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Resumen: En este trabajo se describen por primera vez materiales del Complejo del Campo de 
Gibraltar en el sector oeste del Mencal (Subbético Medio del tercio central de la Cordillera Bé
tica). Parte de tales materiales son asignados a la Formación Numidoide y otra parte a ciertas 
unidades de los Flyschs terciarios del citado complejo. Su posición actual es claramente alócto
na, dado que su patria paleogeográfica original se sitúa en el ancestral "surco de los flyschs 
norteafricanos", dominio ciertamente distante del Subbético Medio. El emplazamiento de estos 
materiales se interpreta por la actuación de importantes accidentes transcurrentes dextrorsos 
(Accidente Intrasubbético) en el Burdigaliense inferior, en relación con una fase orogénica ma
yor conocida como Paroxismo burdigaliense. Este evento tectónico es simultaneo a la migra
ción hacia el oeste del Bloque de Albarán (Zonas Internas) y su confrontación con las Zonas 
Externas Béticas. 

Palabras clave: Cordillera Bética, Subbético Medio, Complejo del Campo de Gibraltar, Forma
ción Numidoide, Paroxismo burdigaliense. 

Abstract: In this work are described for the first time materials belonging to the Campo de Gi
braltar Complex in the western Mencal sector (Median Subbetic, central third of the Betic Cor
dillera). A part of those materials is included in the Numidoid Formation, while other part is 
considered to belong to sorne of the Campo de Gibraltar tertiary flyschs. Their present position 
is clearly allocthonous, because their original paleogeographical setting is located in the "north
african fyschs basin", this domain being very far away from the Median Subbetic realm. The 
emplacement of these materials is interpreted through the working of important dextral transcu
rrent faults (Intrasubbetic Accident) during the lower Burdigalian. This main deformational 
event is coeval with one of the majors orogenic phases known as Burdigalian paroxysm, which 
is closely related with the westward motion of the Alboran Block and its approach to the Exter
nal Betic Zones. 

Key words: Betic Cordillera, Median Subbetic, Campo de Gibraltar Complex, Numidoide For
mation, Burdigalian paroxysm. 
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Hasta el presente, en el Subbético del tercio cen
tral de la Cordillera Bética no se han descrito unida
des afines al Complejo del Campo de Gibraltar 
(CCG). Las observaciones realizadas al oeste del 
Mencal, más concretamente en la localidad de Delga
dillo, han permitido reconocer una serie de materiales 
que por sus litofacies y edad deben ser incluidos den
tro de este Complejo. Su naturaleza exótica en el con
texto del Subbético Medio hace necesaria la partici
pación de importantes accidentes tectónicos para ex
plicar su actual emplazamiento. El presente trabajo 
tiene por objetivo describir estos materiales, ensayar 
sobre su asignación a unidades previamente conoci
das dentro del CCG y proponer un modelo geodiná
mico para explicar su actual posición. 

El Complejo del Campo de Gibraltar 

Con esta denominación específica, Didon (1969), 
González Donoso et al. (1988) y Martín Algarra 
(1987), hacen referencia a un conjunto mayor con enti
dad tectónica, estratigráfica y paleogeográfica propia 
dentro de la Cordillera Bética. Este Complejo está re
presentado fundamentalmente en el extremo occidental 
de la Cordillera, mostrando sólo pequeños afloramien
tos en los tercios central y oriental de la misma. Se trata 
de un conjunto alóctono (Chauve y Didon, 1960 y 
1961; Didon, 1960; Peyre, 1974), integrado por diver
sas unidades tectónicas formadas por materiales deposi
tados desde el Cretácico al Mioceno inferior, en una 
cuenca marina profunda con frecuente desarrollo de fa-
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cíes tubidíticas (Didon, 1969; Pendón, 1978). Su marco 
sedimentario y paleogeográfico original (Durand Del
ga, 1963; Bourgois, 1978; Martín Algarra, 1987), se 
relaciona con el "surco de los flyschs norteafricanos", 
un dominio esencialmente ubicado entre las Zonas In
ternas bético-rifeñas y las Zonas Externas de las cordi
lleras norteafricanas. Las actuales posiciones tectónicas 
que el CCG presenta en la Cordillera Bética son el re
sultado de un proceso de expulsión o de "hispaniza
ción" (Bourgois, 1978), como consecuencia de la deri
va del Bloque de Alborán hacia el oeste en el Mioceno 
inferior. 

