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UNEUIsw

EL CRETACIO DEL MACIZO DE CAROCH
(PROVINCIAS DE VALENCIA Y ALBACETE)

POR
A. MELÉNDEZ *

RESUMEN

En el presentetrabajo se estudian varios perfiles en las series
carbonatadasdel Cretácico de la región del macizo del Caroch, se
describen las correspondientesmicrofacies, asimismo se diferencian
los distintos medios sedimentariosde estas series,estableciendosu
evolución vertical y se marcan los rasgospaleogeográficosque deter-
minan los diferentes estudios evolutivos en la sedimentaciónCretá-
cica de esta región.

RESUME

Dans cette note on étudie des profiles dans le Crétacécarbonaté
du massif du Caroch; on décrit les microfaciéset on diférencieégale-
ment le milieu de sédimentationdes diférents faciés du Crétacéinfé-
rieur et du Crétacé supérieur.On étudie aussi le développementver-
ticale et la paléogéographiede ce massif dans la sédimentation du
Crétacédans cette région travaillée.

1. INTRODUCCION

La región estudiadase encuentrasituada en el límite de las pro-
vincias de Albacete y Valencia, formada por unas sierras de carácter

* Dep. Estratigrafía.Fac. Ciencias.Univ. Zaragoza.
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tabular, cuya máxima altura correspondeal Pico Caroch, de donde
recibe el nombre.

Se encuentra limitado por la depresión de Cofrentes-Ayora-Al-
mansa,hacia el Oeste, la Canal de Navarrés hacia el Este y Norte;
y la gran depresiónde Almansahacia el Sur (Fig. 1).

Geológicamentese encuentrasituada en lo que tradicionalmente
se ha venido denominandocomo zona de transición Ibérico-Bética,
manifestándosedirectrices estructuralescorrespondientesa ambos
conjuntos.

La existenciadel Cretácico inferior en esta región fue puestade
manifiesto por BRINKMAN (1931), quien señalala existenciade Port-
landiense —Neocomienseinferior (Wealdense),Neocomiense supe-
rIor— Albiense inferior (Urgoaptiense).En 1945, DARDER PERICAS
reconocedesdeel Aptiensehastael Cenomanienseen el corterealizado
en el Puerto de Almansa. En 1956, DUPUY DE LOME y SANCHEZ
LOZANO toman como baselos trabajosde estos autoresparala reali-
zación del trabajo Estratigráfico y Paleontológico del Cretácico del
LevanteEspañol,definiendo la presenciade facies detríticasde carac-
ter continentalen el Cretácico inferior (Weald)y unosmaterialesare-
nososqueatribuyen al Albiense. SAEFTEL (1961) realizaunosperfiles
en el área del puerto de Almansa señalandola existencia de unas
seriesdetríticas que atribuye al Albiense.

Entre 1964 y 1973 FOURCADE realiza diversostrabajosde carácter
local y regional así como de correlaciónen los que estudia los mate-
riales detríticos y carbonatadosde varios perfiles en las seriesCre-
tácicas, de esta región, tratando aspectosmicropaleontológicosy
estableceuna estratigrafía y paleogreografíapara la amplia región
estudiadapor él. GARCíA QUINTANA (1975 y 1977) estudiala región
situada al Norte, señalandounas unidades y sus característicaspa-
leogeográficas.ARIAS ORDAS estudiaentre 1975 y 1977 las seriesdel
Cretácico inferior para la región de Bonete situado al NW estable-
ciendo el mismo tipo de estudio para este área.

2. CRETACICO INFERIOR

En la basese encuentraun tramo detríteo formado por arenas,
areniscas,margasy arcillas con alguna intercalación de calizas con
una potencia que oscila entre 25 y 40 metros con algunos niveles
biodetríticos y presenciade Characeas,todos ellos de caráctercon-
tinental, que atribuimos al Barremiensey que constituyen las facies
Weald.

