
parte de un pequeño sinclinal de dirección Norte-Sur. Figura 66
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De muro a techo se observa:

- Mioceno marino, equivalente a la serie de la Losa.
MOLINICOS (YESTE NUM. 866)

Tramo 1 - 160 metros de calizas tableadas y arcillas blancas. EDAD
1
POT. 17 RAK MUES C 0 L U M N A L 1 7 0 L 0 G 1 A F A U N A

Las calizas corresponden a micritas arcillosas recristalizadas (dismicritas)
y es frecuente en ellas la presencia de sílex interestratif ¡cado, así como al
microscopio se ha observado algo de cuarzo M tamaño M limo.

En lámina delgada las calizas han arrojado fauna de Ostrácodos y Algas
(Charáceas).

En levigado las arcillas han dado un resíduo formado por fragmentos de
marga blanquecina, algo de cuarzo y óxido de hierro muy escaso. Se han
visto restos de Globigerina, Globigerínoides trilobus CREUSS) y fragmentos
de Gasterópodos.

Tramo 2-15 metros de calizas micríticas arcillosas en bancos gruesos, algo recris-
talizadas, con algunos huecos y frecuentes restos de Gasterópodos (Planorbis)
y Charáceas.

Serie de Molinicos (fig. 67).

Al norte de este pueblo existe un pequeño afloramiento de Mioceno
de facies fluvial.

Partiendo M Km. 1,5 de la carretera de Molinicos a Torre Pedro y en o Iz o 0
o q, odirección Sur-Norte, he levantado la serie que a continuación describiré. 00 9 B,Clh.. po(ig¿ni,as color ladrillo4 .4 0 0De muro a techo se observa, sobre las dolomías del Cretácico Su- u c3

perior: o oo 9
lamelibreinquios. Equi,.d,,M.S,Tramo 1 -43 metros de alternancia de brechas y conglomerados poligénicos y arcillas

0 57 Bnozoos, Gtobigtrínidos y
rojas. En la base existe un nivel de brechas calcáreas, con bloques de gran C) 1 _*7
tamaño y angulosos, sobre éste un nivel de 5 m. de calizas tableadas de Z Alt-non,¡c d. li—s arnarill—t.s,

w E areniscas y algunos niveles de
facies Pontiense, que en lámina delgada corresponden a una textura de u 3
micritas arcillosas, algo recristalizadas (dismicritas), con.abundantes restos
de Gasterópodos, Ostrácodos y Algas. Dentro de este tramo existen también
algunos otros niveles de calizas de facies lacustre.

Tramo 2-25 metros de limos rojos y amarillentos.
C¿Tramo 3-37 metros de alternancia de limos amarillentos, areniscas y algunos niveles .......

de conglomerados poligénicos. En los niveles de areniscas, situados en el 2 Lifflos rojos y arrcrillos.tn 2
techo del tramo, se ha encontrado fauna de lamefi branquios, Equinodermos,
Briozoos, Globigerínidos y Melobesias. Como se ve, estos niveles de are-
niscas son marinos; pienso que resultan como consecuencia de la erosión
de los relieves colindantes de Mioceno marino que en esta época ya estaban

uemergidos, aunque no hay que descartar la posibilidad de una transgresión Alternancia de br«,has Y congt- -
0 merados polig¿nicos y arcillas rojos.

marina. existen algunos intercalaciones
E de niveles calccírtos micritasTramo 4-25 metros de brechas poligénicas, de color ladrillo, y que representan ya facies

al Plio-Cuaternario, posiblemente. X

Gaster6podos, Ostrcicodos y A«Jas.
Sondeo de las Perdices (fig. 69). Í0Z

Este sondeo efectuado por el Trasvase Tajo-Segura, está emplazado en w

Figura 67
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la depresión M Mullidar y tiene por coordenadas: X = 752.689,838;
SONDEO «LAS PERDICES» (LIETOR NUM. 842)

Y = 445.426,175. En él se piensa que corta a un Mioceno Superior-Plioceno? EDAD
1
POT. ITRASIK MuEsi C 0 L U M N A L 1 '1 0 L 0 G 1 A F A U N A

de facies fluvial. Sus características pueden verse en la figura 69.

El Míoceno de la depresión del Taibilla

Coincidiendo con el río Taibilla, se extiende una amplia depresión re-
llena de materiales margosos pertenecientes al Mioceno de facies inter- 0
media entre lacustre y fluvial. Dicha depresión se sitúa, prácticamente en
su totalidad, en la Hoja de Yetas. Sin embargo, en la esquina sureste de 10 -
Yestes, dentro de los límites de la región estudiada, estos materiales 0

20 - c, - Brechas lirros———110.05-
están también representados en el pantano de la Fuensanta y en la 11 - calcdreaS de cantos de caiizas.

7 - cr
depresión de Casas del Pino-Fuente Higuera. i C) 30 -

Este Mioceno de facies intermedia reposa discordante sobre el Mío- Z
ceno marino. Esto puede observarse en superficie, en las proximidades 40 - 4D -0

u IDdel Pantano de la Fuensanta y en los bordes de los afloramientos, así 0 so - G £1
como, en profundidad, también se ha cortado en los sondeos de Casas -

6
B-eches ¡¡masas con cantos

del Pino y Fuente Higuera, realizados por el Estudio Hidrogeológico «Alto
Júcar-Alto Segura».

Brechas rojizas poHg¿nicas, metriz
El corte se ha efectuado partiendo de los alrededores del emplazamien- 70 - 0 timosa coico-arcilloso y cantos

5 - calizo- dolomíticas de 1-2 cm
to del sondeo de Casas del Pino, de coordenadas 10 28' 43" y 380 20' 21 so
hasta el pueblo de Claras, situado ya fuera del sector estudiado. (n

De muro a techo aparece sobre el Mioceno de medio marino: 0 90 -

Tramo 1 - 100-150 metros de alternancia de conglomerados, areniscas, margas areno- 7-- -7 Limos rojizos con cantos
LL1 loo - 4 de cuarci1c de 3-5 cm

sas, limos de color ocre y amarillento y eventualmente calizas de facies la- u
custre. En la base existe un nivel de conglomerado de cantos de cuarcita. 110 -

los limos han dado por levigado un residuo formado por granos calizos,
cuarzo y escasos restos de Ammonia becearfi LINNEO, Discorbis orbicularis 120 - 3 Brechas rojizas de fina
TEROUEM, Radiolarios, Globigerina sp., fragmentos de Charáceas y Noniom
boneanum (D'ORBIGNY). Existe, asimismo, fauna resedimentada del Cretácico. 130 -

Tramo 2 - 10 metros de travertino (pueblo de Claras).
Como vemos, este Mioceno es intermedio entre el de facies lacustre y 140 -

el fluvial, existiendo indentaciones entre ambos. Limos rojizos con cantos

150 - 2 7-
-

cclizos y cuarcíticos,
0 0 0 0

- - 7-7
0 0 0 0 02.3.4.1.2. Edad 160 -

Ya he dicho que, desgraciadamente, la fauna encontrada en el estudio OZ Cál 170 -
W W Colcarenitas biocid5ticas
u! con glauconla.

de las muestras no ha sido representativa en la mayoría de los casos. 150Sin embargo, y teniendo en cuenta la posición relativa de los estratos,
así como las facies representadas, voy a dar una atribución para cada
uno de los tramos de las series que he estudiado.

En la serie del Embalse de Talave, el tramo 1, de arcillas y arenas rojas
con niveles de conglomerados de cantos de cuarcita, corresponde a los Figura 68



166
167

materiales M Mioceno más antiguo que están representados en la re-
gión (por posición estratigráfica). No se ha encontrado fauna alguna en esté representado sólo el Tortoniense Inferior y falte el Medio, al observar
este tramo, pero pienso (como otros autores, entre ellos JEREZ, 1973, en que en los Batanes el tramo 1 presenta mayor desarrollo y que los limos
la Hoja de Moratalla, y DABRIO y

.
al., 1974, en la Hoja de Nerpio), que del tramo 2 poseen un cierto carácter disconforme. Por posición estrati-

debe corresponder al Mioceno Inferior (Aquitaniense), incluso estén re- gráfica, el tramo 3 debe corresponder al Andaluciense. En los Batanes,
presentados niveles del Oligoceno Superior. El Tramo 2 debe correspon- el tramo 1, único representado, es equivalente al tramo 1 de la Mesa de
der ya al Aquitaniense. El tramo 3 está constituido por una zona blanda Vianos y es muy posible que esté representado casi en su totalidad el
derrubiada, que podría corresponder a los limos del Burdigaliense. El Tortoniense.
tramo 4 descansa discordantemente sobre el tramo 3 y debe corresponder El Mioceno implicado en las escamas al sur de Vianos, presenta las
al Helveciense. Existe en este corte una discordancia intramiocena de mismas características que el de los Batanes y Tramo 1 de la Mesa de
posible edad Burdigaliense. Para dar estas atribuciones de los distintos Vianos, perteneciendo a estos afloramientos la primera cobijadura (la
tramos me he basado en la atribución que da JEREZ (1973) en la región más septentrional), por lo que pienso que la edad de estos afloramientos,
vecina de Elche de la Sierra y en la correlación con los tramos bien da- así como la de las escamas, sea Tortoniense.
tados que he descrito en esta Memoria. Las series postectónicas del Mioceno de los Prados, Molinicos, Las

En la serie del Barranco del Mullidar, el tramo 1, de limos blanco- Perdices y Depresión del Taibilla, de facies lacustre y sus variaciones la-
amarillentos, ha dado fauna lo suficientemente representativa como para terales a facies fluvial, les atribuyo una edad de Mioceno Superior-Plioce-
poder datar este tramo como del Burdigaliense-Langhiense Inferior. Recor- no en sentido lato por encontrarse sobre el Mioceno Medio? en la serie
demos la presencia de Globorotalía af. praemenardii, Plaeorbulina glorne- de La Losa, por ejemplo. Por otro lado, en la serie de Molinicos sobre el
rosa, Globorotalia míozea y Orbulina af. universa. Los tramos 2 y 3, si Mioceno fluvial se encuentra lo que por facies se asemeja al Plio-Cuater-
bien su fauna no es característica, por posición estratigráfica, deben co- nario; por tanto, la edad del Mioceno lacustre y fluvial debe ser de Mioce-
rresponder al Helveciense. no Superior, aunque es posible que comprenda algunos términos del Plio-

En la serie de la Losa, los tramos 1 y 2 se atribuyen al Aquitaniense, ceno. Estas atribuciones son las que da también JEREZ (1973) en su área
los tramos 3 y 4 al Helveciense y el tramo 5 al Mioceno Superior de de tesis.
facies Pontiense. Se ve que aquí existe una paraconformidad entre los
tramos 2 y 3, faltando al parecer los limos del Burdigaliense. Todas estas 2.3.4.1.3. Conclusiones y medio de depósito del Mioceno
atribuciones se basan exclusivamente en características estratigráficas y
correlaciones con sectores próximos. El Mioceno presenta diferencias de facies y de potencia de unos pun-

Los afloramientos del Picayo y Arda¡, especialmente* este último, tos a otros, pero en cualquier caso se observan cuatro facies distintas:
han podido ser bien datados corno Mioceno Inferior (Aquitaniense) por la marina, lacustre, fluvial y otra que es intermedia entre la lacustre y la
presencia de Globorotalia kugleri. fluvial (fig. 69).

En la serie del Padrastro la fauna recogida ha resultado ser banal; sin
embargo, por comparación con la biofacies encontrada en el Embalse 2.3.4.1.3.1. Conclusiones
de Talave, pienso que se trate también de Aquitaniense. a) Facies marinaEn la Mesa de Vianos y en los Batanes está representado el Mioceno
Superior marino. En la Mesa de Vianos, el tramo 2 de limos blanco-amari- Dentro del Oligoceno Superior-Mioceno Inferior-Medío, se puede estable-
¡lentos está perfectamente datado como del Tortoniense Superior-Anda- cer la siguiente serie tipo, constituida por cuatro tramos, que de muro a
luciense Inferior, debido a la asociación de Globígerina apertura, Bolivina techo son:
arta, Globorotalia scitula ventricosa, Uvigerina striatissima, Uvigerina te- Tramo 1 -Arcillas y arenas rojas con niveles de conglomerados de cantos de cuarcita
nuistriata siphogenerinoides, Ehrembergina alicantina, Globígerina bulloi- de ambiente continental. Presenta una facies muy parecida a la «Weald-
des, Globigerina dutertrei, Bulivina aculeata minima, Bulivinoides mioce- Utrillas», de ahí que algunos afloramientos que se han dado como del Cre-
nicus y Cassidulína laevígata. Por Posición estratigráfica, el tramo 1 debe tácico Inferior, como el de la carretera de Liétor a Alcadozo, antes del cruce
corresponder al Tortoniense, sin más precisiones, pero es posible que de Ayna o el afloramiento al este de Liétor, correspondan, en realidad, al

tramo 1 del Oligoceno Superior-Mioceno Inferior. De cualquier manera, pienso
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UJ m que en algunos casos deben coexistir los dos, puesto que el Cretácico Inferior

cri por resedimentaci0n en el Oligoceno Superior-Mioceno Inferior se convirtió
0 en el tramo 1. Este tramo aparece muy claramente en las proximidades del

Embalse de Talave.
u m, : 1 . L¿,1 w Tramo 2-Calcarenitas bioclásticas (biomicruditas algo arenosas) y en la base existe
< 0 '<Z Z un conglomerado monogénico de cantos de cuarcita. Este tramo se ha encon--J w u1

trado reposando directamente sobre materiales jurásicos y cretácicos, faltan-0 0w 0 0 do el tramo 1, por lo que deduzco que presenta un cierto carácter transgre-
sivo, hecho que viene avalado por la presencia de un conglomerado de base.

ír 0
Su medio de depósito es costero de poca profundidad.

0 Z
Tramo 3 - Limos blanco-amar¡ [ lentos con niveles de areniscas. Este nivel se ha podido

ki UJ
observar en contadas ocasiones y casi siempre implicado en escamas. Sólo

u
se ha visto en la mitad orienta¡ de la Hoja de Liétor (tramo 1 de la serie

0 L¿ del Barranco del Mullidar). Se observan fósiles pelágicos.
Tramo 4-Calizas arenosas blanco-rojizas y en la base un conglomerado poligénico de

cantos de calizas, dolomías y cuarcitas (ejemplo, La Losa). Otras veces, como
en el Barranco del Mullidar, este conglomerado es monogénico de cantos de12- -J
cuarcita. Su medio de depósito es análogo al del tramo 1.

< w 1ki J
< Se ve, por tanto, que en el Mioceno Inferior y Medio existen dos tra-Z o< 0 ' 2 2 5 ' mos calizos (2 y 4) separados por un tramo margoso (3). Las característi-0 w w ¿5 a m 1

cas litológicas de ambos tramos calizos son idénticas y puesto que la
0 X X 1 fauna encontrada normalmente es también semejante, se establece un

confusionismo a la hora de distinguir uno del otro. Este problema lo
resolvió en parte JEREZ (1973), al observar que el tramo inferior calizo
tenía en su base un conglomerado monogénico, mientras que el superior
presentaba también otro nivel de conglomerado, pero éste era poligénico.
En esta región no ha servido este criterio ya que, aunque exista un con-
glomerado monogénico en la base del tramo superior, como en el Ba-
rranco del Mullidar, éste sigue perteneciendo al Helveciense, puesto que
reposa sobre unos limos perfectamente datados como del Burdigaliense-
Helveciense.

En el caso de darse el conglomerado poligénico, como en La Losa, sí
< w

vale el criterio de JEREZ (1973) de atribuirlo al tramo superior. De todo
esto quiero dejar constancia que puesto que no existen criterios de campo
ni de laboratorio definitivos para diferenciar estos dos tramos, es muy
posible que en la cartografía se hayan confundido uno por otro.

Este tramo 4 reposa discordante sobre cualquier material más antiguo

LL Cl que él, faltando en muchos casos los tramos 1, 2 y 3, incluso en el Em-
balse de Talave existe una discordancia angular intramiocena entre el
tramo 4 y los términos más inferiores.

El Mioceno Superior marino está representado exclusivamente en la
esquina noroeste de la Hoja de Alcaraz: en la Mesa de Vianos y en los
afloramientos implicados en las escamas de esta región.

Se pueden distinguir claramente tres tramos, aunque no siempre apa-
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rezcan representados. En la serie de la Mesa de Vianos se pueden apre- sentido estricto, ya que recuerda tanto en litología como en morfología
ciar: a la facies Pontiense de los páramos de la Cordillera Ibérica.

Tramo 1 - Calcarenitas bioclásticas, que en lámina delgada corresponden a una tex-
A los niveles margosos se les denomina también «tierra blanca», y si

tura de biomicrítas arenosas. En la base existe un delgado nivel de conglo- bien en esta región carecen de interés de explotación por sus reducidos

merado de cantos de cuarcita. afloramientos, más al Este, en la Hoja de Elche de la Sierra, existe una
Pienso que los afloramientos de Mioceno Superior marino implicados en importante explotación encontrando sus principales aplicaciones en la

las escamas, corresponden a este tramo 1. Su medio de depósito es costero. industria, como absorbente, y en la fabricación de explosivos.
Tramo 2-Está constituido por unos limos blanco-amar¡¡ lentos. Los fósiles encontra- En el área que nos ocupa no se ha registrado la presencia de material

dos, en su mayoría, son de ambiente pelágico.
carbonoso, yeso y lignito, en esta facies lacustre, pero más al Este, enTramo 3-Calcarenitas bioclásticas, que al microscopio corresponden a una textura

de biosparitas arenosas. Su medio de depósito debe ser análogo al M la Hoja de Hellín, estos materiales fueron objeto de explotación en
tramo 1. su d ía.

Como se ve, los tramos 1 y 3 son idénticos a simple vista, y sólo c) Facies fluvial
muestran diferencias sedimentológicas perceptibles al microscopio.

Sólo se ha encontrado, aflorando en superficie, al norte de Molinicos.Dado las diferencias de potencia tan acusadas en puntos relativamente
En esta facies, hacia su base, aparecen algunas pequeñas intercalacionespróximos de¡ tramo 1, se deduce la posibilidad de un cierto carácter dis-
de calizas de facies lacustre, por lo que parece existir un cambio lateral deconforme de¡ tramo 2 sobre el 1. Esta hipótesis viene confirmada más
una a otra facies.al Suroeste, en la Hoja de Villacarrillo (MARTINEZ y NUÑEZ, 1974), en

En la depresión de¡ Mullidar, un sondeo efectuado por el Trasvasedonde el tramo 1, cuando aparece, sólo presenta 15 6 35 m. de potencia,
Tajo-Segura ha cortado una potente serie de Mioceno de facies fluvial.incluso en algunos puntos el tramo 2 descansa directamente sobre los

materiales jurásicos, faltando el tramo 1. Al igual que ocurría con los afloramientos de facies lacustre, los de

tipo fluvial también se encuentran rellenando ciertas depresiones origi-

b) Facies lacustre
nadas por fallas.

La litología es a base de brechas, conglomerados, margas y limos, de

El Mioceno de facies lacustre está representado exclusivamente al
color ocre y amarillento.

norte de Híjar (Hoja de Liétor), noreste de Molinicos y sur de Casas de
d) Facies intermedia entre lacustre y fluvialJuan Quílez (Hoja de Yeste).

Los afloramientos son de pequeña extensión y casi siempre se en- Se encuentra representada en la depresión de¡ Taibilla, ubicada prin-
cuentran rellenando pequeñas depresiones originadas por fallas normales. cipalmente en la Hoja de Yetas, y en la esquina sureste de la Hoja de
Es claramente postectónico. Yeste.

La litología de estos afloramientos está constituida por una alternan- Está constituida en su base por una alternancia de conglomerados, are-
cia de niveles de calizas tableadas y arcillas blancas y en el techo calizas niscas, margas arenosas, limos de color ocre-amaril lento y eventualmente
en bancos más gruesos. Las calizas presentan una textura de micritas calizas de facies lacustre.
arcillosas recristalizadas (dismicritas) y es frecuente encontrar en ellas Hacia el techo es frecuente encontrar niveles de travertinos.
la presencia de sílex interestratif ¡cado, así como al microscopio se ha También estos materiales se encuentran rellenando depresiones, per-
observado algo de cuarzo del tamaño de limo. tenecientes, en general, a fosas tectónicas.

Presentan estos afloramientos un carácter discordante sobre materia-
les más antiguos que ellos y los terrenos más modernos sobre los que
reposan corresponden al Mioceno Medio? (Serie de La Losa).

2.3.4.1.3.2. Medio de depósito

Al conjunto de la facies lacustre se le denomina «facies Pontiense» En cuanto al medio de depósito del Mioceno se refiere, ya he hecho
en sentido lato, por su fauna de Gasterópodos; los niveles más superiores alusión a él, en cada caso, al haber clasificado los afloramientos (al hablar
de calizas en bancos se pueden considerar como de facies Pontiense en de las conclusiones), por ambientes de depósito. Sin embargo, trataré
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en este apartado de «afinar. más, dentro de lo que sea posible, en cada la mitad norte de la Hoja de Alcaraz (Mesa de Vianos) y Hoja de Liétor
uno de los ambientes diferenciados.

(proximidades de La Herrería), aunque también se ha localizado un pe-

a) Mioceno marino queño afloramiento en la Hoja de Yeste (Calar del Mundo), así como.en

Dadas las características litOlógicas y de biofacies ya descritas, se
el interior de la cueva de Los Chorros (comunicación verbal de,mi amigo

deduce que la sedimentación miocena debió ser de Poca profundidad, Artemio CUENCA).
1

costera, con influencia de corrientes, como lo prueba la existencia de
Litológicamente esta «raña» está constituida, casi exclusivamente, por

estratificación cruzada en algunos puntos. La sedimentación es más car-
cantos de cuarcita bien redondeados de tamaño variable, aunque normal-

bonatada que margosa, de ahí que sean escasos los foraminíferos pe-
mente comprendidos entre 50 a 100 mm. de diámetro. Es frecuente en-

lágicos. contrar entre estos cantos arcilla roja, aunque en general están desprovis-

b) Míoceno lacustre
tos de ésta, debido a que normalmente no se encuentran consolidados

Durante el Mioceno Superior-Plioceno se instala en gran parte del

y el agua de lluvia ha conseguido un lavado casi perfecto.

Prebético Externo una amplia cas
Resulta curioso observar en la superficie de estos cantos unas mues-

-cuenca lacustre, que dentro de los límites
semicirculares, que al parecer se han producido por el choque de

de esta región sólo abarcaría el borde noroccidental de este lago, pero
unos cantos con otros durante el transporte, si bien algunos autores, como

que más al sureste estaría bien desarrollado. SANCHEZ DE LA TORRE, piensan que se trate de marcas dejadas por

Estos depósitos lacustres ocuparían las áreas deprimidas, originadas
líquenes aéreos, que indicarían escasa velocidad en el depósito, posible-

tras la etapa de distensión que ocasionó el hundimiento de unos bloques
mente en un medio de tipo fluvial.

con respecto a otros. El área fuente de estos materiales es el Paleozoico de la Meseta que

El hecho de no encontrar afloramientos más que al sur de esta re-
aflora en el pueblo de Alcaraz. El fuerte grado de redondeamiento de estos

gión y, por otra parte, el no aparecer minerales que indican un grado
cantos hablaría de un transporte largo, pero a primera vista parece existir

de reducción importante, como el carbón y el azufre, es por lo que me
una incongruencia, ya que por otro lado el área fuente se encuentra muy

inclino a pensar que los afloramientos lacustres de este sector corres-
próximo de los afloramientos, aunque en realidad deben proceder de aflo-

ponden al borde noroeste de un lago que se extiende más hacia el Sur-
ramientos paleozoicos más distantes, pues en la base del Trías de Alca-

este. raz existe un conglomerado de cantos angulosos de cuarcita.

c) Mioceno fluvial
La altitud a que se encuentran estos afloramientos está comprendida

entre 900 m.s.n.m., en la Hoja de Liétor, y 1.400 m.s.n.m., en el Calar del

A este lago llegarían una serie de ríos importantes,
.
cuyos trazados

Mundo, pasando por 1.150 en la Mesa de Vianos.

coincidirían, asimismo, con las áreas deprimidas. Uno de estos ríos ten
Estos materiales se encuentran discordantemente sobre cualquier ma-

o
terial más antiguo que ellos; el hecho de que en la Mesa de Vianos se

dría su trazado por la depresión del Mullidar y aportaría sus aguas al lag
-

por la región de Hellín. Próximo a la desembocadura de los ríos con el
encuentren depositados sobre el Mioceno Superior (Andaluciense) y en

lago, se produciría una sedimentación intermedia entre lacustre y fluvial.
otros puntos (noreste de la Hoja de Liétor) reposan bajo el Cuaternario

En épocas de grandes avenidas se depositarían sedimentos detríticos de
antiguo, me induce a pensar que se trate de una edad Plioceno? para la

tipo fluvial, mientras que en épocas de calma continuaría la sedimenta
formación de esta «raña».

ción lacustre.
2.3.5. CUATERNARIO

2.3.4.2. PLIOCENO? Los afloramientos cuaternarios están repartidos por toda la región de

Se atribuye al Plioceno lo que comúnmente se conoce como «raña»,
una manera desigual. Salvo en algunos puntos muy localizados (depre-

entendiendo por ésta a unos campos de cantos que frecuentemente co-
siones) el Cuaternario presenta, en general, un escaso desarrollo.

ronan ciertas mesas, algunas de ellas de gran altitud.
Estos materiales se han dividido para su estudio en varios tipos, aten-

Estos afloramientos se encuentran representados especialmente en
diendo más que a su litología (que generalmente suele ser muy similar

en todas ellas), a su génesis de formación.
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Así, distinguiré:
Al contrario de lo que ocurría con los coluviones, los aluviones pre-

- Coluviones. sentan los cantos bien redondeados, debido a su largo transporte. Estos
- Aluviones.

cantos, sobre todo los pertenecientes a los aluviones antiguos, suelen
- Eluviones.
- Travertinos.

estar cementados por matriz calcárea.
Afloramientos de aluviones antiguos se encuentran en las ramblas

2.3.5.1. COLUVIONES
de la Heruela y de¡ Mullidar; destacan sobre el terreno formando peque-

ñas terrazas colgadas, que posteriormente fueron erosionadas, casi en

Se forman por erosión de los materiales más antiguos que ellos, y que
su totalidad. Dichas ramblas constituyen, actualmente, sendas llanuras de

constituyen los relieves circundantes.
inundación. A juzgar por la escasa pendiente de estas terrazas y el

Como consecuencia de que el transporte es pequeño y la mayoría de
hecho de que su litología sea a base de cantos de dolomías procedentes

las veces rápido (debido a la fuerte pendiente de las laderas) los cantos
de los relieves circundantes (a veces es difícil discernir estos aflora-

son angulosos, presentando una gran gama en la gradación de sus ta
mientos de los de¡ Dogger) me inclino a pensar que formasen parte de

, que va desde el tamaño arena hasta bloques de más de un metro
antiguos glacis que se originaron en épocas de fuertes arroyadas, sin

maños
de diámetro. Estos cantos pueden estar cernentados por una matriz cal

cauce fijo, y en un momento en que existiese un equilibrio entre la ero-

sión y la sedimentación.cárea o bien no estar consolidados, existiendo frecuentemente entre ello
-

una matriz arcillosa.
s En cuanto a los aluviones recientes aparecen ligados a los cursos

Morfológicarnente, los afloramientos pueden asociarse en dos tipos:
naturales de la red fluvial actual. La litología de estos aluviones es a base

- Conos de deyección.
de gravas, arenas, limos y arcillas de naturaleza poligénica. En esta re-

- Pie de monte.
gión presentan escaso desarrollo, debido a que la mayoría de los ríos

se encuentran muy encajados y los cauces son estrechos. Son frecuentes

Los conos de deyección se localizan generalmente en las laderas de
los aluviones en los ríos Escorial, Mesta, Portelano, Endrinales, Vinazos,

los escarpes más pronunciados, en zonas en donde el relieve es más Bogarra y en menor proporción en el río Mundo.

abrupto. Así, por ejemplo, tenemos buenas muestras de estos conos al
sur de la Sierra del Molar, sur de Bogarra, norte del Calar del Mundo, etc. 2.3.5.3. ELUVIONES

Los pie de monte también se encuentran en las laderas de las mon-
tañas, aunque son menos pronunciadas que las que originaron los conos

Constituyen los derrubios erosionados de los materiales «in situ» y

de deyección. Así, pues, son frecuentes en las laderas mo* las arcillas de descalcificación. Están repartidos desigualmente por toda

Hoja de Liétor, como por ejemplo al sur de la Navazuela,
ntañosas de la la región, especialmente sobre las calizas y dolomías, y en cualquier caso

de Liétor, sur de Fuente Albilla, etc.
sur de Atalaya presentan un escasísimo espesor.