Síntesis geológica del área estudiada 

El área sobre la que se ha centrado el estudio está si
tuada en el sector central de la Cordillera Bética (fig. 
1 a), en concreto sobre el Subbético Medio de los Mon
tes Orientales, inmediatamente al norte de la Cuenca de 
Guadix (fig 1 b). Este área fue estudiada detalladamente 
por Comas ( 1978), quien puso de manifiesto sus princi
pales características estratigráficas y tectónicas. Ha
ciendo una breve síntesis de los resultados de esta auto
ra, se puede considerar el área de los Montes Orientales 
como un representante típico del dominio Subbético 
Medio, con facies pelágicas profundas durante el Jurá
sico post-Carixiense, y potentes sucesiones turbidíticas 
y olistostrómicas desde mediados del Cretácico al Mio
ceno inferior. Estos últimos materiales se encuentran 
cubiertos discordantemente por la Formación Moreda 
(Comas, 1978), constituida por depósitos marinos so
meros de edad Burdigaliense superior- Langhiense. 

Desde el punto de vista estructural, Comas (op.cit.) 
definió una importante estructura conocida como sin
forme de Cm·dela, en cuyo flanco meridional se sitúa la 
falla de Píñar, un accidente mayor de carácter transcu
n·ente responsable de la confrontación de dos dominios 
paleogeográficos diferentes dentro del contexto Subbé
tico Medio: el Grupo Píñar y el Grupo Cm·dela. 

Recientemente, Soria et al. (1992) han descrito al 
sur del sinforme de Cardela y del Menea! una nueva 
unidad: la Formación Almidar, situada estratigráfica
mente bajo la Formación Moreda y sobre la Formación 
Cañada (Grupo Cardela). La Formación Almidar se ca
racteriza por la presencia de silexitas y rocas volcano
clásticas ácidas de edad Burdigaliense inferior y por la 
coetaneidad de su depósito con los movimientos trans
cm-rentes dextrorsos del Accidente Intrasubbético (So
ria, 1993) durante el paroxismo burdigaliense (Hermes, 
1985 ; Martín Algarra, 1987; Martín Algarra, et al. 
1988). 

Estos últimos rasgos tectónicos son interesantes a 
efectos del presente trabajo: de una parte porque los 
materiales aquí tratados se sitúan al sur del sinforme de 
Cardela, y de otra, como veremos más adelante, porque 
a favor de grandes fracturas asociadas al Accidente In
trasubbético (entre otras la falla de Píñar) se interpreta 
que tuvo lugar el emplazamiento de los materiales del 
CCG en el sector. 

Una sucesión sintética donde se representan las uni
dades estratigráficas neógenas principales del área estu-
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diada y sus relaciones con los materiales del CCG está 
representada en la fig. 2. 

Localización geográfica 

El punto donde se han realizado nuestras observa
ciones se sitúa en la cabecera del Bco. del AguiJa, a 
700 m al este de la aldea de Delgadillo (fig. 1 b). A él se 
tiene acceso por la carretera comarcal que une las loca
lidades de Moreda y Pedro Martínez. 