Por encima se sitúa una espesa serie calcáreacompuestapor
potentesbancosmasivoscon abundanciade Rudistas,algunas inter-
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calacionesmargosaso margoarenosas,y otras de dolomias, tramos de
calizas estratificadascon Rudistas y niveles biodetríticos y bancos
de Ostreidos. La potencia oscila entre 100 y 150 metros. En esta
unidad se producengrandescambioslateralesde facies, que se maní-
fiestan en el engrosamientoy adelgazamientode los bancosmasivos
de caráctersubrecifal y en la discontinuidad lateral de las intercala-
cionesmargosasy dolomíticas.La fauna y microfauna,principalmente
de Orbitolinas nos permite datar esta unidad como Aptiense-Albiense
inferior medio.

A continuaciónse encuentraun tramo detrítico formado por are-
nas y areniscascon intercalacionesde calizas arenosasy niveles cal-
cáreos biodetríticos, esta unidad sufre igualmente grandes cambios
de facies hacia la parte sur, presentándosebajo el aspectode arenas
equivalentesa la Formación Utrillas con niveles calcáreosdetríticos
y biodetríticos hacia el techo, e incluso se llega a presentarbajo el
aspecto de calizas arenosasy calcarenitascon bancos de carácter
biostromal con fragmentosde Rudistas superpuestos.La potencia
varía igualmente entre los 20 y 50 metros.

Atribuimos a esta unidad una edad de Albiense medio superior,
llegandoen algunos casosa Cenomanienseinferior.

3. CRETACICO SUPERIOR

Comienzacon una sucesión de bancos de caliza estratificados y
masivosde caráctermicrocristalino y brechoidecon escasezde micro-
fauna y localmentedolomitizados.

Presentauna potencia próxima a los 50 metros.
La siguiente unidad está formada por una serie dolomítica en

bancosmasivos localmente brechoides con diferente grado de cris-
talización. La potencia de este tramo es de unos 130 metros; a este
conjunto le atribuimos una edad Cenomaniense-Coniaciense

Por encima se sitúa una sucesión de calizas microcristalinas y
calizas margosascon intercalacionesde margas,y cOn hiveles dolo-
míticos hacia el techo. Se presentanniveles con bivalvos y Gasteró-
podosy Foraminíferosque nos permiten datar estaunidad, que pre-
sentauna potencia superior a los 150 metros, como Santoniense.

4. DESCRIPCION DE MICROFACIES

En este apartadose describela evolución vertical de tres perfiles
característicosdel área estudiada,situadosen la parte Norte, Centro
y Sur respectivamente.
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La clasificación de las distintas microfaciesse realiza siguiendoa
CONRAD (1969) en el estudio de las calizas Urgonianasde los alre-
dedoresde Ginebra; asimismo se estableceuna clasificación de am-
biente basadaen la establecidapor PERES(1961) para las zonaslito-
rales actuales.

Para la descripciónde litofacies se usan las clasificacionesde ca-
lizas establecidaspor FOLK (1962)y DUNHAM (1962).

Perfil del Carock: Este perfil ha sido realizado en la ladera sur
del pico Carochdesde la casa de la Pascualahastasu cima, fig. 1 -

fig. 2, se puededividir en:

Micrafacies 1:

Litofacies: Arenas,areniscas,arcillas y margas.25 m.
Biofacies: Fragmentosde bivalvos y Characeas.
Medio: Lacustre.
Edad: Barremiense.

Microfacies 2:

Litofacies: Bioesparitas,Grainstone.23 m.
Biofacies: Gasterópodosy Foraminíferos.
Medio: Circalitoral superior.
Edad: Aptiense.

Micrafacies 3:

Litofacies: Intramicritas e Intrabiomicritas, Wackstone.20 m.
Biofacies: Gasterópodosy Foraminíferos.
Medio: Circalitoral superior.
Edad: Aptiense.

Micro facies 4:

Litofacies: Oomicroesparitas,Packstone.42 m.
Biofacies: Foraminíferosy Algas.
Medio: Infralitoral externo.
Edad: Aptiense.

Microfacies 5:

Litofacies: Intrabiomicritas e Intrabioesparitas,WackstoneGrains-
tone. 15 m.
Biofacies: Foraminíferos,Rudistasy Gasterópodos.

439



Fm
.

2
.—

P
e

rfil
d

e
l
C

a
ro

ch
.

