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PALEOGEOGRAFíA DE LA ZONA PREBETICA
DURANTE EL CRETACICO

POR
TOM~4S RODRÍGUEZ ESTRELLA *

RESUMEN

Se puedendistinguir tres dominios duranteel Cretácicoen la Zona
Prebética: Externo, Interno y Meridional, observándoseuna evolu-
ción de faciesde plataformaa pelágica.

Al comienzodel Berriasiense,el surco que estabalocalizado en
la parte más externa del P. Meridional pasó a ser un umbral en el
que se localizó un arrecife barrera, incluso una isla duranteel Turo-
niensey Senonienseinferior; en su parte externa se localizó un lago>
y en la interna el mar abierto.

Los movimientos registradosen la cuenca fueron: pulsación tec-
tónica anterior al Barremiense;movimiento de fallas de zócalo, ante-
rior al Aptiense superior y fase orogénica finicretácica.

Los movimientos del mar fueron: transgresiónen el Aptiense in-
ferior, regresiónen el Aptiense superior, transgresiónen el Cenoma-
niense y regresión en el Senoniensesuperior.

RESUME

On peut distinguer trois domainesdurant le Crétacédansla Zone
Prébétique: Externe, Interne et Meridional, tout en observantune
évolution de facies de plateformea pélagique.

Au debut du Berriasien, le sillon qui était localisédans la partie
la plus externedu P. Méridional, se transformaen un seuil ou l’on

* EmpresaNacional ADARO de InvestigacionesMineras, S. A.

615



repéraun récif barriere,mémeune Ile, durant le Turonien et le Se-
nonien inférieur; dans sa partie externeon repéraun lac et dans sa
partie interne la pleine mer.

Les mouvementsenregistrésdans le bassinfurent: pulsation tec-
tonique antérjeur au Harrémien; mouvementde failles de base, an-
térieur a l’Aptien supéricuret phaseorogéniquefinicrétacique.

Les mouvementsde la mer furent: transgresiondans l’Aptien in-
férieur; régressiondans ¡‘Aptien supérieur; transgressiondans le Ce-
nomanien et régressiondans le Senonien supérieur.

INTRODUCCION

La síntesispaleogeográficaqueaquí se presentase apoyabásica-
mente> ademásde en las publicacionesde otros investigadoresque
se señalanen la bibliografía, en los trabajosque el autor ha venido
realizando,dentro del marcode la investigaciónhidrogeológicaquela
EmpresaNacional ADARO ha llevadoa cabo, desde1969, para el Ins-
tituto Geológico y Minero de Españadel Ministerio de Industria. Di-
chos trabajos son los pertenecientesa los estudios hidrogeológicos
de los sectoresde «Cazorla-Hellín-Yecla»,«Alto Júcar-Alto Segura»y
«Bajo Seguray Costerasde Alicante»; ademásde éstos, la comunica-
ción seapoyaen la Tesis Doctoral del autor, leída en 1978 y publicada
en 1979, en la que se puede encontraruna información complemen-
taria si así se desea.

Tañto bajo un púflf6 de vista estratigráfico como tectónico>en la
Zona Prebéticase observandiferencias de unos sectoresa otros; de
ahí que el autor de estetrabajo hayadistinguido para su estudiotres
dominios paleogeográficosque,de áreasmás externasa más internas,
son: Prebético Externo> Prebético Interno y Prebético Meridional.
Estostres dominios, que ya en el Jurásicose podían diferenciar (RO-
DRíGUEZ ESTRELLA, 1979 y 1981)> durante el Cretácico es cuando
se acusanmás sus diferencias; las característicasque los definen, du-
ranteel Cretácico,puedenverse en la Tesis del autor (RODRíGUEZ
ESTRELLA, 1978 y 1979).

Dadas las limitaciones de espacioque obliga el presente trabajo,
no voy a describir las facies, su distribución y espesoresde las mis-
mas en cada una de las épocaso edadesdel Cretácico,ya que esto
puede observarseen los mapas de isopacas,facies y esquemasde
cuencade la Tesis del autor. Sólo mencionaréen el siguiente capítulo
los grandesrasgospaleogeográficosque definena la Zona Prebética
durante el Cretácico, tales como la morfología de la cuenca,movi-
mientos del mar, medio de depósitoy, sobre todo, relacionesentre la
sedimentacióny la paleotectónica.
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PALEOGEOGRAFíA Y GEOLOGíA HISTORICA

1.0 Al comienzo del Cretácico y duranteel Berriasiense,Neoco-
miense,Barremiense,incluso Aptienseinferior, el surco existentedu-
rante el Kimmeridgiense y Portíandiense(localizado en la parte más
externa del Prebético Meridional, RODRíGUEZ ESTRELLA, 1978,
1979 y 1981) pasaahora a una zona de umbral, dándoseasimismo,
como es natural, un surco en el PrebéticoInterno y otro en la parte
interna del PrebéticoMeridional; en áreaspróximasa la Zona Sub-
bética existirá todavíaunazonade umbral (Fig. 1).

