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EL TRíAS DE FACIES GERMANICA DE ALPERA *

Por 1. QUINTERO ~<, A. ALMELA SAMPER~, E. GÓMEZ NoGUEROLE5~.

C. MARTÍNEZ DÍAZ ** y E. MANSILLA IZQUIERDO

RESUMEN

El Trías de facies germánicade Alpera es uno de los ejemplosmás com-
pletos que puedenencontrarseen España,tanto por la sucesiónde niveles
como por las peculiaridadesde su tectónica.

Desdeel punto de vista estratigráficose puedenestudiaren él los ocho
niveles siguientes: Buntsandsteinsuperior, Muschelkalk inferior, Musehel-
kalk medio, Muschelkalksuperior (con fósiles),Keuper inferior, Keuper me-
dio (con fósiles),Keuper superiory Retienseo SupraKeuper.

La Paleogeografíaestá determinadapor el umbral de la manchatriásicay
los surcosmarginales.

Finalmente, la tectónica está condicionadapor una fase de plegamiento
postvindoboniense,correspondientea la OrogeniaAlpni,a que origina los bu-
zamientosdel eje anticlinal y da lugar a los típicos plieguesde arrastreen el
nivel incompetentedel Keuper inferior, comprendidoentre los competentes
del Muschelkalksuperiory Keuper medio.

INTRODUCCIÓN

Uno de los ejemplosmás completosque hemostenido ocasiónde estudiar,
correspondientea un Triásico de facies germánica,es el quese extiendedesde
las proximidadesorientalesde Alpera en direcciónhacia Montealegredel Cas-
tillo, si bien quedasepultadopor las formacionesjurásicasy terciariasapenas
rebasaneí paralelo meridional de la Hoja de Alpera con manchasde poca
extensióny caracteresmenos nítidos.

La historia paleogeográfica,la tectónica y la variedadde niveles de este
Trías lo hacen extraordinariamenteinteresante.Por otra parte, esa sucesión
estratigráficano es exclusiva del área que nos ocupay hemostenido ocasión
de comprobarlaen otros lugares,aunquecon peculiaridadespropias que es
preciso analizar.

* No leído en el Coloquio.
~ E.T.S. Ingenierosde Minas. Madrid.
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La identificación correctade los diversoshorizontespermite siempreuna
interpretaciónadecuadadesdeel punto de vista tectónico sin tener que re-
currir a los complicadosartificios de escamasde Muschelkalkembaladosen
las masasde Keuper.

Sucedea vecesque el tramo margosoque separalas calizas tableadasdel
Muschelkalk y sus dolonílas cobran una mayor importancia que las mos-
tradasen estaregión de Albacetee incluso adoptaun caráctermarcadamente
continental, como cl descrito por CARMINA VIROlLÍ en su tesis doctoral «El
Triásico de los Catalánides”.Tal sucedeen algún área restringidade la Ibé-
rica (Hoja de Calanda),mucho más importantees en la Hoja de Ademuzy
de máximo desarrolloen la región levantina(Hoja de Segorbe,por ejemplo).

El tramo inferior del IVluschclkalk es dolomítico y sus característicaspe-
trofísicas son de un alto interéshidrogeológico. En consecuencia,bien vale
la pena reconocerlas diversasunidadesestratigráficas,ya que sus implica-
ciones hidroeconómicasrequierenuna correcta interpretación.

Consideramos,por tanto, convenientedar a conocer ejemplos como el
que presentamos,que contribuyan a un mejor conocimiento del Trías ger-
mánico, ya que la identificación incorrectade unas areniscas,atribuidas al
Buntsandstein,estuvieron a punto de abortar las posibilidadesde éxito de
un sondeo,al suponerun hiato de Muschelkalk,cuandoen realidad se trataba
de un horizonteintercaladoen el Keuper. El casoque comentamosno es sin-
gular, sino que,por el contrario, es demasiadofrecuenteen empresasquese
dedican a realizar sondeosen buscade agua sin poseer los conocimientos
geológicosadecuados.