440



h
e

.
3

.—
P

e
rfil

d
e

l
M

o
n

te
R

u
fa

-A
rro

yo
V

a
lím

e
lo

s.

441



“5
e

~
2

£
c

--
-—

--
O

n
o

c

0
0

=
-o

le
—

“4
4

-,
o

=
E

0
g

o
eno

F
íc

.
4

.—
P

e
rf

il
d

e
A

lm
a

n
sa

.

44
2

o
~o

o
3

c
o

~
a

o
z

a,
;e

,.
o.

o.
;

<~
,

-.
0

0
n

c
<o

o,
<,

—
a

—
—

4
6

<
e

O
o,

>
O,

—
--

—
o

C
o

>
0

0
4

.~
0

0
6

<
6

0
6



Medio: Infralitoral medio.
Edad: Aptiense.

Micra facies 6:

Litofacies: Intrabiomicrita, Wackstone,23 m.
Biofacies: Foraminíferos(Orbitolinas), Rudistasy Gasterópodos.
Medio: Transiciónde Infralitoral medio a interno.
Edad: Aptiense superior-Albiensemedio.

Micrafacies 7:

Litofacies: Intramicritas e Intrabiomicroesparitas, Wackstone
Packstone.22 m.
Biofacies: Orbitolinas, otros Foraminíferos,Algas, Bivalvos y Gas-
terópodos.
Medio: Infralitoral medio.
Edad: Albiense superior.

Micrafacies 8:

Litofacies: Intrabiomicritas, Intramicroesparitas,Wackstone,Packs-
tone Abundantesgranos de cuarzo. 25 m.
Biofacies: Foraminíferos,Algas, Gasterópodos,Equinodermos.
Medio: Mediolitoral.
Edad: Albiense superior, Cenomanienseinferior.

Micrafacies 9:

Litofacies: Mientas y Biomicnitas wackstone,y dolomias. 100 m.
Biofacies: Foraminíferos, Algas y Gasterópodos.
Medio: Infralitoral medio.
Edad: Cenomaniense-Coniaciense.

Perfil de Almansa-Fuentedel Rebollo: Este perfil ha sido realizado
a lo largo del camino que conducedesdeel pueblo de Almansahacia
la fuente del Rebollo (Fig. 1 y Fig. 4).

Micra facies 1:

Litofacies: Intramicnitas,Wackstone.Más de 22 m.
Biofacies: No presentarestos orgánicos.
Medio: Infralitoral interno.
Edad: Aptiense.
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Micra facies 2:

Litofacies: Intramicroesparitase intrabiomicroesparitas,Packsto-
ne, 45 m.
Biofacies: Foraíniníferos,Algas, Bivalvos y Gasterópodos.
Medio: Infralitoral medio.
Edad: Aptiense.

Micrafacies 3:

Litofacies: Intramicritas, Wackstone. 17 m.
Biofacies: No presentarestosorgánicos.
Medio: Infralitoral interno.
Edad: Aptiense.

Microfacies 4:

Litofacies: Intrabiomicritas, Wackstone.4 m.
Biofacies: Foraminíferos y Bivalvos.
Medio: Infralitoral medio.
Edad: Aptiense.

Micra facies 5:

Litofacies: Intramicroesparitas,Oomicroesparitas,Packstone.12 m.
Biofacies: Foraminíferos, Algas, Bivalvos, Equinidos.
Medio: Infralitoral externo.
Edad: Aptiensesuperior-Albienseinferior.

Microfacies 6:

Litofacies: Intrabiomicritas, Wackstone.3 m.
Biofacies: Foraminíferos, Algas, Bivalvos y Gasterópodos.
Medio: Infralitoral medio.
Edad: Albiense.

Micrafacies 7:

Litofacies: Intrabioesparruditas,Grainstone.2 m-
Biofacies: Algas y fragmentosde Bivalvos
Medio: Mediolitoral, Mareal.
Edad: Albiense.

Micrafacies 8:

Litofacies: Ooesparitas,Oobioesparitas,Grainstone.45 m.
Biofacies: Foraminíferos,Algas, Briozoos, Equinidos, Rudistas.
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Medio: Infralitoral, externo, intervalos de mnfralitoral medio.
Edad: Albiense.