Vemos,por tanto> queunas mismas fallas de zócalo invierten su
sentidode movimiento en el tiempo. Hay quehacernotar, sin embar-
go, que la subsidenciaen las áreas de surco es poco notable, incluso
en el Barremiensese hace inapreciable.

ZONA PREBeTICA

sup.
KtMN. 1”’.

el Jurásico su-

a) A principio del Serriasiensela línea de costases prácticamen-
te la misma que para el Portíandiense,y, como se sabe,en esta edad
alcanzó su mayor desarrollola regresión que se inició en el Kimme-
ridgiense inferior.

En prácticamentetodo el Prebético Interno el medio de depósito
fue de tipo lagoon, en el que se depositaroncalizas de Charáceasy

5K 5. Z .SU•B.
5K

p. E.

ZONA PROBÉTICA Z.SUBS.

Fm. 1.—Movimientosverticales en la cuencaPrebética durante
penar y Cretácico inferior.
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Ostrácodosqueaparecenen la Sierra del Pozo,por ejemplo(GARCíA
HERNANDEZ, 1978). A estegran lago llegaron aportesdetríticos im-
portantesdel continenteque se situaron en el centro del mismo y
quepuedenobservarseen la Hoja de Orcera(LOPEZGARRIDO> 1971).
Este lago estaríaseparadodel mar abierto por un arrecife barrera
quese situaríadesdela Sierra de Castril (POUCAULT, 1971) hastala
Sierra Manola (FOURCADE, 1970),pasandopor la Sierrade la Muela
(FOURCADE> JEREZ, JAFFREZO y RODRíGUEZ ESTRELLA> 1972)>
estoes,el límite PrebétidoInterno-PrebéticoMeridional. En la parte
distal de dicho arrecife,y en prácticamentetodo el PrebéticoMeridio-
nal, la sedimentaciónfue de tipo pelágico.

El hecho aparentementeextraño> puestode manifiesto por GAR-
CIA HERNANDEZ (1978), de queen la actualidadla facies detrítica
que apareceen las Hojas de Orceray Yetas de Abajo no continúe
haciael Sur en las Sierrasdel Pozoy Castril, por ejemplo,y «choque»
longitudinalmentecon la facies arrecifal de estasúltimas sierras,me
induce a pensarque la razón es tectónica, pues es muy significativo
que la línea de separacióncoincida, por otra parte, con la falla de
Pontones-Santiagode la Espada(DABRIO, 1972); esto explicaría el
mayor avancede las faciesmásinternasen el bloqueSur con respec-
to a las del Norte. Estefenómenose repite tambiénen otrasedades,
como> por ejemplo, en el Neocomiense.

Un esquemade la cuencaPrebética,duranteel Berriasiense,pue-
de verse en la figura 2.

1,) En el Neocomiensela línea de costasno varia sensiblemente
con la existente en el Berriasiense,observándoseafloramientos ex-
clusivamenteen el PrebéticoInterno y en el Meridional.

Dentro del Neocomiensese puedendistinguir, en casi todo el Pre-
bético, el Valanginienseinferior y el Valanginiensesuperior-Hauteri-
viense. Entre ambos pisos existe un «hard ground» que indica una
interrupción en la sedimentación(AZEMA a al., 1973> y GARCíA
HERNANDEZ, 1978).

Durante el Valanginiense inferior en prácticamentetodo el Pre-
bético Meridional> tuvo lugar una sedimentacióncarbonatadade pla-
taforma, de poca profundidad, con niveles de alta energía(oolitos).
Estasedimentaciónse hace margosa,de tipo pelágica,en áreasaleja-
dasde costas,como es próximo a la ZonaSubbética.

