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OBOLoofA CASTBLLONBNSB

BOLBTiN DB LA SOCIBDAD

Los terrenos dei valle de Borriol
Puebla Tornesa y ascensién

al monte Bartolo

Resefia de las excursiones

El valle dei rio de Borriol.-Varias excursiones por el
valle dei rio de Borriol (Caste1l6n) y una ascensi6n a la cum
bre deI monte llamado el Bartolo, partiendo desde las proxi
midades de Puebla Tornesa, permiten recoger méfs datos para
el conocimiento de la geologia castellonense, de los cuales
se trata a continuaci6n.

El rio de Borriol tiene una cuenca que, en su recorrido ini
cial, va de NE. a SW. y estéf cerrada por la parte alta pr6xima
a Puebla Tornesa. Aguas abajo se ensancha considerable
mente durante un buen trayecto, hasta que al llegar por frente
a Borriol forma un nuevo estrecho limitado, por la derecha,
por las montafias pr6ximas a la sierra dei pueblo, y por la
izquierda, por el paraje llamado el Molinéfs.

Cuando el rro se asoma a la Plana empieza a cambiar su
rumba general y al avanzar por la parte alta de esta llanura
traza un meandro de gran radio que se enfila casi normal
hacia el mar y, a partir de entonces, cambia su nombre ante
rior por el de rÎo Seco de Caste1l6n.

En la primera parte el valle tiene dos vertientes altas y es
carpadas: una, la derecha, de lomas elevadas y redondeadas,
casi todas de naturaleza cretéfcica (Lam. 1 y Fig. 5): otra, la
izquierda, méfs accidentada, de perilles méfs recortados y de
naturaleza geol6gica méf's diversa (carbonffero, triéfsico, cre
téfcico, etc). (Fig. 5).
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Aigunos datas de las dos verfienfes.- Las montaiias que
forman Ills cumbres que limitan la vertiente general de la
ladera derecha dei rfo, Hamadas Sierras de Borriol, (Léim. 1),
contienen muchos detaHes de interés. Entrando en el valle,
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Fig. 1. -Discordancia angu/ar entre tritisico y cretacico
t Areniscas trhisicas buzando a NE. formando la base deI cerro.
• Calizas crefélcicas buzando a NW. descansando sobre las arenis

cas, formando la cumbre deI cerro.

procediendo de Castellon, sin apartarse de la carretera y
antes de lIegar a Borriol, en la confluencia con el c.amino de
Cucala, existe un monticulo que tiene el z6calo constitufdo
por triâsico y la cumbre por una cobertera de cretâcico. La
base estâ formada por capas de areniscas rojas de buzamiento
NE. en tanto que las calizas que .coronan estân formadas por
capas grises de buzamiento a SW. (Fig. 1). La discordancia
ângular entre ambos niveles es bien maniftesta yen su interés
afecta, igualmente a hi estratigraffa y a la tect6nica.

Mâs adelante, y a la izquierda de la marcha, hay nuevos
detalles. AI fonda dei zôcalo general se presenta un pliegue
anticlinal formado por estratos calizos cretâcicos, de charnela
comprimida, decapitada y con el f1anco SW. casi vertical re
cortado por el talud deI barranco de la Botalaria (Fig. 2). Yen
Borriol el cretâcico se presenta segun un gran murallôn que
al prolongarse hacia el interior enlaza con aquel f1anco verti
cal. Las crestas de estas calizas son las que sostienen el cas
tiI·lo de6orriol (Fig. 2).

Desde el pueblo hliCilli Puebla Tornesa persisten las capas
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de caIizas creféfciclls repleglldas, 0 simplemente onduladas,
que dan lugar a diversidad de detalles que pasamos por alto.
En algunos puntos asoma el Triéfsico.

AI Ilegar al pie de la Hamada «Cuesta de la Puebla .. por
frente a la «Cova Negra .. , el cretéfcico es'éf plegado en anticli
nal y sinclinal, muy limpios y se acopla en discordancia an
gular sobre un perfll subyacente formado por carbonifero y
triéfsico (Fig. J).

En el recorrido por el valle, desde la ermita de San Vicente
hasta el pie de las Cuestas, los terrenos bajos que quedan
a la izquierda, guardando cierta horizontalidad, parece que
corresponden a un nivel dei terciario superior recubierto por
arrastres cuaternarios.

Abarcando desde lejos el nivel méfa alto de estll vertiente
derecha se le ve arrasado segun una superficie muy ho·rizontal
que estâ a un nivel media de 600 metros (Fig. 2).
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Pig. 2.-Cretticico plegado en la Sierra de Borriol, inmediaciones de! pueblo

A Calizas crdacicas plegadas en anticlinal con clerta vergencla merj
dlonal. Il Planco de pliegue buzandO al sur y enlazado con el pllegue ante
rlor a cuyo l'le se halla 8orrlol y su castl\lo. La Ifnea deI horizonte M, M'
pertH de la sierra corresponde a la superficie de arrasamiento mas alte,
600 metros. '

