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EL LIMITE DE LA PLATAFORMA CARBONATADA
DEL CRETACICO SUPERIOR

EN LA ZONA PREBETICA

POR
W. MARTÍNEZ DEL OLMO ~, G. LERET * y A. G. MEGÉXS *

RESUMEN

El registro sedimentarioa ambos lados de una bandade aflora-
mientosbien individualizaday caracterizada,permite situar el borde
meridional de la plataformacarbonatadadel dominio Prebéticodu-
rante el Cretácico superior. Se propone,para esta línea diferencial
de áreaspaleogeográficas,un modelo de paleo-taludcon esporádicos
«bypassing»de sedimentos.

El límite superior de las secuenciascarbonatadaspareceimpues-
to por condicionesespecíficasgeneradaspor la propia dinámica del
citado borde,que asimismopreparay condicionael dispositivo sedi-
mentario Eoceno.

La morfología,gradientey/o salto de este accidentepuedecondi-
cionar una diversificación paleogeográficaSSW-NNE en las áreas
meridionalesa él yuxtapuestas.

AHSTRACT

Sedimentaryfeatureslying along a band of outcropsgive support
to characterizethe southernboundaryof carbonateplatform within
Prebeticdomain. This paper proposesan occasionallyby-passedpa-
leo-talusas the model to explain this differential line betweenpa-
leogeographiczones.

* EmpresaNacional de Investigación y Explotación de Petróleo, S. A.
(ENIEPSA).
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The upper boundaryof carbonatesequencesseemsto have been
subjected to the dynamics of this margin which in turn supports
and conditions Eocenesedimentarydisposition.

Morphology, gradient and/or displacementof this accident may
have causeda paleogeographicdiferentiation in neighbour areaslo-
cated to the SSW-NNE.

1. INTRODUCCION

En la Zona Prebéticas. 1., desdeel río GuadianaMenor al Cabo
de la Nao, existe una franja estrechay continuade afloramientos
que a nivel del Cretácico superior se significa por la ausenciasis-
temáticade gran parte del Senoniense.

Más concretamente,la alineacióndefinida de O a E por las Sie-
rras: Seca,Taibilla, Muela, Larga, Carche,Salinas,Manola, Mustalla,
muestrasobremás de 250 km de longitud y con unaanchuramedia
de 3-5 km, la ausenciade términosestratigráficosentrelas dolomías
del Cenomaniense-Turoniensey las margocalizasdel Campaniensesu-
perior (Fig. 1).

Inmediatamenteal N-NW de dicha franja, existe continuidadestra-
tigráfica entre Cenomaniensey Campaniensesuperior, manifestada
por la presenciade seriesen faciescarbonatadasde mar restringido.

Al 5-SE de esta banda las series cretácicasequivalentesyacen
teóricamentecubiertasbajo el corredor terciario de las cuencasde
Pueblade Don Fadrique,Moratalla, Cieza, Pinosoy Elda, quecubren
el segmentoentrelos ríos GuadianaMenor y Vinalopó. Cuandoreapa-
recenal Sur de este corredor terciario lo hacenincluidas en las uni-
dades alóctonas conocidascomo Unidad Intermedia y/o Prebético
Meridional (Cortijos de Campocámara,Sierra de la Puerta> Reclot,
etcétera),sin ausenciade términosestratigráficos.

En el sector oriental (Río Vinalopó-M. Mediterráneo)reaparecen
de nuevo,en posicion estructural_dudosaya autóctonas,ya parautóc-
tonas,aflorando un Cretácico superiorcompleto(Sierra del Cid, Ibi,
Font-Rocha...,pertenecientesal dominio paleogeográficoque según
autores denominan Prebético Meridional o Prebético de Alicante).
Este segmento(de más de 200 km) es de difícil interpretaciónpaleo-
geográfica,si no seha llegado,anteriormente,aun conocimientoexac-
to de la magnitudde los cabalgamientosque comportanlas llamadas
UnidadesIntermedias,PrebéticoMeridional y Prebéticode Alicante,
a las quepertenecenestasseries.