En el Valanginiensesuperior-Hauteriviense,por el contrario>la se-
dimentaciónes diferente segúnlos puntos. Así> en gran parte del Pre-
bético Interno los materialesdepositadosson del tipo «Weald’>, que
segúnGARCÍA HERNANDEZ (1978) al menosen la Sierra del Segu-
ra parecencorrespondera un medio de depósito «muy influenciado
por el continentey dondecon frecuenciase desarrollaríanzonaspan-
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BE R R IASIEN SE

PRESETICO SUBEETICO

Calizas de Algas.

W Dolomías, arenas, areniscas y conglomerados.

*** Calizas arrecifales.

Margocalizas con Calpionellas y Ammonltes.

m Materiales infrayacentes al Berriasiense.

Fm. 2.—Esquemade la zona Prebética durante el Berriastense.

tanosaso lagos incluso». Yo estoy completamentede acuerdo con
esta atribución y añado parareforzarla que en el sondeo de Fuente
Higuera realizado por el 1. G. M. E. (Hoja de Yeste) he encontrado,
ademásde los materialesdetríticos,niveles de lignitos y yesos, que
estaríamás de acuerdo(al menosen el lugar del emplazamientode
dicho sondeo)con la idea del medio palustre.En las áreasmásinter-
nas del PrebéticoMeridional> la sedimentaciónfue del tipo pelágico
con cierto grado de subsidencia;este medio de depósitovendría se-
parado de la sedimentacióncontinental de la facies «Weald», por
unos materiales detríticos depositadosen plataforma marina poco
profunda, no muy subsidentecon Exogyras, Corales, etc.> incluso
Ammonites.

Un esquemade la cuencaPrebética,duranteel Necocomiense,pue-
de verseen la figura 3.

c) Del Barremiense existen afloramientosen el Prebético Exter-
no, Interno y Meridional. Vemos por tanto que «la repartición de de-
pósitosha cambiado>en relación con los pisosanteriores».

En cuanto al medio de depósitodel Barremiense,hay que decir
queel PrebéticoExterno es recubiertopor lagunassupramarealesen
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NEOCOMIENSE

PRERETI CO [suseEríco

Arenas con cantos de cuarcita y margas versicolores facies •Weald’.

S Blointrasparitas arenosas con Trocholina, algo dolomitizadas en las
áreas de borde y oolíticas en las más internas.

Margocalizas y margas con Ammonites.

E~I3 Margas arenosas y areniscas con Exogyras y Braquiópodos, Poliperos,
ic¿¿z.r- Corales y Ammonites.

— Materiales infrayacentes al Neocomíense.

Fm. 3.—Esquemade la cuencaPrebética durante el Neocomiense.

las que tiene lugar el depósitode calizascon Charofitas.Los aportes
detríticos llegadosa estaslagunasse sitúan en el centro de las mis-
mas,presentandoaquíunafacies«Weald»típica>AZEMA y alt. (1975).

En la zonade transición,entreel PrebéticoInterno y Meridional>
se localizó un arrecife de barreraconstituidopor calizasoolíticas y
«gravelosas».

En gran parte del PrebéticoMeridional, tuvo lugar una sedimen-
tación margosade tipo pelágico con presenciade Ammonites.

En muchospuntos del Prebéticose observaque el Barremiense
está discordante sobre materiales del Jurásico superior, faltando,
cuando menos> los materialesbasalesdel Cretácico inferior. A títu-
lo de ejemplo citaré las seriesde Navalperal(LOPEZ GARRIDO, 1971>
y GARCíA HERNANDEZ, 1978); Sierra Oliva (FOURCADE, 1970) y
Baños de Tus (FOURCADE, PENDAS y RODRíGUEZ ESTRELLA,
1977). Piensoque la mayoría de estoscasosobedecena la acción dia-
pírica del Trías, en una etapa anterior al Barremiense,que motivó la
emersión de algunas zonas. Los efectos de este diapirismo pueden

5K E. p. 5K >1.
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apreciarsebien en Sierra Oliva (diapiros triásicos próximos> direc-
ciones aberrantes>pliegues en champiñón,etc.), o en Baños de Tus
(extrusiónde materialescompetentes>direccionesaberrantes,fuentes
cloruradassólidas termales,slumping> acuñamientos,etc.). Es muy
posiblequeel movimiento del Trías pudo iniciarse con motivo de una
«pulsacióntectónica» en la cuencaa final del depósitodel Jurasico
superior o principios del Cretácico inferior, y desde luego anterior
al depósitodel Harremiense;estas«pulsaciones»sucedieronen otras
edadesgeológicas.