Pasando a las montafias que forman la ver.iente general
izquierda, deI rio en cuesti6n, y procediendo también en sen
tido remontante, se encuentran las siguientes par'icularidades.
En las estribaciones de frente a Borriol, por donde pasa el
camino viejo de Castell6n, en elllamado Molinéfs, las capas
de los terrenos triéfsicos estân en discordancia con las ca
pas de los terrenos cr-etéfcicos que tienen contiguos, discor
dancia de contactos y de pliegues, observables, ya, desde la8
inmediaciones deI Collet.
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Si se baja al valle desde el «Coll de la Oarrofera», pasada
la uni6n de la Senda de la Palla con la Senda de la Costa, se
ve que el cretéfcico estéf ondulado y replegado en varios pun
tos; yen la cantera de Raca y en el barranco de la Mola, el
tri~sico, que est~ buzando DOo al SE., estéf cubierto por el cre
t~cico determinando un nuevo caso de discordancia angular.

Bn el «Tossalet de l'Assut~, los bancos de rodenos (arenis
cas tri~sicas)estân casi verticales y en las superficies de se
paraci6n de los mantos que los constituyen aparecen con gran
claridad los relieves de los ripple-marks, conocidas sefiales
fontizadas de ondulaciones de aguas sobre arenas lagunares
o cicatrices de las acciones dei viento sobre arenas continen
tales, notables por la claridad con que aquf se presentan esta
clase de fen6menos.

Desde el nucleo triéfsico de la cantera de Raca, marchando
hacia el NB., esta es, avanzando hacia 18s Hamadas Cuestas

J.

Pig. lJ.-Disposici6n tect6nica en la6 Cuestas de la Puebla,
frente a la Gova Negra

t Terrenos paleozoico-carbonfferos en disposlci6n irregular. 2 Arenis
cas trlasicas descansando sobre el carbonffero con dtscordancla anguhlr.
3 Callzas cretacicas discordantes sobre carbonffero y tria si co, plegadas
en charnelas anticlinal y sincllnal.

de Puebla Tornesa se extiende, en mâs de cinco kil6metros,
una rasante de nivel medio, muy igual aunque monticul'osa,
constitufda por un suelo de pizarras, areniscas y grauvacas
paleozoico-carbonfferas. Estos estratos estân verticales 0 ple
g,ados con ,rumbos casi al NE. y buzando al SB. Son un basa
mento de materiales, antiguos que sostiene a la Sierra dei De
sierto de las Palmas.

Si se pone la alenci6n en los elementos que se estân rese
iiando de esta vertiente dei rio de Borriol, se descubre que
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existen las siguientes relaciones morfol6gicas (Fig. 4). El
cauce se halla a unos 250 metros de altura media sobre el ni
vel dei mar; los terrenos carbonfferos, que bordean al rlo, en
su rasante media irregular hasta los rodenos de Raca, estân a
unos 400 metros de altura media; por ultimo, las cr.estas· dei
perftl que enlaza con el Bartolo estân a unas aIturas de
600-700 metros. Estos he'chos de esta vertiente izquierda, no
se ha tenido ocasi6n de comprobarlos en la ladera derecha,
descrita antes, sin embargo, en las proximidades de las Cues
tas de Puebla Tornesa, parece que existen' rasantes seme
jantes escalonadas con niveles y cotas parangonables a las
expuestfts.

Interpretaciôn geolôgica dei valle dei rio de Borriol.-Por
todo 10 que se acaba de decir, someramente, resu1ta que en el
fondo dei valle existen terrenos paleozoicos carbonfferos en
disposici6n tec·t6nica movidil y terrenos dei terciario superior
en disposici6n horizontal y que ambas vertientes estân forma
das por terrenos triâsicos y cretâcicos. Que los rumbos dei
triâsico son casi coincidentes con el rumba dei riO, en tante
que, los rumbos de cretâcico, son transversales al rio y por
tanto los paquetes d'e esiratos que forman a este cretâcico es
tân truncados en pIano vertical.

Basândonos en estos datos, uria apreciaci6n tect6nica de
conjunto nos indica que el valle deI rio de B.orriol (Fig. 5) es
un valle tect6nico producido por una gran ralla que va de
NE. a SW. paralela 0 coincidente con el lecho y eje general
deI rio. Estos mismos datos nos indican que cada una de las
vertientes corresp'onde a c4da uno de los dos grandes blo
ques de labios de f411a, ·f411a ademâs., franc4mente descom
pensada, en la que se puede apreciar que el descenso de une
de los labios corresponde al bloque de la vertiente derech4 y
la elevaci6n al bloque que forma la vertienle 0 ladera izquierda.
El descenso se confirma que estâ al NW. (Iadera de la Sierra
de Borriol) por cuanto su masa principal, que es cretâcica,
tiene en su base, jnnto a la linea dei rÎo, sedimentos terciarios
y cuaternarios; en tanto la parte ascendente corresponde al
lado SE. (Iadera de la Sierra del Desierto) porque siendo
dominantes el carbonffero y el triâsico (niveles estratigrâflca
mente mâs inferiores) sin embargo, topogrâflcamente, estân
situados a méts altura que el cretlfcico en labio hundido. De



Lam. 1

Verriente derecha de la cuenca deI rio de Borriol

Vertlente formada casi exclusivamente por terrenos cretaclcos. En la figura se distingue: la superficie
de arrasamienlo mas alta de 600 melros. formando el pertll de la Sierra; un nivel intermedio de lomas,
450 metros, que responde a olra superficie de erosiôn; y la Ifnea que corresponde al lecho deI rfo

Fol. V. SOI B. S. c. c.
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aqui resuita 'un salto de falla de méfs de 150 metros, con 10 que
el labio SE., mils levantado, permite que en su base asomen
ios terrenos antiguos dei carbonffero (Fig. 5).