En el sectormás oriental la complicacióntectónica desaparecey
recuperamosun amplio sector de observaciónen los afloramientos
cretácicosde las Sierrasde Jalón, Mongó y Benisa,con serie estra-
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tigráfica continuae inmediatamenteal 5 de la franja anómala(con
lagunasedimentaria)>presenteen la Sierra de Moratalla. Estasfacies
son más afines a las seriesalóctonas-parautóctonasdel Sector Occi-
dental (GuadianaMenor-Vinalopó)y Centro-Oriental(Vinalopó-Sierra
Bernia) que a las descritasal N-NW de esta franja y asimiladasal
llamado PrebéticoExterno s.l.

Esta «bandaanómala»>puntualmenteo en ciertos segmentos,ha-
bía sido observadaen trabajos anteriorese interpretadacomo un
alto con laguna deposicionaly/o erosional (AZEMA, 1972; JEREZ,
1971), como un umbral sin laguna deposicionaly afectado por la
dolomitización (MARTíNEZ DEL OLMO, 1974) o como la línea de
articulaciónde la plataformacarbonatadaen el sectormásoccidental
(FOUCAULT, 1971), e igualmenteutilizada sin muchasprecisiones,y
en ciertos segmentosde su recorrido, como indicador de dos im-
portantes fallas paleogeográficasque constituirían el límite septen-
trional del PrebéticoMeridional, en el SectorOriental, y del Prebético
Interno,en el Sector Centro-Oriental(RODRíGUEZESTRELLA> 1979;
JEREZ, 1973).

El modelo propuestoen estacomunicacióncomo paleo-taludSur,
limite de la plataforma carbonatadadel Cretácico superior,permi-
te, dadasu gran continuidada lo largo del dominio Prebético,poder
usarlo como elementopaleogeográficode primer orden en la diferen-
ciación de zonas al Cretácico superior y, posiblemente,para el Cre-
tácico inferior y Paleógeno,dado su precoz funcionamientoque con-
dicionaría una acrccción--sedimentaria--coníinua--de -polaridad S-SE.

2. ESTRATIGRAFíA Y SEDIMENTOLOGIA

La descripcióne interpretaciónde las columnasmás representa-
tivas de las series del Cretácico superior, a uno y otro lado de la
«franja anómala»,ha de ser forzosamentebreve, habida cuenta de
las limitacionesde espacioy lo sobradamenteconocidasqueson para
los geólogosquetrabajanen la Zona Prebética.

2.1. Sector al N de la franja anómala

El sector externo de la CadenaN-NE presenta>en relación con
la franja anómala,una asombrosacontinuidad estratigráficasobre
una superficie actual, incluido el acortamientotectónico que pueda
estimarse,de más de 14.000 km2.

Se caracterizaeste área de observaciónpor el desarrollo sobre
sedimentosAlbiensesde un Cretácicosuperiorcompletoen faciescar-
bonatadaque se inicia (sobrelos sedimentosde faciesUtrillas en las
áreasmás septentrionalesy los calcáreomargososen las más meri-

600



dionalesdel Sector Oriental) por unaformación dolomítica, trilogía
dolomítica,de 250 a 300 m de espesor>de edad Cenomaniense-Turo-
niense.

Suprayacentesa estas facies dolomíticas de tipo restringido se
desarrolló el conjunto Coniaciense-Campanienseinferior (Senonien-
se-1),constituidopor unaformaciónde 300 m de calizasintraclásticas
y biomicríticas, con microfauna característicade aguas someras-sa-
lobres> tan sólo rotas esporádicamentepor delgadosniveles de clara
influencia marina, con ausenciageneralizadade microfaunasplanc-
tónicas, globotruncanas,radiolarios, etc. Regionalmente,esta suave
marinización se hace más patentehacia el techo de la serie y en
dirección oriental, hacia donde progresivamentey desde el vértice
de Villena se intercalanniveles detríticos de notableentidad en los
aledañosde la costamediterránea.