Un esquemade la Zona Prebética;duranteel Barremiense,puede
verseen la figura 4.

BARREMIENSE

PR E SET CO SUSBETICO

¿] Conglomerados de cantos de cuarcita.

Calizas micríticas de ..cailloux noirs’ con Charof itas.

¡ZjZ Arenas, areniscas, arcillas versicolore~ (facies .Weald»).

~ Calizas oolíticas con Poliperos, Estromatopóridos. etc.

m Margas y margocalizas con Amnonites.

m Materiales infrayacentes al Barremiense.

Eso. 4.—Esquemade la zona Prebéticadurante el Barremiense.

d) El Aptienseinferior aflora exclusivamenteen el Prebéticoin-
terno y Meridional y la línea Norte de afloramientos,viene condicio-
nadapor grandesfallas (RODRíGUEZ ESTRELLA, 1978).
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En cuanto al medio de depósito,en el PrebéticoInterno y zonas
externasdel PrebéticoMeridional> hay que destacarque una trans-
gresión tiene lugar al principio del Aptiense inferior y como conse-
cuencialos depósitoslagunares,tan extendidosen el Barremiense,se
reducensólo al golfo de Yeste,en donde> en la zonasupraniarealse
depositancarbonatoscon Charofitas.

Cercade la Meseta>los depósitosde borde estánconstituidospor
seriescarbonatadasricas en Rudistasque alternancon niveles mar-
goarenososcon Chofatellasy Orbitolinas. Sobre la parte meridional
de la plataforma(Sierra de Manola, Muela, Carche>etc.) la esparita
es abundante,así como los intraclastos,pudiendocorresponder,se-
gún AZEMA y alt. 1975> con unazonade alto fondo situadoentre la
plataforma y el surco citrabético. Referentea este alto fondo a que
intuyen estos autoreshe de decir que estoy de acuerdo con ellos y
añado que precisamentecoincide con una zona de umbral, cuyo
depósitoen la misma fue de tipo pararrecifal. En la parte distal de
este umbral,ya se observauna influencia pelágica(presenciade Am-
monites) si bien existen todavía gran cantidadde materialesdetríti-
cos, frecuentementede faciesturbidíticas y en dondeno faltan algu-
nos estratos,con carácterlentejonar,de calizascon Orbitolinas. Hay
que resaltarel importante grado de subsidenciaalcanzadoen estos
últimos sectores(459 m en la Sierra Mediana,PINA, inédito) como
consecuenciade una flexura en la cuenca,motivada,al parecer,por
una falla de zócalo (RODRíGUEZ ESTRELLA, 1977). Este cambio
de pendienteprovocó el deslizamientosubmarino(slumping) de los
estratosdel Aptienseinferior situadosen la zonade talud.

Un esquemade la Zona Prebética,duranteel Aptiense inferior,
puedeverse en la figura 5.

2.0 Durante el Aptiensesuperior-Albiensey Cenomaniensela con-
figuración de la cuencaes similar a la existenteen las épocasque le
precedieron,con la única diferencia de que el surco situadoen las
áreasinternas del Preh6Hrn Meridional parece-ser-- ~ «abre»
hacia el Sur y englobatambiénáreassituadasen la Zona Subbética.
En este «surco citrabético», como lo denominaAZEMA y alt. (1975),
se da unasubsidenciamuy importante(la mayor registradaha sido
duranteel Albiense con depósitosde más de 2.000 m de espesor)y la
acción de la falla septentrionaldebió de jugar muy rápidamenteo ser
demasiadopendientecomo para provocaruna importante flexura por
la que se deslizarían los materialesno consolidados(slumping). En
este surco las condiciones de sedimentaciónfueron muy constantes
a lo largo de todo el Cretácico.

Durante el Cenomaniensesuperior, Turoniensey Senonienseinfe-
rior, el umbral situado al Norte del «surco citrabético», quedaría
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APTIENSE INFERIOR

PR E SET co SU BE E T CO

Calizas micriticas con Charof Itas y Algas y calizas de .cailloux nairsa.

pEXE~ Calizas micríticas con Orbitolinas y Rudistas con intercalaciones de
L~JZ~fl arenas y margas arenosas.

Dolomías.

Biomicritas y blointrasparitas con Rudistas y Orbitolinas.

Margas y margocalizas con Ammonites. Facies fllsch.

Materiales Infrayacentes al Aptiense Inferior.

Slumplng.