El carbonifero de Puebla Tornesa.-Los terrel10s paleo~

zoicos que se hallan al descubierto en las inmediaciones de

J t:.
4f!-<~ 6:....-·t{:..;..I·~Jo.:....."':.:.'.;....t.,.-".••_J-----':l>

Fig. 4.-PerDl morfologico deI rio de Borriol

t Cumbres altas de 700 m. (0 mas) testigos de una rasante antlgua, 1'0
siblemente de edad mesozoica. 2 Rasallte de los 600-500 m. de edad posible
mente paleozofca pr:emfocena. 3 Dep6sitos y rasante de los 400 m. de edad
miocena, 4 S.edimentos terrazas y cauces de altura media 250-200 m. de
edad cUélternarla.

Puebla Tornesll son los mismos que se acaban de nombrar
dei fonda deI rio de Borriol a partir de la ermitll de San
Vicente, observables desde la carretera, a la derecha de la
marcha hacia las cuestas y puestos al descubierto en regatos
y asomos parciales en los mismos campos de cultivo. Donde
se ven con mâs c1aridad, en naturaleza y plirticulliridades, es
en la trinchera general de la carretera en el sector que corn·
prende el corte de las Cuestas de la Puebla. Este paleozoico
carbonHero estéf formado por estratos de pizarras. areniscas,
cuarcitas, grauvacas, etc., colocados en disposiciones muy
variadas, verticales, 'plegadas, pseudo horizontales, etc .. Des
taca algun anticlinal coma el de la Lâm. Il.

La cuesta se inicia a unos 240 metros y la carretera as
ciende por una serie de cùrvas que se cHien a los cortes de
las trincheras, hasta que se lIega a unos 340 metros, donde
terminll, 10 cual supone una masa de mas de cien metros para
todo el espesor de este carbonffero que se halla al descu
bierto. Terminada la cuesta, estos terrenos antiguos se ex
tienden, considerablemente, a ambos lados de la ca~retera

(levante y poniente), pero de una manen! muy especilll en' di-
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recci6n NE. AI coronar la aHura puede comprobarse que
las cuarcitas carbonfferas estëfn plegadas segun otro anticli
nal ancho con un flanco que buza hacia el valle dei rCo de
Borriol, hacia el S., y otro flanco que buza hacia la Puebla, es
decir, hacia el N., buzamientos a los que corresponde una
charnela de rumba general W., méfs exactamente WSW.

A la izquierda, a poca distancia, se abre una cantera de
piedras cuarcfticas carbonCferas en un estrato 0 manto de méfs
de 20 metros de espesor, de posici6n casi horizontal que des
pués adopta un buzamiento S. 20° E. Todo él descansa sobre
un suelo de pizarras silfceas y arcillosas de gran interés geo
16gico l'or la gran abundancia de f6siles que contiene. Se trata
de fragmentos de tallos vegetales, de hoias, etc., fâciles de
reconocer a simple vista aunque difCciles de determinar por
10 entremezclados que se hallan estos restos. La facies de la
roca que contiene estos testimonios de flora indica un origen
detrftico producido por arrastres y acumulos en distintos
puntos. Estas rocas y estos restos son de caracterCsticas
iguales a las pizarras fontfferas encontradas en el barranco
de cLes Parres» de Villafamés, en el paraje cla Pedra de
SanfAna» de las que se trat6 en el articula anterior 1, de donde
resulta que estos hallazgos son mâs generales de 10 que pudo
sospecharse, y han de ser béfsicos en la determinaci6n estra
tigréfftca y cronol6gica.

La parte alta de las lIamadas Cuestas de la Puebla cierra
la cabecera dei valle dei rio de Borriol y toda su cuenca l'or la
parte NE. Desde este collado, no bien deflnido, se pasa al
barranco de Puebla Tornesa, que corresponde a otra cuenca
fluvial y que con independencia, vierte directamente en la
Rambla de la Viuda.

DetJde Puebla TornetJa al monte Bartolo.-EI reconoci
miento de estos contornos castellonenses expuestos se com
plementa con una excursi6n que partiendo de las inmediacio
nes de Puebla Tornesa ftnaliza en la cumbre dei monte Bartolo
y Convento de Carmelitas dei Desierto de las Palmas.

Iniciada la marcha se atraviesa, primeramente, el barra·nco

1 Véase: VICBNTe Sos BAYNAT. Los terrenos paleozoico8, triasicos y
cretacicos de San Juan de Moro- Villafamés. Bol. Soc. Cast. Cultura,
t. XXXIII, 1957.
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de cla Rocha» en cuyo cauce quedan al descubierto las pi
zarras carbonfferas que buzan a N. y se pasa l'or vlIrios blln
cales de cultiva con un suelo formado por elementos sueItos
que cubre a dichas pizarras. Después, mds alld, se atraviesan
cllmpos donde dominan unas formaciones de gran espesor

boo

V~t\~. roI Mor;~o

dt y
C~ ml dt Citlos

t"J 1 J,.a c'Ofld 'JOD
lt~ cJDIs, () "

~

W. B.

Horizontal: Bscala t:~.OOO.

