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RESUMEN

En el Penibético (sectoresde Grazalemay Villaluenga del Rosa-
rio) se encuentrandiques neptúnicos encajados en las calizas del
Jurásicosuperior-Valanginenseinferior y rellenos de material pelági-
co del Cretácico.Se han reconocidorellenosde materiales del Haute-
rivense superior-Barremense,Aptense, Albense, Vraconense,Cenoma-

nense, Turonense> Coniacense> Santonense?, Campanense, Maastrich-
tense?y Paleocenodatados por medio de foraminíferos planetónicos
o Nannoconus.

Los diques se originaron por fracturación de los materialespre-
viamente consolidadosy disolución duranteuna emersión temporal,
con karstificación de los materialespelágicos infrayacentes.El relle-
no se efectuó en unas condiciones en las que las corrientes sólo
permitían el depósito que quedaseatrapado en las fisuras. La fosi-
lización se efectuócuandola sedimentaciónllegó a cubrir los relieves
preexistentes>Jo que ocurrió heterocrónicamenteduranteel intervalo
Albense medio-Paleoceno.

ABSTRACT

In the Penibetic realm (Grazalemaand Villaluenga del Rosario
regions)habe beenfound neptunian dykes developpedon the Upper
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Jurassic-Lower Valanginian limestones filled up with Cretaceouspe-
lagic materíals. Infilling sediment of different ages have been dated
by means of planctonicforaminiferaand Nannoconus:Upper Haute-
rivian-Barremian,Aptian, Albian Vraconian, Cenomanian,Turonian,
Coniacian, Santonian?, Campanian, Maastrichtian? and Paleocene.

The origin of the dykes in related with a fracturation of the
previouslyconsolidatedunderlying pelagicsediments,with temporary
emersion and karstification. The infilling of the dykes took place
under conditions that avoid any deposit except that was trappel in
the fissures. The fossilization of the dykes occurred when the preexis-
ting submarine relief were covered by sediments from Albian to
Paleocene at different ages for the severalstudied sections.

1. INTRODUCCION

El dominio paleogeográfico Penibético(sensu GONZALEZ-DONO-
SO ct al., 1982) comprendeun conjunto de unidadessituadasen el
sector suroccidentalde las ZonasExternas de la Cordillera Bética.
El Mesozoico de este dominio presentacaracterísticasespeciales,co-
mo ya pusode manifiesto BLUMENTHAL (1927) al definir el Penibé-
tico> así como los autores posterioresque lo han estudiado(DURR
et aL, 1960-62; DURR, 1967; HOPPE, 1968; CHAUVE et aL, 1968; DI-
DON> 1969; BOURGOISet al., 1970; PEYRE, 1969> 1974).

Autores anteriores han indicado que uno de los rasgos estrati-
gráficos más característicosdel Penibéticoes la existenciade una
laguna estratigráfica generalizada>que comprendedesde el Valan-
ginense al Albense. CHAUVE et al. (1968), en un estudio monográ-
fico de la discontinuidaden ocho localidades,dentro del Penibético,
describieronmaterialeshauterivensesy barremensesen algunasde
ellas> con series reducidas y/o condensadas.CHAUVE (1968) y BOUR-
GOIS (1978) en uno de los cortes estudiadosen este trabajo (Graza-
lema, salida W) describieron materiales albensesrellenando cavida-
des y fisuras en las calizas jurásicas;por debajo de la superficie de
discontinuidad.