Micro facies 9:

Litofacies: Intrabiomicroesparitas,Packstone.40 m.
Biofacies: Foraminíferos, Algas, Rudistasy Gasterópodos.
Medio: Infralitoral medio.
Edad: Albiense superior.

Micro facies 10:

Litofacies: Arenas finas de granosde cuarzo. 15 m.
Biofacies: No presentarestosorgánicos
Medio: Mediolitoral mareal.
Edad: Albiense superior.

Micra facies 11:

Litofacies: Calizas dolomíticas y dolomias. 145 m.
Biofacies: Restosmal diferenciadosde Rudistasy Gasterópodos.
Medio: Podría asimilarsea Infralitoral medio.
Edad: Cenomaniense-Coniaciense.

Micra facies 12:

Litofacies: Intrapelmicritasy Pelmicritas,Wackstone.Más de 120 m.
Biofacies: Foraminíferos.
Medio: Circalitoral inferior.
Edad: Santoniense.

Perfil del Mci-iLe Rufa-Arroyo Valmelos: Este perfil ha sido reali-
zado en las proximidadesdel puerto de Almansa, realizando la parte
inferior en el Monte Rufa situado en la parte alta del Puerto y la
parte superior en el arroyo Valmelos, en la basedel Puerto,figuras
1 y 3, completandoentre ambos un perfil completo de la serieCre-
tacica, figura 2.

Micrafacies 1:

Litofacies: Arenas, areniscas,margase intrabiomieritas. 25 m.
Biofacies: Fundamentalmentealgas (Characeas).
Medio: Lacustreo salobre.
Edad: Barremiense.
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Micro facies 2:

Litofacies: Intramicroesparitas,Packstone22 m.
Biofacies: Foraminíferos, Algas, Gasterópodos.
Medio: Infralitoral interno, tránsito a mareal.
Edad: Barremiense.

Microfacies 3:

Litofacies: Intrabiomicritas, Wackstone.53 m.
Biofacies: Foraminíferos,Algas.
Medio: Infralitoral medio.
Edad: Aptienseinferior y medio.

Microfacies 4:

Litofacies: Intrabiomicritas, Wackstone. Intrabiomicroesparitas,
P. Packstone.95 ns.
Biofacies: Foraminíferos,Rudistas, Gasterópodosy Equinidos.
Medio: Infralitoral medio.
Edad: Aptiense superior,Albiense inferior y medio.

Micrafacies 5:

Litofacies: Tntraesparita,Grainstone.7m
Biofacies: Algas y fragmentosde Bivalvos.
Medio: Infralitoral externo.
Edad: Albiense medio.

Microfacies 6:

Litofacies: Intrabioesparita,Grainstone.5 m.
Biofacies: Foraminíferos (Orbitolmnas),Algas, Bivalvos.
Medio: Tránsito de Infralitoral medio a externo.
Edad: Albiense superior.

Micro facies 7:

Litofacies: Intramicritas, Intrabiomicritas, Wackstone. 10 m.
Biofacies: Foraminiferos Algas, Bivalvos (Rudistas), Equinidos.
Medio: Infralitoral medio.
Edad: Albiense superior.
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Microfacies 8:

Litofacies: Domicritas, Dobiomicritas, Wackstone,12 m.
Biofacies: Foraminíferos,fragmentosde Rudistas.
Medio: Tránsito de Infralitoral medio a externo
Edad: Albiense superior.

Micro facies 9:

Litofacies: Intramicritas, Wackstone. 13 m.
Biofacies: Foraminíferos,Algas, Equmnidos,Bivalvos, Gasterópodos.
Medio: Infralitoral medio.
Edad: Albiense superior-Cenomanienseinferior.

Microfacies 10:

Litofacies: Dolomias, 60 m.
Biofacies: No presentarestosorgánicos.
Medio: Podríaasimilarsea Circalitoral.
Edad: Cenomaniense-Turoniense.

5. EVOLUCION VERTICAL

La evolución vertical de estos perfiles puede resumirsede la si-
guiente manera: Comienzacon unos estadiosde deposición lacustre,
con la presenciade materialesen facies Weald, de caráctercontinen-
tal-lacustre,puestosde manifiesto en las microfacies 1 del perfil del
Carochy en el 1 y 2 del Monte Rufa, correspondiéndolesuna edad
Barremiense.