Fm. 5.—Esquemade la zona Prebáticadurante el Aptiense inferior.

emergido tal vez como consecuenciade la acción halocinética del
Trías. En el caso del Senonienseinferior existe una laguna estrati-
gráfica que parece hacersemás patente en el Prebético Externo e
Interno, motivada ademásde por el diapirismo anteriormentealudi-
do, porque tuvo lugar en estetiempo unafaseorogénicaimportante>
cuyos efectosse dejaronsentir en prácticamentetodaslas cordilleras
Béticas.

Por último, enel Senoniensesuperior la configuraciónde la cuen-
ca sería a grandesrasgossimilar a la existenteen el Senoniensein-
ferior, pero la zonaemergida severía sumergidapor las aguas,moti-
vado por una disminución de los esfuerzosverticales ascendentesque
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existieron en épocasprecedentesy por la desapariciónde los tan-
gencialesocurridos en el Senonienseinferior; por otro lado, la falla
septentrionaldel «surco citrabético»volvió a jugar en el sentido de
queprovocó unagran subsidenciaespecialmenteen el PrebéticoMe-
ridional, en donde se dieron depósitossuperioresa los 700 m. Este
juego de falla demasiadorápido, provocó unaflexura en la cuencapor
cuya pendientese deslizaron los materiales aún no consolidados.

Todos estos movimientos verticales puedenverse en la figura 6.

ZONA PRÉBÉTICA

5-u,.
SN 7.

— TURON.

— ALO.

a) A pesarde que al final dei Aptiense inferior tiene lugar una
regresión del mar que se acentúaaún más en el Albiense, los depósi-
tos, fundamentalmentelos pertenecientesa este último piso, van a
rebasar los limites establecidospor el Aptiense inferior y se van a
dar afloramientos detríticos de facies «Utrillas» en el Prebético Ex-
terno y gran parte del Interno, que presentauna gran influencia del
continenfe. Hacia la basede esta formación existe un nivel de mar-
gas con pisolitos ferruginosos,que según GARCíA HERNANDEZ
(1978) es de medio continental,en las áreasmás externas,y de playa
en las más internas; este nivel descansapor discontinuidadestrati-
gráfica sobre distintos materiales que van desde el Dogger, en la
Sierra de Cazorla, hasta el Barremienseen la Sierra del Pozo. Este
hecho lo interpreta esteúltimo autor como ocasionadopor una ines-
tabilidad de la cuencaantesdel depósitodel Aptiensesup-Albiense,y
personalmentecreo que esta inestabilidad fue motivada por el juego
de una falla de zócalo que elevó las áreasmás externasy hundió las
más internas provocandoemersionesen las primeras y grandessub-
sidenciasen las segundas.En ningún caso se debeninterpretar estos

P. E. ~.54.

Fm. 6.—Movimientosverticales en la cuenca Prebética durante el final del
Cretácico inferior y Cretácico superior.
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hechoscomo ligados a una fase orogénica,ya que las emersionesno
estángeneralizadasen las Cordilleras Béticas.

En áreas más internas se da ya una influencia del mar de tipo
epicontinentaly existen episodiosde calizascon Orbitolinas incluso
de Rudistasquealternancon otros no marinosde tipo palustre(pre-
senciade Charáceas).

En las áreasmás externasdel PrebéticoMeridional se instala una
sedimentaciónde tipo pararrecifal de calizas biomicríticas, intraspa-
ritas y oosparitascon Orbitolinas, Coralesy Rudistas,que indican un
medio marino de aguasagitadasy limpias.

En las áreasmás internas del PrebéticoMeridional, se apreciaya
la influencia pelágica(presenciade Ammonites) no faltando tampoco
la existencia,aunqueescasa,de calizas con Orbitolinas. Los materia-
les depositadosson fundamentalmentemargosos,registrándoseuna
enorme subsidencia(2.000 m en los alrededoresde Alicante) como
consecuenciade la acción de la falla de zócalo anteriormentealudida
que provocó> además,el deslizamiento submarino (slumping) de al-
gunos estratos aún no consolidados en la zona de talud. Al mismo
tiempo que se producíanestosfenómenos,el Trías ejercíauna acción
halocinéticapudiendo llegar a perforar los materialessuprayacentes
y «derramarse»en el fondo de la cuenca,como lo evidencia la pre-
senciade niveles del Trías intercaladosen los materialesdel Albiense
de Alicante.

Un esquemade la cuencaPrebéticaduranteel Aptiense superior-
Albiense puedeverse en la figura 7.