GONZALEZ-DONOSO et al. (1982) han estudiado cuarenta cortes
del Penibético y con los datos obtenidoshan reconstruidosu histo-
ria sedimentariaduranteel Cretácico.Estos autoreshan reconocido
cuatro interrupcionessedimentariasduranteel Cretácico inferior, a
partir del estudio de los materialesdel Valanginense-Albensemedio
que se conservanen algunoscortes. La primera interrupción (que en
detalle pudo ser doble) tuvo lugar durante el Valanginensey se de-
tecta por un hard-ground. La segunda acaeció en el Hauterivense y
durante ella quedó emergida la parte septentrional del Penibético y
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se produjo la fisuración> karstificación y erosión de las calizas mfra-
yacentes - La tercera y cuarta interrupciones (durante el Aptense in-
ferior y el Aptense terminal-Albense inferior> respectivamente) se de-
tectan por la existencia de lagunas estratigráficasgeneralizadas.

En numerosos cortes (Grazalema, Villaluenga del Rosario, Venta
del Clavellino, Benaocaz,Teba, etc.) estos autoreshan reconocidodi-
ques neptúnicos,es decir> grietas o cavidadesde morfología diversa,
formadas en ambiente submarino y rellenas por sedimentos marinos
más recientes.

Las grietas o cavidades están labradas en las calizas del Jurásico-
Valanginenseinferior y están rellenaspor material pelágico, de di-
versasedades>queabarcandesdeel Hauterivensesuperioral Paleoce-
no. En general, se cumple que la edad del material que rellena las
cavidades es más antiguo> o de la misma edad> que el que fosiliza la
discontinuidadprincipal. No obstante, como en los ejemplos que
aquí se estudian> pueden existir faunas más modernas en los rellenos>
que han penetrado lateralmente, a través de fisuras, desde áreas sin
fosilizar.

La fosilización de la discontinuidad principal se inició en el Al-
bense superior-Vraconense (REBOLLO> 1980; GONZALEZ-DONOSO
et al., 1982)> aunque, muy localmente, comenzó durante el Albense
medio. Sin embargo> en el sector más septentrional del Penibético,
donde el desarrollo de los diquesneptúnicoses mayor, la fosiliza-
ción fue más tardía. Justamentea este tipo de cortes corresponden
los casos concretos que son objeto de estudio monográfico en este
trabajo. Se han seleccionadodos sectores(Grazalemay Villaluenga
del Rosario) en los que se pueden observar, netamente> dos fenóme-
nos interesantes: el gran desarrollo de los diques neptúnicosy la
heterocroníade los materialesfosilizantes de la discontinuidadprin-
cipal. Ambos sectores(ver Fig. 1) correspondena la parte septen-
trional del Penibético, que es donde tuvo un mayor desarrollo la
emersión intrahauterivense(GONZALEZ-DONOSO et al., 1982).

Paraestudiar los diques neptúnicosse han elaboradográficos a
partir de numerosasobservacionesefectuadasen el campo. Asimis-
mo se han estudiadolos materialesque los rellenany se han datado
con foraminíferos planctónicos y Nannoconus.De los datosanteriores
se pueden deducir las características genéticasde los diques y la
edad de las diferentesetapasde relleno. También constituye un ob-
jetivo de estetrabajo el proponer una explicación de la heterocronía
de los materiales que fosilizan la discontinuidad principal, incluso
entre cortes muy cercanosdentro de un mismo sector. Para ello se
cuenta con datos sobre los materiales suprayacentes,expresadosen
velocidadesde sedimentación,calculadasa partir de los valoresdel
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espesorde cada intervalo cronoestratigráficoy de las edadesabso-
lutas de los mismos> segúnlas estimacionesde VAN JUNTE (1976).

2. SECTOR DE GRAZALEMA

Se han estudiado, en los alrededores de Grazalema, tres cortes
donde se observan> claramente> las características de la discontinui-
dad. Los cortes se localizan en las proximidades de la carretera
C-344 (kms 49,2, 50,6 y 53, respectivamente). Se han efectuado> ade-
más, observaciones a lo largo de todo el afloramiento, lo que ha
permitido proponer un modelo (Fig. 2) de la geometría del con-
tacto.

