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APORTACION AL CONOCIMIENTO ESTRATIGRAFICO
Y SEDIMENTOLOGICO DEL CRETACICO EN LA ZONA

PREBETICA ORIENTAL (TRANSVERSAL DE VILLENA-ALICANTE)

POR
G. LERET*, P. CÁMARA e 1. LERET**

RESUMEN

Se establecenlas característicasestratigráficasy sedimentológicas
para los distintos tramos de las series cretácicasdel Prebético,en
el sector de Alicante comprendidoentre los meridianosde Elda y
Altea, Se define este área caracterizándolapor sus ambientesdepo-
sicionales,como la parte más meridional de la Zona Prebética.

Un análisis comparativo de este sector con otros transversales
más occidentalesresaltala representatividady significado de la uni-
dad paleogeográficaaquí definida> en el contextogeneralde la cuen-
ca Prebética.

ABSTRACTS

The stratigraphicand sedimentologicalcharacteristiesof the va-
rious sections of the Prebetie Cretaceousseries are stablished in
the areaof Alicante comprisedbetweenthe Elda andAltea meridians.
This area is defined as characteristicsin relation to its depositional
enviroments.As the Southernmostposition of the PrebeticZane.

A comparativeanalysis of this sector with other more westernly
cross-sectionsevidencesthe representativityand significance of the
paleogeograficunit. Herein defined within the general context of
the Prebetie bassin.

* EmpresaNacional de Investigación y Explotación de Petróleos, S. A.

(ENIEPSA).
** Unían Texas EspañaInc. (lITE).

465



1. INTRODUCCION

Los afloramientosCretácicosen el sector oriental de la Zona Pre-
hética (entre los meridianosdel río Vinalopó y Altea) se distribuyen
en una franja de 35-40 km (en sentidoNW-SE) que desdeel frente
estructuralEocenoal Mar Mediterráneopresentanseries estratigrá-
ficas bien expuestas>más o menos completas,según la transversal
que se consideren,con riqueza paleontológicapara su estudio estra-
tigráfico y diversidadde anomalíassedimentarias.

Incluidos en la columnaestratigráficageneralhan sido asignados
estosafloramientos,a diferentesdominios estratigráficos: Prebético
de Alicante (AZEMA, 1966; LERET, 1978), PrebéticoMeridional (AZE-
MA, 1971; RODRíGUEZ E, 1978), PrebéticoInterno (AZEMA et al.,
1979) y PrebéticoInterno Centraly/o Meridional (JEREZet a!., 1982)
como correspondenciacon los criterios definidos para la Zona Pre-
bética s. 1., en estay otras transversalesde la Cadena,y cuya discu-
sión quedaya reflejadaen los distintos trabajosdesarrolladossobre
el particular.

Como resultadode la reinterpretaciónde los datos estratigráficos
y sedimentológicosregionalesobtenidos(G. LERET, 1973; 1. LERET,
1976) se estableceun modelo sedimentariode evolución del Cretácico
inferior y superiorde la zonaPrebéticaen estatransversalde Villena-
Alicante.

El modelo propuestoen esta comunicaciónde unaevolución NW-
SE para estosmateriales,desdeun medio de plataformarestringido
avanzandohacia el Sur, a través de un desarrollo de zonas de ba-
rras y/o «patch-reef»,a una plataforma abierta a borde de talud-
cuenca;evidenciael carácterpaleogeográficoregional, de esta trans-
versal, en la que se puedepercibir una evolucióncontinuay progre-
siva de la cuencasedimentariaCretácica.

Un análisis comparativode las seriesCretácicasdefinidas en este
sector, con las establecidasen otras transversalesde la Cadena,nos
inclinan a innlflirlnQ ni unos-doniiniosestratigráficosscrnejañtesa los
definidos para las series de la Garrapacha(AZEMA, 1971), Sierra de
la Puerta (PAQUET, 1969; JEREZ, 1973) y Hoya de Ortiz (Castril)
(FOtJCAULT, 1972) como Prebético meridional e incluyendo a las
másseptentrionalesde estatransversal,en el representadoen la Sie-
rra Seca (serie del Barranco de Canalejas)sector de la Sierra de Se-
gura (FOUCAULT, 1972).