1,) En el Prebético Externo e Interno, al principio del Cenoma-
niensetiene lugar una transgresióny existeuna sedimentacióncarbo-
natada típica de plataforma de pocaprofundidad; y allí donde la do-
lomitización es menor se observa>especialmentehacia la basedel Ce-
nomaniense inferior, calizas intrabiosparíticas y «gravelosas»con
abundantesOrbitolinas que indican un medio de alta energía.La pre-
senciade Orbitolinas y su cierto carácterdetrítico hacia la base,son
característicasque se observansiempre en estos dos dominios, aun
cuandola dolomitización haya alcanzadoun alto grado. El hecho de
habersevisto algunos estratos de areniscascon estratificación cru-
zada (serie de los Collados> hoja de Yeste) indicaría un medio, para
éstos,dc barrasde playa.Segúntodo lo anteriormentedicho, se pien-
sa queel medio de depósitodel Cenomanienseinferior-medio, referi-
do al PrebéticoExterno e Interno, tuvo lugar en una zona de plata-
forma continental. Durante este tiempo la falla de zócalo situada
entre el PrebéticoExterno y el Interno, sobre todo en el sectorocci-
dental, jugó un papel importante en el sentido de que al hundirseel
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APTIENSE SUPERIOR - ALBIENSE

PRESETICO

rn
,—--~-—,-~ Arenas y arcillas versicolores con intercalaciones de calizas con OrbA-

LÁ2. tolinas.

AA
Biomicritas e intrasparitas, y a veces oosparltas, con Orbitolinas. Co-
rales y Rudistas.

g~—z--q Margas y margocalizas con Arnmonites y a veces intercalaciones de

EtEJZJ lentejones de calizas con Orbitolinas. Facies flysch.

Materiales infrayacentes al Aptiense Superior-Albiense.

Slumping.

Fm. 7.—Esquemade la zona Prebética durante el Aptiense superior-Albiense.

bloque del PrebéticoInterno, en éste se dio una subsidenciamucho
mayor que en el PrebéticoExterno.

En el Cenomaniensesuperior el movimiento de bloque en el zó-
calo, a quehe aludido antes>pareceser quese interrumpióa la vista
de una subsidenciaequilibradaexistenteen los dominios a que me
vengorefiriendo hastaahora.En estasáreasy duranteestaedad,tuvo
lugar una sedimentacióndolomítica arcillosa que pareceindicar un

E p. -

SUSEET

.

5’. 54.

Arenas y arcillas versicolores. Facies ‘Utrillas..
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medio restringido, si bien existenepisodiosque indican una comunl-
cacióncon el mar abierto>como los de calizas«gravelosas»de la serie
de «Los Collados»en la Hoja de Yeste (RODRIGUEZ ESTRELLA y
GRANADOS, 1975).

El Turoniensede estaregión, puestoqueson escasoslos organis-
mos en él existentes,es imposiblededucir su medio de depósito,pero
por sus características,parececorrespondercon un ambientede ca-
racterísticassimilares a las que reinaron duranteel Cenomaniense
inferior-medio, volviendo a jugar la falla de zócalo PrebéticoExterno-
PrebéticoInterno en el mismo sentido que lo hiciera en el Cenoma-
nienseinferior-medio.

En las áreas externasdel Prebético Meridional existió, como he
dicho anteriormente,un umbral que impedirla el depósito,del Ceno-
maniensesuperiory Turoniense;próximo a este umbral se deposita-
ron materialescarbonatados(dolomías al Norte y Noroestey calizas
micríticascon Orbitolinasal Sur y Sureste)conun medio de depósito
marino de plataforma.

En las áreas más internas del Prebético Meridional, existiría ya
unasedimentaciónpelágicade margasy margocalizascon Anmonites
y Rotalíporas-En estasáreasla subsidenciafue importante(900 m
en el Sabinar de Alicante), como consecuenciade la acción de una
falla de zócalo queoriginó deslizamientosgravitacionales.Al mismo
tiempo, el Trías jugabaunaacciónhalocinéticaimportanteque pudo,
en algunoscasos>perforar las seriesy derramarsesobreel fondo de
la cuenca; este último hecho quedaperfectamentepuesto de mani-
fiesto por la presenciade olistolitos de Trías en las seriespróximas
a Alicante, AZEMA (1975) y RODRíGUEZ ESTRELLA (1977).