El contacto, en general, es una superficie de topografía ligera-
mente irregular, como se observa en la figura 2. Se han localizado
diques neptúnicosen los tres cortes antescitados (Fig. 2, A, C y D)
y, además, en áreas localizadas entre ellos> se han reconocido bre-
chas de colapso (Fig. 2 B). En la roca encajantese diferencian dos
conjuntos litoestratigráficos. El inferior> muy potente> constituido
por calizas oolíticas sin fauna determinable,se ha atribuido al Lias
y Dogger,pudiendollegar al Oxfordense(HOPPE> 1968). El éonjunto
litoestratigráfico superior, con potencia variable de 3 a 12 metros,
está constituido por calizaspelágicas,localmentenodulosas,con fau-
na de ammonites del Oxfordensesuperior en el muro. El techo de
estas calizas está marcado por una superficie karstificada, con per-
foracionesde organismosy mineralizaciónde óxidos de hierro. La
edad del nivel más alto varía de unos cortes a otros, lo que apoya
la interpretación de que se trate de una superficie erosiva> además
de karstificada. Así> en el corte de la figura 2 A> la muestra 14 con-
tiene Crassicollaria parvula REMANE, Calpionella alpina LORENZ>
y, con reservas, C. elliptica CADISCH, lo que indica una edad trán-
sito Tithónico-Berriasense o Berriasense inferior. En el corte de la
figura 2 C, el nivel 43 tiene unamacrofaunade Ptychophyllocerassp.,
Haploceras carachtheis (ZEUSCH.), Haploceras sp., Rurckhardtice-

ras sp.> Parapallasicerassp., Lytoceras sp. y Relemnitessp.> que data
el Tithónico inferior no basal (zona de Burckhardticeras) mientras
que el nivel 44 (unos centímetrospor encima) tiene Proniceras sp.,
Protetragonites sp. y Lamellaptycl-zussp., que datan el Tithónico su-
perior. Ambos niveles presentan>además,Ibytoceras sp., Phytloce-
ras sp.> Izlolcophyllocerassp., Lemencia sp. y Pygope sp. En el corte
de la figura 2 D el nivel terminal (11) contiene Tintinopselta carpa-
tl-zica (MURG. y FIL.)> Crassicollaria parvula REMANE>Calpionella
alpina LORENZ, Renzaniellacadischiana(COLOM) y Calpionella ellip-
tica CADISCH, lo que indica una edadBerriasenseinferior> no basal.
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Se constatan dos hechos: el carácter reducido de la serie del Ti-
thónico-Berriasense y la heterocronía del techo de la misma, debida
a que la superficie de discontinuidad es ligeramente erosiva y cepilla
a los materiales infrayacentes.

Los diques neptúnicos se reconocen en todos los - c~rtes; la penetra-
ción mayor observada es de 35 metros a partir de la superficie de dis-
continuidad (Fig. 2 D). La morfología y las características de los di-
ques son muy variables; así, tenemos unos que corresponden a ca-
vidades de paredes muy netas, con relleno de material cretácico
(Fig. 3>1) mientras que> en otros casos, el relleno está formado, al
menos parcialmente, por brechas con cantos calizos de las paredes y
matriz cretácica (Fig. 3,2). La brecha alcanza grandes dimensiones
en el sector de la figura 2 B, donde los bloques llegan a ser de escala
métrica, en el seno de una matriz con Helvetoglobotruncanahelvetica
(BOLLI) y otras especies de foraminíferos planctónicostípicas de la
biozona de II. helvética, Turonenseinferior (no basal)-Turonenseme-
dio. En cuanto a la morfología de los diques, se puedenreconocer
unos que tienden a ser perpendiculares a fuertemente oblicuos a la
estratificación (tipo O de WENDT, 1971), mientras que otros son pa-
ralelos (tipo 5). Los primeros son bastantesmás abundantesy pre-
sentan,a su vez, morfologías variables>desde rellenos de pequeñas
fisuras (o redes de fisuras) a bolsones o cavidadesde forma irregu-
lar. En el corte de la figura 2 D se observan diques con más de un
metro de anchura.