Rogamosse nos perdoneel dato anecdóticoque hemosmencionado,pero
nos hemos visto tentadosde hacerlo para orientar a aquellaspersonasque,
ajenasal mundodc la ciencia, sólo ven en ésta lucubracionescientíficas sin
ningunautilidad práctica.

Si cotejar nuestrasopinionescon otras más autorizadasen la materia y
someterlas a una crítica, siempre constructiva, es el noble objetivo que nos
muevea realizarestetrabajo; no debemosolvidar que es más hermosotoda-
vía enseñarnuestrasexperienciasa quienespuedannecesitarlas.

ESTRATIGRAFÍA

En la manchatriásica de Alpera-Montealegredel Castillo se presentan,de
abajo a ciba; Buntsandsteinsuperior,Muscheikaik, Keupcr y, parcialmen-
te, Suprakeuper.

Las características litológicas, las paleontológicas en algunos casos y el
control estructural nos permiten ja identificación de los diversosniveles que
describimosa continuación.

BUNTSAND5TISIN.—SóíO apareceen el núcleo anticlinal al Sur de la Carre-
tera de Madrid a Alicante hastamás allá del limite meridional de la Hoja.
Su constitución litológica es completamente inexpresiva, ya que sus mate-
viales arcillosos de tonalidadesrojizas o irisadas, han sido meteorizadosy
no se encuentrancortesnaturalesque permitan ver la serie inalterada.

Su posición estratigráfica, bajo las dolomías ~ calizas dolomíticas del
tramo inferior del Muschelkalk hacen más que problable su atribución al
Buntsandsteinsuperior de arcillolitas rojas o verdosas(facies Rót), situa-
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do por encima de las típicas areniscas que no llegan a aflorar en ningún
punto.

MUSCHELKALK.—SCcompone de tres tramos: uno inferior calizo dolomí-
tico, otro medio de naturalezamargosay otro superioren que predominan
las calizas tableadas.

El tramo inferior del Muschelkalk descansa sobre las arcillas rojo-iri-
sadas del Buntsandstein y está formado por calizas dolomíticas con escasos
niveles margosos intercalados. Es probable que la dolomitización se haya
producido por precipitación directa en medio lagunar bajo la influencia de
iones alcalinos,productosnitrogenadosy todos los que resultan de la des-
composición de la sustancia orgánica.Podrían intervenir también las bacte-
rias anaerobias,que en presenciade los sulfatos de cal y de magnesiadan
sulfuros, agua y gas carbónico que reacciona,a su vez, para producir do-
lomía e hidrógeno sulfurado.

La finura del grano de estas dolomías,así como sus tonalidadesoscuras,
casi negras, debidas a la sustancia orgánica, manifestada también en su
carácter fétido, avalan este origen singenético. -

No obstante, cabe la posibilidad de un origen epigenético temprano en
mares someros de aguas cálidas, hipersalinasy de intensa actividad bio-
lógica.

En cualquier caso, la dolomitización se produce bien por precipitación
primaria o por acción epigenéticaprecoz sobre calizas, durante un lapso
de tiempo muy Corto inmediatamente después de la deposición del carbo-
nato cálcico. Ambos procesos, según una escala cronológica de tipo geoló-
gico, vienen casi a ser idénticos.

La potencia total del tramo interior del Muschelkalk que acabamosde
describir no excede los 50 n3etros.

Suprayacenteal nivel dolomítico sc desarrollaun nuevo tramo con pre-
dominio de margasgrises y finos lechos de calizas o dolomíasque puede
identificarse con el Muschelkalk medio de CARMINA VIRGILT. Sin embargo,
su tonalidad muy diferente y su potencia escasa> de unos 30 metros, hace
pensar en unas condiciones de sedimentación distintas.

Puede deducirse que las arcillolitas rojas, yesos y anhidritas del Mus-
cbelkalk medio, se han depositado en mares epicontinentales en condicio-
nes subáreas, tal como sucede en los manglares de las amplias plataformas
costerasde Nueva Caledonia, donde se estándepositandoactualmentemar-
gas rojas irisadascon yesos.