Vertical: Bscala muv exagerada.

Fig. S.-Corte geoI6~ico-tect6nicodeI villie deI rio de Borriol por el Mas de
Narciso y El Morito

t Terrenos carbonfferos sin indlcacl6n de la estratfgraffa.• Terrenoa
trléislcos con indicaci6n dei conglomerado, de base las arentscas V las ca
Iizas superiores; todos e6tos estratos buzan al SE. a Terrenos cretacttos
de calizas aptienses discordantes con el trhistco V con pliegues. que no se
expresan. con ejes de rumbo W... Formaciones dei terclario media supe
rlor en dlsposlcl6n horizontal. 5 Formaciones cuaternartas dei lecho dei
rfo. PP Falla principal dei valle cuVa plana tiene rumbo NB. V cuVas lablos
quedan: al SE. el mas superior formado l'or la masa dei Morito V la Cava;
val NW. el bloque maslnferior, hundido, formado par la masa deI Mas de
Narciso V el Camf de les Solsldes.

constituidas por tierras rojas, la mayoria procedentes de la
erosi6n de los rodenos. cuyas caracteristicas especiales ha
cen pensar en sedimentos de edad terciaria.

En el barranco de «la Porquereta» se vuelve a ver un cauce
constitufdo por materiales carbonfferos. que acaban asomando
al exterior. Sus pizarras y grauvacas se extienden superflcial
mente hacia el S. y hacia el B., de manera insospechada, 10
que supone una gran modiflcaci6n en las tintas deI mapa geo-
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16gico de estos lugares. Las pizarras son delgadas, frligiles y
verdosas; las grauvacas son duras, grises y negras; los bu
zamientos al N. de manera dominante con oscilaciones que
les hacen pasar a NE.

Durante la marcha se pasa por las proximidades de un
monticulo constituido por materiales paleozoicos de rumba
NW. y buzamiento NE., 20°, que estli cubierlo por terrenos
cretlicicos dispuestos en discordancia angular. Desde aqui se
observa que los terrenos carbonfferos al extenderse hacia el
S. y haciè! el SE. se ocultan por deba-jo de los estratos triasi
cos de las sierras inmediatas sirviéndoles de base tect6nica.
En la proximidad dei triasico las pizarras carboniferas buzan
casi E. por efectos de las presiones deI Trias.

Por 10 que se va diciendo, resulta que las disposiciones y
fen6menos que se presentan en estos lugares son iguales a
las que se resefiaron al tratar de la geologia deI Mollet y dei
Morral de Villafamés en un articulo anterior 1.

En relaciôn con la naturaleza deI ~melo queremos consig
nar una nota curiosa sobre el paisaje: en muchos puntos exis~

ten nucleos de encinas (carrasques) , algunos muy tupidos
que se desarrollan exclusivamenie sobre los terrenos de pi
zarras y no prosperan sobre aquellos suelos que son de natu·
raleza cuaternaria detritica, a pesar de que son contiguos.
Cuando mas adelante, en el sentido de la marcha de la excur
si6n, el suelo paleozoico se acabëi y empieza, de manera
brusca, el do.minio de los terrenos triasicos, la vegetaci6n de
encinas desaparece de una manera global.

La primera etapa dei recorrido que vamos resefiando se
desarrolla a una a1tura media de unos 350 metros; poco a
poco, se va ascendiendo y se pasa a los 400 metros; después
se sube algo mas y se llega a los 420-430 metros donde la
cuesta se pronuncia considerablemente y el camino a seguir
se hace francamente empinado trepando por un piso de pi~

zarras carboniferas, de derrubios y de materiales sueltos. Al
alcanzar los 500 metros de altura se pasa dei paleozoico al
mesozoico atravesando una linea de separaci6n muy clara,
puesta de maniflesto porque la ladera montafiosa esta muy
descarnada por la acciôn de las aguas torrenciales; açaban

1 Loc. cU.



CASTBLLONBNSB DB CVLTVRA 177

deflnitivamente las pizarras carbonfferas y dan comienzo las
areniscas trié!sicas Que no cejan hasta el Desierto.

En esta zona de contacto y de paso los estratos de ambos
perfodos ofrecen buzamientos conjuntos casi al E.; mits arriba
los rodenos buzan E. SE.; Y mé1s alto aun, 10 hacen clara
mente al SE. Esta clase de cambios indican Que se atraviesa
por una ladera muy afectada por fuerzas orogénicas, si bien
aQuf se puede reconocer la sucesi6n estratigré!fica completa
deI Buntsandstein.