La edad de los materialesque rellenanlos diques en estoscortes
ha sido estudiada por GONZALEZ-DONOSOet al. (1982). Destaca el
hecho de la frecuenciacon que se observanmezclas de faunas de
diferentes edades. Así, la muestra 08-3 (Fig. 3) presenta mezclas de
faunas del Aptense superior, Albense superior (probable) y Vraconen-
se inferior. Las muestras 08-4 (Fig. 2 D) y 17 (Fig. 2 A) presentan>
además, faunas del Senonense (indiferenciado). Se han estudiado
muestras seriadas dentro de un dique, desde su pared al centro, y
en los diques de tipo 5> de muro a techo> sin que se haya podido
observar una relación clara entre la edad de los materialesy su
posición en el dique. Sólo se observa que en la parte más estrecha
de los diques la fauna suele ser exclusivamentedel Aptensesuperior>
mientras que en los ensanchamientos la mezcla de fauna es mayor.
Este hecho puede deberse a la acción de las corrientes que circularon
por las grietas, que movilizarían los sedimentos no consolidados
previamentedepositados(exceptoen los lugares más estrechose in-
trincados)mezclándoloscon los de edadmás reciente.

El definitiva> se deduceque en los diquesy en la brechade co-
lapso antes indicada, hubo relleno al menosduranteel Aptense su-
perior, Vraconense>Turonensey Scnonense(pro parte).
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La edad del material más antiguo que fosiliza la superficie karsti-
ficada, en los diferentescortes, varía del Vraconensebasal al Vraco-
nense inferior (no basal). En los cortes de las figuras 2 C y 2 D se
puede comprobar que el Vraconensetiene espesoresde 2 m (mues-
tras 45, 46 y 48) y 1 m (muestras12 y 12 A)> estandoposiblemente
completo. VAN HINTE (1976) estimó que el Vraconenseduraría dos
millones de años> por lo que los valores de velocidad de sedimenta-
ción serían de 1 a 0>5 mmcada mil años, expresadosen espesorde
roca compactada;en sedimentosno compactadoslos valores serían
dos o tres veces mayores. En cualquier caso se trata de cifras muy
bajas de velocidad de sedimentación.Si a ello unimos que el depó-
sito se efectuabasobreuna superficie irregular> hay quepensarque
(como se representaen las Figs. 2 C y 2 D) los sedimentosdel Vraco-
nensesólo se depositaronen las áreas paleotopográficamentemás
bajas, mientras que en las más altas sólo se conservó el Vraconense
en el relleno de los diques neptúnicos.

Sobre los materiales del Vraconense se observa, en esta región,
una laguna estratigráfica (entre las muestras 12 A y 13 de la Fig. 2 C
y entre la 49 y 51 de la Fig. 2 D) que comprende el Cenomanensey
Turonense en su totalidad, de manera que los materiales del Conia-
cense-Santonense, en facies de «capas rojas», se depositaron sobre
los del Vraconense en las partes más bajas y sobre las calizas mfra-
yacentes en las más elevadas. De esta manera, durante una parte del
Senonensey antes de la fosilización definitiva del contacto> tuvo
lugar el relleno de diques,y se produjo la mezcla de fauna indicada.

3. SECTOR DE VILLALUENGA DEL ROSARIO

En las proximidadesdel pueblo de Villaluenga del Rosario (ver
figura 1) se observa un ejemplo excelentede diques neptúnicoscon
un gran desarrollo y se puede constatar>de nuevo, la heterocronia
de los materiales que fosilizan la discontinuidad estratigráfica.

En uno de los cortes (salida Wdel pueblo) se pueden observar,
claramente,los diquesy la geometríadel contacto. La figura 4 re-
produce un croquis a escala> efectuado directamente en el aflora-
miento. En él se observan diques neptúnicos que penetran en las
calizas jurásicas hasta 50 m; en cortes cercanosse han podido me-
dir hasta 80 m de penetracióny se estima, a partir de otras obser-
vacionesde campo, que podríansuperarlos 100 metros.