2. ESTRATIGRAFíA Y SEDIMENTOLOGIA

La serie estratigráfica de los materiales cretácicosque afloran
en esta transversales bastantecompletay en ella se encuentranre-
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presentadosdesde el Titónico-Berriassienseal Maastrichtiense-Paleo-
ceno, aunque,eso sí, con grado de representatividaddiferente que
abarcadesde un amplio desarrollo de los materialesdel Albiense y
del Cretácico superior hastala escasadistribución de los del Cretá-
cíco inferior-Neocomiense

Es el Albiense, y más concretamenteel Albiense superior,el que
constituye la base de las series cretácicas,quedandoel resto del
Cretácico inferior y Neocomiense,en general, restringido a los aflo-
ramientosmás meridionales,Sierra de Fontcalent-Medianay algunos
retazos aislados.

La limitación de espacioy objeto del trabajo hacen que la des-
cripción estratigráfica e interpretación sedimentológicasean forzo-
samentebreves,y por ello mantenemosun análisis deductivo en la
exposición a partir del análisisde la evolución sedimentariade uni-
dades secuenciales“e, previamenteestablecidas,en las columnas es-
tratigráficasde los distintos sectoresde la transversal(Figs. 2 y 3),
desde el 5 de la Sierra Manola, frente Eoceno,a las proximidades
de Alicante, límite de afloramientoscretácicos.

2.1. Unidadesdiferenciadas

El análisis de la polaridad sedimentariaen la vertical y su dis-
tribución espacialnos hanpermitido la diferenciaciónde seis unida-
des> Unidades Secuenciales,para el conjunto de la serie Cretácica
(Figs. 2 y 3). Cadauna de ellas abarcavarias unidadeslitoestratigrá-
ficas y están definidas por unos límites físicos y cronológicosque
nos permiten su identificación en campo e individualización en el
espacio,así como acotaríasen el tiempo.

Con las Unidadesya establecidasen la columnaestratigráficade
los distintos sectoresde esta transversalhemosprocedidoa correla-
cionaríasentresí a fin de conocermedianteel análisisde su variabi-
lidad de facies, desde las zonas más marginalesde la cuencaa las
másprofundasy distales,la evolucióndel medio sedimentario.

Unidad 1 (Berriasiense-Valanginienseinferior)

Limites físicos: La transiciónJurásico-Cretácicose realiza en con-
tinuidad sedimentaria,con seriesmuy monótonase incompletasque
imposibilitan establecerun límite inferior claramente diferenciado
parala basedel Cretácico.

* No hablamosde UnidadesTectosedimentarias (UTS) (MEGIAS, A. 0., 1973-
1981) por falta de observacionesde campo,ya que la mayoríade los datos aquí
utilizadosse obtuvieron en 1973-76,con anterioridadal conocimientopor nues-
tra partede esta técnica,si bien en el análisis que hacemosde estasUnidades
va implícita su metodología.
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Dicho límite tendríamosque situarlo en términosmás inferiores
de la serieestratigráfica(niveles de areniscas,conglomeradosy/o cal-
carenitassilíceas «Intra Portíandienses»o en la transición Kimme-
ridgiense superior-Portíandiense),según hemos podido deducir del
conocimientoobtenido en otras transversales,más occidentales,de
la Zona Prebética.

El límite superior lo definimos a techode unostérminosarenosos,
silíceos, serie meridionales de Fontcalent-Mediana,que hacemosco-
rrespondercon un hard-grounden las seriesmás septentrionalesde
la transversal.

Límites cronológicos:El límite superiorse sitúa en la basede un
tramo margoso con Ammonites del Valanginiensesuperior-Hauteri-
viense inferior, series de Manola y Fontcalent,quedandosin precisar
el inferior por las razonesantes citadas,que son las que nos han
llevado a establecerun control estrictamentepaleontológicopara si-
tuar la base de esta Unidad en el Berriasiense; niveles de Natica
ieviathanPICT> seriesseptentrionales,Manola(FOURCADE, 1970)y en
la zona de iacobi y Granáis, según determinacionesde it PINA en
las Seriesde Fontcalenty Mediana(3. PINA, 1975).