Mas arriba dan comienzo los bosQues de pinos, frondosos,
Que revisten de verde oscuro esta inclinadfsima falda monta
fiosa dé1ndole al paraje una sorprendente belleza•

. Pr6ximos a coronar las crestas de la sièrra dan comienzo
las primeras capas de calizas tridsicas, a las Que se pasa de
una manera normal concordante con los rodenos y en conjunto
buzando al SE. Al Ilegar a la arista Que forma la divisoria
entre el valle Que mira a Borriol-Puebla Tornesa y la ladera
Que 'vierte hacia el Desierto de las Palmas, se pasa por un
collado Que se halla a mé1s de 700 metros, cota Que comparada
con la altura tomada en el punto de partida nos da. la ascen
si6n de un desnivel de 400 metros 1.

La llegada al collado pone ante la vista un nuevo pano
rama. de singular belleza: el mar y su litoral costero; casi al
Norte la cumbre dei Bartolo. ,

El monte Bartolo y el descenso al Desierto de las Palmas.
Eillamado Pico dei Hermano Bartolo, 729 metros, 0 simple
mente El Bartolo, tiene la denominaci6n oftcial de Pico de
San Miguel. Los pescadores de nuestra costa castellonense
le dan el expresivo nombre de Montsoliu y les sirve de punto
de referencia para las visuales Que situan el tendido de sus
redes en el mar. Es la montafia méts alta de estos alrededores,
punto geodésico de primer orden en la gran triangulaci6n
de Espafia. Sirve de divisoria a los términos municipales de
Puebla Tornesa, Cabanes y Benicasim.

Las caracterfsticas geol6gicas de esta cumbre ya fueron

1 Como dato curloso Indlcaremos que parte .de este recorrldo 10 hl
cfmos aprovechando el quebrado sendero que en t1empos slrvl6 para
acarrear, sobre lomos de asnos, los materlales con los que se construyo
la cruz monumental sobre la cumbre deI Bartolo.
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indicadas, por nosotros mismos, en este BOLBTfN 1. Sin em":'
bargo, no es improcedente recordar que la cumbre estéf ror-

, mada por calizas tabulares dei Triéfsico, concordantes sobre
rodenos buzando, ambos niveles, al SE. Esta estructura se
prolonga hacia el NE. iniciéfndose, poco después, la cabecera
imprecisa deillamado barranco de «Les bassetes de Ferrara»
(Fig. 6), desde donde parten lomas y concavidades suaves
Que a poniente se interrumpen de una manera tajante en un
gran acantilado Que mira hacia Puebla Tornesa y que destaca

, prominente, sobre un rondo lejano, de las Ilanuras dei cPla de
Villafamés:t y «Pla de Cabanes».

Desde el punto de vista tect6nico este acantilado repre
senta el fianco SE. de un pliegue-falla Que ha quedado en alto
y cuya parle NW. ha Quedado muy baja. Por su parte, el Bar
tolo representa la continuidad de la fractura principal que ex-

, plica la existencia dei valle de Borriol, indicada en el péfrrafo
anterior.

El descenso por la vertiente Que mira a Benicasim y al mar
se hizo por un sendero muy ramiftcado, pendiente y constan
lemente borroso por el desarrollo de la vegetaci6n espontânea
que diftculta la observaci6n de los terrenos. Sin embargo, se
comprueba la presencia de palizas y de areniscas. La estruc
tura general se inicia con las calizas de la cumbre dei Bartolo
Que descansan sobre areniscas (Fig. 7); a mitad de ladera las
calizas estdn muy erosionadas y en breve representaci6n so
bre areniscas; méfs abajo vuelven a tomar incremento en la
Era dei Convento yen el monlfculo llamado el Polvorfn. Desde
la Era mirando hacia el Convento Viejo, en las proximidades
de las ruinas de éste, existen unas arcillas abigarradas que
atribu{mos al Keuper, tercer nivel dei Triéfsico.

La serie que hemos referido, areniscas, caliza's y margas
arcillosas nos dan la columna completa de los tres per{odos
dei Trhfsico.

Al Ilegar a la ~ra deI Convento dimos por terminada esta
excursi6n'l.

1 Viase: VICII"TB Sos BAYlfAT. Excursion lIeolofflcll III De81erto de
Ills PlIlmlts. Bol. Soc. Cast. de Cultura. 1929.

2 La excursl6n Puebla Tornesa-8artolo-Convento de CarmeUtas la
hlce acompaftado de D. Manuel Calduch Almelo, 28 - XII-193t.
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Estratigraffa. (Fig. 5).-Los terrenos miis antiguos que se
han observado son los que pertenecen al Paleozoico superior,
Carbonffero, que, en todo el sector que se ha recorrido ocu
pan una extensi6n superftcial mucha miis grande que la de
estos mismos niveles en el sector de Mor6-Villafamés. E,
de notar también que las capas observadas se presentan con
una mayor claridad de superposici6n prestiindose para poder
hacer, en su dfa, un estudio detallado de la sucesion cronol6
gica estratigriiftca. Son pizarras arcillosas. areniscas. gredas.
grauvacas y cuarcitas.

El contenido en restos vegetales fosilizados dei yacimiento
·de la Cuesta de la Puebla es mucho miis grande y abundante
que su similar dei sector de Sant'Ana de Villafamés. Yen
cuanto a su naturaleza conserva las mismas caracterfsticas
de facies detrftica de materiales transportados por arrastres
continentales.