2.3.5.2. ALUVIONES 2.3.5.4. TRAVERTINOS

Son los depósitos que están ligados a ríos.
Estos ríos pueden existir en la actualidad, 0 por el contrario tratarse

Son pocos los afloramientos de travertinos, aunque merecen especial

de ríos que existieron hace tiempo y de los que hoy sólo quedan sus de

atención los de Liétor, Ayna, Pantano de Talave y río Escorial.

Pósitos. Pueden existir, asimismo, en el cauce de un río actual «mues
- Estos afloramientos se encuentran situados coincidiendo con ciertas

tras» de ese mismo en la antigüedad, mediante terrazas antiguas colgada
- surgencias de agua que, o bien existen en la actualidad, o bien tuvieron

en el cauce.
s lugar en el pasado, de ahí que se sitúen en el contacto de un terreno

Se impone, por tanto, la necesidad de distinguir:
permeable con otro impermeable (normalmente calizas o dolomías con

- Aluviones antiguos.
margas).

En general, estos travertinos son antiguos (aunque de edad cuater-

- Aluviones recientes. naria), y sólo los de Liétor y Ayna siguen formándose hoy día debido a la

existencia de manantiales.
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2.4. TECTONICA w

2 ww i
2.4.1. GENERALIDADES

Como ya se apuntó en el apartado 2.3. de Estratigrafía, los grandes
conjuntos estratigráficos que allí se definieron coinciden con otros es- CD %

<0tructurales, ya que la paleoestratigrafía vino condicionada por una paleo- XW
tectónica y, a su vez, las características litostratigráficas han impuesto Z w
ciertas características estructurales comunes a los mismos conjuntos. w w.
De ahí que aquí distinga en una primera división estructurak ZZ �z CL

- Zócalo (continuación meridional de¡ zócalo de la Meseta).
w- Cobertera. 21c5

Dentro de la cobertera se distinguen: un área no afectada por los
plegamientos béticos; y otra que ha sido afectada intensamente por plie- co
gues y fallas. Por tanto, una nueva subdivisión de la cobertera será:

0 0 olo r- Cobertera tabular.
- Zona Prebética.
El límite entre ambas es neto.
Hasta aquí las divisiones establecidas coinciden con las hechas por

LOPEZ-GARRIDO (1971) al NE de la provincia de Jaén para su sector de
tesis; la razón de adoptarlas aquí también es porque los hechos son
idénticos de los encontrados por él hacia el SO de¡ sector estudiado. w

La cobertera tabular, a pesar de estar constituida por materiales de a:
Wiguales características estratigráficas que los del Prebético, al no estar

afectada por la orogenia principal es más solidaria con el Paleozoico de
la Meseta que con la Zona Prebética, desde el punto de vista estruc-
tural.

Dentro de la Zona Prebética, comprendida en el sector estudiado, se
observan dos grandes dominios estructurales que se han comportado <w
de diferente manera:
- Prebético Externo.
- Prebético Interno.

El límite entre ambos es neto y tiene una forma de arco convexo hacia lo�zel N condicionado por dos fallas importantes, como más adelante se verá.

12
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u
wEl Prebético Externo se caracteriza por haber respondido al plegamien- CD

to fallándose, siendo muy típica la estructura en escamas, así como los
Ulpliegues apretados incluso volcados. El Prebético Interno, por el contrario,

ha respondido a los esfuerzos mediante pliegues de gran radio. La pri- w wi
mera razón de esta mayor complicación tectánica en el Prebético Externo
es la de poseer series menos potentes que en el Prebético Interno. Así, 0
por ejemplo, mientras que en el Prebético Externo el Cretácico Superior u
apenas alcanza los 100 m., en el Prebético Interno supera los 700 m.

Por otro lado hay que considerar la existencia de un arco estructura¡ Z
(«Cazoria-Alcaraz-Hellín») en el que se observa un cambio de la direc- 0

ción principal de las estructuras, pasando de NE-SO, en la Hoja de Alca- u
raz, a ser NO-SE en la Hoja de Liétor. Esto obliga, para su estudio, a una a w
nueva división de unidades dentro M Prebético Externo.

- Unidad de directriz bética de] Prebético Externo.
- Unidad de directriz «beti-ibéríca» del Prebético Externo. o-

Esta división es la misma que realiza JEREZ (1973) en su zona de
tesis para la región de Elche de la Sierra-Moratalia-isso. El término de
«beti-ibérica» ya fue utilizado por STAUB (1943).

Dentro de la primera (unidad de directriz bética), se observan dos
regiones, de N a S, netamente diferentes:

- Región de escamas de vergencia Norte.
- Región de pliegues y escamas de vergencia Norte. ZZ Tt

La razón de responder en una región mediante escamas exclusivamente
y en la otra también por pliegues, es la misma que apuntaba para el
Prebético Externo en relación con el Interno: la mayor potencia de las
series de la región más meridional; recuérdese que el límite entre estas
dos regiones casi coincide con la aparición del Dogger con potencias de
hasta 500 m. Este límite es neto y condicionado por una falla profunda
que más adelante se estudiará.

En cuanto a la Unidad de directriz «beti-ibérica», diré que la compli-
cación tectánica excede a todas las previsiones, observándose escamas
de vergencias N, S, E, y 0, además de pliegues muy apretados, incluso
volcados. También se observa una zona de «virgación» en el extremo NE.
Por tanto, y aunque resulta difícil sintetizar esta unidad, en principio
podemos dividirla, para su estudio, en:

- Región de escamas de vergencia N y S y pliegues volcados. X
- Región de pliegues de dirección N-S, y escamas de vergencia E. y 0.
- «Virgación» de «Alcadozo-Heruela-Mul 1 ¡dar ».
- Fosas tectónicas.
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Un esquema de distribución de las unidades y regiones tectónicas pue- Esta cobertera tabular descansa discordante sobre los materiales
de verse en la figura 70.

paleozo icos, discordancia que es claramente erosiva.
no horizontales.En la figura 71 se observa el mapa tectónico de¡ sector estudiado. Se ha dicho que los estratos son subhorizontales y

la
En el Trías de Alcaraz se observan

2.4.2. TECTONICA DESCRIPTIVA
buzamientos de hasta 150, pero en

2.4.2.1.
mayoría de los casos corresponden a un buzamiento inicial de adapta-

ZOCALO ción a un relieve preexistente, modelado en el Paleozoico.

El zócalo lo constituye el mismo Paleozoico que aflora en la Meseta,

Otras veces, en los materiales liásicos y miocénicos de la Mesa de

Y que aparece en el área de estudio en los alrededores de Alcaraz en pe

Vianos, se observan pequenos pliegues, sin directrices definidas, que

queños afloramientos.
son debidos a una compactación diferencia¡, o bien a adaptación a un

Dada la escasez de afloramientos
relieve preexistente en el Paleozoico. En general se observa una pe-

, así como por escaparse a los ob- queña inclinación (de¡ orden de los 50) hacia el interior de la cuenca.
jetivos de este trabajo, voy a eludir el tema. Este hecho también ha sido puesto de manifiesto por LOPEZ-GARRIDO,

Sin embargo, no está de más recordar que está afectado por la oro- (1970) más al SO, en la Sierrezuela, Sierra Realona y Loma de las
genia herciniana, aunque en la Hoja de Bienservida, en el sector de Beatas. Esta inclinación se observa muy bien en los Tajos de Vianos,
Pilas Verdes, presenta una dirección de plegamiento NE-SO, la misma en las calizas y dolomías de Lías Inferior, que contrasta bastante bien
que las Cordilleras Béticas.

Sí conviene tener en cuenta el papel que ha debido jugar durante la

mediante pequeña discordancia angular con el Mioceno.

deposición de los materiales de¡ Prebético (fase preorogénica)
Próximo al contacto con la Zona Prebética se observan buzamientos de

condicionador de la sedimentación de la cobertera mesozoica Y t
como unos pocos grados hacia fuera de la cuenca, constituyendo así, y a

ria. En este sentido pienso que fallas tardibercínicas pudieron vol
ercia- grandes rasgos, un sinclinal, algo parecido a lo que LOPEZ-GARRIDO

jugar durante el Mesozoico. ver a (1970) ha observado en los alrededores de Sima. A este sinclinal le

En el límite de afloramientos paleozoicos se observan fallas que
sigue hacia el S otro pequeño anticlinal, antes de aparecer la primera

Posteriormente han sido fosilizadas por el Trías
escama.

Pliegues como el sinclinal de dirección casi E
- También se observan Esta cobertera tabular, que en el sector estudiado aflora escasa-

reras 0 como el anticlinal (domo) de direcció
-0 cerca de¡ río de las Mo- mente, continúa hacia el NO y SO en la región de Villanueva de la

al S de Reolid. Este anticlinal está fracturado
n NE-SO (fuera de¡ sector) Fuente, Viveros, Villapalacios y Chiciana de Segura. Hacia el Norte

de dirección E-0.
por una falla de desgarre también se extiende por las regiones de Barrax. Lezuza, Munera, Bonillo,

El Paleozoico de este sector ha sido estudiado por TAMAIN (1971).
Sotuélamos, etc.

El contacto entre cobertera tabular y Zona Prebética (región de es-

2.4.2.2. COBERTERA
camas) es neto y coincide prácticamente con una línea que viene desde

el SO pasando por Beas de Segura y Puerta de Segura (LOPEZ-GARRIDO,

2.4-2.2.1. Cobertera tabular 1970) y continúa a 2 kms. al S de Vianos. Hacia el N esta línea describe

Está constituida por los materiales triásicos pertenecientes a a for
un arco convexo hacia el N y pasa por Peñascosa, Pesebre, Cilleruelo,

mación -Chiclana de Segura», descrita por LOPEZ
1 - Masegoso, Peñarrubia y continúa hacia el E en la Hoja de Peñas de

LOPEZ-GARRIDO Y RODRIGUEZ ESTRELLA (1970), má
-GARRIDO (1969) y San Pedro (LINARES GIRELA y RODRIGUEZ ESTRELLA, 1973).

mías que se superponen a ella en Posición horizontal
S las calizas y dolo- El hecho de que esta línea sea tan neta, que separe formaciones de

estudiado, está constituida por el Trías de
. Aquí, en el sector distintas potencias, y que por otra parte describa un arco convexo hacia el

de Alcaraz, más los materiales que ocupan 1
-facies de borde de cuenca. N (el mismo que describen las estructuras), puede venir explicado por el
a Mesa de Vianos (Lías Infe- hecho de que correspondiera, en un principio, con una falla paleotectónica

rior y Mioceno). La característica fundamental que define esta cobertera que condicionó la sedimentación y posteriormente en la etapa orogénica se
tabular es la Posición subhorizontal de los estratos, al no haber sido convirtiera en cabalgamiento hacia el N. Lógicamente la traza actual de
afectados por la orogenia alpina. la falla en cobertera no coincidiría con la correspondiente en el zócalo.

1 2-1
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1832.4.2.2.2. Zona Prebética

El límite de una y otra es convencional, esto es, donde se produceAl contrario de lo que ocurría en la cobertera tabular de la Meseta, el cambio de directrices.no aflora el Paleozoico, aunque continúe en profundidad bajo los ma-teriales de la Zona Prebética, que corresponden al Triásico, Jurásico, 2.4.2.2.2.1.1. Unidad de directriz bética del PrebéticoCretácico y Terciario. Externo

típicSe
caracteriza por presentar siempre sus estructuras la direcciónTambién se diferencia de la cobertera tabular, por estar afectada por de ver-amente bética de NE-SO. Estas estructuras son escamas

la orogenia alpina, deformación que se traduce en Pliegues Y fallas, con gencia N y pliegues, pudiendo coexistir ambos en algunos sectores. Dediferentes características en cada sector por lo que he subdividido,
Prebético Interno. ahí que para su estudio se hayan dividido dos regiones:
para el estudio de este área de la Zona Prebética, en Prebético Externo y

- Región de escamas de vergencia Norte.
2.4.2.2.2.1. Prebético Externo - Región de pliegues y escamas de vergencia Norte.

Los pliegues son generalmente sencillos y en contadas ocasionesCOMO se vio en el capítulo de Estratigrafía, afforan materiales triá- llegan a ser volcados, como ocurre en la unidad de directriz «beti-SiCOS, jurásicos, cretácicos Y terciarios, presentando un mayor desarro- ibérica».110 los dos Primeros y el Cretácico está escasamente representado. Estareducción de Potencia de la cobertera ha condicionado las estructuras, A) Región de escamas de vergencia Norte (fig. 72)a la hora de sufrir los esfuerzos orogénicos, en el sentido de que harespondido más Por fallas (fallas inversas Ocupa el sector noroccidental de la Hoja de Alcaraz, exceptuando, cla-
Y de desgarre) que por plie- ro está, la cobertera tabular de la Meseta.gues, Y cuando éstos se dan suelen ser apretados 0 incluso volcados. Tiene como límites los siguientes:En una palabra, el Prebético Externo ha sufrido una deformación mayorque el Prebético Interno, en el que sólo se dan Pliegues de gran radioY ninguna falla inversa. Al N la cobertera tabular de la Meseta.

El límite entre el Prebétjco Externo con
Al S la región de pliegues y escamas de vergencia Norte. Este lí-

e¡ Interno es una línea muy mite coincide, en su extremo SE, prácticamente con la corrida triásicaneta, convexa hacia el N, que Pasa por el nacimiento del Arroyo Frío, de Paterna del Madera-Bogarra, que cabalga hacia el N, en algunos pun-Cio. de los Tribaldos, Casa de la Noguera, El Parda¡ y Molinicos (RODRI- tos, y en su extremo SO con una gran falla de más de 7 kms. de longi-GUEZ ESTRELLA Y GRANADOS, 1975). Esta línea contihúa hacia el 0 y tud, de dirección NE-SO, y que va desde el Trías de Paterna del Madera-SO con dirección NE-SO (casi N-S), pasando por Siles, Orcera y Hornos Bogarra al Trías de Fábricas de Riopar. Además de esta falla, más hacia(LOPEZ-GARRIDO, 1971) y Más al SO por el Embalse del Tranco de Beas el SO, el límite es el Trías de Fábrica de Riopar y la escama más meri-Y Cazorla (FOLICAULT, 1971). Hacia el E y SE presenta una dirección dional de vergencia N. Por el E, el límite lo constituye el cambio deNO-SE Y Pasa Por Peñarrubia, SOCOvOs Y Calasparra (JEREZ, 1973). dirección de las estructuras, que coincide aproximadamente con unaOtro hecho MUY importante que se observa en las estructuras del
gran falla transversal de dirección NE-SO.Prebético Externo es el cambio de dirección; as' son NE-SO en el sector

Más hacia el SO, fuera del sector estudiado, esta región de escamasoccidental (Hoja de Alcaraz), pasan progresivá' se continúa, aunque sus directrices son casi N-S y sus vergencias haciamente a ser E-0 en elsector central (zona límite de las Hojas de Alcaraz y Liétor) Y finalmente
el 0 (DABRIO y LOPEZ-GARRIDO, 1970, y FOLICAULT, 1971). En cual-toman la dirección NO-SE en el sector orienta¡ (Hoja de Liétor). Este
quier caso, ambas regiones tienen de común que la vergencia de lashecho me ha sugerido, para su estudio, dividir el Prebético Externoen dos unidades diferentes:
escamas es hacia fuera de la cuenca.

Los materiales afectados por las escamas corresponden casi ex-
- Unidad de directriz bética. clusivamente al Lías. También aparece el Mioceno marino implicado en
- Unidad de directriz «beti-ibérica». ellas, sobre todo en las más septentrionales, y el Dogger calizo, en su

extremo más meridional.
Un hecho curioso es que no se ha visto al Trías implicado en estas
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escamas, contrariamente a lo que afirmaron BRINKMANN y GALLWITZ en muchas ocasiones, afloran en posición normal, y no existe entre ellos(1933). Dichos autores parece ser que confundieron el Trías con los escama alguna- Estos tramos recuérdese que son:niveles de arcillas verdes y rojas de los tramos 2 y 4 M Lías.
Tramo 1 - Calizo-dolomítico.Las escamas afectan a materiales más antiguos, cuanto más al N Tramo 2-Arcilloso.

éstas se sitúan. Así, las primeras escamas, las más septentrionales, Tramo 3-Calizo-dolomítico.
afectan a dolomías y calizas del tramo 1 del Jurásico (Lías Inferior), Tramo 4-Arcilloso.observándose cobijaduras de Mioceno. Más hacia el Sur, al aparecer las

Corno medida práctica diré que no puede existir rnás de dos secuen-
arcillas del tramo 2 del Jurásico (Lías Inferior-Medio), se observa la su-

cias de calizos y/o dolomías-arcillas sin que exista entre
perposición del tramo 1 sobre el tramo 2 del Jurásico. Hacia el Sur, ellas una es-cuando aparecen los tramos 3 y 4 del Jurásico, lo frecuente es que se

clinal buzante al Sur de más de 400 m., que es, cor'nO
superponga el tramo 3 sobre el 4 también arcilloso (Lías Superior) o el

cama, o lo que es lo mismo, se descarta la posibilidad de una serie mono-
1 sobre el 4. Por último, próximo al límite con la «región

máximo, lo que

de escamas pueden presentar los cuatro tramos del Lías. La hipótesis de que existade vergencia N Y pliegues», aflora el tramo 5 del Jurásico (Dogger) y una serie monoclinal potentísima, sin escamas, es la que sostienen paraexisten algunas escamas que superponen el tramo 4 sobre el 5 (calizas) este sector de Alcaraz NAVARRO y SAAVEDRA (1966) y que por su-Y otras el 1 sobre el 5, como en el caso del Padrón y la Almenara; en puesto estoy en total desacuerdo con ella.este último Punto existe un Mioceno «pellizcado», a una altura de El problema de las escamas de esta región es más estratigráfico que1.700 M., siendo éste uno de los afloramientos de Mioceno que se en- estructuraL puesto que no resulta fácil distinguir un tramo de otro, dadascuentran a mayor altitud de toda la Zona Prebética. las enormes similitudes litológicas que existen entre los tramos 1 y 3Siempre que aparece el Mioceno implicado en las escamas, éstas y entre 2 y 4.son fáciles de interpretar; esto ocurre, como he dicho, en las escamas Los criterios que he seguido para diferenciar unos tramos de otrosmás septentrionales; se podría decir que el Mioceno es un buen «nivel son los siguientes:guía» para detectar la existencia de una escama. Sin embargo, en áreas El tramo 3 se distingue del tramo 1 porque en aquél es frecuentede más al S, éste Ya no aparece implicado, conmemente el problema cuando se quiere deduci
10 cual se agrava enor- encontrar niveles de dolomías muy claras con oolitos muy pequeños do-

explica que varios autores las hayan interpretad
r las estructuras. Esto lomitizados; cuando aparecen estos oolitos se puede asegurar que se

Así LOPEZ-GARRIDO (1971)
0 de diferente - manera. trata del tramo 3. La recíproca no es cierta, esto es, si no aparecen ooli-

denomina a esta franja estructura¡, en tos no se puede asegurar que se trate del tramo 1, pues el techo delel sector de Beas de Segura (continuación hacia el SO de la «región tramo 1 es idéntico al tramo 3, pero sin oolitos, y puede suceder quede escamas vergencia Norte») COMO «Unidad de Beas de Segura-. El no aparezcan oolitos y que nos encontremos en el tramo 3. Por otro lado,también observa en su Parte frontal cobijaduras de Mioceno entre las el tramo 3 está constituido, en general, por dolomías más arcillosas queescamas, y en este caso, dicho autor no encuentra dificultad Para su en el tramo 1. Otra característica es que el tramo 1 suele presentar unainterpretación. Sin embargo, a medida que se aleja hacia el centro de tonalidad más roja, constituido por calizas y/o dolomías muy recristaliza-la cuenca encuentra también problemas de interpretación. El da dos das, siendo frecuentes las geodas de calcita y los niveles de carniolas.hipótesis:

a) Hipótesis estructural.
Por último, en el tramo 3 aparecen, aunque no con mucha frecuencia,

b) Hipótesis estratigráfica.
estratificaciones cruzadas, rizaduras de oscilación y algunos bancos de
verdaderas areniscas, como se pueden observar en la carretera a Zapate-

Según los sectores le parece más lógica una u otra.
ros. Otra característica que diferencia los tramos 1 y 3 es la potencia.
mientras que el tramo 3 nunca alcanza los 100 m. de potencia, el 1 puedeYo creo haber resuelto el Problema optando por su primera hipótesis, superar los 200 m.esto es, la estructural, sin olvidar, Por supuesto, la Estratigrafía del sec- Entre los tramos 2 y 4 las diferencias litológicas son mínimas. Entor que, como he dicho, aparecen fundamentalmente en esta «región general, el tramo 2 presenta mayor potencia que el 4, pero este hechode escamas de vergencia Norte. ¡Os cuatro tramos del Jurásico y que, no puede comprobarse en esta región en donde las escamas han po-
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dido laminar, y de hecho lo hacen, al tramo 2 arcilloso. La existencia
de un nivel de calizas micríticas verde-azuladas con cristales de espa-
rita (dismieritas) únicamente se ha visto representado hacia la base M
tramo 2, sin excluir la posibilidad de que también pueda estar repre-
sentado en el tramo 4.

Como se ve, es casi imposible diferenciar el tramo 2 M 4, pues
ambos presentan características litológicas muy similares. En algunos
casos, en los que el contacto entre las calizas y/o dolomías M tramo 3
con las arcillas que reposan sobre él es claramente concordante, no ha IX < <
habido duda en atribuir a estas arcillas como M tramo 4. Sin embargo, 44 <
por desgracia, los contactos, aun siendo normales, están normalmente UJ
muy «retocados» tectónicamente, por lo que este argumento es válido
cuando se ve claramente concordante, pero no a la inversa. Allí donde 0 <
los estratos están horizontales no ofrece duda la identificación,

Naturalmente, según se atribuya un tramo arcilloso como de( 2 ó M 4
<cambia la interpretación, aunque en conjunto no demasiado, pues se trata <

de asignar la escama al contacto siguiente. cemi cmPor eso he de admitir la posibilidad de haber confundido el tramo 2 > r�
por el 4 y viceversa, sobre todo cuando están intercalados entre dos tra- UJ
mos M 3, bien definidos. También admito la posibilidad, aunque en < Zmenor escala, de haber confundido los tramos 1 y 3, sobre todo, cuando <
no aparecen los oolitos dolomitízados. <

Existe otro hecho que complica más las cosas y es que las trazas W %cnde las escamas coinciden sensiblemente con la dirección de la estrati- UJ
ficación. En algunos casos he visto criterios de falla como brechas, es- tu <
trías, mineralízación, recristalizaciones, etc., pero no son criterios defi- Z
nitivos para identificar los planos de falla en esta región de escamas. 0

Resulta curiosa la gran continuidad lateral de estas escamas, que UJ
pueden seguirse perfectamente en foto aérea, algunas de ellas hasta ea
incluso 20 kms.

Hay muchas más escamas de las que se han representado en la car-
tografía; me refiero a las existentes entre calizas y dolomías en los
tramos 1 y 3. La no existencia de estas escamas duplicaría la potencia
de estos tramos calcáreos, que están bien definidos en cortes donde :J

los estratos están subhorizontales y los contactos son concordantes. Esta
idea viene apoyada por la existencia de zonas milonitizadas, dentro de
estos tramos calcáreos, como consecuencia de una fuerte fracturación.

El buzamiento de los planos de estas escamas es menor hacia la
cobertera tabular, del orden de 15% y van aumentando su inclinación ha-
cia el Sur y Sureste hasta conseguir buzamientos de 70-800, próximo a la
alineación Las Parideras-El Colorado-Carboneras. A partir de esta alinea-
ción hacia el Sur, existe un nuevo cambio brusco de buzamiento, pre-

Z
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sentando los estratos una disposición subhorizontal (zonas de Zapateros, mas. La leyenda de este corte como la de todos los que se incluyen en

Cerro Pelado, La Mesta, Portelano y las Canalizas). Más al Sur, y a partir este apartado de Tectónica se inserta en la segunda parte de esta obra.

de una línea que pasa aproximadamente por La Almenara-Cjo. de Tortas, La dirección de las escamas es de N-50 E; en su extremo orienta¡

vuelven a aumentar otra vez bruscamente los buzamientos hasta el límite se hacen O-E y aparecen algunos pliegues, próximos al Trías de Paterna,

con la región de pliegues y escamas vergencia Norte. En esta «zona como los de la Sierra de Pino Cano y la Atalaya.
tabular» dentro de la región de escamas de vergencia Norte, pueden En cuanto a la edad de la formación de las escamas diré que los
observarse algunos pliegues muy suaves, como los registrados en el materiales más modernos afectados por éstas corresponden al Mioceno
Cerro Pelado. Superior (Tortoniense).