La aparición de esporádicassecuenciasdetríticas en todos los
términos de la serie Coniaciense-Santoniense-Campanienseinferior,
en el triángulo Villena-Cullera-Oliva,permite mayoresprecisionesse-
dimentológicaspara este limite Sur-Oriental del área que describi-
mos. La presencia,por un lado, de las facies regionalescaracterísti-
cas de intramicritas intraclásticas,biomicritas y las calizasdetríticas
y arenascon secuenciasgranodecrecientesy estratificación cruzada
de tipo herringbone,por otro, puedeninterpretarsecomo pertene-
cientes a un medio de plataforma mareal con desarrollo de facies
de barras, que constituirían el principal factor de incomunicación
entre una zona de lagoon o un medio restringido y el mar abierto
(Fig. 3).

El Campaniensesuperior-Maastrichtiense(Senoniense-2)está re-
presentadoprácticamenteen facies garumniense,salvo los niveles
iniciales con Murciella cuvittieri, Lepidorbitoidessp. y Siderolitessp.,
y algunaspasadascalcareníticasesporádicasy delgadasque, inmer-
sas en las facies rojas Garumnienses,contienenQmpha¿ocyclusma-
croporus y Siderotites calcitrapoides de clara atribución Maastri-
chtiense.

El Senoniense-2se apoya, posiblementesin discordanciaerosiva
cartográfica visible> sobre el conjunto inferior. En cualquier caso,
es difícil asegurarla no existenciade esta discordanciaerosiva por
las dificultades que entrañala dataciónprecisa de las dos litologías
en contacto y la imprecisión que presentanlos afloramientos de
serieroja Garumniense,directamenteapoyadoso muy cerca del con-
junto dolomítico Cenomaniense-Turoniense.La incertidumbre deriva
del conocimientode la inclusión de Paleoceno,Eocenoy, posiblemen-
te, Oligocenodentro de estasseries rojas en el área que describimos.
No pudiendo,pues, asegurarque es el conjunto Campaniensesupe-
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rior.Maastrichtiensey no el de faciesconvergentePaleoceno-Oligoceno
quien directamentefosiliza los términosTuroniense-Coniaciense.

De cualquier forma> entre Senoniense.1y 2 creemosexiste una
Importante discontinuidadsedimentaria,revelada por la existencia
de un paleokarstlabradoen el contactoentre ambos, removilización
de materialesinferiores en conglomeradosde la unidad superior*

y constataciónde fenómenosequivalentesde idéntico significado en
otras cuencasespañolas.

2.2. En el sectorde afloramientode la franja anómala

La franja anómalapresentauna gran continuidaden las series
Cenomaniense-Turoniensey Senoniense-2,en ella largamenterepre-
sentadas,ambas soninequívocay sustancialmentedistintasa las del
sector másexterno, anteriormentedescritas.

La secuenciadolomítica Cenomaniense-Turoniense** se presenta
como un paqueteúnico, siendo inútil tratar de reconocerlos tres
términos dolomíticospresentescontinuamenteen la extensay próxi-
ma área N-NE. El cambio de uno a otro tipo de respuestaa unado-
lomitización secundaria,debevenir impuestopor una diferenciación
litológica previa> diferenciación de difícil observaciónactualmente.

Estecambio es indudable se realiza en una franja muy estrecha,
casi siempreocupadapor sinclinales colmados de sedimentosmio-
cenos,pero quenunca sobrepasanlos 3-4 km de anchura.

La edad de este paquetedolomítico es difícil de establecera lo
largo de toda la franja. En algunossectores(Sierra del Carche)se
precisasu edad como comprendidaentre el Albiense superior y el
Cenomaniensemedio> ya que los primeros términosdolomitizadosse
apoyansobreunasucesiónde materialesconNeorbitolinopsis conulus
y, al techo de esta dolomitización, se han encontradoOrbitolínidos
inmediatamentedebajode una superficie de alteracióncomplejaque
es fosilizada por el Campaniensesuperior.Maastrichtiense(AZE-
MA, 1972).