Continúa durante el Aptiense con unos depósitos fundamental-
mente carbonatadoscorrespondientesa un ambiente Infralitoral, en
el que se desarrollan etapas de construcción para-arrecifal que se
manifiestan con la presencia de Rudistas (Infralitoral medio) en
gruesosbancos de desigual desarrollo vertical, y que se encuentran
alternando con estadiosmás externoshacia el Norte (perfil del Ca-
roch, microfacies 2 a 6) o con estadios más internos en la parte
central (perfil de Almansa-Fuentedel Rebollo, microfacies 1 a 5) o
bien se encuentranmás homogéneamentedistribuidos, como ocurre
en el perfil del Monte Rufa-Arroyo Valimelos Microfacies 3 y 4.

Durante el tránsito al Albiense la distribución de facies también
varia de Norte a Sur encontrandoen el Caroch un ambientemas in-
terno (microfacies 6), un ambientemás externo para el área de Al-
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mansa (microfacies5), y un ambientefavorableal desarrollode ban-
cos de Rudistasen el Monte Rufa (microfacies4).

En el transcurso del Albiense la distribución geográfica de los
diferentes ambientesvaria presentándoseen el Caroch un ambiente
Infralitoral medio que se mantiene a lo largo de este piso, favore-
ciendo la formación de bancos de organismosconstructores(Micro-
facies 7). En el área central encontramos un ambiente similar al
anterior alternando con etapas de carácter mediolitoral o mareal
(perfil de Almansa, microfacies 6 a 10)> En la parte sur encontramos
un ambiente Infralitoral medio alternando en este caso con etapas
de sedimentaciónmás externa (Monte Rufa-arroyo Valímelos, micro-
facies 5 a 9).

El tránsito al Cenomaniensese realiza de una manerahomogénea,
con unosmaterialesarenososque correspondena un ambientemedio-
litoral o mareal, dependiendodel área consideradacon diferente in-
fluencia litoral. Microfacies 8 en el Carochy 10 en el perfil de Almansa.

La sedimentaciónduranteel Cretácico superior se realiza en ge-
neral, en un ambientemás tranquilo con aguasmenosagitadascorres-
pondientes a una plataforma carbonatada,teniendo en cuenta que
la dolomitización existenteno permite el reconocimientocorrectode
estasmicrofacies.

6. SINTESIS DE LA EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA

Una vez estudiadala evolución vertical de los diferentes perfiles
consideradosse estableceuna reconstrucciónde la cuencapara los
diversosestadios del Cretácico (Fig. 5).

Durante el Barremiensela sedimentaciónde carácter lagunar se
realiza en una cuencaque presenta la mínima profundidad hacia el
Este, dirección en la que debeencontrarsepróxima el áreaemergida
y con una distribución norte-surpara su línea de costa.

Durante el Aptiense la cuencapresentauna distribución regular,
de profundidad reducida, bastanteconstante aunque con pequeñas
fluctuaciones tanto en sentido Norte-Sur como Este-Oeste.El área
emergidase encontraríahacia el Nordestey la sedimentacióncorres-
pondea un ambienteInfralitoral con una sedimentacióncalcáreacon
abundantesfósiles y construccionescoloniales de rudistas y algas
calcáreas.Equivalentea la facies Urgon.

En el Albiense la cuencapresentaunascaracterísticassimilares a
las del Aptiense, pero favoreciendo la existenciade organismoscolo-
niales hacia el Sur y correspondiendoa un ambienteinfralitoral; estas
condiciones cambian hacia una sedimentacióndetrítica más interna
hacia el Norte y más externa hacia el Sur y hacia el techo.
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cuencaen diversos

Para la sedimentacióndel CenomanienseTuronienseConiaciense
la cuencapresenta una distribución de mar abierto hacia el Este,
favoreciendouna sedimentacióncarbonatadauniforme de plataforma.
Estos materiales se encuentranposteriormentedolomitizados lo que
dificulta la reconstrucciónambiental duranteel CretácicoSuperior.
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