La roca infrayacente también presenta dos conjuntos litoestrati-
gráficos diferentes,análogosa los del sector de Grazalema.El infe-
rior, de gran potencia>está formado por calizasoolíticas con estrati-
ficacionescruzadasde gran escalay herringbone, localmentecon cora-

553



les; correspondea la sedimentaciónmarina someradel Lias y Dogger,
e incluso del Oxfordense(pro parte) segúnBOPPE (1968.). El supe-
rior> con potenciasinferiores a 6 metros, que localmente falta> es
de calizas pelágicas>en bancosnodulosos, de color amarillo y/o ro-
jizo; su edad es Oxfordense superior-Kimmeridgense(contiene As-
pidoceras sp. y abundantesSaccocomidae).El contacto entreambos
conjuntoses irregular y ligeramenteerosivo.

El techo de las calizas presentauna morfología de gran interés.
En primer lugar destacasu caráctererosivo, de manera que corta
en bisel a los estratos. En segundolugar> merececitarse la abundan-
cia de perforacionesde organismosy la mineralización de óxidos de
hierro que cubren la superficie. Pero el rasgo más destacablees,sin
duda, la existencia de grandes cavidadeserosivasrellenas de sedi-
mento más moderno. La cavidad A (Fig. 4) tiene 8 x 6 metros,y su
relleno (muestras 14 a 18) es Turonense inferior (no basal)-medio
(biozona de H. helvética) y a veces presentamezclas de faunas más
modernas(Turonensesuperior-Coniacensebasal). La cavidad E (Fi-
gura 4) tiene una anchuramedia de 1 metro y una profundidad de
22 metros. La superficie está cubierta por perforaciones y minera-
lizacionesde óxidos de hierro. Sólo se conservael relleno en la parte
inferior de la cavidad (muestra E c) que presentauna fauna cretá-
cica. La cavidad C (Fig. 4) sólo se observaen parte y es la de mayor
envergadura.Su penetraciónes de unos 20 metros y su superficie
también está marcadapor perforacionesy mineralizaciones.La an-
chura, difícil de estimar,podría ser de varias decenasde metros.

Las calizas presentanuna compleja y densared de diques nep-
túnicos> rellenos de material cretácico de edad diversa. La muestra
más antigua datada (VR-lo E) presentauna asociación de Nannoco-
nus EN. steinmanniKAMPTNER, N. colomi (de LAPP)> N. bermudezí
BRONN., N. globulus BRONN., N. kamptneri BRONN., N. bucheri
BRONN.) lo que indica una edad Hauterivense superior-Barremense,
junto con «protoglobigerinas» y crinoides. Materiales semejantes en
litología y asociación fosilífera han sido detectados en otros cortes
más meridionales(GONZALEZ-DONOSO et al., 1982) estratificadosy
con unaasociaciónde ammonites,entrelos quehay Desmoceratidae,
Pseudothurmanniasp.. Crioceratites sp. y Barremites gr. cassidoides
(UHLIG), lo que afianzala edadindicada.

Ero. 4.—Croquisa escalade un pequeñosector situado en el extremoW de Vi-
llaluenga. Obsérveseel intrincado sistemade diques neptúnicoslabradoen las
calizas del Jurásico.Los materialescretácicossituados en la esquina SE de
la figura no afloran en estepunto, sino unos centenaresde metros al W, en el
cruce del desvíoal pueblo: 1) «Capas rojas».—2> Margocalizasamarillentas.—
3) Calizas pelágicaspardas.—4)Calizasnodulosas.—5)Calizasblancasmasivas.
6) Calizas ooliticas.—7) Brechas.—8)Diques neptúnicos.
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Se han detectadotambién (GONZALEZ-DONOSO et al., 1982) ma-
teriales del Aptensesuperior (muestra2 B y 3 B), Turonense(mues-
tras 14 a 18)> Coniacense(muestra 13 B) y Campanensesuperior
(muestra 12). Con frecuencia las muestras presentan mezclas de
faunas.