La continua constanciade faciesde los dos conjuntoslitológicos
puestosen contacto, la correlaciónde la superficie de alteraciónque
los separay la continuidadestructuralde los afloramientos>parecen
elementosde juicio suficientescomoparaestablecera lo largode toda
la banda que describimos,la ausenciade términos litológicos equi-
valentesal conjunto Coniaciense-Campanienseinferior, extrapolando
así, a todo lo largo, la definición excepcionalrecogidaen la Sierra
dél Cárche.

* Fenómenosactualmenteen estudio.

El Turoniensepuedeno estarrepresentado.-
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Las dolomías en cuestión presentan>con excepcionalescondicio-
nes de afloramiento, como algunosgrandesacantiladosy gargantas
de Sierra Mustalla-Almirante, Sierra Manola y Sierra Larga, una
megaestratificacióncruzada de grandes dimensionesque nunca es
observableen las dolomíasequivalentesdel sectorN-NE.

Estasobservacionespermiten intuir paraesteconjunto dolomítico
un modelo sedimentariosemejante,en parte, al ya esbozadoparael
Senoniense.1,y prácticamenteinfrapuestoal mismo: inicial y brusco
establecimientode una plataformamarina, restringida>poco profun-
da y comunicadacon el mar abierto a través de una zona arrecifal
o de barras.

El Campaniensesuperior-Maastrichtiensese presentaen una ab-
soluta constanciade facies sobrelas dolomíasmarinasdel Cenoma-
niense-Turoniense,desde el Guadiana Menor al Cabo de la Nao;
este Senoniense-2Sur aflora como: Calizas finamente cristalinas,
margo-calizasy margashojosasque,haciael techo, adquierensuaves
tonalidadesrojo-salmón.Presentasiempreuna rica microfaunapelá-
gica de Stomiosphaeras,Pithonellas,Radiolarios y Globotruncanas,
así como Inocerámidosy Equinoideos.

No existe ni un solo afloramiento que muestrerelación directa
entre alguno o los dos Senonienses,1 y 2> del área N-NE anterior-
mente descritay este Senoniense-2Sur. Por otra parte> una facies
GarumnienseCretácicano ha sido jamásbien identificada sobre el
mismo,siendolas arcillas verdes,grises y ocasionalmenterojas, que
dantránsito a la caliza de Alveolina y queconstituyenlos sedimentos
inmediatamenteyuxtapuestosde edad Paleocena.

La Muela de Moratalla constituyeun enclaveexcepcional,puesen
ella la serie Paleocena-Eocenaen facies arcillo-conglomeráticasestá
directamentesobre las dolomías Cenómano-Turonienses(JEREZ,
1973).

En resumen>la definida «bandao franja anómala»se caracteriza
por la ausenciade términosestratigráficosequivalentesdel Senonien-
se-1, por un notable cambioen el complejodolomítico Cenomaniense-
Turoniensey un profundísimo cambio de medio sedimentarioen el
Senoniense-2,a la vez que marca el límite septentrionalneto del
Ilerdiensemarino y focaliza anomalíastipo Muela de Moratalla.

2.3. Al S de la franja anómala

2.34. Sectoral O del Vinalopó

El Sector Meridional de la franja anómala presentadificultades
de observacióne interpretaciónen todo el sectoroccidental y central
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merced al descritocorredor Terciario y presenciamás al 5 de uni-
dades tectónicas.Como la magnitud de estos cabalgamientosno es
bien conocidaparececonvenientedescribir, muy brevemente,las se-
ries del Cretácico superior que afloran en estas unidades(Unidad
Intermedia,PrebéticoMeridional-Prebéticode Alicante).

