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1 INTRODUCCION.

Se recogen en este trabajo las principales conclu
siones que del estudio mieropaleontólogico de las secciones

-del área de Cabu¿rniga (zona noroccidental de la Cuenca Canta
brica) se han obtenido en los aspectos estratigráfico y paleo
geográfico. Se basa en las secciones estratigráficas levanta
das con ocasión de la realización de la cartografla del pro—
yecto MAGNA y se extiende a las hojas números 33 (Comillas),

34 (Torrelavega), 57 (Cabezón de la Sal), 58 (Los Corrales de
Buelna), 82 (Tudanca) (sólo parte nororiental) y 83 (Reinosa).

Tambien se ha incluido el borde occidental de la hoja n2 35 -
(Santander).

El trabajo ha consistido, en sintesis, en:

- Revisión del estudio mieropaleontológico de las

muestras pertenecientes a secciones estratigrá-

fícas procedentes del proyecto MAGNA.

- Selección de las secciones estratigráficas más

completas y representativas de la serie regio-

nal.

- Análisis de la Micropaleontologia por unidades

o conjuntos estratigráficos. Estas unidades -

son: Carbonifero, Permotrias y Trias, Jurási-

co marino, facies WeAldicas (Purbeck y Weald),

Aptense-Albense, Cretácico Superior y Paleoce-

no-Eoceno-Oligoceno.



Para cada una de estas unidades se hace una

descripción de la Estratigrafla y Micropaleon

tologíla y un resúmen de los principales rasgos

paleogeográficos.

Cuadros de distribución de microfósiles y pla-

nos de correlación ilustran la Memoria.

Un albuín con las microfacies y fotografias de

microfósiles más representativos se da al fi—

nal del informe.

La bibliografia regional más importante, as¡ como

la que se ha utilizado en el estudio micropaleontólogico y en

la determinación de los microfósiles, acompaña tambien al tex

to de la Memoria.

Para la ejecución de este proyecto se han conside

rado y/o revisado más de 1.000 ¡nuestras procedentes de la car

tografia de las hojas 1:50.000 del plan MAGNA citadas anterior

mente.

Este estudio ha sido llevado a cabo por el Depar-

tamento de Laboratorios de C.G.S. habiendo sido dirigido y

coordinado por el Dr. J. Ramírez del Pozo.
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2. RASGOS GEOLOGICOS DE LA ZONA ESTUDIADA.

Uno de los rasgos más sobresalientes de la zona

noroccidental de la cuenca Cantabrica es la llamativa orien-

taci6n Este-Oeste y su complementaria Norte-Sur, que predomi

nan en las alineaciones estructurales, amoldándose intimamen

te a las directrices paleozoicas del extremo del Macizo Astu

ríano (Fig. l).

Desde el punto de vista estructural y paleogeo-

gráfica se pueden distinguir cinco unidades en el borde Orien

tal del Macizo Asturiano, que ya han sido anteriormente defi

nidas con ocasión de la realizacion de la cartografia del

proyecto MAGNA de las hojas de esta región. (Figs. 2 Y 3).

1. Franja cabalgante del Escudo dle Cabuérniga: Situada en-

tre las dos unidades que describiremos a continuacion y

definida por una franja móvil cabalgante, de direccion -

Oeste-Este, constituida por sedimentos del carbonifero y

del PermotrIas que cabalgan sobre sedimentos del Jurási~

co y de facies Weáldica. Se trata de un anticlinal vol~

cado y fallado, vergente al Sur, con el flanco Meridio—

nal hundido respecto al Septentrional, siendo el cabalga

miento más acusado en la zona intermedia. Esta franja -

ha actuado con constante dinamismo y ha jugado un papel

muy ímportante durante la sedimentación Mesozoica y Ter-

ciaria.

2. Entrante Meso-Terciario Costero: Es la region Septentrio

nal en la que se destaca la falta de sedimentación y/O -

erosión parcial de los depósitos carbonatados del Juras¡
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co y la escasa potencia de los materiales de facies Weál-