Estos pliegues son poco numerosos, siendo la tónica general de la En esta región, por tanto, se ha producido un importante acortamiento
región la existencia de escamas con vergencia Norte. Esta «zona tabu- de la cobertera difícil de precisar, pero en cualquier caso debe ser su-
lar» dentro de la región de escamas ha sido también puesta de mani- perior a 35 kms, como se verá en el apartado 4.2. de Características es-
fiesto, más al SO., por LOPEZ-GARRIDO (1971) en la Unidad de Beas tructurales de la Zona Prebética.
de Segura, en el Bco. de las Cepas, por ejemplo. Es muy posible que esta estructura en escamas haya tenido un paso

La razón de estos cambios bruscos en el buzamiento puede estar con- intermedio de pliegues asimétricos, producidos a su vez como conse-
dicionado por fallas profundas. cuencia de un adelgazamiento de las series sedimentarias hacia el borde

Son numerosas las imbricaciones de escamas, observándose que la de la cuenca, como ha puesto de manifiesto LINK (1949) en el valle de
de más al Sur es la que monta sobre la de¡ Norte. Esto da lugar, según Turner. Esto, en la zona más meridional de esta región, viene confir-
las zonas, a una simplificación o multiplicación de escamas. Una manera mado por la existencia de algunas charnelas que inmediatamente son
de terminarse una escama es ser relevada por otra de más al Sur. cortadas por las escamas. Este mismo hecho ha sido puesto de mani-

El número de escamas varía, como consecuencia de lo dicho anterior- fiesto por MARTINEZ y NUÑEZ (1974) en la Hoja de Villacarrillo. En la
mente, según las transversales. En general, aumenta hacia el Sur hasta

figura 73 se observa una hipótesis sobre la formación de la estructurala «zona tabular», a partir de aquí el número disminuye, para después
en escamas. En ella se aprecia cómo existen tres niveles de despegueaumentar.
que han originado ciertas disarmonías. El nivel de despegue más infe-Otra característica de esta región de escamas de vergencia Norte
rior correspondiente al Trías es el más importante. Se piensa que mu-es la existencia de fallas transversales a la dirección de las estructuras.
chas de las escamas son amortiguadas en algunos de los otros dosEstas fallas cortan a las escamas, por lo que se puede decir que son pos-

teriores a aquéllas. En general se trata de fallas de desgarre, aunque al- niveles de despegue, pertenecientes al Lías.
gunas tengan una importante componente normal. Se aprecia dos lotes
de direcciones N-220 y N-38E. Observemos que forman entre sí un án-

B) Región de pliegues y escamas de vergencia Nortegulo de 600.
Resumiendo, diré que esta región se caracteriza por un apilamiento Esta región se diferencia de la anterior en que ya aparecen, y de

de bloques originado por fallas inversas con vergencia Norte. El hecho una manera predominante, los materiales calizo-dolomíticos de¡ tramo 5
de no haberse visto el Trías implicado en estas escamas, indica que de¡ Jurásico (Dogger), además de los de¡ Malm y Cretácico Inferior y
las estructuras sólo afectan a la cobertura postriásica y el Trías ha ju-
gado un papel de despegue o «décollement». Este mismo hecho ha sido

Superior. Este aumento de potencia de la cobertera ha condicionado la

puesto de manifiesto por BUXTORF (1916) en los montes Jura, así como
presencia frecuente de pliegues, aunque también se dan escamas de

por numerosos autores que han estudiado las cordilleras de edad alpina. vergencia Norte, pero son ya menos frecuentes. También se dan fallas

Dentro de la cobertera de esta región se han producido también despe- transversales.

gues a nivel de los tramos arcillosos 2 y 4 que han favorecido la super- Sus límites son los siguientes:

posición de unos bloques sobre otros. Estas escamas han sido poste- Al Norte, por el Trías de Paterna del Madera, y una gran falla
riormente afectadas por fallas transversales de desgarre. transversal de dirección NE-SO que va desde este Trías al de Fá-

En la figura 72 se aprecia un corte estructura¡ en la región de esca-
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z 11 11: 11——11 111 j',: ll 111 bricas de Riopar. En su extremo NO el límite lo constituye la
Z2 escama más meridional, al Sur M Padrón......... . ....A A A A A Al Sur, por el límite Prebético Externo-Prebético Interno que viene

A
.1 A definido por dos grandes fallas, «Nacimiento de Arroyo Frío-Casa

de La Noguera» y «Línea Eléctrica», en cuyas trazas existen aflo-
ramientos de Trías inyectados como los de Villaverde de Guadal¡-
mar, Tribaldos, Los Chorros, Mesones y La Alfera.
Al E, por una gran falla transversal, de dirección casi N-S, que va
desde el Trías de la Alfera hasta Casa Rosa, y que presenta un
cierto carácter de desgarre levógiro, que viene apoyado por el
hecho de observarse vergencias hacia el Norte en el bloque orien-
tal, y hacia el Sur, en el occidental.

Las estructuras presentan una dirección N 60 E.

Se ha dividido esta región, para su estudio, en dos sectores:

A - Sector noroccidental de pliegues y escamas.
- Sector suroccidental de pliegues.

Ambos sectores vienen definidos por características estratigráficas
y tectónicas diferentes. La separación de uno y otro sector viene dada
por el Trías de Fábricas de Riopar.

B-1) Sector noroccidental de pliegues y escamas (fig. 74)

Tiene una forma triangular y viene definido:
A A

A A A - Al NO, por el Trías de Paterna de Madera y una gran falla trans-
versal de dirección N 35 E, que va desde este Trías al de Fá-
bricas de Riopar.

- Al Sur, por el Trías de Fábricas de Riopar y por el contacto Pre-
bético Externo-Prebético Interno, que viene jalonado por los aflo-
ramientos triásicos de Mesones y La Alfera.

- Al Este, por una gran falla transversal que parte M Trías de Alfe-
ra y llega casi a Casa Rosa.

N. D. 3

La característica estratigráfica principal es que ya aflora, y extensa-
14, D. n' 2 mente, el Dogger, llegando a alcanzar potencias considerables de hasta

500 m. en el Gallinero. Por otro lado los tramos 2, 3 y 4 dell Jurásico se
reducen enormemente, no superando, en cualquier caso, los 100 m. entre
todos ellos. Anuque siguen distinguiéndose perfectamente estos 3 tra-

N. D. Nivel de despeque
mos en el terreno, ya no son cartografiables y tectónicamente actúan

como si fueran uno único arcilloso-dolomítico, que hubiese servido de

Figura 73 despegue en algunas escamas.
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< C) E< < Existen dos áreas, una septentrional de escamas y otra más meridio-
1< < nal de pliegues.

< < CI)< < <
Area septentrional de escamas

< 0 Se trata de una franja estrecha, afectada por escamas de vergencia<
< < Norte, fundamentalmente.

< < < < El número de estas fallas inversas es variable y en general peque-
< < Z

no, pues no existen más de tres o cuatro escamas en una transversal
< u de 2 a 3 km.Co < <

Z
<

< los materiales afectados por estas fallas son siempre M Lías y
<

«
<

<

Dogger, dándose la superposición M tramo are¡ 1 ¡oso-do] omítico único M
< << Lías sobre las calizas M Dogger.Co < << C5 La dirección de estas escamas es NE-SO y, como se ha dicho, tienen< < <

> < vergencia Norte. Sin embargo, existen próximo a Vegallera, algunas es-
U) < <
LU < Z camas que tienen vergencia Sur, incluso en el Cerrón existe una escama

< < que, además de presentar esta vergencia, presenta ya una dirección
LU < < NO-SE. Esta vergencia Sur parece estar relacionada con el desgarre de< <

la falla de «Trías de Alfera-Casa Rosa».
LU J

< Al sur de este área existen ya algunos pliegues, destacando por su<
< originalidad el anticlinal volcado con vergencia Norte M Río de los En-< < <'< drinales, con núcleo en Lías Inferior.

Z <1,1 v < < <
< w Sinclinal de la Sierra del Agua_J

< _i
< < < <

La Sierra del Agua constituye un amplio y extenso sinclinal de unos0 < <
0 <

<
w 10 km. de largo y de 2 ó 3 km. de ancho.

Z < <
> 2 Este sinclinal presenta una dirección casi E-0 en su parte occidental

< y se hace NE-SO en su parte orientaL Este pequeño cambio direccional0 < <<
es motivado por el arrastre de la falla de desgarre de la «Unea Eléctrica-

LU < < de tipo dextrógiro.<
<

<
< Z Está limitado al E y al 0 por dos fallas transversales de dirección

< < <

<

N 15 0 y N 35 E, respectivamente, que cortan esta gran estructura. Al S< __i
< u se encuentra el Trías de Fábricas de Riopar-Vegallera, y al N este sin-y < < <@- <
< < Z clinal está cabalgado por una falla que monta el tramo 2 del Jurásico

sobre el Dogger.< <
< < Los materiales comprendidos en esta estructura corresponden al Líasy

< (tramos 1, 2, 3 y 4) y Dogger (tramo 5). Este último, que constituye el< << núcleo de la estructura, aflora con mayor extensión y desarrollo, siendo<< <
el punto donde se ha registrado mayor potencia de este sector del Pre-
bético (500 m.).

En el núcleo de este sinclinal, y a una cota de 1.629 m. (Gallinero),
aflora el Mioceno marino de calcarenitas bioclásticas.
13
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En su flanco sur, pequeñas fallas transversales «desplazan» el nivel hacia el Norte, en su parte más orienta¡, por una pequeña falla de
arcilloso-dolomítico dell Lías. desgarre.

Tiene su núcleo en el Trías de Vegaliera y comprende, además, tér-
Sinclinal de Picos del Oso-Cabeza Madera minos de Lías Inferior dolomítico, Lías Medio-Superior arcilloso y Dogger

calizo-dolomítico. Los contactos del Trías con el Lías Inferior son me-
Es esta otra gran estructura dentro de este sector nororiental. Cons- cánicos, habiendo sido retocados por efectos halocinéticos, aunque estos

tituye un sinclinal alargado, según una dirección NE-SO, y en su parte
occidental se hace casi E-O; la razón de este pequeño cambio direccio-

hayan sido de pequeña intensidad.

nal es debido, asimismo, al arrastre de la falla de desgarre de la «Unea
Dentro del Trías de Vegallera, que constituye un anticlinal, existe un

Eléctrica». pequeño sinclinal, de dirección también NE-SO, en el que aparecen ma-

Tiene una longitud de 11,5 Km. y una anchura media de 3 km. teriales dolomíticos del Lías Inferior, es el sinclinal de Cañada del Pro-

Viene delimitado, por el Norte, por el Trías de Fábricas de Riopar-
vencio. En este pequeño sinclinal existe una escama, con vergencia Norte,

Vegallera y por el Sur por el límite Prebético Externo-Prebético Interno
que «pellizca» un poco de arcillas del Lías Medio-Superior. Esta falla

jalonado por el Trías de Mesones-La Alfera. Por el Oeste esta estructura
posiblemente sea originada por los efectos halocinéticos del Trías.

se acaba en cierre parisinclinal. Por el Este, la gran falla transversal,
El límite, por el Norte, es el eje del sinclinal de la Sierra del Agua;

que va desde el Trías de Alfera a casi Casa Rosa, de dirección N 4 0,
por el Sur, el eje del sinclinal Picos del Oso-Cabeza Madera; por el Este,

corta este sinclinal sencillo continuándose más hacia el Este, pero junto
la gran falla transversal Alfera-Casa Rosa, y por el 0, el Trías que con-

con otros pliegues, anticlinales y sinclinal. tinúa hacia Fábricas de Riopar.

Está constituido por materiales pertenecientes al Lías (formaciones
Existen dos lotes de fallas transversales a la estructura de direccio-

carbonatada y arcillosa) y Dogger. Este último, al igual que en la Sierra
nes N 12 E y N 44 0, sobre todo en el flanco Norte.

del Agua, tiene mayor representación, constituyendo el núcleo de este Braquisínclinal del Bañadero (fig. 74)
sinclinal. En este núcleo, y a una cota de 1.280 m., al N. de Cabeza Ma-
dera, affora el Mioceno marino calizo. Constituye un pequeño sinclinal, con dos cierres perisinclinales (do-

Fallas transversales a la estructura originan « desplazamientos » de blemente buzante), de dirección aproximada N 30 E, aunque en su parte
algunos de los materiales componentes, incluso algunas afectan a todo orienta¡ presenta una inflexión y tiende a ponerse E-0, por efecto del
el sinclinal, provocando verdaderos desgarres. Estas fallas son amorti- arco de «Cazorla-Alcaraz-Hellín» y por la acción de desgarre de la falla
guadas en el contacto con los afloramientos triásicos del norte y del sur del río Mundo.
del sinclinal. Tiene unas dimensiones pequeñas, de 4 km. de largo por 2 de ancho.

Comprende materiales del Lías Inferior dolomítico, Lías Medio-Supe-
Anticlinal de Vegallera (fig. 74) rior arcilloso y Dogger calizo-dolomítico. En el núcleo del sinclinal, en la

Sierrezuela, aparece un pequeño afloramiento de Mioceno marino de
Entre los dos sinclinales que he descrito, de la Sierra del Agua y calcarenitas biociásticas a una cota de 1.265 m.

Picos del Oso-Cabeza Madera, se sitúa el anticlinal de Vegallera. Dicho sinclinal está rodeado por el Trías de Paterna del Madera-Bo-
Es esta otra estructura amplia, del orden de magnitud de los dos garra por todas partes, a modo de «isla».

sinclirvales mencionados. Tiene una longitud de 11,5 km. y una anchura de Existen algunas fallas transversales a la estructura, de dirección NO-
4 a 5 km. SE, algunas de ellas con componentes de desgarre, que originan «despla-

Presenta una directriz de NE-SO, existiendo, como en las dos es- zamientos», sobre todo en el flanco sur de este sinclinal.
tructuras anteriores, un arco convexo hacia el Sur y en este caso le
sigue otro convexo hacia el Norte, en su parte orienta]. El primer arco B-2) Sector suroccidental de pliegues (fig. 75)
convexo hacia el Sur sería motivado por el arrastre de la falla de des- Tiene también una forma triangular y viene definido:garre de la «Línea Eléctrica-. El pequeño arco convexo hacia el Norte,

Al Norte, por la escama más meridional de vergencia Norte y elen la parte oriental, corresponde ya con el arco general de «Cazorla-
Trías de Fábricas de Riopar.Alcaraz-Hellín». El eje de dicho anticlinal se ve «desplazado» un poco
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- Al SE, por el límite Prebético Externo-Prebético Interno, que como SECTOR SUROCCIDENTAL DE PLIEGUES
se ha dicho es una falla que está jalonada por los afloramientos
triásicos de los Chorros, Cjo. de los Tribaldos y Villaverde de SINCLINORIO DE PADRONCILLO
Guadalimar.

- Por el 0 no existe límite (pues continúa fuera de la zona), aunque
gran parte de éste está ocupado por el Trías de Villaverde de Gua-
dalimar. Padronc Mo

SE.NW.Las características estratigráficas principales que lo distinguen res-
pecto al sector anterior son las siguientes: 1500 m c%

c, C..&
C.. G.

- Aparece ya el Malm y el Cretácico Inferior y Superior. T 0
- El Dogger disminuye enormemente de potencia, siendo del orden 1000 ........

de los 150 m. 1% 0
El tramo arcilloso del Lías Medio-Superior también disminuye mu- soo A A
cho de potencia, oscilando entre 25 y 40 m., incluso en la parte A A A A A A A A A
más occidental de este sector prácticamente desaparece, exis- 01 A A A A A
tiendo un conjunto único dolomítico del Lías-Dogger, que se ex-
tiende hasta la Sierra de Cazoria.

ANTICLI NAL DE-En este sector ya no existen escamas, y las únicas estructuras repre-
Vi LLAVERDE DE GUADALIMARsentadas son pliegues y fallas transversales con componente de des-

garre y también, muy frecuentemente, con componente normal.

5w.Sinclinorio del Padroncillo (fig. 75) NE.

Constituye un sinclinorio cuyas dimensiones son de 9 km. de largo 1500 m
por 6 km. de ancho. ca c c,

Presenta una directriz de N 35 E, aunque en su parte orienta¡ tienden 1000
a ponerse E-0.

Está limitado, al N, por la escama más meridional de vergencia Norte
500 A Ay el Trías de Fábricas de Riopar.

Al SE, por la falla límite Prebético Externo-Prebético Interno, jalonada A A A
por el Trías de los Chorros.

Figura 75Al SO, por el anticlinal y Trías de Villaverde de Guadalimar.
Los materiales comprendidos en esta estructura pertenecen al Trías,

Lías, Dogger, Malm (Kimmeridgiense) y Cretácico Inferior (facies «Weald- la falla del límite Prebético Externo-Prebético Interno ha hecho desapa-
Utrillas») y Superior; este último forma el núcleo de este sinclinorio. recer estos términos de la serie. También en la zona septentrional el

Próximo a los afloramientos triásicos de Fábricas, Chorros, Cjo. de Trías de Fábricas de Riopar ha hecho desaparecer en muchos puntos
los Tribaidos y Villaverde de Guadalimar aparecen los materiales liásicos, estos términos y está en contacto directo con el Dogger.
cuyo contacto con aquéllos son siempre mecánicos. En algunos puntos Este sinclinorio tiene dos cierres perisinclinales al SO y NE (doble-
no aparece el Lías, como en el caso de la zona comprendida entre los mente buzante). El primero está bien definido, pero el segundo está en
afloramientos triásicos de los Chorros y Cjo. de los Tribaldos, en donde parte interrumpido por el Trías de Fábricas de Riopar.

13-1
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Los materiales del Cretácico Superior son los que constituyen el nú- que recuerda el plegamiento de la Cordillera Ibérica, de ahí que se le

cleo de esta estructura y forman dos sinclinales y entre ellos un anti- haya denominado a esta unidad tectónica de directriz «beti-ibérica», si-
clinal. El sinclinal del Norte tiene su núcleo en las dolomías del Turo- guiendo la nomenclatura utilizada por JEREZ, 1973 (y éste, a su vez, de

las ca- STAUB, 1943), en su zona de tesis, al SE de la nuestra, en las Hojas deniense, mientras que el del Sur (Padroncillo) su núcleo está en
Elche de la Sierra e Isso.¡izas del Senoniense Inferior, que reposan, en posición discordante en

algunos puntos, sobre el Cenomaniense o incluso sobre la facies «Weald- Debido a este cambio de dirección en el plegamiento, existe una
Utrillas». El anticlinal situado entre estos dos sinclinales tiene su núcleo gran complicación tectónica, mucho mayor que en la Unidad de directriz
en las dolomías del Cenornaniense Inferior-Medio. bética, existiendo escamas de vergencia Norte y Sur y pliegues volcados.

Existen algunas inyecciones de Trías dentro de este sinclinorio, como Aunque las directrices estructurales son en general de NO-SE, existe
las de la Fte. del Navazo, Casa del Toño Y Cio. del Mesegar; todos estos una región (meridiano de La Herrería-Híjar) en la que éstas son de casi
afloramientos están jalonando fracturas (fallas normales), constituyendo Norte-Sur y las escamas tienen vergencias Este y Oeste. Esta región
láminas diapíricas, ya que existen diapiros al NE y SO de esta estructura. encuentra su continuación hacia el Sur en el meridiano de Elche de la

Otra característica estructura¡ de este sinclinorio es la presencia, Sierra, JEREZ (1973).
bastante frecuente, de fallas transversales a las estructuras de dirección Por último, en el extremo NE de la Hoja de Liétor, existe una «virga-
N 30 0 y que presentan, además de una componente de desgarre, una ción», que se continúa hacia el norte en la Hoja de Peñas de San Pedro,
importante componente normal. Algunas de estas fallas tienen una gran y cuyos pliegues tienen una forma de codo o de V abierta hacia el Norte.
longitud, a veces superior a los 6,5 km. Aunque resulta difícil esquematizar, para su estudio, esta unidad, la

Anticlínal de Villaverde de Guadalimar (fig. 75)
he dividido en las siguientes regiones:

- Región de escamas de vergencia Norte y Sur, y pliegues volcados
Es esta una pequeña estructura de 4 km. de largo por 2 km. de de dirección NO-SE.

ancho, que tiene interés Por presentar una dirección anómala de ple- - Región de pliegues de dirección casi Norte-Sur y escamas de ver-
gamiento. En efecto, en su parte occidental es NO-SE y luego gira hasta gencia Este y Oeste en el meridiano de La Herrería-Híjar.
hacerse NE-SO en su parte oriental. La razón de esta anomalía es que - «Virgación» de Al cadozo-Heruela-Mul 1 ¡dar.
ha sufrido los efectos halocinéticos del Trías, dando lugar a un domo, - Fosas tectónicas.
cuya cúpula ha sido perforada y en ella aparece el Trías en superficie.

Al 0, se encuentra el Trías de Villaverde de Guadalimar (esta estruc- A) Región de escamas de vergencia Norte y Sur, y pliegues volcados
tura está situada al este de dicho pueblo) y al 0, aflora el Trías del de dirección NW-SE
Cio. de los Tribaldos. Al Norte, limita por el sinclinorio del Padroncillo
y por el Sur, con una falla normal que pone en contacto los materiales

Existe un predominio de materiales calizo-dolomíticos del Dogger

jurásicos de este anticlinal con otros cretácicos.
sobre todos los demás que constituyen los sinclinales. Afloran, además,

Los materiales jurásicos que forman este anticlinal corresponden en
en franjas estrechas y alargadas y en los núcleos de anticlinales, los

su mayor parte al lías Inferior, aunque también afloran, pero en menor
distintos términos del Lías, existiendo aquí también una fuerte reduc-

escala, a uno y otro flanco, materiales pertenecientes al lías Medio-
ción de potencia del Lías Medio-Superior, que constituye un tramo único

Superior y Dogger, e incluso Malm Y Cretácico en su flanco Norte.
arcilloso que ha servido de nivel de despegue en algunas estructuras.

El Malm sólo está representado, y con escasa potencia, en el sector de

2.4.2.2.2.1.2.
Fuente Higuera-Fuente del Taif. El Cretácico también tiene una escasa

Unidad de directriz «beti-ibéríca. del Prebético Externo representación, tratándose casi exclusivamente del Cretácico Inferior de

las estructuras, que en la parte occidental del sector estudiado pre
facies «Weald-Utrillas».

Los rasgos estructurales fundamentales son la existencia, bastante
sentan una dirección de plegamiento NE-SO, típicamente bética, sufren abundante, de pliegues volcados de vergencia N, incluso en algunos casos
una fuerte inflexión en el este de la Hoja de Alcaraz y en toda la Hoja de de «champignon» embrionarios y la existencia de escamas de vergencia
Liétor, presentando en general una dirección totalmente distinta, NO-SE, Norte y Sur; estas últimas sólo se dan en esta región.
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Siguen estando también presentes las fallas transversales a la direc-
ción principal de las estructuras, algunas de ellas de gran longitud. Mu-
chas de éstas tienen una fuerte componente normal. <

< <
los límites de esta región son: Al 0, el cambio de dirección que coin- <

<
<

cide con la gran falla transversal de Alfera-Casa Rosa, y más al Norte <LU
con otra falla transversal, también de dirección NE-SO, situada al 0 de < < <tZ <LUlos Cerros de la Peñuela y que separa sensiblemente los materiales liá- < <

<
sicos de los del Dogger. Por el Este y Sur, continúa esta región en las t

=» <Hojas de Hellín, Elche de la Sierra e Isso. Más al Sur (fuera del sector La ._ - -
1 1 � <

a < < Z
estudiado) choca con las estructuras de directrices béticas del Prebético «

U) < < co
Interno por medio de la falla de la «Línea Eléctrica», y más al Este (fuera 0

<
< LU

del área estudiada) existe otro arco (pero ahora convexo hacia el Sur) Ce <
< << Zen las Hojas de Hellín, Isso y Calasparra, y las estructuras cobran de LUci <nuevo la directriz bética de NE-SO. Más al Norte (también fuera del < 0 «co LU

sector estudiado) esta región choca con la zona tabular del Norte de 0 < < m
<Peñas de San Pedro, Barrax, Munera, Lezuza, etc. < < Lu <Z

<
a 1

A-1) Sector de escamas de vergencia Norte y pliegues
LU <

<
< > 1

U) < > « < <LU cnen los Cerros de la Peñuela (fig. 76)
<

LU Z< te< <Este sector está limitado por dos grandes fallas transversales; una <LU <_i <de dirección N 22 0, que coincide con el cauce del río del Tobarejo (falla < < -£
de 7 km. de longitud) y otra de menor longitud y de dirección N 38 E, < LM> < <

<
<
<

situado al 0 de los Cerros de la Peñuela. Estas dos fracturas, que forman m
0entre sí 600, se cortan al sur de la Hoja de Robledo. Este sector está limi- IX < Z

<tado al Sur por el Trías de Bogarra. Ambas fallas son de desgarre, le- 0 < < < -« < o 4Z < n IZ < <vógiras, como se deduce del arrastre de las estructuras próximo al acci- < < 0 «< Zdente y de las vergencias (Norte en el bloque oriental y pliegues suaves < < LU
aen el occidental). Z < Ce yw < LUSe observan dos áreas diferentes. Una septentrional, caracterizada por 0 < >ce <

escamas de vergencia NE y otra meridional, formada por pliegues senci- LU < < < < <
¡los de dirección NO-SE. las escamas afectan, fundamentalmente, a ma- <<
teriales calizos del Dogger y arcillas del Lías, habiendo desempeñado < <
estas últimas el papel de despegue. W < <

Los pliegues afectan a materiales del Lías y Dogger, siendo los pri- cnmeros (tramo 1 del Jurásico) los que constituyen el núcleo de algunos LU
anticlinales sencillos, como los de Ventoso y Norte y Sur de Ardal. < < < <

En el Cerro del Arda¡ existe un sinclinal con núcleo en calizas del < r, <
Dogger. Sus flancos sur y norte están muy verticalizados, observándose
incluso, a nivel del tramo 3 (dolomítico-oolítico) pequeñas inversiones que
se recuperan progresivamente hacia el núcleo.

Al norte de este sinclinal existe un anticlinal, con núcleo en Lías
Inferior, y más al Norte una serie de pliegues (hasta 12), tratándose,
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normalmente, de sinclinales con núcleo en Dogger y anticlinales con ger. En su parte occidental este sinclinal está cortado por la gran falla

núcleo en lías margoso. transversal del río del Tobarejo y choca con los pliegues y escamas

Se observa ya aquí una fuerte reducción de potencia de los tramos 2, de los Cerros de la Peñuela. Hacia el SE, esta estructura está cOrnPli-
3 y 4 del Lías. Así, por ejemplo, el tramo 3 presenta sólo de 30-40 m. cada por escamas de vergencia N y S- En el núcleo de este sinclinal

Paralelas a la falla situada al 0 de los
aflora el Mioceno marino en su facies calcarenítica en los picos dede espesor.

Cerros de la Peñuela, de direc- Serralba y Cañadas. El primero de estos afloramientos se continúa por

ción NE-SO, existen otras fallas transversales a las estructuras que afec- la falda septentrional de este sinclinal, apareciendo cobijado por una falla

tan a las escamas y pliegues. inversa de pequeño salto, puesto que sólo se trata de una «pinzadura» de

Mioceno dentro del Dogger. Esta escama se amortigua hacia el pico del

A-2) Sector de escamas de vergencia Norte y Sur y pliegues Serralba, aunque afecta también a este último afloramiento de Mioceno.

entre Santa Ana y Cañadas de Haches (fig. 771 El área meridional la constituye el flanco sur del Sinclinal de Serralba-

Se observan aquí tres áreas. Una septentrional, de escamas
Cañadas, que está cabalgado hacia el Sur por una falla inversa. Esta falla,

de ver- que pasa por Cañadas de Haches de Arriba y Cañadas de Haches de Abajo,
gencia NE; otra central, de pliegues, y otra meridional, de escamas ver- superpone el Lías Inferior (tramo 1) sobre el Lías Inferior-Medio (tramo 2).
gencia S.