Posición estructural de los materiales del Complejo 
del Campo de Gibraltar en el área estudiada 

Las relaciones de campo observables (fig. 1 e), a pe
sar de las malas condiciones de exposición, permiten 
deducir que los materiales del CCG contactan tectóni
camente con la Formación Almidar (Aquitaniense ter
minal - Burdigaliense inferior), mediante una de las 
fracturas que conforman el Accidente Intrasubbético. A 
partir de su trazado cartográfico (fig. lb), se puede es
tablecer para esta fractura una dirección media N70°E, 
con buzamientos de 45°S a verticales, separando la For
mación Almidar (al norte) de los materiales del CCG 
(al sur). La estratificación de la Formación Almidar 
presenta una dirección variable entre N60°-80°E y bu
zamientos de 40°-80°S. Los materiales del CCG, con un 
predominio de facies arcillosas poco estratificadas, se 
muestran fuertemente desorganizados, hecho que impi
de establecer con fiabilidad la orientación de los estra
tos. De otra parte, tanto los materiales del CCG como 
los de la Formación Almidar se presentan cubiertos me
diante una discordancia erosiva por los términos basa
les de la Formación Moreda (Burdigaliense superior), 
con una dirección media N70°E y buzamiento de 40°S. 

Características litológicas y edad 

A pesar de la mala calidad de los afloramientos, que 
están afectados por deslizamientos recientes y utiliza
dos por labores agrícolas, pueden diferenciarse tres ti
pos de litofacies principales que serán descritas en los 
apartados siguientes. La intensa desorganización que en 
conjunto muestran tales litofacies, en gran medida co
mo consecuencia de la fuerte deformación que han su
frido, impide establecer tanto sus relaciones mutuas co
mo los rasgos secuenciales de la estratificación y las 
potencias de cada una de ellas. 

Lutitas de color marrón tabaco con niveles de arenis
cas silíceas 

Se trata de limos sueltos y arcillas dispuestos en una 
alternancia milimétrica que dibuja una fina laminación 
paralela característica. Frecuentemente aparecen frag
mentos de estratos de 5 a 20 cm de m·eniscas silíceas 
muy compactadas y con una débillaminación paralela u 
ondulada (convolute lamination). 
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Figura 1.- Contexto geológico y esquema cartográfico del área estudiada (con datos locales de Comas, 1978). A: Situación en la Cordillera Bética. 
1.- Neógeno y Cuaternario, 2.- Olistostroma del Guadalquivir, 3.- Zonas Internas, 4.- Complejo del Campo de Gibraltar, 5.- Subbético, 6.- Prebéti
co, 7.- Dominio Ibérico. B: Esquema cartográfico de los Montes Orientales (sector sur del sinforme de Cardela) y de la zona al sur del Menea!; l.
Complejo del Campo de Gibraltar, 2.- Subbético Interno, unidad de Sierra Arana: Jurásico y Cretácico inferior, 3.- Subbético Medio, unidades del 
Menea! y del Morrón de la Meseta: Jurásico, 4.- Sub bético Medio: Cretácico- Eoceno, localmente Trías, 5.- Subbético Medio, Grupo Píñar: Oligo
ceno- Burdigaliense inferior, 6.- Subbético Medio, Formación Cañada y afines: Paleoceno- Aquitaniense inferior, 7.- Formación Almidar: Aquita
niense terminal- Burdigaliense inferior, 8.- Formación Moreda: Burdigaliense superior- Langhiense, 9.- Formación Aguila: Serravalliense inferior 
y medio, 10.- formaciones del Plioceno y Pleistoceno del relleno continental de la Cuenca de Guadix, AIS.- Accidente Intrasubbético. C: Relaciones 
de los materiales del Complejo del Campo de Gibraltar con la Formación Almidar y la Formación Moreda. 
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Figura 2.- Síntesis estratigráfica del área estudiada. Sucesión litológica inferida de los materiales del Complejo del Campo de Gibraltar. 