dica (en su zona Occidental) en relacion con los que se -

tienen en las áreas mas Meridionales y Orientales que cons

tituyen las unidades 3 y S. Tambien dentro de esta unidad

disminuye la potencia de los sedimentos Mesozoicos de Este

a Oeste y de Norte a Sur. El sinclinal de Bielba (Seccion

del mismo nombre), queda incluido dentro de esta unidad, y

ha estado muy influenciado por los continuos movimientos -

de rejuvenecimiento del "geanticlinal" o "franja cabalgan-

te del Escudo de Cabuérnigall especialmente durante las fa-

ses kimm¿ricas que han dado lugar a la falta de sedimenta-

ci6n y/o erosión posterior del Jurásico y a la reducida se

dimentación de las facies Weáldicas. Los elementos estruc

turales más destacables son el anticlinal diapírico y fa—

llado de Cabezón de la Sal, el sinclinal de Bielba, el an-

ticlinal de Rio Nansa, el anticlinal del Prellezo, la zona

tectonizada de San Vicente-Lamadrid, el área subsidente de

Santillana (durante el Aptense-Cenomanense), el Sinclinal

de Santillana-San Román y el área subsidente de Escobedo -

(durante el Aptense). Próximo al Sinclinal de Bielba se -

encuentra el diapiro de Cabezón de la Sal, que junto al de

Polanco, donde el Keuper cabalga sobre el Aptense superior

a trav¿s de una falla de direccion Este-Oeste, representan

el carácter halocinético del Keuper.

Entrante de Cabuérniga.-, Es la unidad más Meridional de la

zona, siendo un gran sinclinorio de configuración triangu-

lar aflorando en su interior, predominantemente, los dep¿-

sitos detritico-terrigenos de facies Weáldica, salvo peque

ños afloramientos más antiguos pertenecientes a la facies

Purbeck, al Jurasico marino, o incluso al Trias, en los --



abombamientos correspondientes a anticlinales de superfi-

cie o en el solapamiento Septentrional con la "franja ca—

balgante del Escudo de Cabuérnigall. Todas las direcciones

estructurales dominantes, bien de pliegues o bien de frac-

turas, están orientadas en sentido Este-Oeste o en su com-
plementaria. Los pliegues son generalmente de carácter --

isoclinal y la mayor parte de los anticlinales son de tipo

de domo salino.

Franjacabalgante de Pie de Concha o delBesaya: Se situa

esta unidad en la zona centro-oriental del área considera-

da, siendo un accidente tectónico de cierta importancia, -

constituido por un núcleo de materiales del Permotrias al¡

neados en sentido Norte-Sur y que cabalgan al Este sobre -

sedimentos del Mesozoico más modernos. Este cabalgamiento

se amortigua por el Norte con el de la franja del Escudo -

de Cabuerníga y por el Sur con el diapíro de La Población,

siendo más importante hacia la zona media, donde las are—

niscas y conglomerados del Permotrias se ponen en contacto

con la parte alta de los sedimentos de facies Weáldica y -

la base del Aptense marino. Se trata de un gran anticli—

nal volcado y fallado, vergente al Este con el flanco --

Oriental hundido respecto al Occidental, habiéndose produ-

cido su ruptura durante la Orogenia Alpina.

Zona tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo: Está si

tuada en la zona Nor-Oriental, presentando una tectónica -

de bloques fallados, en forma de mosaico, que ponen en con

tacto distintas formaciones. Esta intensa fracturacion se

debe a que esta unidad se situa entre los cabalgamientos

de la "franja del Escudo de Cabuérnigal? y el de "Pie de



6.

Concha" siendo, naturalmente, la zona de fracturación más

acusada la más pr6xima a dichos cabalgamientos. Una falla

de dirección ENE-SSO divide esta unidad en dos zonas: una

Septentrional muy fracturada, donde predominan los sedimen

tos del Jurásico en el anticlinorio que se sitáa en el rio

Pas y donde llega a aflorar el Aptense y Albense en algu~-

nos bloques muy hundidos y otra, Meridional, menos fractu-

rada y más plegada donde predominan los sedimentos de fa—

cies Weáldica.
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3. SITUACION DE LAS SERIES ESTRATIGRAFICAS.

En la Figura 4 se sitúan las series estratigrafi-

cas incluidas en este estudio. En total son 29 y su situación

y unidades que comprenden son:

HOJA 33 (COMILLAS).

Pechón (Carbonifero). En el pueblo de Pechón, en

tre las rias de Tina Mayor y Tina Menor.

Rio Nansa (del Aptense al Turonense). En la carre

tera de San Vicente de la Barquera a Bielba.

San Esteban-La Molina (del Weáldico al Aptense).

Entre los caserios de San Esteban y La Molina.

El Barcenal (del Coniaciense al Luteciense Supe~

rior). En la carretera del Caserio El Barcenal a Labarces.

Abaño-La Acebosa (del Luteciense superior al Pria

boniense). Por caminos, entre los pueblos de Abaño y La Acebo

sa.

