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RESUMEN 

E11 este trabajo .H' lum mwli:mlo lt1s 11.mcit1cio11es ti,• fommi11ífi·ms b,·111,í11icos tll'I Plion•110 /11/aior e11 l'I sector ,le Hlch,•-Cr,•1·ille111e, loc11/i
:t1do e11 el />t,nlt• 11orte ,le la C11e11ct1 ,Id /lajo S,•g11m. los gém·ms ,malb1dos ti,• Jomminíf,·ms b,•111ti11icos ht111 sitio 11gm¡1ado., ,•11 trt•s gr11¡1m 
paleoecoltígicos, q1ll' jw110 con lo., datos s,•,/im,·1110/á.~icos /1<111 ¡>amititlo e.,tableca la i111,•rprt•t11citi11 palt•oamhie111al y .«•nu•11ci11/ d11rw11,· d 
Plioceno /11/aior ,.,, ,•>t,• wctor. 

Palabras cla1·e: Fom111i11ífems b,•111ú11ico.1, l'lioce110, C11,·11ea ,Id llt1jo S,·g111·a. A11,í/isis ¡111lt·,1<·col,ígit·o 

INTRODUCCIÓN 

Los foraminíferos bentónicos (Orden Foramini
fcrida) son organismos unicelulares con núcleo 
diferenciado. pro1oc1is1as cucariolas, que poseen 
pseudópodos llcxiblcs. Son mayoritariamente marinos y 
están presentes en todo el Fanerozoico. ya que aparecen en 
el Cámbrico. No obstante. se desarrollaron especialmente 
durante parte del Paleozoico reciente (Carbonífero 
y Pérmico). con grupos de pared microgranular. y a 
partir del Crclácico hasta la actualidad, con grupos 
planctónicos y ben16nicos de pared hialina y en menor 
medida aglutinada. Debido a su alto potencial en relación 
con la in1crprclaci6n bioes1ra1igrálica y paleoambienlal. 
han sido uno de los grupos más estudiados dentro de 
la Micropaleontología. La taxonomía del grupo se 
fundamenta en criterios diagm5sticos como la composición 
y textura de la concha, la fonna. tamaño disposici6n y 
organización de las cámaras. además del número, forma 
y posición de las aberturas, que son los más relevantes de 
cara a su clasificación a nivel de especie. 

En general. los estudios micropaleontológicos. 
realizados por diversos autores en los materiales del 
Neógeno reciente de la Cuenca del Bajo Segura. se 
han centrado en aspectos bioeslraligrálicos. Así, se han 
realizado dataciones en materiales continentales del 
Messiniense basadas en fósiles de roedores (Alfaro el 

al .. 1995: Martín Suárez y Freudenthal, 1998). En los 
materiales marinos del Plioceno inferior se han realizado 
diversos trabajos sobre foraminíferos plancldnicos 
(Montena1 "' al .• 1990) y nanoplancton calcáreo (Lancis. 
1998). 

En lo que se refiere específicamente a los 
foraminíferos bentdnicos del Nc<igeno reciente de la 
Cuenca del Bajo Segura. Colom ( 1954) llevó a cabo 
uno de los primeros estudios en el que se analizan las 
asociaciones y se propone un primer esquema zonal de 
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utilidad para las campañas de prospección petrolífera que 
se realizaron en aquellos años. Más recientemente. se han 
analizado las asociaciones de foraminífcros bentónicos 
del Mioceno Superior en el área de Crevillente-Elche en 
los trabajos de Sánchez-Ferris et al. ( 1995 ). y Caracuel el 

al. (2005). Otros autores. también han realizado estudios 
de foraminífcros ben16nicos cuaternarios en el entorno del 
sector estudiado ( Blázquez et al .. 1999). 

En este trabajo se analizan las asociaciones de 
foraminíferos bent6nicos en dos secciones de edad 
Plioceno Inferior en el sector de Elche-Crevillente (margen 
norte de la Cuenca del Bajo Segura). La caracterización 
a nivel genérico de los principales grupos taxonómicos 
de foraminífcros bentdnicos ha permitido analizar la 
evolución de los distintos grupos morfocslructurales 
establecidos y. con estos dalos. se plantea una interpretación 
paleoambienlal de los depósitos marinos de plataforma 
del Plioceno Inferior de este sector. 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

La Cuenca del Bajo Segura (CBS) es una de las 
cuencas marginales del Mediterráneo que presenta un 
registro estratigráfico marino y continental bastante 
continuo desde el Tortoniense hasta el Cuaternario. Aflora 
extensamente y en buenas condiciones en la zona SW 
de la provincia de Alicante y el E de Murcia. El borde 
norte de la CBS se extiende en dirección E-W desde las 
proximidades de Albatera hasta la Ciudad de Alicante. y el 
presente estudio se realiza en una pequeña área localizada 
en su sector central entre los municipios de Crevillente y 
Elche (Fig. 1 ). 