Distribución de facies:De N a 5, en la transversal,se identifican:
Facies de calizasarrecifales,Portíandes-Berriasiense,con Clypeina

Jurásica,Trocholina Alpina y Algas Dasycladáceas,sector de la Peña-
rrubia (AZEMA, LERET, SANTOLINO, 1975), Puig Campanay Cabe-
zón de Oro.

Facies pelágicas,Fontcalenty Mediana,constituidaspor alternan-
cia de margasgrises y biomicritas seudonodulosas,bioturbadas,en
las que se encuentranAmmonites y Calpionellas,principalmente,así
como Foraminíferosbentónicos,Braquiopodosy Belemnites.Hacia el
techo, el tramo se va haciendomás margoso> disminuyendoel espe-
sor de los bancos carbonatadose incrementándoseligeramenteel
contenidoen detríticos>tamañoarena,de 10 a un 20 por 100.

Sedimentológicamentecaracterizamosa esta Unidad por una se-
cuenciavertical regresivaque, horizontalmente,evolucionadesdeun
medio de plataformarestringida,en el Norte, con desarrollode facies
arrecifal, barra, a una plataforma externacon sedimentaciónen fa-
cies pelágicasal 5.

Unidad 11 (Valanginiensesuperior-Aptiense)

Bien individualizada en los sectoresal 5 de esta transversal,en
las Sierrasdel Cid, Mediana,Fontcalenty Busot; másal N, es difícil,
con excepciónde la Sierra Manola y Fontanella,localizar la Unidad
completa, percibiéndosetan sólo retazos de ella (Peñarrubiade Vi-
llena, Lomas del Higueral...).
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Limites físicos: El límite superiorde estaUnidad lo hacemoscoin-
cidir con el inicio de unostramosareniscososen las seriesmás meri-
dionales,equivalentesa la «avalanchade detríticos», que se produce
en las series más externas,antes del desarrollo de las facies arreci-
fales Albienses.Es difícil, a veces,de reconocersi la Unidad no está
completa, debido a que a lo largo de la secuenciavertical que la
define se pueden identificar más de un episodio con implantación
de facies detríticasy arrecifales.

Facies: La distribución vertical de las litofacies que componenla
Unidad para las series del sector meridional, reconocidasen la serie
de Fontcalent,se realizansegún: a) Una secuenciafundamentalmente
margosa,con Ammonites, equinodermos,gasterópodosde edad Va-
langiniense superior-Hauterivienseinferior (FINA, 1975), con Besai-
rieceras colcanapi (COLING) y Olcostephanus astierianus (RE.).
b) Tramo rítmico de calizas,biomicritas, intrabiopelmicritasy mar-
gas arenosasen bancosde 10 a 30 cm, conteniendofauna banal de
Foraminíferos bentónicos. Tramo margoso sobre cl que sc vuelve
a repetir de nuevoel tramo rítmico, con abundantefauna de Ammo-
nites (Barremites y Holcodiscus), en los que (FINA, 1975) sitúa el
Barremiense.Destacaen este tramo la presenciaabundantede glau-
conita, que se manifiestaen horizontesconstantesy de centímetros
de espesor.c) Desarrollo de una secuenciaturbidítica, Barremiense
final-Aptiense, que se intercala en los tramos margosos,secuencias
turbidíticas estratodecrecientes,tipo Tbc de Bouma, fundamental-
mente,y en las que las direccionesde corriente predominantesson
N 250 E, con sentidoN-S. d) Tramo rítmico de biomicritas y margas
grises, en bancosde 10 a 30 cm, con Phylloceras sp. Desayesites
sp. y abundantepresenciade Braquiópodosy Gasterópodosa te-
cho de estetramo de edadAptiense,sin más precisiones.