Los terrenos que siguen, cronol6gicamente, son dei TriiÎ
sieD, de naturaleza exactamente igual a los que se resefiaron

. al tratar de Mor6 y Villafamés. Se componen de areniscas
roja's (rodenos); de calizas tabulares; y de margas abigarra
das; tres tramos perfectamente concordantes entre sf. de las
cuales el de las margas es el peor representado, debido, en
gran parte. a que fueron barridas casi totalmente por erosi6n
dada su menor consistencia petrogriiftca.

De los terrenos triiisicos se salta al Cretiicico sin que se
haya podido encontrar ni Liiisico ni Juriisico porque faltan
totalmente.

El CretiJcico estii representado, principalmente, por calîzas
y por margas; las primeras de tonos grises, azuladas y com
pactas; las segundas, grises. amarillas y miis 0 menos delez
nables. Unas y otras son muy fosilfferas, destacando de una
manera muy superabundante la presencia de Orbitoiinas y de
OstrelJs. Son calizas dei Cretéfcico inferior Aptiense. No se
poseen datos sobre Cretiicico méfs superior.

El Terciario observado estéf todavfa sin precisar. Es detrf
tico. continental y depositado en mantos horizontal-es. Puede
ser que se trale de un Terciario superior Plioceno.

El Cuaternario es bastante general, ocupa el fonda de los
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valles y las partes méts bajas dei relieve. Es también detrCtico
con cantos rodados y sedimentos terrosos poco coherentes,
horizontales 0 en estratiflcaci6n cruzada. En el rio principal,
el de Borriol y en los arroyos importantes forma t~rrazas

J.I

-------~~---------

Fig. 6.-Prolonllilciôn de la cambre deI Bariola. Acantllado prolongacl6n de
la cumbre dei Bartolo hacla el NB. en -Les Bassetes de Perrara.

A Asomos de arenfscas trfasfcas descarnadas, sin cobertera de caU
zae, cortadas en talud y buzando a SB. C Callzas tri4sfcas concordantes
con las arenfscaa a las que cubren y ocultan en este punto, buzando a SB.
P Pianicie. de Cabanes, de ~ran extensl6n. S. 8. Relleve leJano en el horl
zonte que corresponde a la mole de la Sierra de Bn,arcer4n. R Ruinas.
(DlbuJo tomado desde el Bartolo el 251 - VIII -19251).

bajas de inundaci6n y hombreras de terrazas allas que estdn
sin estudiar.

Tectônica. (Fig. D').-De los fen6menos tect6nicos que
afectan a todos estos terrenos en sr y a las relaciones de con
tactos y de superposiciones entre niveles diferentes, conviene
referir los siguientes hechos principales:

El Pa/eozoico {Juperior carbon/fero presenta muchos sec
tores donde los buzamientos, los pliegues, las charnelas y los
rumbos de los estratos estéfn perfectamente deflnidos, aunque
no siempre es asi yen otros muchos puntos las capas de pi
zarras, grauvacas y cuarcitas se muestran con una gran .con-

1 fusi6n estructural. La impresi6n dominante es que los ejes de
pliegues tienen un rumbo que va de levante a poniente con
os-cihlciones en este rumbo a W •

. El Trill{Jico parece, de primer intento, que estéf constiturdo



El carbonifero de las Cuet',fas de la Puebla

Pliegue anticlinal de las cuarcit.,s y pizarras de los terrenos
carbonfferos en la parte superior de las cuestas. La figura

humana esta en la charnela dei pliegue

Lam. 11 Fotos v. Sos· 1931 B. S. C. C.
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por grandes tablas estratiformes recordando la estructura tec
t6nica de tipo germéfnico, y en el que la caracterfstica general
dominanle es el buzamiento al SE. de los bancos de rodeno.
Sin embargo, un estudio méfs alenlo hace ver, muy pronto,
que las areniscas y calîzds de esta edad estéfn francamente
plegadas segull pliegues-fallas en los que han desaparecido
las ch Hnelas de los anliclinales 0 son muy poco perceptibles
y en las que todo su conjunto, por vergencia de los pliegues
hacia NW., presentan una apariencia de sistema tect6nico
monoclinal. En muchos parajes se han conservado charnelas
incompletas de sinclinales.

El rumbo de los eies de los pliegues es al NE., paralelo al
sefidlado en el triéfsico de Mor6· Villafamés. y como aquf tam
bién se acusan grandes fracturas longitudinales y transversa
les, las primeras coincidentes con aquel rumba NB.

BI Triéfsico deseansa sobre los terrenos earbonfferos en
franca discordancia angular. Uno y otro nivel discrepan,
en general, ell la disposici6n de sus pliegues y en los contac·
tos de sus rumbos. En al~unos casos concretos las pizarras

. deI carbonffero y las areniscas tri<1sicas muestran cierfas con
cordancias debidas a fen6menos parciales, muy 10caliZados,
producidos por efeetos de la dindmica que movi6 al Treas en
diferentes fases orogénicas deslizéfndose sobre unélS piztlrras
que pudieron orientarse paralelas a los pianos de fricciones y
presiones.