De acuerdo con Soria e>/ al. ( 1996, 2002. 2003), el 
registro estratigráfico del Neógeno reciente en el borde 
Norte esta compuesto por 3 unidades (MI y Mil de edad 
Tortoniesc terminal y Messiniense. y una tercera P del 
Plioceno). separadas por dos importantes discontinuidades 
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(discontinuidad intra-Mcssinicnsc y fini-Mcssiniense). La 
unidad MI fue datada por Montcnat et al. ( 1990) como 
Tononiense terminal y Messiniense. Está compuesta 
por tres Sistemas de depósito adyacente que. desde el 
W. incluye areniscas y conglomerados fluviales (Mla). 
margas lagunares y palustres con roedores y ostras (Mlb) 
y margas. areniscas y carbonatos arrccifales de medios 
marinos someros (Mlc). 

Sobre la discontinuidad intra-Messiniense. 
muy expresiva en todo el área por el desarrollo de un 
imponantc paleorelieve, aparece la Unidad Mil que ha 
sido datada por Alfaro et al., (1995) y Manín-Suárez y 
Frcudenthal ( 1998) por medio de fósiles de roedores 
corno Zona MN I 3 (Turoliense=Mcssiniense Superior). 
En esta unidad se distinguen cuatro sistema., de depósito 
adyacentes distribuidos de \V a E en el margen norte de 
la cuenca. De modo similar a la Unidad anterior, en el 
sector occidental aparecen areniscas y conglomerados 
fluviales (Mlla) que evolucionan hacia el E a calizas y 
margas lacustres y palustres (Mllb) con fauna de roedores. 
Posteriormente aparecen areniscas y lutitas aluviales con 
desarrollo de sucios hidromorfos (Mllc) y finalmente. 
hacia el E. se desarrollan margas lacustres y palustres 
con grandes cúpulas estromatolíticas y arenas de playa 
(Mlld). 

Esta Unidad Mil registra a techo otra importante 
discontinuidad (fini-Messinicnsc) con desarrollo de un 
paleovalle inciso de hasta 30 m de profundidad y I O Km 
de amplitud (como se observa en el área de estudio en 
Crcvillente-Elche). sobre la que se depositan los primeros 
niveles transgrcsivos del Plioceno. Esta Unidad pliocena 
(P) está igualmente bien registrada en el borde norte de la 
Cuenca del Bajo Segura. La Unidad P esta constituida por 
cuatro sistemas de depósito que se ordenan en la vertical. 
Localmente, en el área de estudio de este trabajo en 
Crevillcnte-Elchc. aparece a la base un nivel transgresivo 
(conglomerado de cantos y oncoidcs rubefactados y 
colonizados por epi-endobiontes) con reducido espesor 
que oscila desde escasos centímetros hasta 3 m (PO). Sobre 
éste nivel se desarrolla un tramo de 6 a 14 111 de margas 
pehígicas. con abundantes asociaciones de foraminífcros 
planctónicos y bentónicos. junto a ostrácodos. espículas 
de esponjas y fragmentos de macroinvcrtebrados (PI). que 
es el principal objeto de estudio en este trabajo. Tanto en 
estos perfiles como en el resto del borde norte de la CBS. 
sobre los materiales del P 1. antes comentados, aparecen 
areniscas calcáreas y calcarcnitas de platafonna somera y 
costeros (P2) que evolucionan a ambientes continentales 
de llanuras aluviales con lutitas. calizas travenínicas y 
conglomerados canalizados (P3). 

FORAMINÍFEROS BENTÓNICOS 

Para el análisis de las asociaciones de fornminífcros 
bentónicos se han recogido. en los perfiles de Elche y 
Crevillentc. un total de 23 muestras tanto en la Unidad PI 
como en los niveles más limosos de la base de la unidad 
P2. Estas muestras fueron procesadas en laboratorio. 
utilizando la técnica del levigado convencional en 
húmedo. La fracción obtenida en el tamiz de malla 125 
11111 fue postcrionnente estudiada bajo lupa binocular. de 
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acuerdo con el protocolo de estudio de Murray ( 1991 ). 
según el cual se normaliza el tamaño de los ejemplares 
y se estudian al menos 300 ejemplares de foraminíferos 
por muestra. Con el prop6sito de facilitar el estudio 
taxonómico de los ejemplares. así como para agilizar 
la interpretación palcoambiental de la asociación. se 
ha desarrollado una base de datos sobre foraminíferos 
bentónicos del Neógcno reciente (Corbí et al .• 2004) en 
la que se incluyen los datos de interés sistemático sobre 
cada género y especie y la información paleoambiental 
que pueden aponar. 

El estudio de las asociaciones de foraminíferos 
bentónicos del Plioceno Inferior en estos perfiles ha 
puesto de manifiesto la presencia de más de 75 especies 
identificadas (Locblich y Tappan. 1987> que penenecen 
mayoritariamente a los génerosA111111011ia, A110111ali11oidl's. 
A11big11y,u1, Biastigeri11a, Bolii•ilw. /J11li111i11a. Ca11cris. 
Cassid11/i11a. Cibicicles. Cibicicloicles. Cymbaloporetta. 
Dorothia. Elphidi11111. F11rse11koi11a. Globoh11limi11a. 
llan:awaia, lleterolepa. Lemiculina. /lfr/011is. No11io11. 
Nonicmella. Oridor.mfü, P11/lei11a. U,•11.ul'lla. Texrularia, 
Trifari11a y Val1111li11eria (ver Lámina 1 ). 