El carácterde esta Unidad se mantiene hacia el Norte hastala
Sierra del Cid (T.FCLP.PQ 1971; AZEM~ ion), a partir de la cual
se empiezana diferenciar, en series más septentrionalesa ella (Ar-
gueíia,Peflarrubia),facies de calizascon Orbitolinas,asociadasa are-
nas y margasarenosas,con algas codiáceasy biomicritas e intraes-
paritas, con orbitolinas, y a las que se superponeun tramo dolomí-
tico, dolomitización secundaria,que, a techo, presentaun tinte ro-
jizo sobreel que se asientanlas arenasy areniscascon cristalesde
yeso y concrecionesferruginosas (AZEMA, LERET, 1974), límite su-
perior de esta Unidad.

Esta Unidad, que comienzasiendo transgresiva,ve interrumpida
su secuenciaideal en el Barremiense-Aptiensefinal, llegandoa defi-
nir una secuenciade tendenciageneralregresiva.
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Esta evolución vertical compleja, como se pone de manifiesto en
la serie de Fontcalent, tiene sus correspondenciasen sectoresmás
septentrionalesy externosde la cuenca,como reflejo de la dinámica
sedimentariaregional.

En el sector de la Sierra de Segura,García Hernándezresume
este acontecersedimentarioen el análisis de las Unidadeslitoestra-
tigráficas que define desdeel Barremienseal Albiense superior.Cita
este autor (GARCíA HERNANDEZ, 1978) el «inicio de una sedimen-
tación terrígena y/o carbonatadade fuerte influencia continental»
duranteel Barremiense,así como la existenciade unaetapade «ines-
tabilidad tectónica con desmantelamientoy erosión» de las zonas
más marginales,quese traducenen un aumentode niveles terrígenos
en la columnaestratigráfica.

Sedimentológicamente,asistimosa una diferenciaciónN-S de un
medio sedimentariode caráctersomero,restringidoy ligado a facies
arrecifales,a manerade «patch-reefs’>,en los inicios de estasecuencia,
hastael desarrollode los arrecifesCoralesy Rudistas,Aptienses,evo-
lucionando a una plataformaexterna-abierta,a borde de talud, con
desarrollo de facies turbidíticas y fenómenosde slump.

Unidad 111 (Aptiense2-Albiense)

Ampliamenterepresentadaen los distintos sectoresde esta trans-
versal, con fuerte desarrollo y amplia distribución regional de los
términossuperioresde la Unidad.

Límites físicos: Quedadelimitadaesta Unidad entredos términos
detríticos,el inferior, ya definido en la Unidad II, y el superior,que
se estableceen el inicio de las facies Utrillas y/o biocalcareníticas,
segúnla posición paleogeográficaque se considere.

En la región de Fontcalent-Medianase establecea techo de se-
cuenciasdetríticas, con material probablementeprocedentedÉ. des-
mantelamientode la plataforma.

Límitescronológicos:La definición de estaUnidad, desdeel punto
de vista cronoestratigráfico,queda establecidaentre el límite supe-
rior de la biozonade Iraquia simplexy el de Neorbitolinopsis conu-
lus, paralas facies someras,segúnla zonaciónpropuestaen el sec-
tor de la Sierra de Segura(GARCíA HERNANDEZ, 1978).

En las faciespelágicaslas datacionescon Foraminíferosy Ammo-
nites nos permiten, aunqueprovisionalmente,situar el límite supe-
rior en la zonade Mortoniceras inflatum-Planomaiinabuxtorfí-Rota-
lipora ticinesis.

Facies:De maneraanálogaa las Unidadesanteriorespresentaesta
Unidad una distribución de facies NW-SE, desdelas zonasmás so-
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meras, Sierra de la Peñarrubia(Villena), a las pelágicasy más dis-
tales de los sectoresmeridionales,Sierra de Fontcalent-Mediana.