Los materialesque fosilizan el contacto son unas margasamari-
llentas, de 2 a 3 m de potencia, que aparecen en los sectores de-
primidos y que tienen fauna del Campanensemedio> con organismos
resedimentados del Turonensey del Coniacense.La basede las «capas
rojas» situadas por encima (muestraVR-20, Fig. 4) tiene una edad
Campanensesuperior.

También aquí los materiales fosilizantes más bajos encontrados
(Campanense medio) tienen una escasa potencia, de manera que su
velocidadde sedimentación es escasa. Este hecho, unido al carácter
erosivo de la superficie, hace que la fosilización pueda ser diferente
de unos puntos a otros. Las cavidades(tipo 1 de la Fig. 3) estánre-
llenas por materiales del Turonense-Coniacense, o más antiguos. La
fosilización del contacto se inició en el Campanensemedio y se com-
pletó en el Campanensesuperior. Hasta que esto ocurrió> la sedi-
mentación se limitó al relleno de los diques neptúnicos o de las irre-
gularidades (cavidades kársticas) de la superficie de discontinuidad.

4. GENESIS DE LOS DIQUES NEPTUNICOS

Diques neptúnicos han sido descritos y estudiados en materiales
mesozoicos de diversas cordilleras alpinas (FARINACCI> 1967; WENDT>
1971, 1975; MISIK, 1969; ELMI> 1981; FARINACCI et al., 1981, y FAZ-
ZUOLI et aL, 1981). Los ejemplos aquí expuestos han sido estudiados
previamente por GONZALEZ-DONOSO et al. (1982), que han consi-
derado que los diques se formaron por fisuración,emersióny karsti-
ficación durante el Hauterivense.

La génesisde diques,en el contexto de los márgenescontinenta-
les alpinos, ha sido interpretadaen relacióncon etapasde fragmen-
tación de plataforma(D’ARGENIO >1976; BERNOULLI y JENKYNS>
1974; JENKYNS> 1978; WOOD, 1981) en fases extensivas de estos
márgenes.GONZALEZ-DONOSO et al. (1982) apuntaronla posibili-
dad de que, en este margen> la emersiónestuvieseligada a la actua-
ción de fallas lístricas.

El relleno de los diquesse inició, unavez sumergidode nuevoel
relieve; a-partir- del--Haute-rivense--supe-rior y continnó hasta su fosi:
lización. Hasta que esto ocurrió, el fondo marino correspondería a
un umbral pelágico> como ya interpretaron AZEMAet al. (1979), GAR-
CIA-HERNANDEZet al. (1980) y MARTIN-ALGARRA y VERA (1982).
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En este umbral la acción de las corrientesevitaría el depósitoen el
fondo marino, en tanto que los materiales que hubiesenpenetrado
en las fisuras y cavidadesquedaríanprotegidosde ellas> sin ser ba-
rridos.

En los sectoresque estamostratando se han detectadorellenos
de diferentesedades:Hauterivensesuperior-Barremense>Aptensesu-
perior> Albense superior> Vraconense,Cenomanense>Turonensey Se-
nonense. En Villaluenga del Rosario dentro de los rellenos del Se-

nonense, se ha podido diferenciar el Coniacensey el Campanense-
Independientementede su edad, todos los rellenos son de calizasmi-
criticas, calizas margosas y margocalizas> con foraminíferos planctó-
nicos y/o con Nannoconus.

En algunos casoslas grietastienen gran anchura(varios metros)
y alcanzan gran penetración(varias decenasde metros) y en ellas se
pudieron producir desplomesde las paredes>quedandorellenas por
brechasde colapso, con matriz cretácica que contiene foraminíferos
planctonícos.