Estasseriesnetamentediferentesinducen,quizáequivocadamente,
a supravalorarla importancia de los citados cabalgamientosy ello
más acusadamenteen el sector occidental entre los ríos Guadiana
Menor y Vinalopó, zonadondeentreel Subbéticoy la «franjaanóma-
la» faltan, por así decirlo, las grandessuperficiesocupadasmás al
Este por el Prebéticode Alicante y el quehemos llamado del Cabo
de la Nao.

La serie estratigráficatipo> para este sector, viene definida por
depósitosde plataformaexternamuy abierta a borde de talud para
el Cenomaniense-Turoniense,confaciesde margasy margocalizas,con
stomiophaeras.El Senoniense-1y 2, en «capasblancasy rojas», de
margasy margocalizas,con Globotruncanas,con intercalacionesde
tramosdetríticosque definenun medio de talud y llanura abisal. Al
techode estosmaterialesdel Cretácicosuperior,el Paleocenoo Eoce-
no inferior, segúnlugares.

Estascaracterísticasestratigráficas>aquí sintetizadas,son las que
fácilmente se puedenobservaren las seriesaflorantesen Pozo Alcón
(Almontaras), Sierra de la Puerta,Garrapacha.

2.3.2. Sectoral E del VinalopcS

En el sectorOriental los afloramientosde Cretácicosuperiormás
próximos por el 5 a la bandasin Senoniense-1se correspondencon
los existentesen el flanco 5 del sinclinal de Alcoy (Font Rocha),
Sierra Argueñay Sierra de Ibi.

La serieestratigráficatipo, desdeel Aptiense al Eoceno(MARTí-
NEZ, 1975), define un Barremiense a Albiense en facies marina sobre
el que se desarrollanfacies carbonatadasdel Cenómano-Turoniense,
con microfauna pelágicay orbitolínidos, 300 m de Senoniensecon
un Senoniense-lde biomicritas, margasy dolomitización incipiente
y un Senoniense-2,fundamentalmentemargoso. El Paleocenobien
desarrolladoen faciesmarina, con un Daniense(margoso),Montiense
(carbonatado)y Ihanetiense(arcillas rojo-salmón), finaliza a techo
en las facies arrecifalesdel Eoceno.

-Los 5O0~600m de - Cretácicosuperioraquí represenmdosmue~traú
sin másprecisionessupertenenciaaun medio marino abiertoy quizá
profundo, dado el carácter posiblementeturbidítico de algunas se-
cuenciasmargo-carbonatadas.Las series de techo y baseque lo en-
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cuadranmuestrancaracteresinequívocamentemarinos; desaparición
total de vestigiostipo Utrillas y Garumniense,respectivamente.

2.33. Sectormásoriental, Cabo de la Nao

El Cretácico superior está ampliamenterepresentadoen las Sie-
rras de Mongó, Jalón,Tosalety Benitachelí,ubicadasentreel pasillo
sin Senoniense-1y el Cabalgamientode la Sierra de Bernia.

Las facies de este Cretácico superior son muy diferentesde las
de los dominios que lo enmarcanpor el N y W-SW, siendo muy di-
fícil invocar complicacionestectónicasque pudiesenexplicar, sobre
todo, la diferenciaciónpaleogeográficacon el sectorN-NE.

La sucesiónestratigráficatipo puede sintetizarseen: 60-100 m:
Senoniense-2(Biomicritas y biocalcarenitascon fauna pelágica); 40-
80 m: Senoniense-i(Calcarenitasy calizasoolíticas); 200-300m: Ceno-
mano-Turoniense(Biomicritas con silex, margasy calcarenitascon ra-
diolarios y orbitolinas).

La basede la seriela constituyencalcarenitasy margascon Orbi-
tolinas del Albiense y el techo, los conglomeradosmarinosdel Paleo-
ceno.