Uno de nosotros(1. LERET, 1976) realiza un estudiodetalladode
la repartición de estasfaciespara el sectormásmeridional, compren-
dido entrelas Sierrasde las Aguilas (bordeSur del Cid) y la Sierra
Larga de San Vicente. En él se definenunaserie de tramosque se
sucedenverticalmente,según:

a) Tramo inferior margoso,de unos 300 m, en el que se inter-
calan pasadasde areniscasde origen turbidítico, con espesoresque
oscilan entre 1 cm y 1,5 m, siendola potenciamedia de estasinter-
calacionesde 5 a 30 cm. No hay secuenciasde Boumacompletasy,
por lo general,predominanlas Tcde. En la base, huellas de carga
y numerosaspistas perforantes de crustáceos,Thalassinoides,etc.
Alternancon estassecuenciasturbidíticas,margasy calizasmargosas,
biomicritas, avecescon cementoesparítico,en bancosde 20 cm, con
stomiosphaeras,Pithonellasy Agardieflopsis cretácea.

b) Un tramo medio de 45 m, formado principalmentepor una
ritmita de margas,calizasmargosasy areniscas,con intercalaciones
de calcarenitas.Estostramos,los máspotentes,se sitúana techo de
secuenciasde menor entidad y en ellos son abundantísimaslas or-
bitolinas rodadas,inclasificables.La potenciade las calcarenitases
de 1,5 m como máximo y aumentande potencia hacia la Serreta
Larga. La fauna presentees: Stomiosphaera,Pithonella y Ammoni-
tes: Philloceras aphsodite,Desmoceras,etc. En la SerretaLarga, las
calcarenitasalternan con calizas oolíticas gravelosas.Presentanes-
tructuras de corriente, laminación paralelay cruzada.Están afecta-
das por una fuerte bioturbacióny son más potentesque en la serie
de Fontcalent,haciadondese acuñan.

e) Tramo superior, fundamentalmentemargoso, sobre todo en
la-partemedia. En la- parteinferior y-superiorpredominanla ritmita
de margasy margocalizas,mientras que en la parte mediahay mar-
gascon algún nivelillo calizo. La potenciamediaes de 850 m.

Las margocalizaspresentanun aspectonodulosoy estánafectadas
por una intensabioturbación.

Estratigráficamenteeste tramo correspondeal Albiense medio-
superior y es, entre todos, el que presentauna mayor distribución
espacialcon un desarrolloespectacularen las Sierrasdel Cid, Maig-
mó, Busot, Jijona...

Se sucedenen él tres términos litológicos, claramentediferencia-
dos de basea techo,representadospor:
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a) Un tramo fundamentalmentemargoso,con intercalacionesde
areniscasturbidíticas, con secuenciasTbc de Bouma, contactobasal
neto y potencia media de 8 a 10 cm. Slumping, olistolitos de Trias
y Klippes sinsedimentariosson frecuentesen este término, adqui-
riendo en el sector del Maigmó un fuerte desarrollo.

b) Tramo rítmico de calizas (micritas con stomiosphaerasy pi-
thonellas) «aboudinadas»y margasen bancosde 10 a 30 cm de es-
pesor, con aumento de los términos carbonatadosa techo, recor-
dandoa una secuenciade acreccióntipo Klupfeliana, en algunasse-
ries con desarrollodel tramo c), que a continuaciónse describe.Con-
tienen Mortoniceras.Albiense terminal.

c) Localmente,los últimos términoscarbonatadosdel b) adquie-
ren un fuerte desarrolloy se presentancomo calcarenitasbioclásti-
cas o arrecifales,que constituyenya la basede la siguienteUnidad.

La evolución horizontal de la Unidad sigue las pautasya mani-
festadasen las anteriores,con diferenciaciónNW-SE de un medio
sedimentarioqueevolucionadesdesus zonasmásmarginalesy próxi-
mas al continente(plataformainterna) a las másdistales (plataforma
externa-talud)(Fig. 4).

La importancia de este dispositivo sedimentadoconsiste,tal vez,
en establecerlas dimensionesde estasplataformasy la morfología
capazde crear la distribución de facies aquí expuestas.

Si seguimosesta distribución N-S, se nos pone en evidencia la
transición de una plataforma interna a una zona de barras, donde
se desarrollaronlas calcarenitasy/o facies arrecifales,SierraFonta-
nella, dandopaso a una plataforma externay subsidente,cuya am-
plitud se fue desarrollandohacia el Albiense superior,originandolas
series rítmicas de calizasy margascon pithonellas.