La fosilización de la discontinuidad tuvo lugar de una manera
heterocrónica; ello se debe, como anteriormente se ha indicado, a
la combinación de dos factores: carácter erosivo de la superficie
de discontinuidad(interpretación esta que se justifica por la geome-
tría de la discontinuidad y por la edad variable del techo de los
materialesinfrayacentes)y escasavelocidadde sedimentaciónde los
materiales.

Para precisar mejor el segundofactor se van a exponer> a con-
tinuación, datos sobrela velocidadde sedimentación>en otros cortes
del Penibético, durante los distintos intervalos cronoestratigráficos
del lapsus Albensemedio-Turonensemedio> obtenidosa partir de las
potenciasmedidasy de las estimacionesde edadesabsolutassumi-
nistradaspor VAN HINTE (1976).

El Albense medio sólo ha sido reconocido en un corte del Peni-
bético, Los Canutosde Manilva, dondepresenta8 metros de espesor>
que equivalena unos 4 mm/mil años, de acuerdo con los valores
de edad absoluta de la tabla de VAN HINTE (1976). El Albense su-
perior> en Los Canutosde Manilva, tiene 11,5 metros>que se traducen
en valores de 5,7 mm/mil años de velocidad de sedimentación. En
otros cortes (Teba, Torcal> etc.) el Albense superior sólo tiene de 2
a 5 metros,que indican valoresde 1 a 2>5 mm/mil años.

El Vraconensetiene un espesorrelativamentealto en algunoscor-
tes (25 metros en Los Canutosy 15 metros en el Puerto del Viento)>
lo quedavaloresde velocidadde sedimentaciónde 7,5 a 12>5 mm/mil
años. Sin embargo, en otros cortes del sector septentrional del Pe-
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níbético (y. g.: Grazalema, Fig. 2 C) sólo alcanza 2 metros, lo que
correspondea una velocidadde 1 mm/mil años.

El Cenomanense presenta espesor variable de unos sectores a otros.
En los sectoresmás septentrionales(Grazalema)falta por laguna es-
tratigráfica, junto con el Turonense.En un sector algo másmeridio-
nal (Cuevade la Pileta) el Cenomanensemedio-superior(la fosiliza-
ción de la discontinuidadprincipal tuvo lugar duranteel tránsito Ce-
nomanenseinferior-medio) tiene 18 metros; más al Sur> en el corte
del Puerto de Viento, al E de Ronda> el Cenomanensecompleto tiene
42 metros. Estos dos valores equivalen a velocidadesde sedimenta-
ción de 3,2 y 5>2 mm/mil años, respectivamente.

El Turonenseinferior-medio, como se ha expuesto>falta en algu-
nos cortes del sector septentrional, por laguna estratigráfica. En
otras áreas>el espesores relativamenteuniforme> de 12 a 18 metros>
que equivalena unos 3 a 4,5 mm/mil años.

Todosestosdatosnos permitenconstatarque la velocidadde se-
dimentaciónde los materiales del Albense-Turonensefue baja> osci-
lando de 1 a 12 mm/mil años. Si a ello se une> en el sector septen-
trional> la existenciade lagunasestratigráficas,que afectana uno o
más pisos>y que la velocidadde sedimentaciónen estesectores, en
general,más baja, se llega a la conclusión de que la sedimentación
en el Penibéticoseptentrional,duranteel intervalo Albense-Turonen-
se, se reduciría, en general, a unos pocos metros, que raramente su-
perarían la decena.
__ Todo ello nos permite afirmar 4ú¿ la fo~1iizaé¿n g¿í~railiáda de
la discontinuidad principal se inició en el Penibético durante el Al-
bensemedio-superior,pero en unas condicionesen las que el depó-
sito sólo tenía lugar en las partespaleotopográficamentemás bajas
(sector meridional o cavidades de la superficie). En las áreas más
elevadas sólo habría sedimentacióndentro de los diques neptúnicos,
donde el material quedabaprotegido de la acción de las corrientes
que barrían el fondo. Este esquemase mantuvo hastael Senonense,
a lo largo del cual prácticamentequedó cubierta toda la superficie
de la discontinuidad y se terminó el relleno de todos los diques
neptúnicos.No obstante>habría que precisarque, con anterioridad
al Albensemedio> duranteel intervalo ¿Valanginenseterminal?-Haute-
rivense-Albenseinferior, en los sectoresmásmeridionales>tuvo lugar
una sedimentacióndiscontinua,muy restringida y fuertementecon-
dicionada por la discontinuidadprincipal.