La seriedel Cretácicosuperior,enmarcadaal igual que la anterior
entresedimentosmarinos,lejanosde las faciesUtrillas y Garumnien-
se, pertenecea un medio sedimentariotipo plataformacarbonatada,
y muy probablemente,de escasabatimetría. Las facies de oolitos,
calcarenitasbioclásticasy la biofaciesmuestranun típico medio ma-
rino carbonatadocomunicadocon el mar abierto.

Es, por así decirlo> el único sector de la cadenaque presentaal
Cretácicosuperior facies asimilablesa una auténticaplataformama-
rina carbonatada;a modo de eslabónde enlace entre la plataforma
submarealdel dominio interno y las facies más profundas de los
dominios externos incorporadasa las unidades tectónicasya des-
critas.

3. INTERPRETACION

Hemos ya puesto de manifiesto la tremendaconstanciay persis-
tenciade las faciesdel Cretácicosuperioren todo el dominio externo
de la cadena,ocupadoy representadopor los tres términos dolomí-
ticos del Cenomaniense-Turoniense,calizassubmarealesdel Senonien-
se-1 y facies tipo Garumniensedel Senoniense-2.

Esteámbito paleogeográficomuestradiferenciasen el sector E-SE
cifradaspor la aparición de secuenciasdetríticas propias de un me-
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dio inframareal,agitadopor corrientesy ciertamenteno bien comu-
nicado con el mar abierto(ausenciageneralde planctónicos).

De punta a punta de este abrigadodominio paleogeográfico,co-
nocido como PrebéticoExt. y Prebéticomt. (pro-parte),existesobre
cerca de 300 km de afloramientouna estrechabandaque hemosde.
nominado «franja anómala»en función de las anomalíasqueen ella
se produceny queconvienerecordar:

— Presenciadel Cenomaniense-Turonienseen un único paquete
dolomítico, con evidenciassedimentológicasde zonade barras.

— Ausenciadel conjuntoConiaciense-Campaniensemf. y presencia
de un Campaniensesup.-Maastrichtienseen facies netamente
marinas.

Al 5-5W de esta importante línea guía recuperamos(Fig. 2) una
gran diversificación de facies del Cretácico superior que> en líneas
generales,puedesintetizarseen:

— Medios francamenteturbidíticos y marinos profundos en las
unidadesalóctonasy ventanastectónicasinmediatasy/o bajo
los materiales del dominio Subbético. Sectoresoccidental y
central entrelos ríos GuadianaMenor y Vinalopó.

— El Prebéticode Alicante presentaunacontinuaprofundización
del medio sedimentariomarino> de Norte a Sur, muy aparente
ante todo a nivel del Cenomaniense-Turoniense.En lo queres-
pecta a su sectorfrontal o septentrional,diferenciaríamospa-
ra esta edad una alternancia de facies de alta energíacon
otras más tranquilas. Este conjunto sugiere la proximidad a
una línea de articulación externa de una plataforma marina
abierta. Esta línea estaría,para nosotros,representadaen la
Sierra del Cid (LECLERC, 1971), con sus gruesospaquetesde
calcarenitasbioclásticas,calizas detríticas y margas,asumien-
do las facies más meridionales de Agost-El Sabinar-Jijonay
Orchetael papel de sus equivalentesdistales.Senoniense-!y 2
parecendepositadosen mediosmarinos abiertos>en facies dis-
tales de unaplataformacarbonatada.

— El sector del Cabo de la Nao, aparentementeautóctonoy en
continuidadcon el dominio externo N-NE y a la vez posible
substrato tectónico del Prebético de Alicante, se caracteriza
por la presenciade facies asimilables a una deposición en
plataformamarina y carbonatada.Este «genuino»carácteres
básicamentemás notable para el conjunto Senoniense-1y 2.
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La superposiciónde numerososy probados cambios de facies,
operadosen el entornode una estrechay continuabandacaracteri-
zada ademáspor la ausenciadel Senoniense-!,permite controlar el
límite de los sedimentoscarbonatadosdel Cretácico superior con la
sola excepcióndel Cabo de la Nao.