En los inicios de estaUnidad la morfología debíade serdiferente,
con unazona de barrasa partir de la cual se desarrollacasi brusca-
mente un área de plataformasa través de una zona abruptao de
articulación, que harían corresponderfacies somerasdel N con el
desarrollo de las turbidíticas del Sur. Esta disposición, que persis-
tiría duranteel Albiense, provocandofenómenosde deslizamientos
gravitatorios,olistolitos, etc., se iría amortiguandohaciael techo de
la Unidad, reflejando su tendenciaregresiva, con un incrementoen
el contenidode detríticosy faunabentónica(Tajos, Palomaret,Peñas
Rojas).

La existenciade esta línea de articulación, con fuerte gradiente
y/o salto vertical, explicarla,sin necesidadde invocar grandesacorta-
mientostangenciales,el enfrentamientobrusco de dominios sedimen-
tarios. A partir de este momentoy hasta,por lo menos,el Albiense
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terminal, se iría amortiguando el salto de dicho talud, llegando a
establecerseuna amplia plataforma externa,así como favoreciendo
el futuro desarrollode las faciesarrecifales,basede la Unidad IV.

En la figura 4 situamosel inicio SI de esta franja de articulación,
en la línea MAIGMO-JLJONA (Serie 2-3) y no llegamosa forzar el es-
tablecimiento de una zona de «bypassing»,que intuimos, para ex-
plicar la disposición del Aptiense 2, por falta de datos más pre-
cisos.

Unidad II/-y (Vraconiense-Cenomaniensemedio y Cenomaniense
superior-Coniaciense)

Ampliamenterepresentadasen estatransversal,desdelos sectores
más septentrionalesde la Sierra Manola a los más meridionalesde
Fontcalent~Mediana.

Constituyen dos Unidadesque describimos con]untamente,aun-
quese representesu dispositivo sedimentario(Sg. 5) independiente,
por motivos de brevedaden la exposicion.

Límites físicos: El límite inferior de la Unidad y se estableceal
final del desarrolloarrecifal (Unidad IV) e inicio de facies con clara
influencia pelágica.

El límite superior de la Unidad V lo definimos al techo de la
formación dolomíticaCenomano-Turoniense,desarrolladaen las áreas
septentrionalesy/o al inicio de los conglomeradosmonogénicos,bre-
chas sinsedimentaniassuperpuestasa los tramos carbonatadosde
Pithonellas.

Límites cronológicos:Desdela zonaNeoiraquia sp. y/o (M.) aper-
ta, en las facies someras(GARCíA HERNANDEZ, 1978) y zona de
Dispar perinflatum (CREMADES, 1975). Planomalina buxtorfí-Rotalí-
pora apenínica, techo de la Unidad IV, a la zona concavata(SIGAL,
1967), en las faciespelágicas.

Facies:Aflora ampliamenteen todo el sector centraly meridional
de estatransversal:Sierrasdel Cid, Maigmó, Sabinar,Busot, etc., en
unasecuenciafundamentalmentemargosaque se va haciendo,hacia
techo, cada vez más carbonatada.Su distribución vertical: a) 100 m
de alternancia de biomicritas nodulosas grises y margas arenosas
con Planomalinabuxtorfi y Rotalíporasy Oligostegínidos,en bancos
de 20 a 50 cm, con una bioturbaciónmuy desarrolladay Equínidos
y Ammonites,en los que (CREMADES, 1975) definela zonade Dispar;
h) 200 m de unaalternanciade margasy calizasson Stomiophaera,
Praeglobotruncanas,Equinidos y Ammonites: PuzosiaSubplamuiata,
Turrilites costatus,etc. Cenomanienseinferior medio.