Los materiales afectados corresponden al Lías y Dogger. Este
Esta falla es interrumpida, hacia el E, por una falla transversal y «despla-

último zada» por ésta hacia el Sur.
está representado por su facies caliza (calizas blancas con oolitos muy Aparte de estos accidentes estructurales
bien calibrados).

que he definido de escamas

En el área septentrional se observan fundamentalmente escamas de
de vergencia Norte, pliegues y escarnas de vergencia Sur, existen fallas

transversales a la directriz principal de plegamiento de dirección NE-SO,
vergencia NE, que afectan al Dogger calizo y a las arcillas del Lías; con cierta componente de desgarre, y algunas de ellas superan los 2 km.
éstas han desempeñado un papel de despegue. También se observan, aun- de longitud.
que en menor escala, escamas que afectan al Lías Inferior y Lías mar-

Sector de pliegues volcados entre Cañadas de Haches
goso, en las inmediaciones de Fuente Labrada. A pesar de
tructura, en escamas de vergencia NE, la tónica general,

ser esta es- A-3)
y el Galapagar (fig. 77)

bién algunos pliegues corno el sinclinal de Fuente Labrada c
existen tam-

Entre Cañadas de Haches y el Trías de Galapagar existenon núcleo en
una serie

Dogger. Este sinclinal tiene su flanco sur muy verticalizado, incluso a de pliegues, algunos de ellos volcados, de dirección casi E-0, con ver-

nivel del tramo 3 (Lías Medio) llega hasta invertirse. Progresivamente gencia Norte. Así, de N a S existe un anticlinal de dirección NO-SE, con
este flanco se recupera y las calizas del Dogger ya buzan normalmente núcleo en el Lías Inferior, que coincide con el curso de Arroyo de Ca-

hacia el Norte. Este hecho recuérdese que también ocurría en el sinclinal ñadas de Haches.
del ArdaL la razón de estos hechos pienso que se trate de una dislo-
cación local de un tramo competente, como es el tramo dolomítico del

A este anticlinal le sigue hacia el Sur el sinclinal de Mortericos, en

cuyo núcleo aflora el Dogger; este sinclinal es volcado hacia su parte
Lías Medio (tramo 3), como consecuencia de encontrarse entre dos ni- oriental y occidental, haciéndose normal en su parte central; la vergen-
veles incompetentes (tramos arcillosos 2 y 4 del Jurásico) que han des- cia del pliegue en el flanco invertido es hacia el Norte. Más hacia el Sur

empeñado un papel de despegue. A este sinclinal le- sigue, hacia el Sur, existe el anticlinal de la Rambla del Griego, en cuyo núcleo aflora el

un anticlinal con núcleo en Lías Inferior, y hacia el Este existen también Lías Inferior (tramo 1). Su dirección es prácticamente E-0. Este anticlinal
otros pliegues, corno

/
sinclinales en Dogger cabalgados hacia el Norte es volcado en su parte oriental.

Por escamas y un anticlinal volcado, también cabalgado hacia el Norte,
con núcleo en Lías inferior.

Por último, y próximo al Trías de Galapagar, existe en la Sierra de

El área central se caracteriza por la presencia de pliegues sencillos
Enmedio un sinclinal de Dogger, en cuyo núcleo aparece, discordante-

tante, es el sinclinal de La Serralba-Cañadas, de 10 km. de largo por

mente, un pequeño afloramiento de Mioceno; este sinclinal también tiene

de dirección NO-SE, estrechos y alargados. Uno de ellos, el más impor- una dirección Este-Oeste.
El límite oeste y sur de esta estructura es el Trías de Bogarra-Gala-

2 km. de ancho. Está constituido fundamentalmente Por calizas del D.g. pagar, con cierto carácter halocinético. El límite oriental lo constituye
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una gran falla transversal de dirección N 18 E, de más de 10 km. de lon- Por el Sur, este bloque está limitado por la falla del río Mundo.
gitud; esta falla es la que limita a su vez, por su parte occidental, al En su parte septentrional cabalga dicho bloque liásico, en parte, hacia
bloque liásico de la Fuente de la Parra, que a continuación se estudiará. el N sobre terrenos del Dogger.

Existen otras fallas transversales, paralelas a la principal de la Fuente La estructura interna de este bloque es la siguiente:
de la Parra Y de menor longitud. Una de ellas, de 3 km. de larga, es la La directriz de las estructuras es N 60 0 y en algunos casos E-0.
que pone en contacto el Lías Inferior del sinclinal del Olivar con el Existe un área septentrional caracterizada por pliegues sencillos enTrías de Galapagar, de ahí que el afloramiento de este Trías tenga una materiales del Lías Inferior y escamas de vergencia Sur, que hacen aflo-forma rectangular. En el flanco sur de la Sierra de Enmedio existen otrasfallas transversales de menor importancia. rar las arcillas liásicas del tramo 2 que han desempeñado un papel

A
de despegue.

-4) Sector de pliegues y escamas de vergencia S en el bloque liásico En el área meridional ya no existen escamas (a excepción de una

de la Fuente de la Parra (fig. 78) «pinzadura» de Mioceno, de vergencia Norte, en Royo Odrea) y los plie-

En el contexto de la Unidad de directriz
gues son el único tipo de estructuras existentes. En dos de estos pliegues

un Predominio de materiales perteneciente
«beti-ibérica», en donde existe está implicado también el Dogger, en sendos sinclinales.

encontrar un bloque liásico de forma alarga
s al Dogger, llama la atención

casi N-S.
da, según una dirección NE-SO, A-5) Sector de pliegues volcados y escamas de vergencia Norte,

La razón de esta aparición tan peculiar es que se trata de un
al S. de Bogarra (fig. 79)

limitado Por dos grandes fallas transversales, ambas con dirección
- horst» Este sector está comprendido por los siguientes límites:

la falla occidental parte del Cio
N 18 E.

- de San Martín y llega hasta la Casa Al N, por el Trías de Bogarra-Galapagar.
Forestal, situada en el km. 7,5 de la Cra. Ayna-Bogarra; tiene una longi- Al S, por el anticlinal y escamas de vergencia Sur de los Alejos.
tud de 7,5 km. Esta falla actuó primeramente como de desgarre dextró- Al E, por la gran falla transversal que parte del Cjo. de San Martín
gira (a juzgar por las vergencias, Norte en el bloque occidental y Sur en y llega hasta la Casa Forestal situada en el km. 7,5 de la Cra. de Ayna-
el oriental) Y Posteriormente como normal con hundimiento del bloque Bogarra.
del Oeste.

la falla oriental parte de los Cárcavos, pasa por las casas del Arroyo

Al 0, por otra gran falla transversal que va desde el Trías de la Alfera

de la Fuente de la Parra y llega hasta el Trías de la Dehesa (aproximada

a Casa Rosa.

mente hasta el km. 3 de la Cra
Próximo a Bogarra existe una escama de vergencia Norte que afecta a

- de Ayna-Bogarra). Sólo es deducible su los materiales del Lías Inferior, cabalgando el tramo 1 dolomítico sobre el
carácter de falla normal, con hundimiento del bloque oriental, aunque tramo 2 arcilloso, que ha desempeñado un papel de despegue.
pudo actuar, con anterioridad, como de desgarre.

PLIEGUES Y ESCAMAS VERGENCIA SUR EN EL BLOOUE LIASICO
PLIEGUES VOLCADOS Y ESCAMAS VERGENCIA NORTE

N.
DE LA FUENTE DE LA PARRA NE.

AL SUR DE BOGARRA
5w.

P.d,��

S.
Wre de 105 VadilloS

'J- L-1 Luie..

100

1500

J, Ri.
J, 3,1

so
A A

1000

SOD
A

A A
1,

A

Figura 78 Figura 79
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POCO más al Sur existe otra escama, también de vergencia Norte, de Al E M trazado Norte-Sur M río Bogarra, en la Muela de San Martín
-

mayor longitud que la anterior y que está desplazada por varias fallas existe un anticlinal fallado con núcleo en Lías Inferior. Al E está interrumtransversales de desgarre de direcciones NO-SE y NE-SO. Esta falla parte pido este anticlinal por la gran falla transversal de Cjo. de San Martíndesde el N del Padrastro y llega hasta el Río de Bogarra, a la altura de a carretera Ayna-Bogarra, Km. 7,5, y por el Sur también está cortado porIOS Vizcaínos, continuando incluso por la margen izquierda. Esta falla afec- la falla del río Mundo, que en este punto ha dado lugar a una pequeñata fundamentalmente a materiales del Dogger y Lías Superior, habiendo salida de Trías.desempeñado estos últimos la función de despegue. Las directrices de todas las estructuras descritas son de E-0 en suA la altura W Picayo esta escama -Pellizca» parte del Mioceno quecorona esta sierra. parte occidental, y se van haciendo NO-SE hacia áreas más orientales.
Al NO de estas escamas, y separadas Por una falla transversal,

Observamos que en esta zona, y coronando las cotas más elevadas
unos Pliegues sencillos, existen (hasta 1.500 m. s. n. m.), aparecen muy frecuentemente afloramientos de¡

de dirección casi E-0, que afectan a materiales Mioceno marino en posición discordante; algunos de ellos han sido «co-M Lías y Dogger. Así, de N a S aparecen las siguientes estructuras: bijados», en parte, por escamas de vergencia Norte.Sinclinal de la Losa de las Mohedas, constituido fundamentalmente pormateriales M Dogger y en cuyo núcleo aparece un afloramiento de Mío- A-6) Anticlínal y escamas de vergencia Sur en los Alejos (fig. 80)ceno discordante, de calcarenitas biociásticas, a una cota de 1.400 m.Más al Sur, existe el anticlinal de la Fuente del Arenal, en cuyo núcleo Al sur M sinclinorio de Cabezaliera existe el anticlinal de los Alejos,
aparece el Lías Inferior y aparecen hacia el Sur dos pequeños plieguesmás, sinclinal y anticlinal, con núcleos en Dogger y Lías, respectivamente.

de unos 6 Km. de longitud por 2 Km. de ancho, cuya dirección de plega-

Al S de las escamas de Bogarra se observa un extenso afloramiento

miento es aproximadamente Este-Oeste.

de Dogger que constituye el sinclinal del Padrastro; este sinclina está

Está constituido, fundamentalmente, por materiales de¡ Lías Inferior,

volcado Y presenta una vergencia hacia el N
1 que constituyen el núcleo de esta estructura. En su flanco norte afloran

clinal aparece un afloramiento de Mioceno c
- En el núcleo de este sin- materiales M Lías Medio-Superior y Dogger (flanco meridional del sin-

geodésico de¡ Padrastro, a una altitud de 1.502 m.
clinorio de Cabezallera) y al S afloran, además de estos materiales, otrosalizo que corona el vértice

Al S de este sinclinal volcado existe el anticlinal volcado de las Ye

pertenecientes al Malm y Cretácico Inferior (facies «Weald-Utrillas»).

En el núcleo de este anticlinal aflora el Trías (en el extremo occiden-
gue-rizas, con núcleo en Lías Inferior, cuyo núcleo ha sido afectado Por fallas tal, el Trías de Alfera, y otros de menos extensión hacia el este de la

de desgarre transversales a la estructura. la terminación oriental de este estructura) y cuyos contactos son mecánicos y de origen halocinético.
anticlinal es MUY Complicada tectónicamente y aparecen varias escamas En el flanco Norte, y dentro de los materiales liásic
de vergencia Norte, que hacen aflorar materiales

os, existen fallas

del Lías. inversas de vergencia Sur que repiten los materiales arcillosos del Lías
Al S de este anticlinal existe el sinclinorio de

.
Medio-Superior; incluso en alguna de estas escamas se ha inyectado el

casi exclusivamente por materiales pertenecient
» Cabezallera, constituido
es al Dogger. El vérticegeodésico de Cabezaliera (1.376 m ) está coronado por un afloramiento

Trías, como en los Alejos.

alargado de Mioceno calizo, que fosiliza parte de
Este anticlinal tiene su cierre periclinal hacia el Este.

las arcillas del Lías queafloran en anticlinal y que se continúa hacia el E por dos ramales: el MNorte, que enlaza con el afloramiento de Mioceno del Halcón (1.241 m.),
Rio Mundo SE.

y que esta misma corrida se continúa más hacia el E, aunque de manera

NW.

discontinua, por el Caballo y la Albarda (1.230 m
G.

hasta la Fuente del Roble y es afectado Por una e
.). El ramal del Sur llega 1000000scama de vergencia Nor

Tt
te entre materiales M Dogger; incluso en algún Punto ha «pellizcado.materiales de la facies «Weald Utrillas», siendo este afloramiento cretácico el más septentrional de este sector (Hoja de Alcaraz).Por el río Bogarra, donde éste toma una dirección Norte-Sur, cruzanvarias escamas, de vergencia Norte, que hacen aparecer el Lías margoso. Figura 80.-Anticlinal y escamas vergencía Sur, en «Los Alejos».
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Existen fallas transversales a la estructura y se aprecia muy bien cómo siendo en su extremo occidental de NE-SE en su extremo orienta¡, pasando
desplazan el tramo arcilloso del lías Medio-Superior, sobre todo en el por una zona intermedia que son prácticamente E-0.
flanco N de este anticlinal. Se observan pliegues sencillos, como el anticlinal del Cerrojoncillo,

Otro grupo de fallas transversales de desgarre parten del Trías de Al- con núcleo en materiales del Dogger, de dirección E-0, Y cuyo flanco norte
fera y presentan una disposición radial; una de estas fracturas es la gran está cabalgado; sinclinal de Fuente Higuera, también de dirección E-0, con
falla transversal que llega hasta Casa Rosa. núcleo en terrenos del Cenomaniense-Turoniense y _fosilizado» en parte

por los materiales del Mioceno y anticlinal del Cerrejón, de dirección
A-7) Sector de pliegues, escamas de vergencia Norte y fallas normales igualmente E-0, con núcleo en materiales del Dogger y fracturado por fa-

entre Fuente Higuera y Fuente del Taif (fig. 81) llas normales en ambos flancos.
En este sector, además de existir pliegues y escamas, se observan fa-

En Fuente Carrasca existe un gran número de fallas normales con di-
llas normales. recciones diversas, que ponen en contacto los materiales del Dogger con

los del Cretácico Inferior de facies «Weald-Utrillas», haciendo desaparecerOtra característica que define a este sector es la presencia de mate- los del Mali—n. Este mismo tipo de fallas normales se observan tambiénriales pertenecientes al Malm y Cretácico Inferior y Superior, además delDogger. en la Fuente del Taif.
Sus límites son: al N, los anticlinales de los Alejos y Cio. de Rodríguez;

El cerro que está situado al S del Cerrejón está constituido por mate-
en estos anticlinales aflora en Sus núcleos el Trías. Al SO, la falla de la

riales del Dogger y forma un anticlinal cabalgado hacia el Norte, cabal-
«Línea Eléctrica», que separa los dominios Prebético Externo con el Pre-

gando los terrenos del Dogger sobre los del Maim. Esta falla inversa es
bético Interno. la más meridional y última del Prebético Externo; poco más al S aparece

Las estructuras toman también una forma de arco convexo hacia el N,
el Prebético Interno, en el que no se observan estructuras en cabalga-
miento. Este pliegue, de dirección NE-SO, pasa a ser E-0 por efecto del

PLIEGUES, ESCAMAS VERGENCIA NORTE Y FALLAS NORMALES ENTRE
arrastre de la falla de desgarre de la «Línea Eléctrica».

FUENTE HIGUERA Y FUENTE DEL TAIF A-8) Sector de pliegues volcados entre Ayna-Casas del Jinete-

N. Las Toñeras
Cio. de Rodríguez (fig. 82)

T- En una transversal de dirección NE-SE, que partiendo de Ayna pase por
1250 c,-3 C,

Casas del Jinete y Cjo. de Rodríguez, se observa una serie de pliegues
G. J, j volcados, con vergencia Norte generalmente, que afectan a materiales del1000

0
0

Lías y Dogger; los núcleos de anticlinales están localizados en materiales

500 liásicos y los núcleos de sinclinales en materiales dolomíticos del Dogger.
A A A A No faltan los pliegues con vergencia Sur, o los pliegues sencillos, pero

-- — j' '~AA,\ AA
A

A
A

A
A A

A
A
A

A son los menos abundantes. Algunos de estos pliegues volcados están ca-
0 balgados hacia el Norte, tratándose de pliegues-fallas. La dirección de los

N. Fuente Carrasca pliegues es NO-SE.
Inmediatamente al S de Ayna existe el sinclinal del Molar-Villarones,

1000 m C de 10 Km. de longitud y 2 Km. de ancho, de dirección NO-SE, con tenden-
G. M-

cia a E-0, en su extremo orientaL Se trata de un sinclinal volcado, con
vergencia Norte, en dolomías del Dogger. En su flanco Sur existen dos

500 A
A

pequeños cabalgamientos entre dolomías, que han «pellizcado» al Mío-

A
A A A ceno marino, en un caso, y en otro a las arenas de la facies «Weald-Utri-

Di A A A A A A A llas» y margas del Lías. Este sinclinal es normal en su extremo occidental
Figura 81 y tiende a adoptar una dirección E-0.

14
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Al S de¡ sinclinal del Molar-Villarones existe un anticlinal volcado con volcado de vergencia Norte, en cuyo núcleo afloran materiales del Lías In-
vergencia Norte, y en cuyo núcleo aflora el tramo arcilloso del Lías; este ferior y con cierre periclinal hacia el NO. Existen, además, fallas transver-
anticlinal, hacia el 0, pasa a una escama de vergencia Sur; este aflora- sales a la estructura que desplazan, sobre todo, el tramo arcilloso del Lías.
miento arcilloso del Lías se ve trasladado en varias ocasiones por fallas
transversales a la estructura. La dirección de este anticlinal es de E-0 en A-9) Sector de pliegues volcados y escamas de vergencia Norte
su extremo occidental y de NO-SE hacia el SE. en la zona de Liétor (fig. 83)

Es éste un sector de una tectónica muy complicada, aunque se puede

PLIEGUES VOLCADOS ENTRE AYNA - CASAS DEL JINETE - simplificar diciendo que se trata de un pliegue-falla. En efecto, el río Mun-

CJO. DE RODRIGUEZ do, que atraviesa por este sector, constituye el núcleo de un anticlinal en

el que afloran materiales del Lías Inferior; incluso son frecuentes los aso-

NE. 5w. mos triásicos, en posición «paranormal», como son los del Cementerio de
Ci.� d. R.d,;gu-

ki—d.
Liétor, Ermita de Santa Bárbara y Puente de Talave. Este anticlinal es vol-

100 cado al NO de Liétor y presenta un cierre periclinal en esta dirección; en

cambio, hacia el SE se hace normal, aunque se trata más bien de un anti-

500 clinorio. Hacia el SE, esta estructura es cortada por una falla inversa de
A A A

01 A A A A
A A t, A A A A A

vergencia SE que cabalga, en parte, sobre los materiales del Mioceno de

A 1 A 11 ', 11 ', 11 ', 11 11 11 11
A la Casa de la Huerta. El flanco septentrional de este anticlinal está fallado

Figura 82
hacia el Norte, cabalgando los materiales dolomíticos del Dogger sobre

los terrígenos de la facies «Weald-Utrillas»; incluso en su extremo SE

este cabalgamiento «cobija» a terrenos del Mioceno marino. Este cabalga-

miento es desplazado numerosas veces por fallas transversales a la es-

En Casas del Jinete aflora de nuevo el tramo arcilloso del Lías en una tructura. Además del cabalgamiento principal, existen otros de menor im-

estructura de anticlinal volcado hacia el Sur. Este pliegue, junto con el an- portancia, bien con la misma dirección que aquél o bien con dirección

teriormente descrito al sur del Molar, constituye un anticlinal en «cham- aproximada NE-SO, como se observa inmediatamente al E de Liétor; es-

pignon», en cuyo núcleo existen dos sinclinales en Dogger y un anticlinal tos cabalgamientos afectan a materiales del Lías y Dogger; incluso han

en Lías margoso. conservado materiales de la facies «Weald-Utrillas». En cualquier caso, to-

Las sierras de Albarda y Seca constituyen un sinclinal de materiales dos los cabalgamientos tienen de común su vergencia hacia el Norte.
del Dogger' cuya dirección es E-0 en su extremo occidental y NO-SE en A este anticlinal, que se le ha denominado de Liétor, le sucede, hacia

su parte orientaL Este sinclinal es volcado hacia el Norte en la Albarda el Norte, un sinclinal volcado constituido por materiales del Dogger y en

y normal en Sierra Seca. En la Albarda el núcleo de esta estructura está
Sta. Urbarafosilizado por materiales del Mioceno marino a una cota de 1.230 m. las
Ermíta de

dimensiones de este sinclinal son más de 9 Km. de largo (pues continúa
Rio MUMO

en la Hoja de Elche de la Sierra) por un valor med Ío de 2 Km. de ancho. S.
Por último, en la zona del Cio. de Rodríguez, al sur de Sierra Seca,

N.

J, T,existe un anticlinal, volcado hacia el Norte, con núcleo en el tramo 1 del
J,

Jurásico (Lías Inferior); incluso, aunque en contacto mecánico, aparece un 500 A
afloramiento triásico. Este anticlinal, en su flanco Sur, está fracturado por

01

1 1
0 A A A 11 1 A

1

0 0
1

A A A A A A A A A Auna falla que pone en contacto los terrenos del Lías Inferior con los del
A A 1\ t, /A 1

Dogger, haciendo desaparecer el tramo arcilloso del Lías Medio-Superior.
1\ 1\ 1\ A A A A A A A A A A

Hacia el NO esta estructura se ve afectada por una escama de vergencia Figura 83.-Pliegues volcados y escamas vergencia Norte en la
Norte (pliegue-falla), y más al 0 vuelve otra vez a tratarse de anticlinal Zona de Liétor.
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cuyo núcleo se encuentra el Cretácico Inferior de facies «Weald-Utrillas.. El anticlinal M Ramadero se recupera hacia el NO y forma un amplio

Este sinclinal es «abierto- hacia el NO y con cierre perisinclinal en su ex- sinclinorio cuyo flanco SO se encuentra afectado por el gran cabalgamien-

tremo SE. to hacia el S que coincide con la Rambla de Talave.
Al sur M anticlinal de Liétor existe un sinclinal, el de los Cerros de Hacia el SE, allí donde la Rambla describe un amplio meandro, este

las Cruces, pero éste es normal y en su núcleo aparecen también los ma- anticlinal volcado M Ramadero pasa a ser un anticlinorio intensamente

teriales terrígenos M Cretácico Inferior. fallado en todas direcciones y cuyo núcleo está ocupado por el Lías Infe-

rior, incluso por el Trías de¡ Barranco M Sojar.Las directrices de todas estas estructuras son claramente -beti-ibéri- Todas estas estructuras presentan una dirección de plegamiento decas», siendo la orientación general de N 50 0.
NO-SE, propia de esta unidad de directriz «beti-ibérica». Sin embargo, exis-La facies «Weald-Utrillas» descansa discordante sobre los materiales
te un anticlinal al S M Cjo. de Trifillas, que presenta una dirección abe-dolomíticos del Dogger; de ahí que el cabalgamiento principal del pliegue-

falla sea de Poco salto. rrante de N-S o incluso NE-SO. Este anticlinal está constituido por mate-

riales liásicos y, en posición mecánica, aparece un afloramiento triásico

A-10) Anticlinorio y escamas de vergencia Sur en Rambla de Talave en su núcleo. La directriz aberrante puede ser debida a los efectos diapí-

(fig. 84) ricos del Trías del Bco. del Sojar. Este anticlinal tiene su cierre periclinal

El valle de la Rambla de Talave es, sin duda, un sector de tectónica muy
hacia el Norte. Resulta curioso observar cómo este anticlinal tiene una

complicada.
«digitación» anticlinal siguiendo la Rambla de Talave, esto es, con la di-

En general, se puede decir que se trata de un anticlinorio, en cuyo nú
rección general de esta unidad de directriz «beti-ibérica-. Este pequeño
anticlinal tiene su cierre perianticlinal hacia el NO, es volcado hacia el

cleo afloran materiales del Lías. Este anticlinorio suele estar volcado y Norte y existen como mínimo dos cabalgamientos en su núcleo; también
cabalgando hacia el Sur.

Así, en el Ramadero existe un anticlinal volcado con vergencia Sur y
hacia el Norte, dentro de las dolomías del Lías Inferior, por uno de estos

cuyo flanco meridional está cabalgado hacia el Sur, poniéndose en contacto
cabalgamientos se ha inyectado el Trías. Este pequeño anticlinal continúa

las dolomías del Lías Inferior con las del Dogger, existiendo entre ellas
más al NO por un pliegue normal después de pasar por una posición in-

el Trías del Fontanar, que ha aprovechado esta falla para su salida. Este
termedia de ensilladura.

cabalgamiento, que al este del Fontanar se acaba pronto con unas cobi- A-11) Sinclinal del pantano de Talave (fig. 85)
jaduras de Mioceno, hacia el NO continúa mucho más, llegando a tener

El pantano de Talave está ubicado en un sinclinal de Dogger de direc-una extensión de 13 Km. (llega hasta la Herrería y afecta a materiales del
Cretácico Superior). ción NO-SE; sus dimensiones son de 3 Km. de largo por 3 de ancho.

El trazado de este cabalgamiento se ve afectado y desplazado por fa
ales del Cretácico

¡las transversales a la estructura.
El vaso está, en parte, impermeabi ¡ izado por materi

Inferior («Weald-Utrillas») o bien del Oligoceno-Mioceno Inferior, obser-

El plano de cabalgamiento, que en superficie es casi vertical, en pro- vándose algunos pequeños afloramientos en sus bordes.

fundidad se suaviza y tiene 451 (datos de sondeos del acueducto Tajo-Se-
gura). Este anticlinal es doblemente buzante. NE. 5w.

R a m a de r0 Pantano de
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Figura 84.-Anticlinorio, y escamas vergencia Sur en Rambla de Talave. Figura 85.-Sinclinal del Pantano de Talave.

14-1
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No obstante, el pantano ocupa un pequeño sistema hidrogeológico muy Esta estructura en anticlinorio se encuentra «desconectadae, estructu-
bien definido y existe, al parecer, en la actualidad, un equilibrio entre el ralmente de las zonas colindantes por dos accidentes tectónicos muy im-
nivel piezométrico M sistema y el nivel M pantano. portantes de igual dirección que sus estructuras:

Este sistema hidrogeológico viene definido, al Norte, por el Trías de]
Al Norte, la falla inversa de¡ Estrecho del Mullidar produce un choqueBarranco de Sojar; al Sur, por el Lías arcilloso que aflora en el Barranco

violento entre la alineación del Corral de los Ouinteros, de dirección NO-de los Porrones; al 0, por el Lías arcilloso, que en profundidad constituye
SE, y la alineación montañosa de Fuente Albilla, casi de dirección E-0,barrera impermeable al subir de cota topográfica el eje de esta estructura;
formando un ángulo recto. En esta falla inversa oculta, en parte, bajo elal E, por el Lías arcilloso de Talave, que aparece por una escama de ver-gencia SO. recubrimiento terciario del Valle del Mullidar, se observan cobijaduras de

Mioceno marino en su zona frontal. La longitud de esta falla es de 6 Km.Aunque sea éste un capítulo de tectónica creo interesante sugerir que
Al Sur existe otra falla, que junto con la de la Rambla de la Heruelaen épocas de sequía o de gran demanda de agua se puede disponer de lasreservas de este pequeño sistema hidrogeológico y en el mismo pantano dará lugar a la profunda fosa miocena del mismo nombre.

captarlo mediante sondeos.