El Crellicico estéf plegado segun dos aspectos diferentes:
uno, con charneJas muy comprimidas, simélricas 0 de ver
gencias exagera'das; olro con eharnelas de gran radio y plie
gues muy suaves. Estas diferencias parecen puramente c.ir
cunstanciales relacionadas con las diferencias de solidez de
las capas que se han plegado; las aeciones méis 0 menos enér
gicas de los empujes orogénicos y de la forlaleza de los
frenles de resislencia. Los ejes de los pliegues tienen rumbos
W.-B. y WSW.- BNB.

Los terrenos creléfcicos también estéin afectados por frac
turas y fallas que a veces cortan en verlical todo el espesor
de calizas y margas y al quedar al descubierto los pIanos de
rotura se forman murallas nalurales de gran allilud, los Hama
dos cingles en lengua dei pafs, que imprimen un car<1cter mo
numental y severo a la ftsonomfa dei paisaje.
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El cretdcico estd en discordancia angular sobre el carboni
fero y sobre el tridsico.

El Terciario y el Cuaternario son horizontales, coma ya
se ha dicho, y descansan en discordancia ar gular sobre todos
los niveles nombrados: carbonifero, tridsico y cretdcico.

Como rasgos generales resumidos'se pueden indicll"r los
siguienles: El carbonCfero representa el nivel mds inferior y
tiene una tect6nica propia primitiva. El Iridsico y el cretdcico
tienen también sus sistemas propios de pliegues, indepen
dientes entre si, los dei trCas con rumbo NE. y los dei cretd
cico cruzdndose con el anterior y mds 0 menos de rumba E. li

W. Los movimientoe que afectaron a estos periodos repercu
tieron también en la estruclura dei paleozoico.

Cada edad ha tenido sus fracturas propias, pero ademds
se han producido grandes fallas que en vertical han afectado
al espesor total de las superposiciones conjuntas de los es
tralos. De estas fallas las mds notables son las Que vlIn longi
tudinales y a la vez paralelas a los pliegues dellridsico, coma
ocurre con la gran falla (0 sistema de fallas) Que ha dado
lugar al valle tecf6nico dei do de Borriol y a la falla, relacio
nada con éste, Que ha dado lugar al gran taludde «Les basse
tes de Ferrara» en 10 allo dei Bartolo.

Olfas son las fallas transversales con las Que se han ori
ginado los desenganches de los rumbos de los estralos dei
Treas, y las que, sobre todo, han cortado en seccl6n las
charnelas cretdcicas dejando al descubierto las curvaluras de
los pliegues.

De 10 dicho se deduce Que el sector estudiado corresponde
a una comarCll castellonense sumamente atormentada y mo
vida, de las que se deducen multiples consecuencias dei ma
yor interés geol6gico.

Orogenia. (Fig. 5).-A la vista de los datos que propor
ciona la tect6nica, se pueden deducir con facilidad los princi
pales movimienfos que han plegéido a los terrenos enumera
dos Que son los mismos Que se sefialaron en nuestro articulo
anlerior sobre Mor6-Villa famés 1 Que con el fin de simplificar
sintelizamos a continuaci6n:

Primero.Plegamiento dei carbonîfero por movimiento de

1 Loc. cU.
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edad hercfnica, seguramente de la fase intensa astiirica.
Segundo. Plegamiento dei Triéfsico por movimientos de

edad paleoalpidica, seguramente de fase Quimérica.
Tercero. Plegamiento dei Cretifcico por movimientos de

edad alpina, segura mente de rase pirenaica.
Cuarto. Movimientos epirogénicos en vertical posteriores

a la fase pirenaica y anteriores al Cuaternario.
Morl%gio. (Figs. 4 y 5).-Se ha de advertir Que no se ha

w. B.

Fig. 7.-Esfrucfura de la lad~raSE. dei monte Bar/of()

C Clilizas triiislcéls dei Bartolo descansando, concordantes, sobre las
flrenisCliS trli§slcas. a Arenlscas trl';sfcéls que forman la estructure de la
vertiente dei Bartolo que conduce al Convento. C' Clilizas tri6sfcas que
han resfstldo e III erosi6n y testimonio de la cobertera de las lIreniscas.
C" Calizas trlasicas de las que se sefialan en la Bl'a dei Convento y monte
Polvorfn.

puesto atenci6n de una manera especial dirigida li interpretar
morfo16gicamente la comarca Que estudiamos aQui, ni se han
tomado datos especiales encarninados a su esclarecimiento,
sin embargo, con las notas apuntadas, aunQue insuficientes,
se puede intentar una alusi6n al conjunto general de la forma
dei relieve y a su posible cronologla, aunQue sea muy sucin·
tamente.

Asi, el valle deI rlo de Borriol, en relaci6n con las grandes
laderas Que le limitan 0 vertientes, tiene, tomadas en sus ras
gos lOds amplios, las siguientes caracterlsticas morfol6gicas,
representadlls por cuatro raSl!ntes principales:

Una, la primera, la méfs aIra, la mas antigua, esta repre-
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sentada por cotas de relieves salien tes situadas a unos 700
metros. Generalmente estéf expresBda por terrenos triéfsicos.
(Figs. 4 y D).

