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La Formación Alarcón (Vilas et al., 1982) es una unidad litoestratigráfica muy característica del Cretácico 

superior de la Cordillera Ibérica Meridional (e.g., Vilas et al., 1982; Giménez, 1989; Gil et al., 2004) y del 

Prebético (e.g., Martín-Chivelet y Giménez, 1993; Martín-Chivelet, 1994). Tiene un espesor reducido (unas 

decenas de metros), cubre un área extensa (gran parte de las provincias de Cuenca, Albacete, Murcia y 
Valencia), y presenta unas características singulares (tramo de escaso resalte topográfico de carbonatos con 

paleosuelos). Estos aspectos la hacen fácilmente reconocible, lo que justifica que venga siendo utilizada como 

nivel guía en la cartografía geológica regional desde los años 70. Aún así, la unidad ha recibido escasa 
atención en aspectos sedimentológicos, biostratigráficos y diagenéticos de detalle y aun hoy se discute sobre 

su edad y su significado genético.  

 
Desde el punto de vista paleogeográfico y del análisis de cuencas, la Formación Alarcón se depositó entre el 

final del Cenomaniense y el Coniaciense inferior en el borde meridional de la Cuenca Ibérica. Para esa época, 

el área mostraba una evolución post-rift pero a la que se le superpuso un basculamiento flexural de la litosfera 

ibérica hacia el NO, en respuesta a la apertura del Golfo de Vizcaya (e.g., Floquet, 1991; Martín-Chivelet y 
Giménez, 1993; Martín-Chivelet et al., 2002). Este basculamiento va a controlar los patrones de subsidencia, 

que fue muy baja en el área considerada. 

 
En este trabajo se analizan y correlacionan varias secciones estratigráficas de la Formación Alarcón a lo largo 

de las hoces del río Júcar, desde el Pantano de Alarcón (Cuenca) hasta la Presa de Tous (Valencia), tomando 

como referencia la columna estratigráfica levantada en su localidad tipo, en Alarcón (Cuenca). La Formación 
Alarcón se apoya en todas las secciones sobre la Formación Ciudad Encantada, mostrando un tránsito gradual 

y rápido y, sobre ella, se encuentran, también en las mismas condiciones transicionales, la Formación Cuenca 

o la Formación Sierra de Utiel.  

 
En todas las secciones analizadas la unidad está constituida por niveles de espesor decimétrico y composición 

caliza, caliza margosa y en menor proporción dolomítica y margosa. Estos materiales revelan condiciones de 

depósito típicas de ambientes marinos muy someros y áreas costeras, en un marco climático cálido y 
semiárido. Las facies de las zonas sumergidas reflejan con frecuencia condiciones marinas confinadas y 

escasa influencia de corrientes y oleaje. Dominan las pelbiomicritas wackestone con miliólidos y algas verdes, 

y sólo ocasionalmente se encuentran pequeños bancos calcareníticos y parches de rudistas radiolítidos Las 

zonas emergidas estuvieron caracterizadas por una variabilidad ambiental notable, en la que destacaron 
pequeñas charcas (usualmente hiposalinas, pero en ocasiones hipersalinas) y áreas de marismas con 

vegetación herbácea. Precisamente la característica más sobresaliente de la Formación Alarcón es la presencia 

de paleosuelos. Éstos pueden considerarse como suelos hipercalcimorficos (>95% de CaCO3) en el sentido de 
Freytet y Plaziat (1982). Se desarrollaron sobre sedimentos carbonáticos principalmente micríticos y sólo 

parcialmente consolidados, y muestran diferentes grados de madurez. Cabe destacar en ellos la presencia de 

Microcodium, el cual se encuentra concentrado en los niveles de mayor madurez edáfica.  
 

En la sección tipo de Alarcón se ha realizado un análisis cicloestratigráfico y secuencial basado en: 1) facies 

sedimentarias, 2) grado de madurez de los paleosuelos, y 3) patrones de apilamiento estratigráfico. Éste ha 

permitido dividir la sucesión en una unidad regresiva inferior seguida de una unidad transgresiva superior. 
Internamente y a una escala de más detalle, se reconocen siete ciclos de profundización-somerización de 

mayor frecuencia (Muñoz-Moreno y Martín-Chivelet, 2011). Estas unidades genéticas se han podido 



 

 

reconocer en las otras secciones estudiadas y han servido como base para la correlación estratigráfica 

mostrada en este trabajo. 
 

Por otro lado, la Formación Alarcón se depositó en un periodo de fuertes cambios ambientales y climáticos a 

escala global relacionados con uno de los eventos de anoxia más importantes del Mesozoico según Tsikos et 

al. (2004), el evento de anoxia oceánica OAE2 (Oceanic Anoxic Event 2). Éste fue inducido por una 
importante perturbación global en el ciclo del carbono. Un rápido incremento del CO2 atmosférico produjo un 

incremento notable de temperatura media global, una subida eustática, y la acidificación de las aguas marinas. 

Se incrementó la estratificación de los océanos, lo que favoreció el desarrollo de condiciones anóxicas en los 
fondos oceánicos, y la acumulación en ellos de sedimentos ricos en materia orgánica. La perturbación del 

ciclo del carbono queda registrada en una fuerte anomalía positiva en los valores del 
13

C de los sedimentos 
marinos, principalmente profundos (e.g., Schlanger and Jenkyns, 1976; Kuypers et al., 2002; Voigt et al., 

2006; Gebhardt et al., 2010). 

 
La estratigrafía de isótopos estables de la Fm. Alarcón en su localidad tipo permite reconocer esta anomalía 

positiva del 
13

C asociada al OAE2. Se reconoce en el techo del Cenomaniense (e inicio del Turoniense?). 
Cabe reseñar, sin embargo, que está enmarcada dentro de (y que aparece parcialmente enmascarada por) una 

tendencia isotópica netamente negativa, la cual está relacionada con la evolución ambiental local que se 

reconoce en las facies y los paleosuelos en la mitad inferior de la unidad (unidad regresiva inferior). Cabe 

reseñar que la parte superior de la Formación Alarcón presenta una tendencia positiva para el 
13

C, también en 
concordancia con la evolución transgresiva registrada en esa parte de la serie.  
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