Playa de Merón (Oligoceno). En la playa de este

nombre, al Este de San Vicente de la Barquera.

Playa de la Jerra (del Luteciense superior al Oli

goceno). En la playa de este nombre, al SE del Cabo de Oyambre.
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HOJA 34 (TORRELAVEGA).

Cuchia (Lias, Weáldico y Aptense inferior). En la

costa, al Oeste de la playa Usgo, y en la ria de San Martin -

de la Arena.

Novales (Aptense-Albense). En el borde occiden—

tal de la hoja, en la carretera de Cin«úenza a Rudoguera, pa~

sando por Novales.

Puente Arce (Aptense-Albense). En la carretera -

de Santa Cruz de Bezana a San Pedro y en la de esta ultima lo

calidad a Velo.

Casar de Periedo (Aptense-Cenomanense). En la ca-

rretera de Santander a Oviedo, entre Casar y Barcenaciones.

Baños de Ubiarco (Cenomanense a Coniaciense). En

la zona costera desde Punta Balleta hasta los alrededores de

Ubiarco.

Flanco Norte del Sinclinal de San Román (Cenoma-

nense Superior a Eoceno inferior). En la zona costera, por -

el borde nororiental de la hoja de Torrelavega, desde la Pun-

ta de Somocueva hasta la altura de la isla de la Virgen del -

Mar.

HOJA 57 (CABEZON DE LA SAL).

Bielba (del CarbonIfero al Paleoceno, faltando el

Jurásico y facies Weáldica). En la carretera de Rábago-Bielba-



Labarces y la parte alta de la serie, al Sur de la carretera).

Bielba-IV (del Albense al Cenomanense). En la carre

tera de Bielba a S. Vicente de la Barquera.

Labarces (del Cenomanense al Santoniense). En la -

carretera de Labarces a Plaza del Monte.

La Vega (del Aptense al Paleoceno). Entre las Cue-

vas y la Vega.

HOJA s8 (LOS CORRALES DE BUELNA).

Caldas (Permotrias y Trias). En el rio Besaya, al

Sur de Riocorbo.

Villayuso (Permotrias y Trias). En la carretera -

de Villayuso a Somahoz.

Quintana (Jurásico y Weáldico). Entre los pueblos

de Quintana y Castillo Pedroso.

San Vicente de León (Jurásico a Weáldico). En la

carretera de San Vicente de León a Cohiño.

HOjA 82(TUDANCA).

Tudanca (Del Trias superior al Weáldico). En la -

carretera de La Lastra a Sarceda, estando el contacto entre -

el Jurásico marino y la facies Purbeck un km. al N de Santo—

tis. (en parte se localiza en la hoja nº 57 (Cabezon de la -

Sal).



10.

Tudanca-S (Permotrias y Trias). En la misma carre

tera, al Sur de La Lastra.

Saja (del Trias superior a la facies Weáldica). En

la carretera de Fresneda a Espinilla o en el Valle del Rio Sa

ja, a la altura del pueblo del mismo nombre.

HOJA 83 (REINOSA).

Reinosa (del Trias superior al Weáldico). En la ca

rretera de La Miña a Camino (Lias) y desde Aradillos hacia el

NE (Lias superior, Dogger y Weáldico).

Cañeda (s6lo facies Muschelkalk). Unos 100 m al

Sur del pueblo.

San Miguel de Aguayo (Jurásico a Weáldico). Por

la carretera que va a San Miguel de Aguayo, continuando por

la pista, al Sur de esta localidad.

Rio Torina (Permotrias). En el rio de este nombre

al NW del embalse de Alsa.

HOJA 35 (SANTANDER).

Santiago (Albense). Pista que desde la Peña de Ca

barga (Monumento a la Marina Mercante) desciende hasta la ca-

rretera de Solares a Santander.
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4. CARBONIFERO.

4. 1. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.

Muy pocas referencias bibliográficas hemos encon-
trado en la literatura que hemos podido consultar. MENGAUD -
(1920, P.42) menciona Carbonífero superior al Dinantiense en
el valle del río Nansa, al Sur de Celis que corresponde prac-
ticamente a uno de los cortes estudiados por nosotros (Biel--
ba). SITTER (1963) estudia el Carbonífero de los Montes Can~
tabricos de una amplia zona que queda al Oeste y Sur de nues~
tra área. En particular las facies del "Westfaliense" encon-
tradas por este autor son muy diferentes de las que se obser-
van en las secciones estudiadas en este informe.