Otra, la segunda, la que sigue en altura y antigUedad, estéf
representada par una plataforma muy aplanada de un nivel
media que se puede considerar situado en los 600,500 metros.
Estéf expresada por terrenos triéfsicos y creléfcicos (Fig. D).

La tercera. verdadera rasante intermedia, la Que sigue en
nivel inmediatamenle inferior a la anterior, estéf a una altura
de 400 metros. Los materiales que la representan, los méfs
dominantes son carbonffe'ros y triéfsicos (rig. D).

La cuarta, la mâs baja, la mâs moderna de las enumera
das, coincidente 0 no con el fondo dei valle, se halla a unll
altura media de 200 metros (250). Debe corresponder a un ni
vel de sedimentaci6n de plioceno-cuaternario antiguo. Con
esta rasante se relacionan los peldafios de las terrazas cua
ternarias que no se han estudiado (Fig. 5). Un intento de
anticipo de la cronologfa de estas rasantes nos lIeva a las
siguientes interpretaciones (Figs. 4 y 5).

Las cumbres méfs altas por ser triéfsicas y por ocupar las
cotas méfs elevadas, 700 metros y aun méfs, es posible que
correspondan a los restos de una rasante antigua de edad me
sozoica, desarrollada durante el Lias, Juréfsico y Cretéfcico
inferior, y por consiguiente posterior a la orogenia que pleg6
al Triéfsico y al Cretéfcico inferior.

La rasante de los 600 500 metros podrfa ser de edad oli
gocena superior, premiocena, iniciada inmediatamente des
pués de los movimientos pirenaicos que plegBron al creléfcico.

La rasante de'los 400 metros quizâs sea producto de ero
si6n de edad francamente miocena con continuidad en el plio
ceno. La rasante de los 200 metros (250) corresponde a una
superficie de sedimentaci6n deI cuaternario antiguo con ante
cedentes en el plioceno. Por debajo de los 200 metros estéfn
las formaciones de dep6sitos y terrazas méfs modernos y los
que enlazan con la dinéfmica actual.

Fururas investigaciones permitiréfn confirmar 0 rectificar
este primer esbozo morfol6gico.
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En relaci6n con las descripciones e Interpretaciones que
se hèlcen en este articulo, puede completarse la informaci6n
geol6gica de las mismas consultando los siguientes trabajos:

1858. VILANOVA y PIERA (J.). Memoria geognostico-agr/cola
sobre /a Provincia de Castel/on. Mem. Acad. de Cien
cias, 3.· ser. t. II. Madrid.

1929. Sos BAYNAT (V). Excursion geologica al Desierfo de las
Pa/mas. Bol. Soc. Cast. de Cultura. Castel16n de la
Plana.

1930. Sos BAYNAT (V). Sobre un nivel inferior a/ Triâsico de
Benicasim. Bol. Soc. Esp. H.- Nat. t. XXX. Madrid.

1934. SAN MIGUBL DB LA CAMARA (M.). Las fases orogénicas de
Stille en las forml1ciones geolôgicl1s de E,"paiia. Asoc.
Esp. Prog. de las Ciencias, t. 1. n.O 3. Madrid.

1935. Sos BAYNAT (V.). Datos geologicos sobre Castel/on.
Bol. Soc. ESJ? de H.· Natural. t. XXXV. Madrid.

1943. HAHNB (C.). Investigaciones estratignificas y tectonicas
de las Provincias de Teruel, Caste/J6n y Tarragona.
Madrid.

1944. Rios (J. N.). Cuadro slstemiJlico de las formaciones geo
/6gicas y de las fases de plegamienlo. Not. y Com. dei
lnst.° Oeol. y Min. de EspaDa, n.o 12. Madrid.

1946. SI'~BRJZ (J. O.). Invesligacion hidrolôg/ca en CastellOn
de la Plana. Zona de Borr/ol. Rev. Geof. n.o 18. Madrid.

1947. SABNZ OAPcfA (C.). Notas y dalos de estrat/graf/a e,"pa
/io/a (32. Datos para la delerm/nacion de la edad deI
Paleozoico de las proxlmidades de Castel/on) Bol.
Soc. Esp. de H.- Nat. t. XLV. Madrid.

1950. Sos BAYNAT (V.). MorfoestructuriJ de las costas de Cas
te/lôn. Bol. Soc. Cast. de Cultura, t. XLIX. Castell6n de
la Plana.

,1



1950. TBMPLl'tDO MARTÎNBZ (D.) y MBSBOUBR PARDO (J.). Villafa
més (Caste/IOn de la Plana). Hoja n.O 616. Explicaci6n
dei mapa GeoL de EspaDa. Madrid.

1957. Sos BAYNAT (V.). Los ferrenos Paleozoicos, Triéisicos y
Creuicicos de San jUiJn de Mor6- Vi/lafamés. Bol. Soc.
Cast. de Cultura, t. XXXIII. CasteIl6n de la Plana.

186 BOLBY(N DI! LA SOCII'!DAD

Pueden tenerse en cuenta:

El Mapa topografico nacional escala 1:50.000 y el Mapa
geol6gico de la hoja de Villafamés, n.o 616, escala 1:50.000.
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