A-12) Anticlinorío de Rambla del Collado-Fuente Albilla (fig. 86)
B) Región de pliegues de dirección casi Norte-Sur y escamas de vergencia

Entre la alineación de directriz «beti
Este y Oeste en el meridiano de La Herrería-Híjar

Dentro de la Unidad de directriz «beti-ibérica- del Prebético Externo-ibérica» del Corral de los Ouinte-
Sur y con cabalgarnientos

ros y la fosa tectánica de la Rambla de la Heruela (de la que más adelante contrasta esta región con directrices casi Nortehablaré) se extiende un amplio sector plegado de dirección bética NE-SO, de vergencia E y 0, en el meridiano de La Herrería-Híjar.con tendencia a hacerse E-0 en su extremo orienta¡, que es la prolongación Bajo un punto de vista estratigráfico también se diferencia esta re-flexionada de las alineaciones de directriz «beti-ibérica» de la Atalaya deLiétor. gión de las otras de directriz «beti-ibérica» por la presencia de materiales

cretácicos, especialmente los pertenecientes al Cretácico Superior.Este sector plegado constituye, a grandes rasgos, un anticlinorio de Se interpreta a primera vista (si se observa la cartografía) de que sehasta seis pliegues de materiales del Dogger y sólo en uno de estos plie-gues, en la Rambla del Colado, aflora el Lías arcilloso. trata de una zona hundida en la que se han conservado materiales del

Cretácico.
a

Se observan dos áreas: una de pequeña extensión, al 0 de la Rambla En efecto, parece corresponder a una estructura en ensilladura a gr ndel Collado, y otra más extensa, que constituye la alineación montañosa escala, algo así como ocurría en la Rambla del Collado. Recuérdese quede Fuente Albilla. Entre ambas, Y coincidiendo con la Rambla, existe una allí, coincidiendo con esta estructura en ensilladura, existía una falla deestructura de ensilladura de dirección NO, acompañada de una falla de desgarre dextrógira. Aquí se puede afirmar que existen también estos he-desgarre dextrógira que provoca una ligera flexura de las estructuras a chos, aunque a mayor escala. En efecto, como consecuencia de una fallauno y otro labios de la falla.
o un sistema de fallas de desgarre en el zócalo, levógiras, y de dirección

Fuente Al bi lla
casi N-S, se ha originado en la cobertera un giro de las estructuras hasta

convertirlas en casi N-S, observándose en las dos zonas límite de la ac-

ción de esta falla de desgarre una inflexión brusca de las estructuras. Es-

100 tudiando la forma de esta inflexión se deduce que el movimiento de la

0
cizalla es precisamente levógiro. Así, en el límite occidental la inflexión

5
de las estructuras es de NO-SE hacia el N y en el límite orienta¡ de NO-SE

hacia el S. En el límite occidental se pueden observar las inflexiones si-

01 A A
A

A
A

A A A A
A

A 1
1

guientes de NO-SE hacia el Norte:

Figura 86.
Anticlinal, en cuyo núcleo afloran los materiales del Lías arcilloso,

-Anticlinorio de Rambla del Collado-Fuente Albilla. de Ayna.
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- Sinclinal del Rubia¡-Cerro de los Guijarrales, en cuyo núcleo afforan C) «Virgación» de Alcadozo-Heruela-Mull ¡dar
el Dogger; incluso en este último punto aparece la facies «Weald- Es en esta región de Alcadozo-Heruela-Mul ¡¡dar donde se observa la
Utrillas».

terminación meridional (el pico de la V) de la «virgación», que presenta
- Sinclinal de la Navazuela, en cuyo núcleo afloran materiales del su mayor desarrollo hacia el Norte, en Pozuelo, Peñas de San Pedro,

Dogger y también del Cretácico Inferior, así como la escama que Pozohondo, pozo Cañada, etc. (LINARES GIRELA, 1976).
a la«cobija» materiales del Mioceno de este Cerro.

Hay que hacer notar que el lado occidental de esta V no present
- Sinclinales y anticlinales en Cretácico Superior, al 0 de La Herrería. directriz clásica de la unidad de directriz «béti-ibérica», N 60 0, sino que
En el límite oriental se observan las inflexiones siguientes de NO-SE se acerca más a las directrices características de la Cordillera Ibérica,

hacia el Sur: de N 20-300 0.
- Cabalgamiento de Casa Oliva El lado oriental de la V sí presenta la directriz típica de las Cordi-

-Tejera-Col lado.
lleras Béticas y en este sector suele ser N 30-35' E.- Anticlinal de Moriscote, en cuyo núcleo aflora el Lías Medio-Supe-

rior. En general se puede decir que esta «virgación» consiste en un gran nú-

N del anticlinal de Mo-
mero de pliegues muy apretados, en forma de haz divergente y cuyas

Sinclinal, con núcleo en Dogger, situado al
1 directrices están comprendidas entre N 20-30 0 y N 30-35riscote. E. Estos pliegues

suelen ser sencillos, excepto en el área convergente o vértice de la
En cuanto a las estructuras que presentan exclusivamente dirección «virgación», que la tectónica es lógicamente más complicada, existiendo

casi Norte-Sur, se pueden mencionar, entre otras, a: pliegues volcados y escamas de vergencia E y 0; esta es la zona que

- Anticlinal de la Alcaldina, en cuyo núcleo aflora el Lías Inferior. se sitúa en el área de este estudio.

- Sinclinal, en materiales del Mioceno, de la Rambla del Mojón.
La razón de esta -virgación» no está clara. Se podría pensar, por su

- Sinclinal, en terrenos del Cretácico Superior, de la Casa del Alto.
relativa proximidad a la Cordillera Ibérica, que existe una confluencia de

- Anticlinal, en cuyo núcleo aflora el Lías arcilloso y el cabalgamiento
esfuerzos, béticos e ibéricos, observándose estructuras propias de cada

hacia el E del Castillarejo. una de las orogenias, incluso un paso gradual de unas a otras, pero creo

- Anticlinales de Dogger Y sinclinales de Cretácico Superior, en la
que no es así, como se verá más adelante.

zona de Villarejo. La línea que separa la unidad de directriz «beti-ibérica» de dirección

- Anticlinal de La Herrería, que comprende materiales desde el Lías
N 50 0 con el lado occidental de esta V, que constituye la «virgación»

MediO-Superior al Cretácico Superior. Alcadozo-Heruela-Mul 1 ¡dar, parece corresponder a una falla que es a su

- Anticlinal con núcleo en Lías arcilloso, de Casa Sola. vez paralela a una franja situada al Norte de esta región (Llanos de Alba-

Esta región, de direcciones casi N
cete), en la que se observa aumentos bruscos de potencia en las series

-S, continúa hacia el Norte en la jurásicas y cretácicas, hechos que pueden estar relacionados con la
Hoja de Peñas de San Pedro y más al Sur en el meridiano de Elche de existencia de una fractura (o grupo de ellas) a nivel del zócalo (comuni-
la Sierra, después de ser interrumpida por la falla de río Mundo. La inter- cación oral de LUIS LINARES GIRELA).
pretación que ha dado L. JEREZ (1973) para esta última región es la de Voy a dividir, para su estudio, esta región en varios sectores:
una falla de desgarre dextrógira a nivel del zócalo. Yo estoy completa-

C-1) Sector de Alcadozo (fig. 87)mente de acuerdo con él en la existencia y acción de la falla a nivel dezócalo, pero no en el tipo que le atribuye, pues en esta región de La Al N de Alcadozo, en el Cerro del Soldado, existe un anticlinal con
Herrería-Híjar no hay duda de que es levógira, Por los argumentos que ya núcleo en las dolomías del Lías Inferior y en cuyos flancos aparece el
he mencionado.

Otras fallas de desgarre, de igual dirección y sentido de desplaza
tramo arcilloso del Lías y del Dogger; en el flanco oriental aparece tam-

miento que ésta, han sido observadas por el autor en las provincias d
bién, y discordante sobre el Dogger, la facies «Weald-11trillas». Este antí-

Alicante y Murcia, tales como la del río Vinalopó, Vega Alta del Segur
e clinal es normal en su parte meridional y volcado, con vergencia 0, en su

0 muro de Alcoy, por citar algunas (RODRIGUEZ ESTRELLA, 1977).
a parte septentrional.

A este anticlinal le sigue hacia el 0 un sinclinal, con núcleo en Dogger,
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SECTOR DE ALCADOZO C-3) Sector de Las Mozas-Corral de los OLlinteros (fig. 88)
Plombla Cerro

W.
Nro 1dper El Soldado Se trata de una serie de pliegues apretados y volcados con una frac-

turación longitudinal y transversal importante.

J, 1 J, En Las Mozas existen dos anticlinales y un sinclinal, en materiales
C4-(> C,

dolomíticos de¡ Dogger, y el flanco Este de¡ anticlinal oriental está cabal-

5
gado hacia el E, cobijando a materiales de¡ Mioceno marino.

0 0 En el Corral de los Ouinteros, el sinclinal más destacado sigue la línea

0 1 de cumbres de¡ cerro de este mismo nombre; en ninguno de sus extre-
A A AA A A A mos son visibles los cierres y en el Sur se encuentra en contacto me-

A A cánico con el Mioceno marino.

Figura 87

coincidiendo con la Rambla de Pozo lópez. Al igual que el anticlinal de¡
CORRAL DE LOS OUINTEROS -SUR DE NAVA DE ABAJO

Cerro del Soldado, este sinclinal es volcado hacia el 0 en su parte me- C-1 d.
U11. d, 1.

N.- d« A�i.

ridional.
sw.

NE.

Más al 0, existe otro pliegue volcado; se trata de un anticlinal con 1000 p 1 0vergencia hacia el 0 Y con núcleo en materiales del Lías Medio-Superior.

J.

2:500Hacia el Norte se hace normal, así como en Cerro Camino también esnormal y es la continuación de este mismo anticlinal aunque algo desplazado por una falla transversal. El flanco occidental de este anticlinal está
A A A A A A A

fallado hacia el 0 cabalgando las dolomías del Dogger indistintamentesobre los materiales de la facies «Weald

Figura 88

niense y Senoniense Inferior.
-Utrillas», Cenomaniense-Turo-

Estos pliegues presentan una dirección de N 20 0 y se ven afectados, Las dolomías del flanco occidental presentan buzamientos subvertica-

plazan los ejes de las mismas
les en el Sur, e invertidos hacia el Norte, alcanzando la inversión su má-

muy frecuentemente, Por fallas transversales a las estructuras que des-
Algunas de ellas presentan una importan-te componente normal, como es la falla que corta, por el N, al anticlinal

ximo valor hacia la parte central del pliegue. Esta inversión se manifiesta

del Cerro del Soldado y que pone en contacto loá materiales del Lías con

con igual grado de importancia en los pliegues adyacentes.

los del Cretácico Superior.
En el anticlinal occidental afloran todos los tramos del Lías arcilloso,

estando muy bien representado el Lías Medio en un continuo afloramiento

C-2) Sector de la Heruela
de calizas oolíticas, que experimentan a lo largo de toda la estructura

fuertes cambios de buzamiento y llegan a presentarse invertidas en la

Comprende una serie de Pliegues muy apretados (hasta 7) que afec
parte central con pendiente del orden de los 300. La serie en el Corral de

tan a materiales del Lías y Dogger
los Ouinteros, por tanto, se encuentra invertida y con ausencia de algu-

, en un corto espacio de 1 km. Los nos niveles, como consecuencia de una falla, al parecer inversa, que va
materiales arcillosos del Lías forman los núcleos de anticlinales, y los próxima al eje del anticlinal y que trastorna el núcleo.
dolomíticos del Dogger IOS de los sinclinales.

Se observa muy claramente una inflexión de las estructuras, en el
Al este de este anticlinal volcado y con vergencia 0, aparece un

sentido de que giran en forma de ángulo recto de NO-SE a NE-So.
sinclinal en dolomías, también volcado. Este sinclinal y parte del anti-

Estos pliegues se ven cortados hacia el Sur por una falla que los separa
clinal ya normal que le sigue hacia el E, están cabalgados en su parte

del anticlinorio de Rambla del Collado, que ya se ha descrito anterior
norte por una falla inversa, con vergencia E, que «cobija» a materiales

mente.
del Mioceno marino.

Más al Este sigue una serie de pliegues apretados de Dogger (hasta
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cinco, en un espacio de 1 km.), en cuyos sinclinales se ha conservado a presión, materiales pertenecientes al Dogger. Al Norte se encuentra la
veces el Mioceno marino.

Sierra de la Lagartera (ruinas) y al Sur la Sierra de Fuente Albilla.
Todos estos pliegues, en el Corral de los Quinteros, presentan en su La primera de estas sierras se interna en la depresión con buzamiento

parte sur una gran inflexión hacia el E que pasa a ser de casi N-S a E-0,
algo así como ocurría en el sector de la Heruela. Este h

hacia el Sur, no pudiendo asegurarse que existan fallas de borde que

-virgación». Estos pliegues
hundan aún más la zona de relleno, aunque muy probablemente sea esto

manifiesto de que aún se está en la zona de
echo pone de

chocan con el cabalgamiento hacia el Norte de Fuente Albilla. lo que ocurra.
Al sur de la depresión, la Sierra de Fuente Albilla constituye un an-

C-4) Las sierras al sur de Nava de Abajo (fig. 88) ticlinal, cuyo flanco Norte se interna también en la depresión. Sin embargo,

Al sur de Nava de Abajo existen unas sierras dolomíticas, correspon
el contacto de esta sierra con el relleno no es tan tranquilo como el del

dientes fundamentalmente al Dogger, en las que se observa, una ve
Norte. En efecto, se observa cómo los materiales dolomíticos M Dogger

más, la inflexión en las estructuras de las que se viene hablando.
z de esta sierra cabalgan hacia el Norte, cobijando materiales del Mioceno

En efecto, la Sierra del Molino de Nava de Arriba se trata de un
marino.

sinclinal de dirección NE
Por tanto, se puede decir que la fosa del Mullidar presenta, a grandes

-SO, con núcleo en dolomías del Dogger. Al sur rasgos, una estructura de sinclinal cuyo flanco Norte es normal o ligera-
de este pliegue existe un anticlinal de igual dirección que el sinclinal,
en cuyo núcleo ha llegado a aflorar las dolomías del Lías Inferior y las

mente retocado por fallas normales y el flanco Sur está cabalgado hacia

margas del Lías Medio
el Norte por una falta inversa; esta falla se amortigua hacia el E y pasa

-Superior. El eje de este anticlinal gira brusca- a ser un sinclinal normal que se extiende hacia el E, en la Hoja de Hellín,
mente hacia el SE para pasar por otro afloramiento de Lías margoso y de y es cortado por la fosa del Rincón del Moro, para después continuar con
nuevo se Produce otro giro para cobrar la dirección Primitiva de NE-SO, la misma dirección, al otro lado de la fosa.
y próximo a Nava de Abajo existe un cierre perianticlinal con una fallatransversal que desplaza este cierre. Se trata, por tanto, de un pliegue D-2) Fosa de la Heruela
en Z.

Aparte de la falla de desgarre ya mencionada, que desplaza el cierre
Entre las estribaciones montañosas de Fuente Albilla, al Norte, y Ra-

perianticlinal de esta estructura, existen otras fallas transversales cuya
madero-Cjo. de Trifillas, al Sur, se extiende una gran depresión de más

componente de desgarre no es tan evidente como la mencior
de 7 km. de longitud por una media de 2 km. de ancha, coincidiendo con

-ada. el valle de la Rambla de la Heruela.

D) Fosas tectónicas
Esta depresión está rellena por materiales terciarios, fundamentalmente

del Mioceno, en sus dos facies marina y fluvial, existiendo, como se ha

Dentro de la unidad de directriz -beti-ibérica»*del Prebético Externo se
podido comprobar por sondeos del Trasvase Tajo-Segura, potencias de

observan grandes zonas hundidas, a manera de fosas tectónicas, rellenas
más de 200 m. de este relleno.

de materiales terciarios, algunos de los cuales Pueden haber conseguido
En su extremo occidental, esta depresión se cierra por dos fallas que

grandes Potencias. forman entre sí un ángulo de 501.

De ellas las más importantes son: La falla meridional tiene una traza muy rectilínea, lo que indica que

- Fosa del Mullidar.
se acerca a la verticalidad. Sin embargo, en uno de los sondeos del

- Fosa de la Heruela.
Trasvase Tajo-Segura, situado en el Ramadero, después de atravesar 225 m.

Ambas fosas presentan una dirección aproximada de E
de Jurásico, aparecieron materiales del Mioceno marino; por tanto, esta

-0. falla se hace inversa, en profundidad.

D-1) Fosa del Mullidar
La falla que delimita la depresión al Norte ha sido interpretada por

Geología, y comprobada por Geofísica, por el equipo del Trasvase Tajo-

Coincidiendo aproximadamente con la Rambla de este mismo nombre
Segura y ha resultado ser una falla cuyo plano es muy vertical, pero

se extiende una zona deprimida, aflorando, a uno y otro lado de la de-
nunca invertido.

Más al E, en este mismo valle, existen otras fallas paralelas a las ya
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descritas y que forman también un ángulo de 501>. las del Sur son siempre 2.4.2.2.2.2. Prebético Internoinversas, observándose, incluso en su superficie, cobijaduras de Mioceno,
Ya se vio, en el apartado de Estratigrafía, que en el Prebético Internocomo al N del Cjo. de Trifillas.

están representados, casi exclusivamente, los materiales cretácicos y queEsta depresión, por tanto, está constituida por una serie de fallas
sólo existe un afloramiento de Jurásico Superior, en Baños de Tus, Y por«en tijera» que se van cruzando y relevando a lo largo de todo el valle de
supuesto, que no afloran materiales pertenecientes al Lías ni al Dogger,la Rambla de la Heruela, originándose una serie de fosas en forma de V,
al contrario de lo que ocurría en el Prebético Externo.

1 '
alineadas, presentando una bisectriz común y con el vértice dirigido hacia

Por otro lado, los materiales cretácicOs presentan un gran desarrol 0el 0 (fig. 89).

observándose un fuerte aumento de potencia de los mismos con relaciónEsta depresión tiene su continuación hacia el E, en la depresión del
al Prebético Externo. Este hecho estratigráfico ha condicionado tambiénRincón del Moro.

al estilo tectónico de este dominio de la Zona Prebética, que se dife-

rencia claramente del Prebético Externo en el sentido de que los mate-

ríales han respondido a los esfuerzos orogénicos mediante pliegues sen-

cillos de gran radio. otra característica es la presencia de numerosas

fallas normales: no existe ni una sola falla inversa.<i_
Un hecho que llama la atención es la aparente discordancia entre los

materiales del Barremiense-Aptiense y los del Cretácico Superior. LOS

primeros suelen constituir anticlinales muy apretados y buzantes, mien

tras que los del Cretácico Superior suelen ser sinclinales muy suaves y
Figura 89 amplios. Esto no es consecuencia de un plegamiento en el Cretácico, sino

más bien de una disarmonía entre unos y otros materiales, habiendo ju-Como se ve, las dos fosas tienen en común que vienen definidas por
gado un papel de despegue la facies «Utrillas»fallas normales por el Norte, y fallas inversas por el Sur.

que se encuentra entre

ellos.Estos hechos se apartan un poco del concepto clásico de las fosas tec-
Se puede decir que los materiales del Prebético Interno han sufridotónicas, formadas exclusivamente por fallas marginales normales. Esto

una deformación muchísimo menor que los del Prebético Externo.puede ser debido a que estas fallas fueran normales antes del plegamiento
El límite con el Prebético Externo es neto y Ya se ha hablado de él eny cuando éste tuvo lugar las fallas meridionales pasaron a ser inversas.

apartados anteriores.También pudo ocurrir que en un principio se tratasen de fallas inversas
Las directrices estructurales son, en general, las características de lasconvergencia S y N, respectivamente, y al sobrevenir la etapa de dis-

Cordilleras Béticas, esto es, NE-SO, aunque en el extremo suroccidentaltensión las fallas septentrionales pasaran a se'r normales, ya que sus
del área de estudio se observa ya una ligera inflexión, con tendencia abuzamientos se acercan a la vertical; esta última hipótesis parece en
hacerse casi N-S, que concuerda con las directrices de las estructurasprincipio ser la más lógica, ya que las etapas de compresión son ante-
que siguen hacia el SO, hasta Cazoria, LOPEZ-GARRIDO (1970), FOLICAULTriores a las de distensión, en este sector de las Cordilleras Béticas.
(1971), DABRIO (1972) y MARTINEZ Y NUÑEZ (1974).Sin embargo, no es tan descabellado admitir que estas fosas tectó-

Por tanto, en el Prebético Interno sólo se va a distinguir, para sunicas vengan originadas por fallas inversas, ya que algunos autores las
estudio, una sola -unidad de directriz bética de grandes pliegues y fallashan puesto de manifiesto. Así, BILLING (1965) admite esta posibilidad en
normales».contados casos, aunque desconfía un poco. Sin embargo, WAYLAND (1921)interpreta la fosa del lago Alberto, al este de Africa, como producto de
2.4.2.2.2.21- Unidad de directriz bética de grandes plieguesuna compresión en profundidad mediante fallas inversas, así como BAILE

y fallas normalesy WILLIS (1928) para la fosa del valle de Dead Sea, en América.Como se ve, la cuestión no es fácil de resolver y volveré a ella cuan- Sus características fundamentales ya las he descrito, esto es, plieguesdo se hable de la Tectónica del Trías.
sencillos de gran radio y fallas normales, y en general presentan direc-
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trices béticas. Sin embargo, haciendo un análisis por sectores, observa-
se ha representado, en tantos por ciento, la frecuencia de estas fracturasmos características que definen a cada uno de ellos, incluso en algunos
en lotes de 151. Se ha podido observar que de todas las fracturas exiscasos pequeñas diferencias que se apartan un poco de esta generalización.

tadas, el 10,5 por 100 están comprendidas entre
Voy, pues, a hacer un estudio analítico estructural, Por sectores, den- t5eOnOtefsrácstóuiroastrreesprdeisreencciones

son las predominantes: En efecto, de las
tro de esta Unidad de directriz bética de grandes pliegues y fallas nor-

N 75 0 y N go 0; el 19 por 100 entre Nmales. l50yN 300,yel 21 por 100

entre N 45 E y N 60 E. Afinando un poco más y refiriéndome ya solamente

a estos tres lotes predominantes, se observa que más de¡ 80 por 100 de¡A) Sinclinales M Calar del Mundo y Punta¡ de MorOPeche
lote N 75-90 0 están comprendidas entre N 79 0 y N 75 0- Lo mism0 ocurre

El Calar del Mundo constituye el pliegue de mayor extensión y enver- para el lote N 15-30 0, que más del 80 por 100 están comprendidas entre
gadura de toda la región estudiada. N 15 0 y N 19 0. Por último, para el lote N 45-60 E, más del 80 por 100

Sus dimensiones son 23 km. de largo y una media de 5-6 km. de ancho están comprendidas entre N 45 E y N 49 E. Por tanto, y simplificando el
(lo he considerado en su totalidad, pues corno se puede observar en la problema, se puede decir que las fracturas predominantes presentan las
cartografía, continúa hacia el 0, en la Hoja de Siles).

Constituye, a grandes direcciones N 79 0, N 19 0 y N 49 E (fig. 126).
rasgos, un sinclinorio cuya dirección del eje Se observa que las fracturas de dirección N 79 0 forman un ángulo

principal es de N 49 E Y existen numerosos pliegues dentro de él, como de 600 con los de N 19 0 y su bisectriz, N 49 0, coincide con el esfuerzoel anticlinal de la Cueva de los Chorros y el sinclinal de la Pedorrilla. máximo; por tanto, estos dos lotes corresponden a un mismo sistema de
Este macropliegue tiene un cierre perisinclinal, hacia el NE, y hacia fracturas, son simultáneas, de cizalla y coetáneas con el plegamiento,el SO se amortigua por dos digitaciones (LOPEZ-GARRIDO, inédito). existiendo una mayor frecuencia de las fracturas de dirección N 19 0Los materiales afforantes representados en esta estructura corres- sobre las de dirección N 79 0.Ponden al Cretácico exclusivamente, Y fundamentalmente al Cretácico Su- Por otro lado, las fracturas de dirección N 49 E forman un ángulo de 980perior; el núcleo de esta estructura está ocupado por materiales del Se. con la bisectriz de las otras dos direcciones (N 49 0), que se aproximanoniense, que en general se trata del Inferior, aunque en el Cuquillo existe bastante a los 900 teóricos que deben de formar el esfuerzo máximo conun afloramiento de Senoniense Superior. Es en esta estructura donde se el mínimo o dirección de plegamiento. Por tanto, estas fracturas de direc-ha medido la mayor Potencia, dentro de los límites de este estudio, del ción N 49 E son de relajación y son posteriores a las de cizalla, corres-Cretácico Superior (más de 700 m.; ver serie estratigráfica de Raspilla,figura 54). ponden a una etapa de distensión posterior a la de compresión y son pa-

Como ya se vio con anterioridad, el Senoniense Inferior presenta
ralelas a la dirección principal de plegamiento en este sector de las

claro carácter discordante. En el Calar del Mundo
un Cordilleras Béticas.

puede observarse muy Esta estructura se vuelve a estudiar ampliamente en el capítulo 3bien esta discordancia, cuya intensidad varía de unos puntos a otros (vercartografía y descripción de series tipo), pero en general se observa que
de Hidrogeología, por lo que para más detalle me remito a dicho capítulo.

se hace más intensa a medida que nos acercamos hacia el 0 y SO, pre-
El Punta¡ de Moropeche es otro sinclinal, en materiales del Cretácico

cisamente próximo a los afloramientos diapíricos triásicos.
Superior, pero de pequeña envergadura (4,5 km. de largo por 3,5 km. de

Sobre el terreno, y más espectacular en foto aérea, se observa en el
ancho); en él el Senoniense Inferior es concordante o paraconforme, no

Calar un gran número de dolinas que nos hablan de una erosión de tipo
faltando ningún tramo del Cretácico Superior.

kárstico, hecho que viene confirmado por la existencia de la Cueva de los
Es un sinclinal doblemente buzante con cierres perisinclinales hacia

Chorros, que constituye el nacimiento del río Mundo. Estas dolinas no
el NE y SO, y su directriz de plegamiento coincide con la del Calar del

se encuentran al azar, Sino que se observa que están alineadas según
Mundo, esto es, N 49 E. Hacia el Norte este sinclinal está separado de la

fracturas. estructura del Calar por un anticlinal con núcleo en las dolomías del Tu-

Se ha construido, mediante un estudio fotogeológico muy detallado, un
roniense, de igual dirección que los sinclinales.

mapa con las diaciasas más importantes existentes en las calizas del Se-
Son frecuentes las fallas normales radiales a la estructura. Por el

noniense Inferior del Calar. Posteriormente, en un diagrama estadístico,
Sur, una falla normal de dirección NE-SO, pone en contacto este sinclinal
cretácico con el anticlinal jurásico de Baños de Tus y más al Este con las

15
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noniense Inferior y sobre éste, y en posición discordante, reposa un aflo-
calizas y margas de¡ Barremiense-Aptiense del río Tus. Por el NE existe ramiento de Mioceno marino. En esta sierra se puede decir que el Se-
otra falla normal de dirección NO-SE, que pone en contacto las dolomías noniense Inferior descansa, concordante o paraconforme, sobre los ma-
del Cenomaniense Inferior-Medio del Punta¡ de Moropoche con las calizas teriales dolomíticos del Turoniense.
y margas de Barremiense-Aptiense del anticlinal de Cerro lobo. La dirección principal de la estructura es igual que en las anterior-

mente descritas, esto es, de N 49 E.
B) Las digitaciones sinclinales de las Sierras del Cuión y Ardal Es un sinclinal doblemente buzante, con cierres perisinclinales en

sus extremos NE y SO, aunque a veces estos cierres estén retocados por
Aunque ambas sierras estén situadas geográficamente en puntos di- fallas normales; así, por ejemplo, en su extremo NE, los materiales dolo-

ferentes, dentro de la Hoja de Yeste, se han estudiado conjuntamente míticos del Cenomaniense de este sinclinal se ponen en contacto, por
por presentar características estructurales parecidas. fallas normales, con las calizas y margas del Barremiense-Aptiense del

En efecto, en ambas sierras se observa una estructura sinclinal cuyo anticlinal del Barranco de la Celada. Esta estructura viene también limi-
eje principal se bifurca o trifurca en alguno de sus cierres perisinclinales, tada por fallas, aunque de pequeño salto, por el Norte y por el Sur.
a modo de digitaciones, dando lugar a otros pequeños sinclinales. Este pliegue con directriz principal, de N 49 E, se bifurca en otros

La sierra del Cuión está situada al NE del Calar del Mundo y está cons- dos pequeños sinclinales con direcciones aproximadas E-0 y N-S. Estas
tituida, como ésta, por materiales del Cretácico Superior; aquí también dos digitaciones son de pequeña envergadura, ya que ambos presentan
se observa el carácter discordante del Senoniense Inferior sobre los cierres perisinclinales hacia el SO, y se amortiguan en contacto con
distintos tramos del Cenomaniense-Turoniense (ver la serie de los Colla- los materiales de la facies «Utrillas».
dos, fig. 58, y corte estructura¡, fig. go).