Sobre este borde externo de la acrecciónsedimentariacarbona-
tadase desarrollanbarras detríticas(Senoniense-1)y probablemente
carbonatadas(Cenomaniense-Turoniense),queamodo de barreraim-
piden una neta comunicacióncon el mar abierto de los ambientes
submarealesy marinos muy somerosdel Cretácico superior, desde
aquí al margenN-NE de la cuenca.Creemosentoncesidentificar un
clásico modelo de plataformatipo submareal,con crecimiento auto-
controladopor la morfología y dinámica sedimentariade su propio
borde.

La morfología de este borde>condicionadapor cambiosprogresi-
vos de gradientey/o salto de O a E, probablementeabrupto en el
sector occidental y suaveen el oriental, pone progresivay práctica-
mente en contactola plataforma submarealcon dominios turbidíti-
cos al O (Castril-La Puerta);series de talud-línea de articulaciónen
el centro (Sierradel Cid-Ibi) y plataformamarinaabiertaen el Cabo
de la Nao.

Durante el Senoniense-!se estableceun circuito de sedimentos
tipo «bypassing»,desdela zona de lagoon a las áreasmarinasabier-
tas, cualquieraque sea la morfología del borde, abrupto>articulado
o rampa. tabrándoseentonces quizá una extensared de cañones
erosivos--que--permitan al- tiansportey no de~&icF6¡ii - de sedimentos
hasta que estds alcancen las áreas de bajo gradiente topográfico
(Fig. 3).

El Senoniense-1fosiliza esta discontinuidadde orden mayor, a la
vez que, prácticamente>colmatael surco generadoal pie del borde
carbonatado.La colmataciónno es total, pero muy próxima a alcan-
zarse en el sectororiental> donde la serie marina es más someray
casi llega a tomar contactocon los equivalentestipo Garumniense
de la plataformasubmareal.

El dispositivocontinúay controla el límite N de la cuencaPaleo-
genamarina, que fosiliza los cañonesmás profundos que aún pre-
valecen en el borde de la plataforma submareal (Muela de Mora-
talla). Parece,pues,establecerseun clásico modelo de acrección de
grandescuerpos sedimentariosque tiendena la colmatacióngeneral
del surco prebéticoy desplazanpregresivamenteal S-SE el dominio
marino. Si incluimos las observacionesreferentesal Cretácico infe-
rior, tales comááreascon desarrollode faciesUrgonianasy limite de
las facies Utrillas, puede, en principio, establecerseun modelo ge-
neralizadocomo el representado(Fig. 4).
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La primera interpretaciónregional, ciertamentecatastrofista,que
se puedehaceranteesta diversidady ubicaciónde las series descri-
tas es muy simple. El sector externo y el del Cabo de la Nao en
aparentecontinuidadpaleogeográfica,plataformasubmareal,barras
y playas,flexura con lagunaestratigráficay paso a la plataformama-
rina> constituyenla única paleogeografíaposible de realizar con ga-
rantíasde éxito. Con esta visión aloctonista>el Cabo de la Nao cons-
tituiría el autóctonodel Prebéticode Alicante y esteúltimo el autóc-
tono relativo de las UnidadesIntermedias(U. 1.) o> al menos, del
Subbético,si es quedecidimoshacerque tI. 1. y Prebéticode Alicante
seanlo mismo (Fig. 5).

El modelo es muy simple> pues permite una buenacontinuidad
paleogeográficaparatodo el Cretácicosuperiore inferior, pero plan-
tea dos problemasgraves: uno, la multiplicidad, teórico paralelismo
y continuidadde accidentespaleogeográficoscretácicos,de ubicación
desconociday que no parecenafectara las seriespaleogenasen las
áreasmeridionales,pero que curiosamenteéstasvan a estar contro-
ladas por la «franja anómala».Dos, la necesidadde flechas de ca-
balgamientode al menos 30 km de vergenciaN, para el Prebético
de Alicante, y no menosdel doble parael Subbéticoen la transversal
occidental de Puebla de Don Fadrique-Moratalla.Estas magnitudes
de cabalgamientopodrían ser más reducidas si consideramosposi-
bles faseso componentesde vergenciaE, hecho, por otra parte,cier-
tamenteprobable.