En la cuenca que estudiamos, la colmatación no es mayor que la subsi-
deuda como corresponde al zócalo menos rígido de un Prebético externo
terminal.

Una nueva etapasubsidenteda lugar a la formación de calizas tableadas
con lechos finos de margas. Estos niveles alcanzan un desarrollo superior
al del tramo inferior (unos 80 metros)y estáncaracterizadospor una abun-
dante fauna gregariaque, a lo largo del flanco oriental y de Norte a Sur,
han dado en cada muestrade las señaladasen el plano, respectivamente:

Nucula gregaria MUNSTER
AvicuL~ bronni ALBERTI

2) Coenothyris vulgaris Scx-i LOT

3) Rstheria minuta ALBERTI

4)1 Nucula gregaria MUNSTERLingula lenuissima BRONN
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En el flanco occidental del anticlinal apareceen la muestranúmero 5
la misma macrofaunajunto con Frondicularia woodwardi, así como espícu-
las, radiolarios y ostrácodos-

Como resumen,puededecirseque todo el Muschelkalksuperior es muy
fosilífero, y que a lo largo de las corridas de calizas tableadaspuedenen-
contrarselas faunelastípicas de dicho tramo.

KEUPER.—Estáformado también por tres niveles bien diferenciadoscon
respectoal medio: uno inferior de arcillas versicolores con predominio de
las tonalidadesrojas conteniendoyesos y jacintos de Compostela,otro in-
termedio de areniscasen lechos y otro superior, semejanteal inferior, for-
mado por arcillas rojas que suelen conteneryesos masivoso trabeculares.

Las potenciasde los tramos interior y superior son de difícil evaluación,
ya que en el primero se producen los típicos fenómenosde un nivel muy
incompetentecomprendidoentre dos competentes,tales como laminaciones,
ensanchamientosy pliegues de arrastre derivadosdel plegamientopor flu-
jo plástico- Puedecalcularseun promedio de unos 125 metros.

El tramo superior tampoco resulta fácil de medir por cuanto aparece
cubierto trangresivamentepor formacionesmodernasquehemosdatadocomo
pertenecientesal Villatranquiense.De cualquier forma su potencia no es
inferior a los 200 metros.

El Keuper medio estáconstituidopor areniscascon una flora compuesta
de Equisetíneas.Su litología y contenido fósil ha inducido a no pocos
erroresy, sin embargo,conviene resaltar que ambascaracterísticasno son
exclusivas del Butsandsteiny que la asociaciónencontradaes típica del
Keuper, especialmenteel Equisetites arenaceus(JAEGER) y más dudosamen-
te las hojas plurinerviadasde Schizoneurameriani SCHLOT.

La potencia total del Keuper medio areniscosooscila alrededor de los
150 metros.

RETIENsE.—Aunqueno están en su posición original, por consideracio-
nes de tipo tectónico y paleogeográfico,atribuimos al Retiensedos aflora-
mientos dolomíticos que aparecenen el flanco suroccidentaldel Trías en
la Hoja de Alpera. El más meridional está en claradiscordanciacon el Keu-
per infrayacente,deslizadoa lo largo del flanco occidental, y el otro, ubi-
cado algo más al Norte, constituye un anticlinal que ha resbaladoproba-
blementedesde la zona de charnela.

DÍABAsxs.—Se encuentrandispersasen varios lugares,pero el único aflo-
ramiento ¡ti situ apareceen el flanco oriental del anticlinal triásico hacia
el Sur de la Hoja.

PALEOGEOGRAFÍA

Las circunstanciaspaleogeográficasde la zona tienen una marcadaex-
presión en la serie sedimentariadepositada.