Esta sierra, de 7 km. de largo por 2 km. de ancho, es un sinclinal
Son frecuentes las fallas transversales a la estructura, presentando

cuya dirección es de N 49 E. En su extremo SO presenta un cierre perí
todas ellas, además de una componente de desgarre, otra importante
componente normal.

sinclinal fallado por una falla normal y que pone en contacto las dolomías
del Cenomaniense Inferior-Medio de esta sierra con los materiales del
Turoniense y Senoniense del Calar. En su extremo NE el eje principal se

C) Sinclinal de Peñas Coloradas (fig. 90)

trifurca formando tres digitaciones de direcciones N 49 E, N 68 E y otra de Es un braquisinclinal de Cretácico Superior, en cuyo núcleo aflora,
aproximadamente E-O; esta última dirección es motivada por el arrastre en posición concordante o paraconforme, el Senoniense Inferior, y sobre
de la falla de desgarre de la «Línea Eléctrica». la primera y última pre- éste y en posición discordante, el Mioceno marino.
sentan mayor desarrollo que la segunda, pues ésta se ve interrumpida por Este sinclinal doblemente buzante, de 4,5 km. de largo por 3,5 km. de
una virgación anticlinal en la facies «Utrillas» de Cañada de Morote. ancho, presenta una dirección principal de plegamiento de casi E-0.

Este sinclinal está separado, por el NO, del balar del Mundo por el Por el 0 se pone en contacto con el anticlinal de Barremiense-Ap-
anticlinal con núcleo en «Utrillas-, del Ayo. de la Celada. tiense de Cerro Lobo por una falla normal; lo mismo ocurre por el NE,

Al Sur del sinclinal está el anticlinal de Torre Pedro, en cuyo núcleo con el anticlinal, también de Cretácico Inferior, de Torre Pedro.
aflora el Barremiense-Aptiense; en su mitad SO, por el contrario, choca con Al S y E de este sinclinal existe el anticlinal, con núcleo en «Utrillas»,
el sinclinal de Peñas Coloradas, con núcleo en Seno.niense Inferior, me- de río Tus-Llanos de la Torre.
diante una falla normal. El flanco meridional es afectado por una falla normal, paralela a la

Por el N esta estructura se ve truncada por una falla normal, que es dirección de plegamiento, que hace que se repitan los dos tramos del Ce-
la que separa los materiales jurásicos del Prebético Externo con los cre- nomaniense. Esta repetición tectónica viene acotada en sus «costados» por
tácicos del Prebético Interno; esta falla está jalonada por Trías. otras dos fallas normales y que constituyen una fosa tectónica. Una de

El Senoniense presenta, en este cerro, una clara discordancia que se estas fallas, la occidental, ha dado origen a un «klippe» gravitacional lo-
acentúa hacia el Sur. calizado entre los km. 10 y 11 de la Cra. que va a la Raspilla y cuyas

La Sierra de Ardal está situada inmediatamente al N y E de Yeste dimensiones son de 900 m. de largo por 500 m. de ancho. Este «klippe»
y constituye otro sinclinal de pequeña envergadura, de 4,5 km. de largo reposa sobre la facies «Utrillas-.
por 2 km. de ancho, de Cretácico Superior, aflorando en su núcleo el Se.
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3:
. D) Anticlinales de Cerro Lobo, Torre Pedro y Barranco de la Celada

Estos tres anticlinales presentan directrices claramente béticas de
N 49 E y los tres están constituidos por materiales calizo-margosos M
Barremiense-Aptiense. Es frecuente que sus flancos se vean afectados por
fallas normales, por lo que dificulta el levantamiento de series comple-
tas. Todas estas características comunes me han inducido a estudiarlos
en un mismo apartado, si bien están situados, geográficamente, en puntos
diferentes.

El anticlinal de Torre Pedro es el más septentrional de los tres y está
situado al sur de Torre Pedro.

Este pliegue, de 4 km. de largo por 1 km. de ancho, viene delimitado:
ce Por el Norte, con el sinclinal de la Sierra de¡ Cujón, y por el Sur, con el0

sinclinal de Peñas Coloradas, contacto que viene definido por fallas nor-0
males.

co En el flanco Norte, por tanto, es uno de los pocos sitios donde el
IzLU contacto M Barremiense-Aptiense con la facies «Utrillas», del Albiense,
A. es normal.
> El anticlinal de Cerro Lobo está situado a 1 km. al S de la Raspilla.z Es el anticlinal, con núcleo en Barremiense-Aptiense, con mayor enverga-0

dura (5 km. de largo por 1,5 km. de ancho).
Se puede decir que casi todos sus contactos están afectados por fallasZ normales, a excepción del flanco norte, precisamente por donde atraviesa

la carretera que va a Raspilla, que es contacto normal, de ahí que se
haya tomado este itinerario para levantar la serie de Arroyo Bravo, ya
descrita en el apartado de Estratigrafía.

LU Por el NE, una falla normal de dirección NO-SE pone en contacto este
Cretácico Inferior con el Cretácico Superior del sinclinal de Peñas Co-

W loradas.L4
Por el SO, otra falla pone en contacto este anticlinal con el sinclinal

z de Moropeche.
Por el Sur, el contacto con la facies «Utrillas» es también por falla

FA normal.
El anticlinal del Bco. de la Celada es el más meridional de los tres.

Está situado a 1 km. al NE de Yeste.
Presenta fallados todos sus contactos.
Su dirección de plegamiento es casi E-0, en oposición a los otros

dos, que presentaban directrices claramente béticas.
Por el 0, se pone en contacto con las dolomías del sinclinal de Ardal,

mediante varias fallas normales.
Por el N y S y E el contacto con la facies «Utrillas» es también por

fallas normales.
15.1
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Se trata, por tanto, de un braquianticlinal de 2 km. de largo por 1,3 km. F) Los pliegues, de dirección próxima a N-S, de Puente de Morciguillos,
de ancho, con un cierre perianticlinal hacia el E. Molino de Jaray y Molata dell Imperio

E) Anticlinal de¡ río Tus En el extremo SO de la Hoja de Yeste se observa una inflexión de las
estructuras de directriz bética, pasando de N 49 E a casi N-S, hecho que

El río Tus coincide con una zona anticlinal, desde su aparición, en ya comenté con anterioridad y que concuerdan con las directrices de las
el SO de la Hoja de Yeste, hasta el pantano de la Fuensanta. estructuras que han sido puestas de manifiesto más al SO, en las Sierras

A lo largo de su recorrido, el río ha erosionado materiales de diferente de¡ Segura y de Cazoria, fuera de nuestro área de estudio, por LOPEZ-
edad, que iré describiendo a continuación. GARRIDO (1970), FOLICAULT (1971) y DABRIO (1972).

En el extremo SO de la Hoja de Yeste el río atraviesa longitudinalmen- Estas estructuras afectan a materiales de] Cretácico Inferior y Supe-
te a un anticlinal con núcleo en Barremiense-Aptiense y con cierre peri- rior, incluso Mioceno.
clinal hacia el NE; este anticlinal presenta en su parte norte la directriz En Puente de Morcíguillos se observa un anticlinal con núcleo en
bética de N 49 E, pero en su parte sur sufre una inflexión tendiendo a Barrem i ense-Apti e nse.
tomar una orientación de N-S. Este pliegue presenta una dirección próxima a N-S y posteriormente

Posteriormente, hacia el E, el río discurre por dolomías de] Cenoma- sufre una inflexión y se hace NE-SO.
niense Inferior-Medio (en un recorrido de 4 km.) que constituyen el núcleo Ambas ramas de¡ anticlinal presentan cierres perianticlinales hac;_q
de este anticlinal de dirección NE-SO, pero con el eje hundido hacia el NE. el N y NE, respectivamente.
A la altura de los Cortijos de Collado Tornero, vuelve a aparecer la Por el S y 0 este anticlinal está fallado por sendas fallas normales, que
facies «LItrillas», por levantamiento de¡ eje anticlinal. Por tanto, en el ponen en contacto el Barremiense-Aptiense con la facies «Utrillas».
área que se ha descrito, hasta ahora el anticlinal de¡ río Tus toma una Dentro de este anticlinal se observa fallas normales de dirección N-S
forma de ensilladura. que hacen aflorar la facies «Utrillas», por lo que resulta muy difícil es-

En el sector de Baños de Tus, el anticlinal ha sido fuertemente fallado, tablecer una serie completa de¡ Cretácico Inferior; recuérdese que para
dejando al descubierto materiales de¡ Jurásico Superior a modo de horst. establecer la serie de Arguellite hubo que continuar el corte más al Sur.
De] mecanismo de esta estructura hablaré ampliamente en el apartado A este anticlinal, que presenta una estructura en ensilladura, le sigue
de Tectónica de¡ Trías. hacia el Sur, y sólo en su rama NE-SO, un pequeño sinclinal con núcleo

Siguiendo con la descripción de¡ que he denominado anticlinal de] río en «Utrillas».
Tus, hacia el Este, continúa, con cierto carácter de horst, hasta 1 km. más Al N de¡ Molino de Jaray, al NO de Baños de Tus, existe un anticlinal
al NE de¡ Molino de¡ Chico Reyes, pero ya con dirección NE-SO y afloran- con núcleo de Barremiense-Aptiense y cuya directriz es casi N-S o incluso
do en su núcleo los materiales calizo-margosos del Barremiense-Aptiense. NO-SE.
En este afloramiento de Cretácico Inferior se ha levantado la llamada Dicho anticlinal está fallado en su flanco occidental por una falla
serie de Yeste (ver capítulo de Estratigrafía). normal, no observándose cierres perianticlinales, pues al N y S esta es-

Desde la terminación de este afloramiento de Cretácico Inferior, que tructura está cortada por fallas normales que ponen en contacto este
es por falla normal de dirección casi N-S, hasta el pantano de la Fuen- Barremiense-Aptiense con los materiales de la facies «Utrillas»-
santa, el anticlinal tiene su núcleo en la facies «Utrillas», hundiendo final- Transversal a la' estructura existen fallas que desplazan el eje de¡
mente su eje hacia el E, aflorando de nuevo los materiales dolomíticos de] anticlinal, tratándose por tanto de pequeñas fallas de desgarre, aunque
Cenomaniense-Turoniense U sinclinal de Molejón de Rala-La Herrada. también poseen una fuerte componente normal.

A partir de este punto se puede decir que el río Tus pierde su carácter Este pliegue, de dirección aberrante, corta el anticlinal de¡ río Tus.
de anticlinal. éste hecho, ya he dicho que tal vez sea debido a efectos halocinéticos U

Por tanto, el río Tus se puede considerar, en un recorrido de 24 km., Trías, que son los que, a su vez, han originado también ciertas discordan-
como una estructura en anticlinal, pero con ciertas peculiaridades, corno cias en este área.
son ensilladura en su extremo occidental, hort en su parte media y anti- La Molata de¡ Imperio constituye, a grandes rasgos, un sinclinal de
clinal normal en su parte oriental. Cretácico Superior con dirección casi N-S.
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Viene delimitado: Existe una falla transversal a la estructura con una gran componente

Al N por el anticlinal M río Tus.
de desgarre.

En La Herrada, el sinclinal presenta su otro cierre perisinclinal pró-
Al 0 por el anticlinal M Cjo. de Bullarico, con núcleo en materiales ximo a Molinicos, aunque no se observa muy bien por estar fosilizado

del Barremiense-Aptiense y con dirección también N-S. por materiales del Mioceno.
Al E por el anticlinal de Puente de Morciguillos, que ya se ha descrito Esta estructura está separada de los pliegues al sur de Molinicos

anteriormente. por una gran falla normal, cuyo bloque hundido es el occidental, de 7 km.

El núcleo de esta estructura está fosilizado por un afloramiento Mío- de largo. Esta falla, junto con la anterior que describí en el Molejón de

ceno marino, observándose en algunos puntos, debajo de éste, y por Rala, presentan una directriz NE-SO, casi N-S, paralelos a la dirección del

erosión, el Senoniense Inferior. pliegue en La Herrada.

La Molata del Imperio, propiamente entendido, constituye un sinclinal Del anticlinal de Torre Pedro está separado por otra falla, de dirección

cuyo núcleo está ocupado por materiales del Mioceno y cobra las cotas análoga a la ya descrita para las otras dos fallas.

más elevadas de la zona (próximos a 1.900 m.); continúa hacia el Sur en Al 0 esta estructura está separada del sinclinal de Peñas Coloradas

la Hoja de Yetas. por el anticlinal con núcleo en la facies «Utrillas» del Llano de la Torre.

Al este de este sinclinal aparecen dos pliegues más, aunque de menor Este anticlinal presenta una dirección muy próxima a N-S.

envergadura, que son el anticlinal del Ayo. de la Cañada del Avellano, con No se ha encontrado el Senoniense en este sinclinal, pero es muy

núcleo en materiales del Turoniense, y el sinclinal de la Sierra del Cuqui- posible que exista debajo del Mioceno en La Herrada, ya que por cota y

llo, cuyo núcleo está ocupado por materiales del Mioceno marino. por estratigrafía debe darse.

Todos estos pliegues presentan una dirección próxima a N-S.
H) Los pliegues al sur de Molinicos (fig. 91)Este sinclinal se ve afectado por algunas fallas normales de direc-

ción NE-SO. Al sur de Molinicos existe una serie de pequeños pliegues de Cre-
tácico, cuyas directrices de plegamiento son NE-SO. Estos pliegues están

G) Sinclinal de Molejón de Rala-La Herrada limitados:

Es este un sinclinal que parte desde Molinicos, al Norte, hasta 2 km. Al N y E, por la falla de la «Línea Eléctrica» que separa el Prebético
más al SO de Rala, en una extensión de 11,5 km. de longitud. Externo del Interno y que estaría fosilizado por los materiales continen-

Está constituido por los cerros de Molejón de Rala y La Herrada, pre- tales del Mioceno.
sentando una directriz de NE-SO, en el primero, y- sufriendo una pequeña Al 0, por la falla normal de Molinicos, que separa estos pliegues con
inflexión con tendencia a hacerse N-S, en el segundo. el sinclinal de La Herrada.

A la altura del pantano de La Fuensanta, este sinclinal está fallado Al S, otra falla normal que pone en contacto el Barremiense-Aptiense
en su flanco orienta¡ por una falla normal, observándose sólo el flanco
occidental de esta estructura. PLIEGUES AL SUR DE MOLINICOS

En ambos cerros aparece el Mioceno discordante coronando las cotas
P«Nc de la C-más elevadas, no habiéndose observado el Senoniense Inferior. NW. -T- H-d.d. SE.

En Molejón de Rala se observa un sinclinal de Cretácico Superior casi
aislado y rodeado de la facies «Utrillas» por todas partes, excepto por la 100 P. 0,

zona de unión con La Herrada, que es por el pantano de La Fuensanta.
Presenta, por tanto, un Cierre perisinclinal en su extremo SO. En su ex-
tremo NE existe una falla normal, cuyo bloque hundido es el occidental
y cuya extensión es superior a 5 km., pues debe continuar por el Mioceno
de La Herrada, pero ya no se puede seguir. Figura 91
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de Peñarrubia con el Cretácico Superior W sinclinal fallado de la Len- ANTICLINAL DEL EMBALSE DE LA FUENSANTA Y PLIEGUES AL SUR DE

tiscosa. LAS CASAS DE JUAN QUILEZ
5,— de Usas de¡ Pino

E~1.« de Ju- QuiltzDe todos estos pliegues el de más envergadura es el sinclinal de NW.
1.

T.,b,Ii.
1 SE.--T- T-La Horadada, con núcleo en las dolomías M Turoniense y sobre ellas, 1 1 1 1 � '11, iC. \1y di scordantem ente, reposa el Mioceno marino. Este pliegue es doble- kI, r/1 C. C. m pl

G. ,1

Smente buzante y presenta cierres perisinclinales en sus extremos SO y NE.
En el flanco Sur de este pliegue llega a aflorar el Barremiense-Aptiense, 0

-
- - - - - -en el que se ha tomado la serie de Peñarrubia (ver capítulo de Estra-

tigrafía).
Al norte de este sinclinal de La Horadada existen dos pequeños anti- Figura 92

clinales, en cuyo núcleo afloran los materiales de la facies «Utrillas», y
dos sinclinales con núcleo en Cenomaniense Inferior-Medio. Los dos anti-
clinales presentan cierres perianticlinales hacia el NE. El sinclinal de la y margas de la facies «Utrillas», por tanto el vaso puede considerarse
Peña de la Cruz tiene también, hacia el SO, un cierre perisinclinal. como impermeable.

El anticlinal tiene un cierre perianticlinal hacia el NE, y la cerrada
1) Sinclinal de Cerro Hermoso-Morro de Jartos-Lentiscosa U Embalse está enclavada en las dolomías M Cenomaniense Inferior-

A pesar de estar muy fracturado se trata, a grandes rasgos, de un Medio.
una falla normalsinclinal de Cenomaniense-Turoniense de dirección típicamente bética, En su extremo SO, esta estructura es afectada por

N 49 E. casi paralela a la dirección M eje M pliegue y que pone en contacto

Presenta unas dimensiones mínimas de 12 km. de largo por 2,5 km. las dolomías de La Lentiscosa con las de la Sierra de los Molares.

de ancho, puesto que este pliegue continúa en la Hoja de Elche de Este anticlinal está casi totalmente desmantelado, a nivel de los ma-

la Sierra. teriales de la facies e,Utrillas»; sin embargo, se pueden observar algunos

Por el NO está limitado por la facies s,Utrillas» en posición normal, retazos dolomíticos de la bóveda, en su núcleo, asimilándose a pequeñas

islas que emergen sobre el nivel de agua de¡ pantano.
que constituye el anticlinal de Jartos.

Bajo un punto de vista hidrogeológico, se puede considerar adecuado
Por el S, otro anticlinal con núcleo en e,Utrillas», el M Embalse de

el emplazamiento de este embalse.la Fuensanta, limita la estructura.
Por el NE existe una falla normal que pone en

'
contacto los materiales

K) Sinclinal de Los Molares-Casa de Juan ouílez (fig. 92)M Cretácico Superior de este sinclinal con los del Barremiense-Aptiense
del flanco S del sinclinal de la Horadada.

Al sur del anticlinal del Embalse de la Fuensanta existe un sinclinal,
Está muy compartimentado este sinclinal, observándose dos sistemas muy retocado por fallas normales, y en algunos puntos se hace volcado.

predominantes de fallas normales: Unas, transversales a la estructura, de La directriz de este pliegue es N 55 E y su longitud es superior a
dirección N 49 0, y otras, paralelas al eje principal, de dirección N 49 E. 11 km.Esta compartimentación se acentúa en La Lentiscosa, desapareciendo En la Sierra de los Molares el sinclinal es normal y con cierre peri-
por completo el carácter sinclinal en el Cortijo de este mismo nombre, al sinclinal visible hacia el NE. Al sur de este sinclinal, con núcleo en las
no existir más que un flanco (el meridional) de este pliegue.

dolomías del Turoniense, le sigue un pequeño anticlinal con núcleo en
En Cerro Hermoso existe un cierre perisinclinal, hacia el NE, fallado. materiales del Cenomaniense Superior y el sinclinal de Fuente Higuera,

con núcleo en materiales del Mioceno. En el flanco sur de este sinclinal,
J) Anticlinal del Embalse de la Fuensanta (fig. 92) y sobre la facies «Utrillas», el Estudio Hidrogeológico «Alto Júcar-Alto

El Embalse de la Fuensanta está ubicado en un anticlinal, de dirección Segura» ha realizado un sondeo de 557 m. que ha llegado a captar hasta

N 49 E, de 11 km. de largo. Este anticlinal tiene su núcleo en las arenas el Berriasiense-Neocomiense?
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Son frecuentes las fallas transversales a la estructura de dirección como el que ha impuesto las directrices de plegamiento y los cambios en
NE-SO, con cierta Componente de desgarre. La falla más orienta¡ es clara- 1 las estructuras. Yo no llego a atribuirle este papel en este sector estu-
mente normal y pone en contacto este sinclinal con un pequeño anticlinal diado, pero sí le doy cierta importancia.
con núcleo en materiales de¡ Cenomaniense Inferior Medio que es cortado Voy a describir primeramente los hechos, cómo encuentro los aflora-
de nuevo por una falla, que queda oculta bajo el relleno Mioceno del Taibi- mientos triásicos en cada caso, y trataré después de analizarlos intentando
lla y es continuación de otra que parte del Morro de Jartos. darles una explicación lógica.

En la Sierra de Juan Quílez, en el Punta¡ de la Alameda, el sinclinal En cuanto al Trías de «borde de cuenca» de Alcaraz, puesto que pre-
es volcado con vergencia Norte y con núcleo en las dolomías del Tu- senta una posición sub-horizontal, no ha jugado un papel importante en
roniense. la sedimentación del Mesozoico ni en la alineación de las estructuras.

Este fenómeno no es extraño, aunque sea el primero y único que apa- En cuanto a los afloramientos triásicos de facies «de interior de cuen-
rece en el sector estudiado, dentro del dominio Prebético Interno. Un poco ca» de Paterna-Bogarra, Royo -Odrea, Fábricas-Vegallera, Mesones-Alfera y
más al Sur, en la Hoja de Yetas, van a ser frecuentes estos pliegues vol. afloramientos del río Mundo, se observan unas alineaciones de los aflo-
cados con vergencia Norte, como por ejemplo el sinclinal volcado de ramientos bien definidas y con las mismas direcciones que los terrenos
Sege, de Cretácico Superior, al que le sigue hacia el Sur un anticlinal plegados de su alrededor; de aquí deduzco que estos afloramientos triá-
volcado de la misma vergencia y con núcleo en Barremiense-Aptiense. sicos han sido implicados en el plegamiento, lo contrario de lo que ocurría

Estas inversiones pueden ser debidas a los empujes hacia el Noroeste con el Trías de Alcaraz. Pero ¿hasta qué punto este Trías de facies de
del cabalgamiento del Embalse de la Bolera-Depresión del Taibilla, existen- «interior de cuenca. no creó pequeños umbrales, en épocas tempranas
te ya en la Hoja de Yetas.

or?En la parte orienta¡ de la Sierra de Juan Quílez, y separada por una
adnictieornioóreas laal spleedgiammeinetantcioó,nadpoopsttóeriunas

directrices determinadas y con-

falla transversal del sinclinal volcado de Punta¡ de la Alameda, los estra- El hecho de que los afloramientos triásicos mencionados en el sector
tos se suavizan enormemente, no existiendo nada más que el flanco sep- estudiado estén perfectamente alineados, presenten tan escasa intensi-
tentrional, pues es Pronto interrumpido por la falla del río Taibilla. Existe dad diapírica (como consecuencia de la delgada cobertera de Prebético
por ello un gran afloramiento de Cenomaniense Superior, sobre el cual Externo que reposa sobre ellos) y que los materiales que les rodean tengan
aparecen pequeños afloramientos de dolomías del Turoniense. sus mismas directrices induce a pensar que estén relacionados con fallas

Al Sur de esta sierra, y en contacto con el Mioceno de la depresión profundas y que aprovechando éstas han realizado la ascensión. Adelan-
del Taibilla, existe una falla normal que pasa precisamente Por Casas taré que estos afloramientos triásicos coinciden con las áreas de grandes
de Juan Ouílez. fallas.

L) Anticlinal del río Taibilla
Otro tema aparte constituyen los afloramientos de La Dehesa, Cortijo

de Rodríguez, Fontanar y Pantano de Talave. En éstos, la acción halociné-

El río Taibilla discurre solamente por la esquina SE de la Hoja de tica ha sido más intensa (aunque menor que en la provincia de Alicante

Yeste. A lo largo del río existe un anticlinal en el cual el río ha erosionado y Norte de la de Murcia) y son frecuentes los afloramientos en formas de

hasta las dolomías del Cenomaniense Inferior-Medio. domo, como en La Dehesa. Se puede observar que estos afloramientos, así

Este pliegue, de dirección NE-SO, se aparta pronto-del río y se interna como otras estructuras en las que no ha llegado a aflorar el Trías pero que

en la Hoja de Elche de la Sierra. Hacia el Norte, por el río, pasa una falla se deja sentir su influencia, se encuentran situados generalmente en la

que separa este anticlinal del sinclinal de la Sierra de Juan Ouílez. unidad de directriz «beti-ibérica» del Prebético Externo. En la región de

estudio, el Trías ha jugado un importante papel en la estructuración, y ha

originado una serie de fenómenos, que a continuación estudiaré, y que se

2.4.3. TECTONICA DEL TRIAS pueden agrupar en los siguientes:

El Trías ha jugado un papel importante en la sedimentación.
- Pliegues en champiñón embrionarios.

Algunos autores han resaltado esta importancia hasta considerarlo
- Direcciones aberrantes locales, en los pliegues.
- Discordancias locales.
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- «Extrusiones» de materiales competentes. PLIEGUE DE FUENTE ALBILLA.RAIVIADERO
- Deslizamientos gravitacionales.

S.
N. R. R-d«

Ft.. Aiblil. 1.

2.4.3.1. PLIEGUES EN CHAMPIÑON EMBRIONARIOS Nt J.
J3

J,

Aunque este estilo estructura¡ es más bien típico de¡ Prebético Interno AAA A
A AAAAAAA Ay Meridional quiero hacer notar que también en el Prebético Externo, y

AAAA^AAA^AAAA^AA
A AA A A AAAAAA AAAAA

0��AAAA AAAAAAAAAAAAAdentro de la unidad de directriz «beti-ibérica» de¡ área de este estudio, AAAAAAAAAA/,'A',� A A A^AAAA^I\A^AAAAJ\AAAAAAA
existen pliegues en champiñón, aunque poco desarrollados debido, funda-
mentalmente, a que el espesor de la cobertera que ha tenido que soportar
el Trías en este área del Prebético es pequeño y como consecuencia no
se van a presentar las mismas características que se dan en los pliegues AAAde este tipo en el Prebético de las provincias de Alicante y Murcia (por AAAAAA

AA/,\/�AAA AAAAAAejemplo, Sierra del Buey, Oliva, Mariola, etc.). Estas características son: A p A A A A A A
AA AA AAAAAAAAA A

AAAAAAAAAAA , AA AA A A- Pliegues amplios con bóvedas planas. AAA AA AAAAAAAAAA51A\AlAAAAA A�
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4A_AAA- Flancos invertidos. AAAAAA.A-,-r^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A A 777,7A
A A A A A A

AAAAAAAAAAAAAI�- Flanco Norte cabalgado y a veces también el Sur.
- Bóveda hundida.