Si no admitimos estos grandescabalgamientos,al menos en el
sector oriental ocupadopor el Prebéticode Alicante y las «facies del
Cabo de la Nao», estamos forzadosa admitir una diferenciación
paleogeográficade la cadena,no sólo en el sentidoNW-SE, sino tam-
bién en la dirección de plegamientogeneralSW-NE.

En este sentido,creemosque la «franja anómala»,indudable lí-
mite de una extensaplataforma submarealN, se constituye como
una línea de articulación generalizada>pero de muy diferente acti-
vidad, salto y/o gradientevertical, a lo largo de su recorrido, desde
el río GuadianaMenor al Cabo de la Nao. Se diferenciande este
modo, al S-SE de la misma, diferentes,aunquepróximos, dominios
paleogeográficos,caracterizadospor una misma polaridad sedimen-
taria. Podemos,pues,asistir en sentidoSW-NE a la unificación y pro-
gresivo paso de series tipo UnidadesIntermedias-PrebéticoMeridio-
nal = Prebético de Alicante a las <‘facies del Cabo de la Nao» y a
distanciasequivalentesde la bandaanómalade referencia.

Este modelo abre un interroganteacerca de la magnitud de los
cabalgamientosasignadosa las diferentesunidadestectónicas,tradi-
cionalmenteintuidos mucho más importantesen el segmentoOeste

611



Tr>nsv.r,ot ont pOteooeogrofio
cóntisus.

25 50 00

Fm. 5.—Dispositivopaleogeográficobajo taza mterpre/c,ci6,, aloclonisla.

SUEBÉTICO Y UN>OADSS ALOCWNAS

SSE

SSE
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La información obtenidapor sísmicade reflexión, al 5 de la línea
anómala,a todo lo largo de su recorrido, se puede resumir en dos
modelosdiferentes(Fig. 6):

El sector occidental parece un típico margen de cuencasalina
(Trias) con deformacióndiapírica sinsedimentaria,con gran parte de
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Ñc. ó.—mnterpretaciónde los dos tipos básicosde deformaciónpresentesal SSE
de la «Eranja anómala».
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la coberteraMesozoico-Paleogenoy quizá responsablepor sí sola de
la importantediferenciaciónpaleogeográficaquedefine la línea anó-
mala. Se puedepensar en un accidentede zócalo previo> que es> tal
vez, responsablede diferenciaciónsalina y que> posteriormente,es
acrecentadopor el juego diapirico que origina el surco principal por
colapso del margen(cambio paleogeográficoal pie de la franja anó-
mala). Pero tambiénpodemospensaren el modelo de la sal Miocena
del Mediterráneo,como ejemplo de diferenciaciónsalina sin necesi-
dad de accidentestectónicosen el substratoy margende la cuenca
Messiniense.¿Porquénuncase ha pensadoen un modelo semejante
para el Keuper?

El sector oriental presentaun aspectociertamentedistinto, pues
un diapirismo previo y aún remanenteha sido profundamentemodi-
ficado por una tectónica de comprensióngeneradorade pliegues y
cabalgamientosde muy diversaescala.

La diferente respuestade los sedimentosubicados al pie de la
línea anómala>en uno u otro sector, a un teórico equivalenteesfuer-
zo tectónico,es quizáuna derivacióntanto de la diferenciadapaleo-
geografíaprevia SW-NE, como del salto y/o gradientevertical que
caracterizala citada línea. Estas diferenciaspuedenprovocar la pre-
sencia continuao alterna de sectorestectónicosprotegidoscon pa-
leogeografíapropia.
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