Los limos y arcillas presentan un fuerte contenido 
en granos de arena fina, que está constituida en un 
95% por cuarzo con una gran variabilidad, tanto de 
morfología, como de aspecto superficial. El resto de 
los componentes son feldespatos, concreciones de óxi
dos de Fe y Mn, minerales opacos metálicos, mica 
blanca, foraminíferos bentónicos, radiolarios y espícu
las silíceas. Dado que el cuarzo es el componente elás
tico principal, merece ser tratado con cierto detalle. Su 
tamaño medio oscila entre O, 1 y 0,2 mm. Su transpa
rencia y color varían ligeramente entre tipos transpa
rentes incoloros y translúcidos blancos, rosas o rojos. 
En términos generales son, en su gran mayoría, bri
llantes o débilmente mates, con frecuentes marcas su
perficiales de impactos. Desde el punto de vista de su 
morfología (según la clasificación de Pettijohn et al. 
1973) puede constatarse que el conjunto de los granos 
presenta una esfericidad media - alta, a diferencia de 
su grado de redondeamiento, que varía según una serie 
transicional entre tipos angulosos en un extremo y 
bien redondeados en el otro. El predominio correspon
de a los primeros y decrece de forma proporcional a 
medida que el redondeamiento es cada vez mayor. 
Mención aparte merecen dos formas atípicas que se 

Rev. Soc. Geol. Espm'ia, 6 (3-4), 1993 

apartan de la serie transicional antes señalada. Se tra
ta de granos claramente redondeados pero fracturados 
según una o varias grandes facetas y que podrían defi
nirse como tipos redondeados - fracturados y redonde
ados - polifracturados respectivamente. Algunos de 
los tipos morfológicos de cuarzos antes aludidos se 
muestran en las fotografías c-i de la fig. 3. 

Las areniscas silíceas son de color pardo rojizo. Pre
sentan una composición global del 72% de trama, que se 
reparte en un 70% de cuarzo y en un 2% de otros ele
mentos como feldespatos, mica blanca, cuarcitas y mi
nerales opacos. El 28% restante es fundamentalmente 
matriz de sericita parcial o totalmente sustituida, según 
los puntos, por cemento silíceo. Desde el punto de vista 
textura!, los elementos de la trama se encuentran en con
tacto puntual y más raramente en contacto largo. La 
morfología de los granos de cuarzo, como componente 
mayoritario de la trama, varía entre formas angulosas -
subangulosas (fig. 3a) y redondeadas - bien redondeadas 
(fig. 3b). Estas últimas son sistemáticamente de mayor 
tamaño y menos abundantes que las primeras. Como he
cho interesante a señalar está la coincidencia, tanto en 
los tipos morfológicos de los cuarzos, como en su grado 
de abundancia, entre las areniscas silíceas aquí conside-
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Figura 3.- a-b: microfotografías de los niveles de areniscas presentes en las lutitas de color marrón tabaco; a: con predominio de granos redondea
dos, b: con predominio de granos subangulosos, las flechas indican granos fracturados. c-i: fotografías de MEB de diferentes tipos morfológicos de 
cuarzos; e: anguloso, d: subanguloso, e: subredondeado, f-g: redondeados, h: bien redondeado, i: redondeado - fracturado; (todos estos tipos según la 
clasificación de Pettijohn et al. 1973). 

radas y la fracción arena fina contenida en las lutitas de 
color tabaco; en efecto la serie transicional de morfolo
gías deducida en el párrafo anterior, se puede también 
poner de manifiesto, con la limitación de la observación 
bidimensional en lámina delgada, para las areniscas silí
ceas; incluso las formas atípicas de granos redondeados 
- fracturados y polifracturados son claramente visibles. 
En cuanto a la clasificación de la roca, su posición en el 
diagrama de Folk (1974) indica que se trata de una cuar
ciarenita, con más del 95% de cuarzo frente a los feldes
patos y fragmentos de roca (fig. 4). El porcentaje relati
vamente abundante de matriz apunta hacia un grado de 
madurez alto. 