Sin embargo, como se verá a continuación, al ir describiendo algunos
de estos pliegues, la mayoría de estas características también se van a

AAA AA
,AAAAA AAAAAdar aquí en el sector estudiado.
AAAAAAA AAAA AAA AAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAA,AAAAA/�AAAAAAAAAAAAAAA

A A A ^AAAAAA^AAAAAA,,��AAA
A
AAAAAAAAAAAAA

-AAAAAAA/�~AAAAAAAAAAA AA AAAAAAAAW-,4�AAAA-r_r �llA�A
A'A AAA

-717A A A A A.2.4.3.1.1. Pliegue de Fuente Albilla-Rarnadero (fig. 93) AAAAAAI,,�AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA�AA�
:'\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,

En conjunto constituye un gran pliegue en ch
'
ampiñón, de unos 6 km.

de ancho, y que viene definido por la Sierra de Fuente Albilla, al Norte;
por el Ramadero. al Sur, y entre ambas sierras se sitúa la Rambla de La

AAAAAAAAAAAA1 AHeruela. No voy a entrar en el detalle de las estructuras de estas Sierras, AAAAAAAAAA AAAAAAA
AA

A

AAA AAA

A

AA AAA A
A
A

A

-

AAA
A AA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA

A A
por haberlo hecho ya con anterioridad y por separado de cada una de AAAAA AA AAAAAAAAJAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAAAAAA

AA
A

A

AAAAAA A A AAAAAAAAAAAAAAA�tAAAAAAAAAAAAAellas. Ahora analizaré esta «macroestructura» con una visión más amplia
A

A

A

A

A

A

AAAAAAAAA/1� AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAW.,4�AA A A
AAtuN_AAAAAAe intentaré dar la explicación más lógica de su génesis. NAAAL_,C,.�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA-X-A-A7�AAA

Se trata, pues, de un pliegue de champiñón con sus dos flancos in-
AAAAAAAA 77/77/7-777/7/7

vertidos y cabalgados y con su bóveda hundida, a modo de fosa tec-
tónica. Recuérdese que esta fosa tectánica viene definida por fallas nor- Figura 93
males, de planos muy verticalizados, al Norte, y por fallas inversas al Sur.
Si se invoca una acción diapírica del Trías importante, es posible explicar

udieron formar un
estos hechos curiosos de la siguiente manera: unos esfuerzos verticales por acción del Trías que p

1.0 En un principio, y antes de la orogenia principal, tuvieron lugar
pliegue de gran radio.

2.0 Como consecuencia del amplio arco de este pliegue, el Trías no
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PLIEGUE DE ERMITA DE SANTA BARBARApudo soportar más el peso de los materiales y sucedió un hundimiento de E-0. d.la bóveda, favorecido en este caso por fallas normales.
Mi S.

3." Lógicamente, el Trías, a partir de este momento y tal vez acentuado
G«

1000 N .por los primeros movimientos orogénicos M sector, «fluyó» hacia los
v -

i

\j, j3 j, j,flancos M pliegue originando inversiones en ellos, e incluso (ya desde 0 A A A A A
500 A A

A A A A
este momento) pudieron crearse cabalgamientos con vergencia Norte y

01 A

'

^
AAAAAAAAAAAAÁAAAAAAAA AAA

1 1 1, AAAAAAAAAAAAAA A
-0

Sur. Se observa que el Trías ha llegado a aflorar en el flanco Sur, en el AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFontanar.
4.' Por último, en la fase orogénica principal, al existir unos esfuer-zos tangenciales procedentes de¡ Sur, las fallas normales meridionalesde esta fosa pudieron «doblar» su plano hasta convertirse en inversas.De esta manera, la estructura final resulta ser un gran pliegue en cham- ZZ\ A A J/ AAAA

piñón con la bóveda hundida, con sus flancos cabalgados e invertidos y
A AA
AA AAAl A /,^ A A A A

A^AAA^At/AAAAA AA

en donde el flanco meridional es otro pequeño pliegue en champiñón con
A

A
TNkAAAAA^A AA^A

A
A
A

'7

-77
�A

AAILAAAAAAAA AAAA��AA
sus flancos cabalgados.

A AAA^NAAAA^A ^AA^AA^AAA^AA
A

A

AA

"

A

AA,��AAAAAAAAAAAAAAAAp\AAAAAA/',�ON_AAAAA

De todo lo expuesto se deduce que algunas de las fallas inversas
AAI-,S�AAAAAAAAAAA^/\ AA^^^AAAAAAAI\^-,*,�AAAA

existentes en nuestra zona, pudieran ya existir un poco antes de la oro-
A

AAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAAA^A^A^AAAA^AAA3 A A A A A Agenia principal y desde luego parece bastante probable que las de ver-gencia Sur estén ligadas más íntimamente a esfuerzos verticales de¡ Tríasque a tangenciales de la orogenia principal. Y más aún, en la estructura

A^^^

de Fuente Albilla-Ramadero, parece ser que las fallas inversas de vergen-
A AA A A A A ^ A A A A

cia Sur tuvieron lugar un poco antes que las de vergencia Norte, al afectar
AAÁAAA AAAAtIA'
AA^AA AAAAA�AAAAAAAAAAA,A

en aquéllas a materiales del Aquitaniense y en éstas a materiales M
AAAAAAAJ.1,0,�AA/\AAAAAAAAAAA

AAAA A
AAI,^/\�

A

A AAAAAAAAAA A ^AAAAA
'
A A

A AA
A

A

AA^� AA/ A
Helveciense.

A
AAAA

_

A
AAAAAAAAAAA

A
AAAAAAAAA AAAAAA

1\ A
A

' ' 1 ^A^AAAAAAAA4,¿\
-
AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA^A

El pliegue de Fuente Albilla-Rarnadero se trata, por tanto, de un día- AAAAAA-A-^--AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,,, A A A
piro en un estado poco evolucionado.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
(-",y

2.4.3.1.2. Pliegue de Ermita de Santa Bárbara (fig. 94)

AAAAAAAAAAA
Este pliegue es más pequeño que el anterior y el arco es de sólo 3 km.

AAAAAAAA AAAAAAAAA
AAAAAAJAAAAAAAPresenta sus dos flancos invertidos y cabalgados, existiendo más de

AAAAAAAAAAA AAAAAA�~�A
AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA

A

un cabalgamiento en su flanco septentrional.
AAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/4qá_áAAAA

AA A
AAAAAA AAAAAAAAAAAATambién existen algunas fallas normales que han favorecido el hun-

A�A A AAAAAAAAAAAAAAAAA
�A�AAA AAA�4�AII-n AAA AAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

dimiento de la bóveda, habiéndose ésta de nuevo levantado, en parte porla inyección del Trías a través de la falla M río Mundo, situada aproxi-
Figura 94

madamente en el núcleo del pliegue. Se trata, por tanto, de un pliegueen champiñón, de características similares al de Fuente Albilla-Ramadero,
Se trata, por tanto, de un diapiro en estado más avanzado que el de

pero con la bóveda posteriormente levantada y perforada, en parte, por el
Fuente Albilla-Rarnadero, puesto que ha llegado a aflorar el Trías en su

Trías a través de una falla profunda. Como consecuencia de este poste-
núcleo.

rior levantamiento central de la bóveda, ésta ha quedado casi desmante-
A este pliegue le siguen, al Norte y al Sur, sendos pliegues volcados.

lada, en este área, por efectos de la erosión.
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PLIEGUE DE LA DEHESA 2.4.3.1.3. Pliegue de la Dehesa (fig- 95)

Constituye éste un pliegue de unos 4 Km. de ancho y presenta sus dos
N-... T c—. d. flancos cabalgados, algo invertidos, y sobre todo que la bóveda está en

N. gran parte perforada por el Trías.
Nt. S.
1250 la génesis lógica que se atribuye, en este caso, es la siguiente:

100
J. 1.0 Antes de la orogenia principal tuvieron lugar unos esfuerzos ver-

A A A A
pliegue.

A A AAAAA ticales, originados por el Trías, que dieron lugar a un gran
500 A A A

A A A A A A
AAAA AAAA A^

01 AAAAAAAAA A A A AA^AAAAAAAAAAAA
2.0 Como consecuencia de la relativa amplitud M pliegue tuvo lugar

AAAAAAA
~ hundimiento de la bóveda, originándose, como consecuencia,

AAAAAAAAA A^AAAAAAAAAAAAAAA un pequeno
AAAAAA

AA

A^AA^A^AAAA^AAAAAAAAA -0 fallas normales.
3.1' Sin embargo, pienso que en este caso el hundimiento no debió de

ser tan importante como en el caso M pliegue de Fuente Albilla-Rarna-

dero, que llegó a formar una gran fosa, sino que fue lo suficientemente

AAAAAAA
leve como para que no obligara el peso de los materiales a que el Trías

AAAAAAAA fluyera preferentemente hacia los flancos, aunque sí lo suficiente como

AAAAAA AAAAAAAA AAAAA
A

AAAAA AA AA
para originar cabalgamientos en ellos.

AA AAAAAAAA AAAAA AA
AAAAA AAAAA AAAAAAAA AAAA 4.0 Como consecuencia de la hipótesis anterior, el Trías «decidió» pro-

AAAAAA A ^A AAAAAAAA^^A
AAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAA^AA

A� . . . seguir su acción vertical halocinética por la parte central M pliegue, as-
_���AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7q�AAAAA,

3
censión que se vio favorecida por la existencia ya de fallas normales.

AAAAAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
--7� A A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 5.0 En un último estadio de¡ proceso el Trías perforó toda la zona ocu-

pada por la fosa tectónica (en este caso, de forma redondeada, debido a

que las fallas eran concéntricas, tan típicas en los diapiros), desmantelán-

A
dose por completo la bóveda por la acción erosiva posterior.

AAAAAAA AA AA Pienso, por tanto, que se trata de un diapiro en estado mucho más
AAAA AAAAAAAAAA

A

AAAAAAAA AA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A^ AAAA
AAAAAAAA^AAAA#AAAAAAAAAAAAAAA

avanzado que los hasta ahora descritos.

AAAAAAA^AAAM�AAA�A AAAAAAAAAAlAAAAAAA/� AAAAAAAA
A,

AAAAAAAA��A
AA
AAAAAAAAAN&A^AA-

2
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAA�\AAAA,k.AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA,AAl 2.4.3.1.4. Pliegue de Cabezallera (fig. 96)

Es éste un pliegue de gran amplitud también, 5 Km., comparable en

este aspecto al de Fuente Albilla-Rarriadero.

AAAAAAAA^AAA^AAAA
Viene caracterizado por poseer su flanco septentrional invertido y su

AAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAA^AAMPAAAAAAAAAAA
meridional cabalgado. Además, conviene resaltar que su bóveda no está

AAAAAAAAAAIWAAAAAAAAA

A A AAA�pAAAAAAAAAAAVAAAAAAAAAAAAA
fracturada por fallas normales, sino que existen una serie de pliegues que

AAAA=A &>-,'�I\AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"I�,-A-_AAAAAAAA A
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A A

constituyen, en general, un sinclinorio. De este hecho parece deducirse
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A

-7,AAAO-"-AAA que antes de formarse las fallas normales, en el proceso de hundimiento
AAAAAA

de la bóveda, ésta pudo pasar por un estadio intermedio de sinclinal o

Figura 95
sinclinorio.

Parece claro que se trata de un diapiro poco evolucionado.
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PLIEGUE DE CABEZALLERA gencia Norte, de manera similar a lo que ocurrió en

245

el pliegue de Fuente
me. NW. Jíu.'.' Ri. -NTu~ Albilla-Ramadero, y que en el caso de Cabezaliera, al tratarse de un dia-

T-1500 1 ', SE. piro poco evolucionado, no hubo lugar para la formación de estos cabal-
J.' J, ', 1 1

1000 J. PLIEGUE DE LAS CAÑADAS
AA A

500 A A C.Ad.. C.F.M. d.

'
AAAAAAAA AA HaChe; Aba aAAAAA ^A A AA�AAAAAAAAAA AAAA"

250 AAAAAAAAAAA AA A AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA N. S.
AAAAAAA

15

00 AA
'

1 0

-

:
AlA

1At

,

A
,
A" Al 1 AlJJ'

50-01 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -500
AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA A A A A AAA
AA A AA AAAAA AAAlIAAAAAA AAAAAA AAA AAAA AA*AAAAAAA AA A%AAAAA^rAAAA^A Al\AAAAA^ AAAAAAVAAAAA^AAA AAAAA AAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA All.��A AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA3 NAAAAAA^AAAAAA^A^AAAAAAAAAAA^A AAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

A
AA A A AAA

AAAAAAA AAA AAAA A
AAA AA AAAAAAAAAAAA AA

AAA\AA A AAAAAAAAA�rA
A AA AAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA11

A A A A-A-A-A7r7AAAAA4.NAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A A A-'7\ A A A A AAAAA,'r�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA,

A
A*"�

A A A A
AAAAA,,,���,�,�"'�AAAAAAAAAAAAAA \�������AA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA

A
A
A

AAAAAAAAA AA
A
7AAAA

A
A A A

'A
AAAAAAAAAAAAAA

A
A

7'A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA AAAA
'
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AI-nA-A�AIl,11 A A A A A*,, AAAAAAAA~AAAA ,

AAA
'
A�AAAAAAAAAA�A�AA A AA AAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAA AA^AA^A^AAAAA
AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA ��t�AAAAAAAAAAA

Aq&
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�AAA

AA2 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A A A AAA

AAAAA AA AAAAAAAA

A
'
AA AA A AAAAAA

A

A A A

A

AAA^AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA
'
AAAA AA AAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A
AAA AA

A
AA

'

AAAAAAA AAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAA A��AAAAAAAAAAA�AAAAAAAAAAAAAAAAAAN A AA
_���AAI\AAAAAAI\AIA AAAAAAAAAA*Z-^AAAA-A A A A A AA

^AA^AA^AAAAAA AAAA/,AA-^-71'-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-A-7r74rAAAAA
A A

^
7AAAAAAAAAAAAAAAAAA "\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAA/WAAAAAAAAAA
A
'A

^
�AA

M
JA

AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA-1-7�'AAAI AA JAAAÁAAAA
AA,

AAAAAAAAAAAAAAAA^A-7�-AAAAAAA'��AAAAAAAA
AAAA^AA^AAAAk~-.�.AAAAA--A-�,I^�AAA4-AI~AAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^A�

/""
A A

A
^ A�AAAAA^AAAAAAAAAAAAA;AAAAAAAA A
�AA

AA�AAAAA�A�A�AAAA A A
A A

A^AAAAJ'~A
A

AAAA
AAAAAAAAAAt~AAAAAA

Figura 96 AAAAAAAAAAl»AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA^AAVAAAAAAAAAAAA

AAAA A

A

AA AAA,�-WAAAAAAAAA,I\AAAAAAAIUAAAAA
-1�AAAAAAAA-A-7�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT-^->4��AIAAAAAA
AAAI��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*%-,4~AAConviene observar aquí que los cabalgamientos están situados en el AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAflanco Sur (Y más de uno), mientras que el flanco Norte está sólo invertido.Podría ser una prueba más de que los cabalgamientos de vergencia Sur, Figura. 97ligados a estos fenómenos, se han Originado un Poco antes que los de ver-

161
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gamientos de vergencia Norte, sin que quiera decir que puedan formarse PLIEGUE DE LA HERRERIA
todavía, pues pienso que los diapiros de esta región de estudio ya han co-

Ni-WI
brado su estado de equilibrio, esto es, se trata de diapiros «muertos»; la

C�� dc Ser—dino
rrazón es, sencillamente, que en esta región del Prebético Externo los es-

S.pesores de las formaciones son relativamente pequeños y, además, la ero-
N.sión ha hecho que no existan áreas inestables, al aliviar al Trías de gran

parte del peso de los materiales suprayacentes. Mt. J, J
C— c 0 El m c

Otra prueba más de que la acción diapírica ha sido más intensa en el
flanco Sur que en el Norte es que en aquél ha llegado a aflorar el Trías 1\ A

AAAAAAAA
AAAAAA

\AAA r\I\AAAA AA AAAAAAAAAAA
en los Alejos.

\AAA,
AAAAAAAAAAA,,AAA A/\AAAA A^AAAAAAAAA

IAAAAAAAAAAAAAAAi'�AAA A A/\^
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

2.4.3.1.5. Pliegue de las Cañadas (fig. 97)

Este pliegue es muy parecido al anteriormente descrito de Cabezallera,
y tiene una anchura de unos 3 Km. AA^

;rÍ,, AAAAAAA diferencia del anterior (Cabezallera), presenta su flanco Norte tam- AAAA AAAAAAAAAAAA Abién cabalgado, si bien el flanco Sur ha sufrido (como parece ser caracte- AAA AA AA AA A A

A AA AAA AAAA A Arística común de muchos de estos pliegues) una mayor acción diapírica y A A^ AAAAAAAAAAAA A AAA

AA AAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAcomo consecuencia una mayor tectonización, pues aparece más de un ca- AAAA AAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAA4-ti-A_AAbalgamiento de vergencia Sur. AAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-7TAAAAAAA

AAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATambién aquí la bóveda, en su proceso de hundimiento, ha pasado por 3un estadio de sinclinal, si bien en este caso existe además alguna fallanormal.
Se trata, por tanto, de un diapiro poco evolucionado, aunque se en-

AAA AAcuentra en un estadio más avanzado que el de Cabezallera.
AAAA AAA AAAAA

AAAAAAA AA AAAA AAAAAAA

AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

�AAAA AAAAAAAAAAAAAA ZAAAAAAAAAAAAAAA A
��AAAAAAAAAAAAAr7t_A-4 AA A2.4.3.1.6. Pliegue de La Herrería (fig. 98) r7AAAAAAAAAA_,jAAAAAAAAAA

A

AAAAAAAAAAAAAAA
A AAAA��A AAAAAlA

\AAAAAAAA--^�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,
A^^AAAAAAAAAAAAAAA 77/77/Es muy similar al de Fuente Aibilla-Ramadero, incluso en su amplitud, 2

pues supera los 6 Km. de arco.
Presenta las características comunes que vengo definiendo, esto es,flancos algo invertidos y cabalgados (el flanco Norte también está cabal-

AAAAAAAAA

A

A
AAA
A�

AAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Agado, aunque se sale ya de la región estudiada) y su bóveda hundida por

AAAAAAAAAAAtAAAAAA AAAAA

,7

AAAA
AAA A Aw_.A

A
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

fallas normales; el hundimiento, en este caso concreto, fue importante, de-
��AAAAAAAAA AAAAAAAA

,

AAAAAAAAAAAAA A ���A
AAAAAA

AAA A�AAA�A�bido al gran peso de los materiales (recordemos que en este sector exis- A A
A
AAAAAAAAA AAAAAAAA

~A 7\ A A MA��A A1*4--,�k /A A A A A A
t,��A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAten ya materiales cretácicos y el espesor de toda la serie excede los 1.000

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�,&á

metros).
Como consecuencia de este importante hundimiento de la bóveda, elTrías se vio obligado a fluir hacia los flancos, y el flanco meridional se Figura 98vio más afectado que el del Norte. Una consecuencia de esta mayor tec-
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PLIEGUE DE CASAS DEL JINETEtonización es el deslizamiento gravitacional de un bloque Jurásico que
C9-5 d.1está situado al oeste de los Castillarejos.

S.Una prueba evidente de que las fallas normales, que han favorecido el N.
ML j,hundimiento, son anteriores a la etapa orogénica, y por tanto han de estar 100

ligadas a fenómenos diapíricos de¡ Trías, es el hecho de encontrarse éstas
A A Afosilizadas por el Mioceno Inferior. S00
AA AA A p, A

,N A A~ ^AI\AAAA^A Al
A

A'A
AAAA

AA
AAAAAAAAA

A
A
A
A At

0 NAAAAAA^AAAAAAAAAAAA A A

2.4.3.1.7. Pliegue de las Casas M Jinete (fig. 99)

Se trata de un pliegue de pequeña envergadura, de sólo 3 Km. de an-cho; viene definido por sus dos flancos invertidos y en su bóveda existen
AAAAA '1\ A A A A

AAAAAAA

A

AA

A

A
,\AAAAAA A7-A.-I, �AAAA 'dos pequeños sinclinales, separados por un anticlinal central.
AA,,AAAAAAAAAAAAAAAA

A
'AAJAAAA

A

A
A

A
A

AAAAA�A
A
�A

A AAAA
1\

AA
AA

AAAAAA
A IAAA AA

'
AAAA

De todos los casos de «macropliegues» en champiñón estudiados, es
A A \AAA^AAAtAAAAA

' AAA-A-
A

A

AAA
'
A

A
'

A

A
A
AAAA

A

A

A

A

A
éste quizá el menos evolucionado, ya que no se observan cabalgamientos

A A

,
, AAAAAAAAAAAAAA AAAAAA

AAAA/�bAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA AA'AAA,en sus flancos ni hundimientos importantes en la bóveda. AAAAA^AAbAAAAAAAAAAAA�AAA�AAAAA�AAAAAAAAAAAAUn pliegue (de los descritos) muy parecido a éste es el de Cabezaliera, 177pero en él ya se advierten cabalgamientos en el flanco Sur, por lo quepienso que se encontraría en un estadio algo más avanzado que el de Casasdel Jinete.

AAAAAAA AA A
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A
A AAAAAAA A AAAAA AA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA A AAAA

'

AAA
,AAt~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A

,
A

A
'
AAAA

A
AAA A

A

A

A
A AA

^

AAAA AA
'

AA
A
A

AAAAAAAAA,�A AAAAAAAAAAAA AAA.AAAAAAAAAAAAAAAAAA

_7��

A
A'.j

A A
'
AAAAAA

A
A

AAAA

2.4.3.1.8. Características generales y génesis de los pliegues
AAAAAAAAAAAAAAAAA

A'4AAAAAAAAA AAAAA
AAAAAAAAAAAAAA

��-A��A�A�A�^�AA�A�A AAAAAAAAAAA,&
\AAAAAAAAAI�,~ l'A A A A

A

AAAAA ��en champiñón
AAAAAAAA-i'�'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7~AAAAA
,\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2Voy a intentar, por último, sintetizar las características que definen atodos los pliegues hasta aquí descritos en este apartado, y tratar de re-construir los hechos a lo largo del tiempo.
AAAAAAAAAAA^

Las características comunes de todos ellos se pueden resumir en las AAAAAA^A^AAAAA^AAsiguientes:
A

AAAAAAAAAAAfAAAA^AAA^
AAAAAAAAAAA

A
AAAAAAAAAAA

AAAAb,iNAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA

X7M�AAAA AA�AAAAAA -A 1,��A A A A A A A A A A A A A A A A A A ATc^_Aj\ A A A A A1.0 Se trata de pliegues de cierta envergadura, comparables en su an-
^ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAILá.,�,.AA

AAA�
AAA,_á_á~AAAAAAAAAAA^ A Achura a los existentes en las provincias de Alicante y norte de Murcia AAAAAAAAAAAAAAA/\AAAA,NAAAAAAAAAAA A A^AAA^AAAA

(3 a 6 Km.), pero en cambio no presentan gran continuidad lateral, debido,entre otras razones, a la fuerte tectonización que ha sufrido esta región Figura 99en la etapa orogénica.
2.0 Presentan, generalmente, sus dos flancos invertidos.

aunque también se dan casos en los que sí, por lo que parece ser que se3.0 También (es lo frecuente) sus flancos están cabalgados, o al me-nos uno de ellos (a excepción del de Casas del Jinete). trata de diapiros poco evolucionados.
6.o En los casos en que ha habido salida del Trías a la superficie, lo4.0 Presentan su bóveda deprimida, bien en estructura de sinclinal,

normal es que lo haya hecho por los flancos y no por la bóveda, y más frebien en fosa tectónica.
cuentemente por los flancos meridionales; de aquí que estos últimos se5.0 Por lo general, en estos pliegues no ha llegado a perforar el Trías,
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encuentren más tectonizados. Sólo cuando el hundimiento de la bóveda ha a la etapa de plegamiento, incluso afinando aún más, anteriores
sido pequeño el Trías ha decidido perforar por el eje de la estructura yno por los flancos. al depósito M Mioceno Inferior, como lo demuestra el hecho de

La génesis general de todos estos pliegues Parece haber sido

encontrarse algunos de estos afloramientos fosilizando a fallas

guiente: la si- normales.
g) Muchas de estas fallas normales de bóveda pudieron volver a ac-

a En un principio, y antes de suceder la orogenia principal, tuvieron tivarse en la etapa de plegamiento, pudiendo cambiar su sentido

lugar unos esfuerzos verticales, motivados por el Trías, que for- de desplazamiento (jugar como inversas) o incluso verse «dobla-

maron Pliegues de gran radio.
b) Como consecuencia del amplio arco de estos pliegues, el Trías

dos» sus planos de falla en profundidad. En este sentido, las fallas

no pudo sostener el peso de los materiales suprayacentes. y suce
de desgarre pudieron ser las causantes de algunos de estos fenó-

dió normalmente un hundimiento de la
menos.

c) La bóveda deprimida presentó, en un pri
bóveda. h) Por último, pienso que estos diapiros, la mayoría poco evoluciona-

sinclinal Y Posteriormente, y sólo en los
ncipio, la estructura de un dos, han cobrado ya su estado de equilibrio, tratándose de diapiros

o de cobertera más �pesada», esta bóv
casos más evolucionados «muertos». Las razones en que me apoyo para dar esta afirmación

normales, siendo frecuentes las de tipo
eda se fracturó en fallas es que en la región estudiada del Prebético Exterior los espesores

d) Lógicamente, al hundirse la bóveda, el Trí
concéntrico.

hacia los flancos. Llegado a este punto,
as se vio obligado a fluir

de las formaciones son relativamente pequeños y además la ero-

hipótesis que expresan los autores MARTI
conviene exponer las dos

sión ha hecho desaparecer las zonas inestables, aliviando así al

NEZ y BENZA0UEN (1975),
Trías de gran parte del peso de los materiales suprayacentes.

para su interpretación de la Sierra Mariola: «El hundimiento de abóveda se produce bien por una migración M Keuper hacia 1
1

flancos, bien Porque el enorme arco es incapaz de sostenerse
os 2.4.3.2. DIRECCIONES ABERRANTES, LOCALES, EN LOS PLIEGUES

fallas normales tienden a estabilizarlo, produciéndose entonces 1
y

migración M Trías hacia los flancos
a Próximo a los afloramientos de Trías que presentan carácter diapírico,

, es decir, la migración delTrías hacia los flancos hunde la bóveda o el hundimiento provoca
o incluso en zonas donde éste no ha llegado a aflorar, pero que, sin em-

la migración hacia los flancos.» Personalmente creo que, en el sec-
bargo, se intuye su acción, es frecuente encontrar direcciones aberrantes

hundirse la bóveda, que por supuesto pudo hundirse sin

locales en los pliegues, que no concuerdan con las directrices generales
tor estudiado, el Trías fluyó hacia los flancos, a consecuencia de

de fracturarse, pero que si estas fallas ni
necesidad

que definen a la región.

hundimiento se incrementó Y, como cons
ormales se produjeron el

En casos, como al sur de¡ Cortijo de Trifillas, en donde el Trías ha lle-

Trías hacia ¡Os flancos fue mayor.
ecuencia, la migración M

gado a aflorar, no presentan duda alguna a la hora de interpretar estas

e) Sea cualquiera la causa de esta migración de Trías, el hecho es

anomalías (en este caso concreto, un anticlinal de dirección N-S).

que éste provoca una inversión en sus flancos y unos cabalgamien

Sin embargo, se presta más a la elucubración en los casos en donde el

tos de vergencias Norte y Sur, respectivamen
Trías no ha llegado a aflorar; esto es el caso, por ejemplo, M anticlinal

los cabalgamientos de vergencia Sur se
te. En algunos casos de dirección N-S de Molino de Jaray. Dicho anticlinal parece continuar

anterioridad a los de vergencia Norte.
han podido producir con con la misma dirección, y aunque interrumpido por fallas normales, en

f) En cuanto a la edad de la formación de estos pliegues, podemos
Puente de Morciguillos, y este último pliegue describe (próximo a este

asegurar que se iniciaron con anterioridad a la etapa orogénica
pueblo) un giro de más de 900, presentando, por último, una dirección de

principal de Plegamiento, si bien pudieron acentuarse al sobreve
NE-SO. La causa de esta anomalía en la dirección M pliegue parece ser,

nir ésta. También conviene aclarar que muchas de las fallas nor a
sin lugar a dudas, la acción halocinética M Trías, pues precisamente en

les, situadas en las bóvedas de estos pliegues, incluso algunas
m este arco se da también la «extrusión» jurásica de Baños de Tus, que más

versas localizadas en los flancos, fueron originadas anteriormen
in- adelante hablaré de ello. Otro hecho que confirma la acción M Trías en

te esta zona es la existencia de discordancias locales.
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2.4.3.3. DISCORDANCIAS LOCALES
dentro de¡ Prebético Interno, y en donde el Trías tuvo que soportar gran

La característica común de todas ellas es precisamente su situación
carga de materiales, debido a los espesores potentes de sus formaciones.

localizada, no pudiéndose generalizar para un sector relativamente ex-tenso.
2.4.3.4. EXTRUSIONES DE MATERIALES COMPETENTES (fig. 100)

Se citan, como ejemplos más notables, la discordancia del Barremiense.Aptiense Inferior sobre el Kimmeridgiense Superior o Kimmeridgiense Me-
en

SBaóñloossedeha observado un caso en el sector de estudio, y está situado

Tus.
dio (faltando el Portlandíense, Neocomiense y parte del Barremiense) en

Ya se ha dicho que en este punto existe un afloramiento jBaños de Tus, y la del Senoniense Inferior, que reposa indistintamente urásico, cuya
sobre el Cenomaniense Superior, Cenomaniense Inferior-Medio o incluso estructura es un anticlinal de pequeñas dimensiones, fallado en sus flan-
sobre el Cretácico Inferior. cos y que constituye un horst.