477



e

e

UNIDAD V
TURONIENSE

e
o
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La Unidad y comienzacon 50 a 80 m de calizas grisesbien es-
tratificadas,con nódulosde silex. Presenciade Stomiosphaerasy Gb-
botruncanas.Cenomaniensesuperior-Turoniense,terminando con el
desarrollo de calizas brechoidesmicríticas, con Globotruncanasde
edadConiaciense(Seriesde Vercheret,Villafranqueza,PeñasRojas).

Lateralmenteel tramo b) de la Unidad IV aflora en facies pararre-
cifales, calcarenitascon Orbitolinas, Sierra de los Tajos, con presen-
cia de brechasy dolomitización secundaria.

Se define> por tanto, la Unidad IV como una secuenciatransgre-
siva quese desarrollaverticalmentedesdetérminosde carácterarrecl-
fal y/o somerosa otros de clara influencia pelágica (Cenomaniense
inferior-medio de la seriede las PeñasRojas, Tajos, etc.).

En la Unidad V se acentúaestecaráctertransgresivoen las facies
micríticas del Cenomaniensesuperior-Coniaciense.

El dispositivo sedimentarioen estaUnidad debía de serbastante
homogéneodurante los primeros estadios,existiendoun área de di-
ferenciaciónde la plataforma interna a la externa a través de una
zonade articulación suave,dondese desarrollaríanlas facies arreci-
fales del Cenomanienseinferior, Sierra del Cid-Maigmó-Jijona,techo
de la Unidad IV.

Hacia el techo de la Unidad se asisteal inicio de unanuevadispo-
sición de la zona de articulación de las dos plataformas,aparecen
las primerasseñalesde inestabilidady el inicio de secuenciasturbi-
díticas.

Unidad VI

Omitimos aquísu descripción,ya que se presentacon todo detalle
en la comunicación«El límite de la plataformacarbonatadadel Cre-
tácico superioren la Zona Prebética».

3. CONCLUSIONES

Con las precisionesestratigráficasestablecidasse handefinido las
UnidadesSecuenciales(1 a IV) que nos permiten relacionarespacial-
mente las facies marginalesy somerasde esta transversalcon las
equivalentesmás distalesy pelágicas.

Para ello se han precisado en primer lugar las características
estratigráficasy sedimentológicasde las facies más meridionalesy,
muy en especial,las correspondientesal Cretácicoinferior, poniendo
de manifiesto la presenciade turbiditasen él.

Se analiza el límite Albiense-Cenomaniense,poniendode manifies-
to el desarrollode su transición en faciespelágicas.
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Con las Unidadesya definidas se propone,un dispositivosedimen-
tario con el que avalamosnuestraprimera afirmación de existencia
de «una evolución continuay progresivade la cuencasedimentaria
Cretácicaen esta transversal».

El dispositivo sedimentariovendríadefinido por una línea de ar-
ticulación en la plataformaexterna,con un fuerte gradienteque iría
evolucionando desigualmentea lo largo del tiempo y con cierta
constanciaespacial(Figs. 4 y 5), desdeunafacies de plataformama-
rina protegida, en las zonas más septentrionales,a otra más detrí-
tica y abiertaaborde de talud, en los sectoresmásmeridionales.En
la transición de una a otra se desarrollanfacies arrecifales distri-
buidas irregularmentea modo de parches>

La situación de la zona de articulación se corresponderíacon
las series 2-3 (Figs. 1 y 2), Zona del Maigmó-Jijona,variandola for-
ma de comportarsedesdeunazonade borde,con morfologíaabrupta,
UnidadesII-ITt (Fig. 4), donde se estableceun transportede sedi-
mentostipo «bypassing»(BarremienseAptiense en la Unidad II) o
desarrollode un escalonamientoexterno(Albiense1 de la Unidad III)
a unamorfología suaveo en rampa(Unidad TV-y) (Fig. 5).

Este tipo de comportamiento,escalonado,desde una fase inicial,
TITONICO-BERRIASTENSE, alcanzaun desarrollo en su funciona-
miento progresivo, amortiguándoseen los inicios de la Unidad TV,
donde empezaríauna nueva evolución hacia la definición de una
zonaabruptacon «bypassing»en el tránsito de la Unidad y-VI.
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