Arcillas verdes con yeso 

Este tipo de litofacies se caracteriza por su homo
geneidad litológica. A diferencia del anterior, está 
constituido exclusivamente por arcillas de color verde 
y marrón claro con abundantes cristales lenticulares 
milimétricos de yeso. El escaso residuo arenoso que 
presentan está formado, mayoritariamente, por granos 
angulosos de cuarzo, foraminíferos planctónicos y en 
menor grado por foraminíferos bentónicos, radiola-

ríos, dientes de peces y concreciones de Fe - Mn con 
morfologías esferoidales y tubiformes. Los foraminí
feros planctónicos son, en un porcentaje apreciable, 
resedimentados del Cretácico superior y Paleógeno, 
además se ha encontrado la siguiente asociación: 

o 

F FR 
Figura 4.- Posición de las areniscas (cuarciarenitas) en el diagrama de 
Folk (1974). 
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Globigerinoides altiaperturus BOLLI (tipo G. parawoodi KELLER) 

Globigerina brazieri JENKINS 

Globigerina woodi JENKINS 

Globigerina gr. G. praebulloides BLOW 

Globigerina euapertura JENKINS 

Globigerina venezuelana HEDBERG 

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS) 

Globigerinita incrusta AKERS 

Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN y BERMUDEZ) 

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN 

Turborotalia siakensis (LE ROY) 

Turborotalia opima nana (BOLLI) 

Turborotalia acrostoma WEZEL 

Esta asociación permite asignar a las arcillas ver
des con yeso una edad Burdigaliense basal, zona y 
subzona de G. altiaperturus, según la biozonación de 
Molina (1979), que correspondería a la parte baja de 
la zona N 5 de BLOW, admitiendo que entre las zonas 
N 4 y N 5 se encuentra el límite Aquitaniense- Burdi
galiense. 

Arcillas oscuras escamosas 

Se presentan con un aspecto muy típico dado su in
tenso tono oscuro de color verde, que llega a ser negro 
en gran parte de la superficie aflorante. Otros rasgos 
distintivos de los anteriores tipos de litofacies son, de 
una parte, el escaso o nulo contenido en carbonatos, y 
de otra, su marcada plasticidad. El residuo del lavado 
de estas arcillas es muy pobre, básicamente constitui
do por radiolarios y foraminíferos planctónicos, en 
gran parte resedimentados del Cretácico superior, Pa
leoceno y Eoceno. En porcentajes poco significativos 
se presentan foraminíferos bentónicos y cuarzo. La 
asociación de foraminíferos planctónicos más reciente 
es la siguiente: 

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 

Globigerinoides primordius BLOW y BANNER 

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR y COLLINS) 

G/obigerina woodi JENKINS 

Globigerina venezue/ana HEDBERG 

Globigerina brazieri JENKINS 

G/obigerina euapertura JENKINS 

G/obigerina gr. G. praebu/loides BLOW 

Turborota/ia siakensis (LE ROY) 

Turborota/ia opima nana (BOLLI) 

Turborota/ia obesa BOLLI 

Turborotalia acrostoma WEZEL 

Esta asociación parmite atribuir a las arcillas oscuras 
escamosas una edad comprendida entre el Aquitaniense 
superior y el Burdigaliense basal. 

Interpretación sedimentaria y paleogeográfica 

De los datos extraídos en la región estudiada sólo se 
puede concluir que los diferentes tipos de litofacies an-
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tes descritos se depositaron en un medio marino pelági
co profundo, como se desprende de las biofacies, ma
yoritariamente constituidas por foraminíferos planctó
nicos. Si los niveles de cuarciarenitas con laminación 
paralela y ondulada (convolute lamination) tienen la 
misma génesis que otros idénticos descritos en la For
mación Solana (Geel, 1973), de clara pertenencia al 
CCG y en concreto a la Formación Numidoide (Martín 
Algarra, 1987), podrían representar depósitos de carác
ter turbidítico. 

La procedencia de los aportes para los materiales 
aquí tratados, en especial si se considera la litofacies de 
lutitas color tabaco con areniscas silíceas, obliga a des
cartar que se trate de depósitos generados en el contex
to subbético. No se conocen facies de areniscas silíceas 
(cuarciarenitas) en relación con este último dominio. 
Tampoco, en el mismo sentido, aparecen estas facies en 
las formaciones neógenas transgresivas sobre las Zonas 
Internas o sobre el contacto Zonas Internas- Zonas Ex
ternas (Grupo Viñuela de Martín Algarra, 1987). Sin 
embargo, idénticas facies se encuentran ampliamente 
representadas en el CCG, por lo que este último domi
nio queda como única posibilidad para la asignación de 
los materiales que son objeto del presente trabajo. 