En una región como ésta del Prebético Interno, en la que existe predo-En cuanto a la discordancia del Barremiense-Aptiense Inferior sobre el
minio de afloramientos cretácicOS, cuyas potencias son enormes, contras-Kimmeridgiense Medio-Superior en Baños de Tus, parece evidente que está

(1,5 Km. de largo por 0,5 Km. de ancho), cuyos contactos suelen ser anor-diapírica del Trías. Esto viene confirmado por el hecho de existir en
ó ta encontrar un afloramiento jurásico aislado, de extensión muy reducidalocalizada exclusivamente en este punto y que tiene su causa en la acci n

males y cuyas directrices (Oeste-Este) se apartan de las generales queBañosde Tus una «extrusión» jurásica (que hablaré a continuación de ella) y,
definen al Prebético Interno.

corresponden
por otro lado, porque inmediatamente al Sur, en el anticlinal de Arguell,ite,

Dado que los materiales adyacentes, en algunos puntos,o inmediatamente al Norte, en el anticlinal de Arroyo Bravo, está repre-
al Cretácico Superior, hay que invocar, para que puedan aflorar estos masentado ampliamente el Barremiense; en cuanto a los demás términos es-
teriales del Jurásico, la existencia de grandes fallas, CuYO salto superentratigráficos que faltan en Baños de Tus, no puedo demostrar que existan
los 1.500 m. en algunos puntos. Sin embargo, resulta muy extraño queen sus inmediaciones. porque no llegan a aflorar, pero en el sondeo de estas fallas de tal envergadura no ejerzan su influencia en zonas más am-Fuente Higuera, por ejemplo, se ha cortado el Berriasiense-Neocomiense ? plias y por el contrario estén localizadas sólo en los alrededores del aflo-En cuanto a las discordancias del Senoniense Inferior sobre otros ma- ramiento jurásico, en una disposición casi circular. Por otro lado, las di-teriales cretácicos, incluso a las posibles discordancias intrasenonienses, rectrices de estas fallas son aberrantes y distintas a las generales de laparece ser que tienen también su origen en la acción halocinética del Trías. región.Un hecho bastante significativo es que el Senoniense Inferior repose, en De todas las consideraciones expuestas se derivan las siguientes con-este sector, indistintamente sobre materiales má inferiores del Cretácico clusiones:Superior (en el Calar del Mundo y Sierra del Cujón) o incluso sobre la fa-

j.o El mecanismo que ha hecho aflorar estos materiales competentescies «Weald-Utrillas» (en la Sierra del Padroncillo).
del Jurásico no se debe, al parecer, a efectos tangenciales, propios de laDe todos estos hechos parece deducirse que después del depósito del
orogenia principal, pues la estructura presenta directrices aberrantes-Turoniense y antes del plegamiento principal tuvieron lugar en este sector

2.- Es más lógico pensar que sea debido este mecanismo a efectosunos esfuerzos verticales motivados por el Trías, dando como resultado verticales, que impulsaron hacia arriba y localmente a estos materialesla elevación, incluso la emersión, de algunas áreas y la posterior erosión
competentes del Jurásico, a modo de «extrusión».de parte de los materiales existentes en las mismas. Estos movimientos

3.0 La causa que motivó este fenómeno debió corresponder a efectosverticales pudieron ser más intensos en unas áreas que en otras; de ahí halocinéticos del Trías.
se crea

que el Senoniense Inferior se depositara, posteriormente, de manera in- En efecto, si un área se ve sometida a efectos halocinéticos,distinta, sobre materiales diferentes. Esta inestab
i
lidad pudo comenzar en en primer lugar un abombamiento en la cobertera, a manera de domo, sieste sector ya desde el Kimmeridgiense Inferior, atenuarse en el Barre- los materiales no están aún totalmente consolidados. Pero si estos esfuer-miense-Aptiense Inferior y reanudarse al final del Senoniense. Oue estos zos verticales persisten, se originarán una serie de fracturas radiales Yhechos se den en este área no debe de extrañar, puesto que está situa

1
da concéntricas que, sobre todo estas últimas, podrán individualizar un b1o
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N.

Punta( de e de los materiales más consolidados (en este caso, el Jurásico calizo)qu
e impulsarlo hacia arriba. Esta ascensión se puede ver favorecida por la

Rio Tus no consolidación, todavía, de los materiales suprayacentes
T-

4.0 En definitiva, creo que se trata en realidad de un diapiro triásico,
-C4

C, en etapa inicial, aunque ya «muerto», esto es, un diapiro «abortado», en

C el que no han llegado a aflorar en superficie los materiales triásicos.

A G, Esta hipótesis viene apoyada por los siguientes hechos:

A A A A A A A A A A A A A 0 a) Existencia de directrices aberrantes, tanto en el mismo anticlinal
A A A A A A A A A A A A A A A A

AAAAAAAAA
de Baños de Tus como en las estructuras adyacentes, como Puente de

AAAAAAAAAA

0
AAAAAAAAA

AAAAAAAAAA 0
Morciguillos y Molino M Jaray.

AAAAAAAAAAtAAAAAAAAAAA 0 -

A A A
AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

b) Presencia de discordancias importantes en este área, como la M

;��AAAAAAAAAA
A A A A

A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA
A

Barremiense - Aptiense Inferior indistintamente sobre el Kimmeridgiense

Medio o sobre el Kimmeridgiense Superior, en el mismo anticlinal de Ba-

ños de Tus, o las M Senoniense Inferior sobre el Cenomaniense, en las

áreas cercanas.
c) En Baños de Tus existe una fuente termal, cuya temperatura es de

-Nivel de¡ mar 26>, que nace en plenas margas y margocalizas de¡ Kimmeridgiense Infe-

rior y que un análisis hidroquímico de la misma ha puesto de manifiesto

un fuerte contenido de cloruros, sulfatos, sodio y potasio. La alta tempe-

0 ratura nos habla de que el agua ha estado en contacto con zonas profun-

A das a causa de las importantes fallas antes aludidas, y la calidad química
AAAAA A

G,

AAAAAAAAAA
del agua nos pone de manifiesto la posible influencia del Trías.

A A A A A A / -G, G,

A A A A A
/j'\ A A A A A d) Por último, dos de los argumentos más fuertes que apoyan el he

cho de que este área fue localmente levantada en una etapa preorogénicaIAAAAAAA
t, I\AAAAAAAA^A^AAAAAAA

AAA
—AAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAA

son los siguientes:

/ 1
7.- - Presencia de slumping.

B rremiense Aptiense inf.
- Existencia de acuñamientos en los estratos.

Los slumping se localizan en los materiales pertenecientes al Kimme-

ridgiense Inferior, Kimmeridgiense Medio, Kimmeridgiense Superior y Ba-

Ni'C¡ del mar

rremiense-Aptiense Inferior.
Los acuñamientos se observan, y de manera espectacular, en los ma-

0
teriales del Barremiense-Aptiense Inferior, especialmente próximo a la ex-

A A A A -1 trusión jurásica.
A

A A A A A
A 1\ A A AA _j5

A
A A A A A A AA /,\ 5.0 En cuanto a la edad de esta extrusión y posibles pasos interme-

AAAAAAAAA AAAAAAA

j
3j,

A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A A dios que tuvieron que existir, se puede decir lo siguiente:
AAA AAA A

j
-T, El hecho de encontrar, ya en el Kimmeridgiense Inferior, deslizamien-

K i m m e r i d g i e n s e
tos intraformacionales (siumping) hace pensar que ya en esta época exis-

-9 U p e r j 0 r tía en este área localizada un umbral motivado por los efectos diapíricos

Figura 100 del Trías; este umbral siguió acentuándose, al menos durante el Kimme-
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ridgiense Medio y Superior. Al final de¡ Kimmeridgiense Superior, en los <
Baños de Tus existía una isla que no fue cubierta por las aguas hasta el
Barremiense; la existencia de una costra laterítica en la base de la dis- <

<cordancia apoya esta hipótesis.
lógicamente, durante el Portiandés, Berriasiense y Neocomiense, este

área tuvo que continuar levantándose y desde luego también durante el
Barremiense y Aptiense, como lo prueba la presencia, en estos últimos
materiales, de slumping y acuñamientos importantes en los estratos. lle- «<
gado aquí, conviene decir que aunque en este punto no se ha depositado
el Portiandés, Berriasiense y Neocomíense, pienso que próximo a esta es-
tructura estos materiales se den, aunque sólo se haya podido demostrar
la existencia del Neocomiense a 13 Km. al este de dicho punto, mediante
la ejecución de un sondeo. Esto pone en evidencia el carácter localizado
de este fenómeno estructuraL

Durante este proceso de ascensión local tuvo que haber un momento
< <en el que se dieran una serie de fallas que acentuaran aún más este pro- <

ceso; estas fallas ya existían, al menos, en el Barremíense y fueron acti-
vadas, como mínimo, hasta el Cenomaniense. 0

Resumiendo el problema, creo que primeramente debió existir un um-
CUbral en Baños de Tus, y que posteriormente se dieron unas fallas que acen-

tuaron la ascensión y motivaron la extrusión propiamente dicha; el motor < < < <
< < < < <de estos fenómenos fue el Trías. 0 ««<

6.11 Hechos análogos al descrito han sido señalados en el Prebético
de Alicante, en el Cabezón del Oro, Puig Campana y Sierra del Cid. POL-
VECHE (1962) y RODRIGUEZ ESTRELLA (1977); se trata también de mate-
riales «extruidos» pertenecientes al Jurásico Superior, que se encuentran
rodeados de materiales cretácicos (incluso terciarios) y vienen acompa- 0
ñados de directrices aberrantes, discordancias, fuentes termales, etc. >_ -� 1 '; ' � «Z

2.4.3.5. DESLIZAMIENTOS GRAVITACIONALES (fig. 101) N
i 1

1
' <

cn Y <
UJ <En este sector del Prebético, y más concretamente en el Prebético Ex-

terno, no existen mantos de corrimiento propiamente dichos, puesto que
todos los materiales representados presentan un carácter autóctono o pa-
ra-autóctono: las escamas o los cabalgamientos han oríginado acortamien-
tos o desplazamientos, pero en ningún caso alcanzan ni siquiera los 3 Km.
de recorrido.

Creo conveniente hacer estas consideraciones, antes de entrar en el «
tema de este apartado, puesto que de esta manera será más fácil com- ««
prender la hipótesis que a continuación voy a exponer. «««

Interpreto como afloramiento «deslizado» al situado inmediatamente al Z
«««

í - F�17
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oeste de¡ Castillarejo y constituido por dolomías del Dogger y arcillas del etcétera, por MOSLEY (1973), RIOS y alt. (1961) y RODRIGUEZ ESTRE-Lías. Observándolo, se ve que sus contactos son muy horizontales y que LLA (1977).este pequeño cerro jurásico «flota- sobre materiales del Cretácico Infe-
rior y Superior.

No se trata de un «isleo tectónico» ligado a un manto de corrimiento, 2.4.4. ¿POR OUE SE PRODUCEN CAMBIOS DE DIRECCIONpuesto que, como se ha dicho, el estilo de la zona no es éste, y además EN LAS ESTRUCTURAS DE DIRECTRIZ TIPICAMENTE BETICA?se puede comprobar que las facies que definen a este afloramiento son
las mismas que presentan los materiales circundantes, de su misma edad. Aparte de las direcciones aberrantes de ciertas estructuras de carác-Es muy probable de que se trate (por exclusión) de un bloque desli- ter muy localizado, que ya he mencionado, y que están ligadas a la acciónzado por la acción de la gravedad y que el motor haya sido la acción halo- halocinética del Trías, en la región de estudio se pueden distinguir doscinética del Trías. En efecto, si se observa la cartografía, se ve que poco áreas en donde se observan claramente directrices diferentes a las tí-más al Norte, a sólo 3 Km. de distancia, se encuentra el pliegue en cham- picas de las Cordilleras Béticas de NE-SO; éstas son:piñón de La Herrería, que ya he descrito. Como se recordará, este pliegue,

1.- Por un lado, las estructuras de directrices béticas (N 49 E) deen su flanco meridional, presentaba un cabalgamiento de vergencia Sur
casi la totalidad de la Hoja de Alcaraz, se ven progresivamente flexionadasde bastante importancia, pues ponía en contacto materiales del Lías con
hacia el SE, presentando una dirección de N 65 0 en la parte oriental deotros del Cretácico Superior. Esto indica que los esfuerzos verticales del
esta Hoja de Alcaraz y en la meridional y noroccidental de la Hoja de Lié-Trías en este flanco meridional del pliegue fueron muy intensos y tal vez
tor, de tal manera que ambas direccionesviolentos; Por tanto, es muy posible que un «trozo» de cobertera jurásica
convexo hacia el Norte.

forman, en conjunto, un arco
del flanco meridional de este pliegue fuese desprendido y deslizado gravi-

2.0 Por otro lado, en la parte septentrional de la Hoja de Liétor, entacionalmente hacia el Sur. Estos hechos pudieron verse favorecidos por
los sectores central y oriental de la misma, se observanel hecho de tratarse de un cabalgamiento de plano bastante tendido. directrices que

La «suela» que sirvió de lubricante para su deslizamiento pudo ser las coinciden con las de la Cordillera ibérica, de N 20-30 0; me refiero a las
margas del Lías, las margas del Trías o ambas a la vez. Las margas del estructuras del meridiano «La Herrería-Híjar» y a la rama occidental de la
Lías sí han sido detectadas en el afloramiento, en dos pequeños anticli- «virgación» Alcadozo-Heruela-Mul 1 ¡dar.
nales; en cuanto al Trías se refiere, no ha sido observado ni en la raíz de Pienso que las causas que han motivado ambas directriceseste deslizamiento (por estar tapado por una «raña» pliocena) ni en el

anómalas

afloramiento deslizado, aunque no se descarta la posibilidad de que exista
en cada caso son diferentes. Trataré de explicarlas a continuación:

debajo del Lías,
Para que sólo se tenga en cuenta diré que la «raña» pliocena, anterior- 2.4.4.1. ESTRUCTURAS DE DIRECCION N 65 0mente mencionada, presenta una «sospechosa» coloración rojiza en el lu-

gar en que debe situarse la raíz del deslizamiento. Estas estructuras, de dirección NO-SE, junto con las típicas de las
En cuanto a la época en que sucedieron estos hechos, sólo se puede Cordilleras Béticas, de NE-SO, forman un arco convexo hacia el Norte.

decir que fue después del Senoniense, puesto que el afloramiento desli- Antas de adentrarme en el análisis de este hecho conviene recordar que
zado reposa sobre él, y anterior al Plioceno, pues éste fosiliza el plano éste no es exclusivo del sector estudiado, sino que el arco entra a formar
de cabalgamiento de vergencia Sur, que motivó el deslizamiento. Pienso parte de otro más amplio, a escala del Prebético, que se ha venido deno-
que tal vez coincidiera con la etapa de plegamiento que hizo que se acen- minando como el «arco estructura¡ de Cazoria-Alcaraz-Hellín» BRINKMANN
tuaran los fenómenos diapíricos, y más en este punto, que posee la tec- y GALLWITZ (1933), cuyos límites vienen reflejados en su denominación;
tónica más complicada del sector estudiado, y por tanto los esfuerzos tu- a este arco, convexo hacia el Norte, le sigue otro arco, pero ya convexo
vieron que ser más intensos. Fenómenos de deslizamientos gravitaciona- hacia el Sur, que se podría denominar de «Alcaraz-Hellín-Yecla». Este úl-
les de materiales competentes, de características muy similares al caso timo constituiría algo así como la «recuperación» de las estructuras de
descrito aquí, y motivados por la acción holocinética del Trías, han sido directriz «beti-ibérica» de N 65 0, a las típicamente béticas, hacia el Este.
observados al sur de la Sierra de Salinas, Sierra de Onil, Aixorta-Bernia, De todo lo expuesto se deduce que el problema del arco, convexo ha-
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cia el Norte, no puede ser tratado tan sólo con los datos M área de es- paleogeográficas, quedando de igual manera la disposición actual de arco,
tudio, sino que hay que abordarlo en su conjunto, y para ello desde un esto es, se trataría de un arrastre de falla de desgarre a gran escala.
principio me vi en la necesidad de ampliar, para este fin, mis investiga- A esta última interpretación le salen al paso los siguientes argumentos:
ciones hacia el SO y E.

a) No necesariamente las líneas paleogeográficas tienen que coin-Ante la posibilidad de que este arco ya estuviera impuesto en una cidir con las estructurales. En la misma Zona Prebética existen ejemplosetapa preorogénica y condicionara la sedimentación, adaptándola a un re- claros de esta no coincidencia. Por ejemplo, si se mira el mapa de iso-lieve preexistente, me llevó a la construcción de mapas paleogeográficos pecos y facies de¡ Dogger (fig. 153) se observa que mientras que las líneasde isocapas y facies de las distintas formaciones (figs. 150, 153, 156, 158, estructurales, al este de Hellín, son ya de dirección NE-SO, las líneas pa-160, 165, 167, 169 y 171). W análisis de los mismos se deduce que: leogeográficas son de N-S. Hechos análogos se observan en los mapas
1.' las líneas paleogeográficas (Isocapas y separación de facies) des- paleogeográficos del Kimmeridgiense Inferior (fig. 156), Kimmeridgiense

criben un arco convexo hacia el Norte, primero, y convexo hacia el Sur, Medio (fig. 158), etc., para el mismo sector señalado.
después, que coincide sensiblemente con las directrices tectónicas que b) Resulta difícil «doblar» un área tan extensa de cobertera con tan
presentan actualmente las estructuras. sólo ejercer la influencia de un desgarre. Claro que esta dificultad se so-

2." Estas líneas paleogeográficas guardan íntimamente relación con luciona con la incidencia de varias fallas de desgarre a nivel del zócalo,
los grandes accidentes tectónicos que se estudian en el apartado 4.2. Así de dirección NO-SE, que por supuesto existen, y que a modo de relevo van
pues, próximo a estas líneas maestras se sitúan los límites de depósito, doblando progresivamente la cobertera. Esto tiene una dificultad, y es que
las separaciones entre facies, los cambios bruscos de potencia, etc. Los estas fallas, a nivel de zócalo, traerían consigo la creación de otras a ni-
surcos y los umbrales, asimismo, vienen delimitados por estas grandes vel de cobertera, en esta rama de directriz «beti-ibérica»; éstas existen,
fallas. pero la presencia de fallas de desgarre levógiras, como las de «La Herre-

3.0 Estos arcos pudieron comenzar a diferenciarse tempranamente;
ría-Híjar», o la del río Tobarejo, entre otras, entorpece esta posibilidad.

en el mapa paleogeográfico del Lías Medio-Superior ya se insinúan (figu-
c) Desde luego, el argumento que echa por tierra a todas estas po-

ra 150). sibles argumentaciones, exclusivamente tectónicas, es el siguiente:

4.' Los materiales, en su depósito, adoptarían la forma de estos arcos, Si estos arcos ya existieron en una etapa preorogénica, en el convexo
al parecer hasta por lo menos el Senoniense Inferior (fig. 171). El Num-

hacia el Norte de «Cazorla-Alcaraz-Hellín» existiría un golfo (golfo de Yes-
mulítico, por ejemplo, al estar situado su línea de costas más al Sur, la

te, que ha denominado FOURCADE, 1970), en el cual los depósitos, a lo
influencia del arco no se dejó notar y se adoptó sólo a fracturas de direc-

largo del tiempo, serían diferentes de los del resto de la Zona Prebética,
ción NE-So. en el sentido de que las condiciones de confinamiento se verían reflejadas

en la litología y en la fauna de los materiales representados. Esto es cierto
De todos estos hechos la conclusión que se saca es la siguiente: La y se ha podido comprobar, al menos en el Barremiense, Aptiense Inferior

formación de los arcos estructurales mencionados y concretamente las (fig. 165) y Senoniense Inferior (fig. 171). Durante el depósito de los ma-
directrices anómalas de N 65 0, ya fueron impues;as, en una etapa pre- teriales pertenecientes a estas edades en el golfo de Yeste se depositaron
orogénica, motivadas por fallas de zócalo, que condicionaron la sedimenta- calizas micríticas con «cailloux noirs» y pisolitos en un medio de calma
ción, adaptándose a un relieve preexistente. Entre estas fallas de direc- de baja energía, y en donde las Charáceas, Discórbidos y Algas fueron los
ción NO-SE figura la del río Mundo. organismos predominantemente representados.

Se Podría pensar que las líneas paleogeográficas presentan una direc- En contraste con este sector «abrigado» aparecen más al Este, a partir
ción N 65 0, en la unidad de directriz «beti-ibérica», porque las estructu- del «cabo de Hellín», depósitos típicos de mar abierto (de mayor energía),
rales presentan esta misma dirección en este sector. Es decir, pudo ocu- en donde las aguas agitadas y limpias han ocasionado el depósito de ca-
rrir que las líneas paleogeográficas fueran en todos los puntos de la Zona lizas intrasparitas, oolíticas, etc., y donde viven predominantemente orga-
Prebética de dirección típicamente bética (NE-SO) y en la región de arco nismos como Rudistas, Lame¡ ibranquios, etc.
(posteriormente en la etapa de plegamiento y por la acción de fallas de Por tanto, parece evidente que las directrices de N 65 0 vinieron ya
desgarre, por ejemplo), se «doblaron» los materiales y con ellos sus líneas impuestas en la etapa preorogénica; de ahí que le dé una explicación fun-
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damentalmente paleogeográfica. En esta interpretación estoy de acuerdo c) Posteriormente, en una etapa orogénica tardía de las Cordilleras
con la que sostiene FOURCADE (1970) en el sector de Hellín; este autor Béticas, estas fallas fueron reactivadas y jugaron un papel de desgarre,
afirma textualmente: -La paleogeografía mesozoica ha orientado las es- levógiro.
tructuras terciarias», siguiendo el mismo criterio de BRINKMANN y GALL- Este surco de «La Herrería-Híjar» continúa más al Norte en la Hoja deWITZ (1933). Esto no impide que, en la etapa orogénica, estas fallas pro- Peñas de San Pedro y hacia el Sur en el meridiano de Elche de la Sierra,fundas, condicionantes de la sedimentación, volvieran a actuar como de aunque algo desplazado por la falla de¡ río Mundo.desgarre (ej.: falla de¡ río Mundo) y acentuaran estas direcciones anómalas. En el sector de la rama occidental de la «virgación» de «Alcadozo-La

Heruela-Mullidar», por el contrario, no se observan razones paleogeográ-
2.4.4.2. ESTRUCTURAS DE DIRECCION N 20-30 D ficas. Parece que se trató sencillamente de una falla de zócalo que con-

dicionó la sedimentación en la Cordillera Ibérica y que en la etapa orogé-
Algo diferente parece ser que fue la causa que motivó las estructuras nica de las Cordilleras Béticas fue reactivada y jugó un papel de desgarre

de dirección N 20-30 0. dextrógiro. Esta teoría viene apoyada en el sector estudiado por la exis-
Ya se ha dicho que estas estructuras se observan en dos sectores: en tencia de desgarres de este tipo en la cobertera, como en la Rambla de¡

el meridiano de «La Herrería-Híjar» y en la rama occidental de la «virga- Collado, así como la existencia de un gran número de pliegues muy apre-
ción» de «Alcadozo-Heruela-Mull ¡dar ». tados entre sí. Esta teoría es la que sostiene FONTBOTE (1967) y que está

En el primer sector (meridiano «La Herrería-Híjar») se observan los si- expuesta en un informe previo a la realización de¡ túnel La Mancha-Ta-
guientes hechos: ¡ave (M. 0. P.).

1.' La existencia de materiales cretácicos representados en una fran- Conviene aclarar, por último, que no se ha visto afectado este sector
ja bien definida de dirección N 20-30 0, mientras que al E y 0 de esta

por el plegamiento ibérico, ni siquiera existe la confluencia de dos oroge-
franja no afloran materiales cretácicos. nias (la Bética y la Ibérica), sino que los materiales fueron afectados por

2.' Existe un cambio brusco de potencia de estos materiales en un
el plegamiento bético y poco antes de terminar éste (en una época tardía,

corto espacio. aunque no muy posterior) tuvo lugar una etapa de desgarres en el zócalo,

3.0 La existencia de inflexiones estructurales, a modo de arrastres, al desgarres que aprovecharon fracturas ya existentes. Se trata, por tanto,

E y 0 de esta franja. dado su carácter localizado, de un simple arrastre de falla de desgarre que
motivó la llamada «virgación» de «Alcadozo-Heruela-Mullidar».

El hecho de estar tan localizada esta franja de materiales cretácicos No pudo existir ni siquiera una confluencia de esfuerzos, ya que en ge-
me induce a pensar en razones paleogeográficas. Estas razones paleogeo- neral la orogenia ibérica fue anterior a la de la Zona Prebética, como ha
gráficas parece ser que fueron motivadas por fallaá de zócalo a juzgar por puesto de manifiesto CHAMPETIER (1972) en la parte norte de la provincia
el brusco cambio de potencia. Por otro lado, las inflexiones estructurales, de Alicante y sur de la provincia de Valencia, y RIOS y RIBA (1960-62) en
próximo a esta franja, ponen de manifiesto la existencia de desgarres en el extremo sudoeste de la Cordillera Ibérica. El primer autor observa que
una etapa posterior de plegamiento. en las estructuras ibéricas, en su área de estudio, el Mioceno no se ve

Una hipótesis lógica para interpretar la historia de este sector es la implicado en las escamas; en cambio, en el Corral de los Quinteros (Hoja
siguiente: de Liétor), por ejemplo, existen escamas que cobijan al Mioceno. Según

a) En una etapa preorogénica debió existir una falla de zócalo o grupo los segundos autores, el plegamiento en aquella cordillera tuvo lugar entre
de ellas, de dirección N 20-30 0, cuya dirección coincide con las directrices el Eoceno y Mioceno.
de plegamiento de la Cordillera Ibérica.

b) Estas fallas originaron una zona hundida a modo de fosa tectónica,
por lo que al tratarse de una zona deprimida, el mar cretácico pudo pe-
netrar en ella. En esta creación de surco, y sobre todo en el levantamiento
relativo de los márgenes E y 0 de¡ mismo, debió de jugar un papel deci- NOTA: La bibliografía correspondiente a esta primera parte se incluye en la segunda
sivo el Trías. parte de esta obra.
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