Los foraminífcros bentónicos son un grupo 
que ha sido ampliamente estudiado en los materiales 
Neógenos de las cuencas circunmediterráneas (Steffahn 
y Michalzik. 2000, en la Cuenca de Sorbas; Gouben l't 
al .• 2001. en la Cuenca de Lorca. Pérez-Muñoz et al .• 
2001. en la Cuenca de Almería-Níjar. entre otros). para 
la interpretación paleoambiental del medio. ya que 
gran pane de los taxones son sensibles a cambios en 
algunos parámetros mnbientales. corno la profundidad. 
oxigenación. salinidad. nutrientes. temperatura. etc .• de 
las aguas marinas. Numerosos autores han reconocido 
la existencia de una relación entre la morfología de las 
conchas de los foraminíferos bent<>nicos y determinados 
parámetros de los ambientes en que vivían (Berggren y 
Haq.1976;Murray.199l:VandePoel. 1992.etc). 

En nuestro estudio. y de acuerdo con Murray 
( 1991 ). los géneros analizados de foraminíferos bent6nicos 
pueden ser agrupados en tres grupos paleoecologicos: A. 
foraminíferos bentónicos eurihalinos que habitaban en 
aguas someras (Ammonia y Elphidiurn): B. foraminíferos 
bentónicos de aguas de profundidad intermedia (Nonion. 
Cibicides. Cibicidoides. Gyroidinoides. Hanzawaia y 
Non ion e I la): C, forami n íferos estenoha I i nos caraete ríst icos 
de aguas profundas (Bulimina y Bolivina). 

INTERPRETACIÓN V CONCLUSIONES 

De acuerdo con Soria et al .. (2003) y Caracuel et 
al .• (2004) los perfiles analizados en el área de Crevillente
Elche corresponden. durante el Plioceno. a un sector en el 
que se instauraron condiciones marinas en un paleovalle 
encajado. El perfil de Elche ocuparía una posición central 
del paleovalle. mientras que el de Crevillente se localizaría 
en el margen oeste del mismo. Dicho paleovalle fue 
labrado durante el desarrollo de la discontinuidad lini
Messiniense. a causa de la emersión generalizada del 
área. De este modo. durante la subsiguiente transgresión 
Pliocena. este sector. que había sufrido mayor erosi<Sn y 
encajamiento de la red de drenaje. fue de los primeros en 
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ser invadido por el mar y en él se desarrollaron las facies 
más profundas. 

Como se muestra en la Figura I los perlilcs de 
Crcvillente y Elche presentan un buen registro de los 
sistemas PO, PI y P2. Al inicio de la transgresicín del 
Plioceno inferior se depositaron en todo el .írea un 
reducido depósito de cantos y oncoides rubefactados y 
colonizados por epi-endohiontes (PO. tracto transgresivo) 
en este paleovalle. En los perfiles de Crevillente y 
Elche. el nivel varía tanto en su espesor como en sus 
características litolcígicas. Con posterioridad, el .írea se 
inundó nípidamente quedando sometida a condiciones 
marinas de ciena profundidad durante el depósito del 
P 1. que en ambos perfiles posee un espesor semejante. 
Finalmente. tuvo lugar la generalizaci6n expansiva de 
la sedimentación tanto en el antiguo paleovalle. ahora 
colmatado. como en las zonas alejadas del mismo. en 
un contexto de menor batimetría que quedó registmda 
por el desarrollo de los dep6sitos marinos someros del 
sistema P2. Finalmente. éstos evolucionaron a depósitos 
continentales que caracterizan el sistema P3. 

Del estudio cuantitativo de las asociaciones de 
fomminífcros se infiere que. en general. en el perfil de 
Elche aparece un mayor porcentaje de foraminíferos 
planct6nicos respecto a Crevillente. dato que es congruente 
con la posici6n m.ís centrada en el paleovalle que presenta 
la secci6n de Elche. La Figura I muestra la evolución de 
la relación de foraminífcros planctónicos y bentónicos (P/ 
P+B) en la que se observa una tendencia a la disminución 
de base a techo (desde la base del sistema PI hasta la base 
del P2 ). Esta tendencia reconocida del parámetro P/P+B 
se interpreta como la consecuencia de una progresiva 
reducción de la batimetría. Por otra parte. esta tendencia 
evolutiva del parámetro P/P+B es compatible con la 
evolución de las distintas agrupaciones paleoecológicas 
analizadas. ya que se registra un incremento hacia el techo 
del grupo A (eurihalinos de aguas someras). simultaneo 
a un mantenimiento del grupo B (foraminfferos 
bentónicos de aguas intcnnedias) y reducción del grupo 
C (estenohalinos de aguas profundas). 
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