En relación con su patria paleogeográfica original, y 
dada su pertenencia al CCG, los materiales aqui trata
dos se depositaron en un dominio conocido como "sur
co de los flyschs" (Olivier, 1984; Martín Algarra, 
1987) durante el límite Aquitaniense - Burdigaliense y 
el Burdigaliense inferior. El "surco de los flyschs" 
ocuparía una posición intermedia entre las Zonas Inter
nas bético- rifeñas y el antepaís africano y, por lo tan
to, ciertamente distante del surco Subbético Medio. 

Evolución geodinámica 

El hecho de encontrar sobre las actuales posiciones 
del Subbético Medio materiales del Complejo del Cam
po de Gibraltar, obliga necesariamente a considerar una 
importante traslación tectónica (estimable en torno a 
400 km, a partir de los esquemas paleogeográficos pro
puestos por Martín Algarra, 1987) y en consecuencia a 
fijar la posición de estos últimos como alóctona. La co
locación de los materiales del "surco de los flyschs", 
tanto a lo largo del contacto Zonas Internas - Zonas Ex
ternas, como propiamente dentro de las Zonas Externas, 
debió efectuarse a favor de grandes fracturas de carác
ter transcurrente. El movimiento principal de estas frac
turas tuvo lugar en el Burdigaliense inferior, durante 
una fase orogénica mayor conocida como Paroxismo 
burdigaliense (Hermes, 1977 y 1985; Martín Algarra, 
1977). Estas fracturas transcurrentes tienen su expre
sión en la región estudiada. De un lado Comas (1978) 
diferenció la Falla de Píñar, y de otro, Martín Algarra et 
al. (1988) definieron fallas de similar significado en el 
corredor de Bogan·e. Posteriormente todas ellas fueron 
incluidas dentro de una estructura de rango mayor, de
nominada Accidente Intrasubbético (Soria et al. 1992), 
que básicamente consiste en una zona de falla de salto 
en dirección dextrorsa de orientación N 70° E. Este últi
mo coincide sólo en parte con el Accidente Cádiz- Ali-
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cante (Sanz de Galdeano, 1983), dado que en la con
cepción de Soria et al. (1992) el Accidente Intrasubbé
tico se refiere exclusivamente a la estructura generada 
en el Mioceno inferior, sin tener en cuenta las deforma
ciones más recientes. 

Tal y como se deduce de la posición cartográfica 
que actualmente presentan los materiales del CCG en 
Delgadillo, claramente situados sobre la traza del Acci
dente Intrasubbético, parece lógico suponer que su co
locación se efectuó a favor de este último. Si además 
consideramos el hecho de que los depósitos del Burdi
galiense superior (Formación Moreda de Comas, 1978), 
recubren discordantemente tanto a la traza del Acciden
te Intrasubbético, como también a los materiales del 
CCG, podemos situar temporalmente el movimiento de 
dicho accidente en la parte alta del Burdigaliense infe
rior. Es precisamente en este momento cuando tiene lu
gar el Paroxismo burdigaliense, con la migración hacia 
el oeste del Bloque de Alborán (Zonas Internas) y la 
destrucción del paleomargen sudibérico (Zonas Exter
nas). 

Equivalencia con las unidades del Complejo del 
Campo de Gibraltar 

Dentro del CCG existen unidades de igual edad y si
milar litología a los materiales aquí descritos. En los 
párrafos siguientes expondremos detalladamente a qué 
unidades del Complejo del Campo de Gibraltar pueden 
equivaler los distintos los distintos tipos de litofacies 
diferenciados en el presente trabajo. 