Un esquemade la cuencaPrebéticaduranteel Cenomaniense-Turo-
niensepuedeverseen la figura 8.

c) En el Senonienseinferior se da, en el PrebéticoExterno, un
depósito fundamentalmentecarbonatadopropio de un ambienteres-
tringido. Este confinamientoes más notableen el golfo de Yeste,en
dondese dandepósitosde «cailloux-noirs»-Hay quehacerla salvedad
de que precisamentelos materialesde la basey techo de las series
del Senonienseinferior (Santoniense)presentanuna litología de ca-
lizas «gravelosas»y una fauna de Lacazinasque indican claramente
una comunicación,en este tiempo, con un mar abierto de alta ener-
gía. Se puede decir que en generalse trata de un submediode tipo
lagoons,puesto que está separadodel mar abierto por una isla ba-
rrera. La isla barreraincluso un arrecife, al menosen el sectorocci-
dental, marcaríael paso del Prebético Interno al Meridional. Estos
materialesconstruidos se formarían en un medio de aguas agitadas,
cálidas>y de escasaprofundidad.A uno y otro lado de la zonaemergida
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CENOMANIENSE - TURONIENSE

PR E BE TI Co SUBSETIcO

Dos tramos: dolomítico basal y dolomicrítico arcilloso terminal.

Tramo Único dolomítico (Cenomaníense).

Calizas micríticas con Orbitolinas.

Margas y margocalizas con Ammonites.

Materiales infrayacentes al Cenomaniense-Turoniense.

Slumping.

= Cenomaniense Inferior-Medio.
= Cenomaniense Superior.
= Turoniense.

Fm. 8.—Esquemade la zona Prebética durante el Cenomaniense-Turoniense.

se despositaríanmaterialesdetríticosprocedentesde la erosiónde es-
ta isla barrera.En la zonaproximal de estaisla y cercade ella, existi-
ría ya una influenciapelágicahabiéndoseencontradoen algunospun-
tos Ammonites (Sierra Umbría de la Mata> JEREZ, 1973).

En la zonadistal de la isla, tendríalugar unasedimentaciónpelá-
gica profunda de margas y margocalizasblaco-rosáceacon Globo-
truncanas.En estasáreas la subsidenciafue importante, como con-

E -
5’. 5.

F. ‘.4-

Tres tramos: dolomítico basal, dolomicrítico arcilloso intermedio y do-
~ lomitico terminal.

w

LIII
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secuenciade unaf alía de zócaloqueprovocó,como enedadesanterio-
res, la formación de slumping.Asimismo, los efectoshalocinéticosdel
Trías pudieron«perforar»los materialesde la cuencay «derramarse»
sobreel fondo de la misma, puesexistenabundantesolistolitos en el
Senonienseinferior de la zonade Alicante.

Llegando a este punto convienehacer notar que la acción del
Trías no fue exclusivadel PrebéticoMeridional (dondeexisteun enor-
me espesorde los materialessupratriásicos);sino que al parecerac-
tuó en otros puntos, como en el PrebéticoExterno de la hoja de
Yeste (serie del Padroncillo> en dondeel Senonienseinferior reposa
discordantementesobrela facies «Weald-Utrillas”; o el PrebéticoIn-
terno de esta misma hoja, donde el Senonienseinferior reposain-
distintamentesobreel Cenomanienseinferior-medio (serie del Cuqui-
llo), Cenomaniensesuperior (serie de Collados)> etc., RODRíGUEZ
ESTRELLA y GRANADOS (1975). Este mismo hecho lo encuentra
JEREZ,L. (1973) en la hoja de Elche de la Sierra, y JEREZ,F. (1969)>
en la hoja de Orcera.Parecelógico queestefenómenofueseoriginado
por la acción halocinética del Trías que actuó despuésdel Turo-
niensey antesdel Senonienseinferior y que el Trías se puso en mo-
vimiento, posiblementepor una «pulsacióntectónica» importanteen
la cuenca,ya que este hecho es bastantegeneralizado.Estos movi-
mientosdebieroniniciarse al final de Turoniensey continuaronhasta
el Senoniensesuperior,pues se ve que en áreasexternasdel Prebé-
tico el Senonienseinferior descansadiscordantesobre otros mate-
riales infrayacentesa él, mientrasque en las internases el Senonien-
se superior el discordante,RODRíGUEZ ESTRELLA (1980). Ligado
a esta pulsación tectónica tiene lugar una erosión que logícamente
es másimportanteen las áreasexternas;sin embargo,en el Prebético
del Alicante, puede verse en Orcheta cómo el Senoniensesuperior
descansasobre el Cenomaniense.Hechossemejantesse han encon-
trado> asimismo,en la Zona Subbética,por lo quecreo quese puede
hablar de una fase de plegamiento «finicretácica”, hecho que pusie-
ron ya de manifiesto algunosgeólogosde primeros de siglo.