Los movimientos posthercínicosse manifiestan al final del Keuper con
un levantamientoepirogénicoque produce un umbral alargado segúnma-
nifiesta el afloramiento triásico. Pero, a su vez, ese umbral está dividido
en dos partes, la más septentrional más elevaday la meridional, a partir
de Villa Manuela, basculadahacia el Sur. Como consecuenciade ello no
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se depositael Retienseen la mitad Norte, y sólo, parcialmente,en la zona
meridional.

Al final del Dogger se produce la fase Paleokiméricao Preneokimérica
manifestada en una epirogénesisde los surcos marginales del ya citado
umbral.

No obstante,aún se deposita el Kimmeridgiense de facies someray,
tras los movimientos epirogénicoscorrespondientesa la fase Neokimérica,
se produce una sedimentaciónde tipo lagunar con un nuevo episodio ma-
rino de edad infravalanginienseque da paso a tina facies Wealdensey una
nueva transgresióndel Aptense.

Todo esto sucedeen los surcosmarginales,a los que incluso afecta la
transgresiónCenomanensey quedael ámbito adecuadopara la deposición
de un Mioceno marino de edad vindobonienseque recibe sedimentosde las
arcas emergidasdel Keuper, puesto que entre sus materialesdetríticos se
encuentran,con frecuencia, los típicos jacintos de Compostelaque en su
deterioro demuestranun proceso de arrastre,

TECTóNICA

La tectónica que afecta al Trías y otras formaciones de la región, es
muy tardía, ya que en El Chinar (1.089 metros),ubicado al Oestedel anti-
clinal triásico hacia el borde meridional de la Hoja, el conjunto Lias-Dogger
cabalga al Mioceno que hemos datado como pertenecienteal Helveciense
(Langhiensesup-Serravalliense)

Se acusa,por tanto, una OrogeniaAlpina en que la segundafase Estaí-
rica tiene una desusadaimportancia, ya que el Vindobonienseapareceple-
gado e incluso volcado hacia el Este en el agudo sinclinal sobre el que ca-
balganlas formaciones Jurásicasde El Chinar.

El rasgo más notable desde el punto de vista inicrotectónico lo consti-
tuye la existenciade pliegues de arrastre en el plano horizontal. Los dos
niveles competentesque los originan o confinan son las calizas tableadas
del Muschelkalk superiory el Reupermedio areniscoso.Los elementoscons-
titutivos de los mencionadospliegues correspondena las arcillas y sobre
todo los yesos del Keuper interior, que por su caráctermarcadamentein-
competentese ven obligadosa fluir plásticamentesegúnlos clásicospliegues
de arrastre.

Sin embargo,si dichos pliegues son muy frecuentesvistos segúnuna sec-
ción transversal de los grandes anticlinales y sinclinales, no lo son tanto
en la secciónhorizontal según el plano ABCD (véaseflg. 1), y ello implica
siempre el buzamientode la estructura.

Como los planos axiales de los pliegues de arrastrese inclinan hacia el
sentido en que buza 1a estructura,según se indica en la figura 1, resulta
evidente que el representadoen el dibujo de la figura 2 y observadoen la
fotografía, indica un buzamientogeneral de la estructura hacia el Norte
como puede apreciarsetambién a gran escalaen ehcierre periclinal de los
niveles triásié¿~ del Ñorte de la carreterageneral Madrid-Alicante.

Otros rasgos de interés los constituyen la volcadura del flanco oriental,
con buzamientoal Oeste,entre las fallas transversalesque se producenpor
causa de un empuje de componenteE-SE con estrechamientodel núcleo
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anticlinal incompetentepara transmitir los esfuerzosal flanco occidental
que no apareceafectado.

Las fallas transeversalesde desgarreson de mayor importancia y afec-
tan a los dos flancos en la estrechacúpula anticlinal del Keuper que se ex-
tiende desdeun kilómetro al Norte de Villa Manuela hasta la altura de
Alpera. Es particularmenteviolento el desgarreproducido por la falla exis-
tente casi medio kilómetro al Norte de Casa Nueva del paraje ‘<San Quin-
tín», pero en todos estos lugares el fenómeno es menos espectacularpor
no aparecerya los niveles del Muschelkalk.
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