Las lutitas de color marrón tabaco con intercalacio
nes de areniscas silíceas presentan una sorprendente si
militud, tanto con la Formación Numidoide (Olivier, 
1984) o Neonumídico (Bourgois 1977 a y b, 1978), co
mo con la Formación de Areniscas del Aljibe (Gavala, 
1924) o Formación Numídica (sensu Martín Algarra, 
1987). Si tenemos en cuenta la naturaleza petrográfica 
de las areniscas silíceas podemos descartar que sean 
equivalentes con las areniscas del Aljibe, dado que los 
tipos morfológicos de los granos de cuarzo en estas úl
timas (Martín Algarra, com. pers.), son diferentes de las 
aquí descritas. En efecto, las areniscas del Aljibe son 
características por presentar un amplio dominio volu
métrico de granos de cuarzo redondeados o muy redon
deados, en contraposición con las areniscas silíceas de 
Delgadillo, donde los tipos morfológicos redondeados 
son francamente minoritarios en relación con los angu
losos o subangulosos. Sin embargo, la Formación Nu
midoide sí presenta tanto una variedad litológica como 
una composición petrográfica de las areniscas silíceas 
similar a los materiales que tratamos en este apartado. 

Los otros dos tipos de litofacies presentes en rela
ción con el anterior: arcillas verdes con yeso y arcillas 
oscuras escamosas, de edad claramente Mioceno infe
rior, pueden correlacionarse en conjunto tanto con la 
Formación de arcillas variegadas (Guerrera y Wezel, 
1974) como con la Formación de arcillas con bloques 
(Bourgois, 1973). Declinarse por una u otra posibilidad 
es difícil con los datos actualmente disponibles. Tam
bién sería posible, no sin reservas, una correlación con 

las "unidades arcillosas estratificadas" dentro de la For
mación Numídica o del Aljibe (Martín Algarra, com. 
epist.), pero conviene recordar que en estas últimas la 
ausencia de microfauna contrasta fuertemente con la 
gran abundancia de organismos planctónicos presentes 
en los dos tipos de litofacies aquí considerados. 

Conclusiones 

En el sector oeste del Menea! (Subbético Medio, ter
cio central de la Cordillera Bética) aflora un conjunto 
de materiales que por sus litofacies y edad son asigna
dos al C.C.G. El estudio detallado de las facies permite 
diferenciar tres tipos diferentes: l. lutitas de color ma
rrón tabaco con niveles de areniscas silíceas, 2. arcillas 
verdes con yeso, 3. arcillas oscuras escamosas. El pri
mer tipo es asignado a la Formación Numidoide (Oli
vier, 1984). Los dos restantes , con ciertas reservas, 
pueden pertenecer bien a la Formación de arcillas va
riegadas (Guerrera y Wezel, 1974) o bien a la Forma
ción de arcillas con bloques (Bourgois, 1973). Todas 
estas unidades pertenecen al conjunto de los flyschs ter
ciarios del CCG (Martín Algarra, 1987), depositados en 
un dominio conocido como "surco de los flyschs norte
africanos". 

De la naturaleza exótica de las facies de estos mate
riales en relación con las características del Subbético 
Medio, se deduce su franco carácter alóctono. El em
plazamiento a su actual posición debió producirse gra
cias a la actuación de importantes fracturas transcurren
tes dextrorsas, ya descritas en el sector estudiado y de
nominadas como Accidente Intrasubbético (Soria et al. 
1992). Tal accidente actuó en el Burdigaliense inferior, 
en coincidencia con un evento tectónico regional cono
cido como Paroxismo burdigaliense (Hermes, 1977 y 
1985; Martín Algarra, 1987), este último responsable 
de la deriva hacia el oeste del Bloque de Alborán. 

Los autores desean expresar su reconocimiento al Dr. Martín 
Algarra por la lectura y correción del manuscrito original, así co
mo por las numerosas sugerencias aportadas. Agradecemos a dos 
revisores anónimos los comentarios efectuados. Este trabajo ha 
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