Un esquemade la Zona Prebéticaduranteel Senonienseinferior
puedeverse en la figura 9.

ci) En cuanto al Senoniensesuperior hay que destacarque tuvo
lugar una regresióndel mar, que provocó la emersiónde la platafor-
ma ibérica, y la línea de costastomó una disposición análogaa la
existenteen el Jurásicosuperior y Neocomiense.De acuerdocon esto>
sólo existen afloramientos del Senoniensesuperior en el Prebético
Interno, P. Meridional, y en las partesmás internasdel PrebéticoEx-
terno, siendoen cualquiercasopoco numerosos,lo que dificulta efec-
tuar una síntesispaleogeográficadel mismo.
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SENONIENSE INFERIOR

PREBETICO

t

En

SUEBET.

Calizas de •cailloux noira» y eventualmente Dolomías, con Charáceas
y Discórbidos.

Calizas arrecifares.

Calizas de Lamelibranquios (Rudistas) y Equinodermos.

Calizas débilmente arenosas de Pithonellas, Lamelibranquios, Equino-
dermos y eventualmente margas con Ammonltes.

Margas y margocalizas con Globotruncanas <capas rojas».

Materiales infrayacentes al Senoniense Inferior.

Slumplng.

Fm. 9.—Esquemade la zonaPrebética durante el Senonienseinferior.

La disposición de la cuencaes parecidaa la existenteen el Seno-
ñiense inferior, esto es, dos surcos separadospor un umbral; las
únicas diferenciasentrecuencasque convieneresaltarson:

1.0 Queen el Senoniensesuperior,el umbral ya no estáemergido>
sin perjuicio de que en zonas locales,como la Sierra de la Muela,
JEREZ (1973), constituyerauna isla.

2.0 Que el surco «citrabético»llega a alcanzar,en el Senoniense
superior> potencias considerables(mayores de 700 m) como conse-
cuenciade la acciónrápiday duraderade la falla de zócalo,situadaal
Norte de dicho surco. Es muy posible que el gran hundimiento del
PrebéticoMeridional contribuyera,asimismo>al levantamientoy con-
secuenteemersióndel PrebéticoExterno.
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En cuantoa las áreasexternasde la Zona Prebética,hay quedecir
que en las emergidasse depositaron,en algunospuntos, micritas o
arcillas con Charofitas,en lagunasde débil salinidad.Estas lagunas
son bordeadashacia el SE> en el PrebéticoInterno, por una zona
marina de plataformacon alta energía,donde se encuentrancalizas
con intraclastos.La presenciade cuarzo en las biointrasparitascon
Orbitoides y Siderolitespareceprocederde la erosión de los mate-
rialesemergidosde la Meseta.AZEMA y alt. (1975).

Pareceserque el límite de costasdebió de fluctuar sensiblemente
a lo largo del Senoniensesuperior,como lo evidenciala alternancia
de tramosmarinoscon Foraminíferosy de calizas lagunarescon Cha-
rofitas (RODRíGUEZ ESTRELLA y GRANADOS, 1975).

SENONIENSE SUPERIOR

PRERETIcO ISUREET

.

calizas y margas verdes con Charáceas.

Biointrasparitas arenosas con Orbitoides. Siderolites y Poliperos.

jr~j Margas y margocalizas blanco-rosadas (<capas rojas’) con Globo-

LL~z.zJ

Materiales infrayacentes al Senonlense Superior.

E’::» Slumping.

Ñc. 10.—Esquemade la zonaPrebéticadurante el Senoniensesuperior.

En el PrebéticoMeridional tiene lugar una sedimentaciónde tipo
pelágico, profunda y potente de margasy margocalizascon Globo-
truncanas(«capas rojas»). Como en edadesanteriores en el Seno-

‘-54-
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niensesuperiorse observa,en estedominio, estructurasen slumping
y olistolitos de Trías interestratificados,cuya génesisya se enunció
en apartadosprecedentes.

En la figura 10 puedeverse un esquemade la zonaPrebéticadu-
ranteel Senoniensesuperior.
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