- De- -este - modo - es-posible-que--en-cortes--muy-cercanos,-incluso-den-
tro de un mismo sector, la edaddel material que descansasobre las
calizas infrayacentes (Jurásico-Valanginense inferior) pueda ser muy
diferente. Las partes elevadas del paleorrelieve erosivo fueron cubier-
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tas por los sedimentosbastantedespuésdel Albense medio. Piénsese
al respectoque un períodode veinte millones de años> como el que
correspondeel intervalo Albense-Turonense,puede estarrepresenta-
do en unos pocos metros de sedimentos>lo que indica la lentitud
del procesode fosilización. Así el enterramientode una irregularidad
erosiva,de más de una decenade metros, puedenecesitarveinte o
treinta millones de años si> como en este caso>la velocidadde sedi-
mentación muy baja se combina con lagunasestratigráficas impor-
tantes.

La existencia en los diques de faunas más modernas que la del
material fosilizante, en un mismo corte, puede ser explicada en el
mismo contexto. En efecto> en un área de relieve irregular podría
suceder, simultáneamente>que en unos puntos hubiera sedimenta-
ción normal y, en otros, relleno de diques y ausenciade sedimenta-
ción superficial. El material introducido en los diques> a basede pe-
queñosmovimientosa través de la red de fisuras y cavidades,podría
llegar a la vertical sobre la que la discontinuidadestuvieseya fosi-
lizada. Fenómenosde este tipo han sido detectadosen Grazalema,
Villaluenga del Rosario y Cueva de la Pileta.

CONCLUSIONES

Se describenejemplos de diques neptúnicoslabradosen las cali-
zas del Jurásico-Valanginenseinferior del Penibético>rellenosde ma-
terial pelágico cretácico,cuya edad varía desde el Hauterivenseal
Senonense.Los diquesse formaron por fracturación, karstificación
y disolución de las calizas infrayacentes durante una interrupción se-
dimentaria en el Hauterivense.El conjunto de los diques forma una
red muy compleja de fisuras y cavidade<degeometríasmuy diver-
sas. El relleno presenta>con frecuencia(en los diques más superfi-
ciales) mezcla de faunas>lo que se interpreta como debido a la ac-
ción de removilizaciónque las corrientessuperficialespudieron pro-
ducir dentro de los diques.

La edadde los materialesque fosilizan la discontinuidadprincipal
varía, en estos cortes,del Vraconenseal Campanense.En el conjunto
del Penibético>la fosilización comienzaen el Albense superior (local-
menteAlbense medio). La variación de edaddel material fosilizante
en los diferentes cortes se explica por la escasavelocidad de sedi-
mentación de los materiales del Albense-Turonenseen el sector sep-
tentrional, y por la irregularidad del relieve erosivo. En las partes
paleotopográficamentemás elevadas>las corrientes impedíanel de-
pósito en la superficie y sólo se conservabanlos sedimentosen el
relleno de los diques.Por el contrario, en las partesmenos elevadas
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(sectormeridionaldel Penibéticoy cavidadeserosivasdel sectorsep-
tentrional) tuvo lugar una sedimentaciónnormal, por lo que la dis-
continuidad quedófosilizada más tempranamente.
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