4.2. ESTRATIGRAFIA Y MICROPALEONTOLOGIA.

El Carbonífero se dispone a lo largo de un anti—
clinal volcado, vergente al Sur, cuyo flanco cabalga sobre

los materiales del Triásico, Jurásicoóde facies Weáldica de

la unidad que denominamos %ntrante de Cabuernigall. En el nu

cleo del anticlinal aflora la potente serie de la "caliza de

montaña", que se encuentra cortada por innumerables fallas de

pequeño salto. En esta "franja cabalgantell afloran sedimen—

tos del CarbonÍ_fero y Permotrias, donde se ha levantado el
4corte de Bielba. Tambien aflora el Carbonifero en la zona

costera entre las rias de Tina Mayor y Tina Menor, en los al-

rededores de Pechón, donde se ha levantado la serie de este -

nombre.

En la serie de Bielba (Fig. 5) distinguimos:
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Namuriense inferior-medio. Como en todos los Mon

tes Cantábricos está definido por calizas masivas, de estrati-
ficaci6n dificilmente observable, de colores grises y oscuros.,
generalmente muy f¿tidas y bastante fracturadas ("caliza de --
montafial1).

Las calizas son generalmente dolomiticas, presen-
tando algunas recristalizaciones que quizas correspondan a hue
llas de fósiles. En algunos lugares presentan inclusiones de
cristales bipiramidados idiomorficos de cuerzo negro o blanque
cino, generalmente centradas en ciertas zonas. Segun MARTINEZ
DIAZ (1969) en la '?caliza de montafial? de la zona de Riosa (As-

turias) se encuentran restos orgánicos pertenecientes a los ge

neros Tuberitina, Tritaxis, Ammodiscus, Glomospira, Archaedis-

cus y Archaesphaera, extinguiendose este último, al parecer, -

en el Namuriense B. Nosotros, por nuestra parte, hemos encon-

trado en la parte superior de la "caliza de montañall de otros

lugares de Asturias (Arriondas, Playa de San Pedro, etc.) al—

gas Solenoporáceas referibles a Parachaetetes, Ostrácodos, y -

Tuberitina, mientras que la parte inferior recuerda mucho más

al "griotte" y en ocasiones contiene Radiolarios, LYS y SERRE

(1958) distinguen en la "caliza de montañal? o "caliza de los -

cafiones1t una caliza dolomitizada negro-azulada con Ostrácodos,

Radiolarios, Gasterópodos, etc., y un conjunto superior que de

nominan '?calizas de Ribadesellall con Fusulinella b8cki, MOE—

LLER. Esta especie ha sido anteriormente encontrada por el -

autor en la "caliza masiva" en un estudio preliminar que sobre

el Carbonífero de Asturias realizó en 1966. Este fusulinido,

tambien ha sido observado en la serie aqui estudiada en nive—

les que debemos datar como Westfaliense y parece tratarse del

mismo que bajo la denominación de Profusulinella, menciona MAR
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TINEZ DIAZ (1970) en la "caliza masiva" de Entrepeñas (Astu--
rias). En el caso de laslIcalizas de Ribadesellall de LYS y SE
RRE parece tratarse de la %aliza masiva" por faltar en este
lugar el "improductivo pizarrosoll probablemente por paso late
ral a facies calizas.

Namuriense superior-Westfaliense inferior. Se
trata de una serie carbonatada cuya potencia aumenta rápida—
mente hacia el Oeste y Norte. En la serie aqui descrita pode
mos distinguir los siguientes trainos:

a) Unos 100 m de calcarenitas, en parte arreci
fales, de tonos grises, de aspecto masivo, lo que dificulta -
el calculo de potencia, con abundantes Corales en determina—

dos niveles. Son biomicritas (biopelmieritas en la parte su-
perior) con matriz generalmente recrístalizada, con abundan—

tes restos orgánicos. En la parte inferior (Fig. 5) se ha -

determinado: Climacammina, Endothyra ex. gr. spirillinifor~-

mis BRAM, y POT., Dvinella, Tuberitina bulbacea GALLOW.y

HARLT., Glomospira, Pseudostafella cf. sphaeroidea MOELLER,

Fusulinella b5cki MOELLER, Ozawainella, (Millerella), Archae-

discus, Tetrataxis, Globivalvulina y Bradyna ex. gr. -cribos-

tomata RAUZEZ y REITL. En la parte superior, generalmente ~-

más calcarenltica, encontramos, junto a muchos de los mierofó

siles ya citados, los siguientes: Calcivertella, Endothyra,

Paleotextularia, Bradyn ex. gr..nautiliformis MOELLER, Tube-

ritin , Ammodiscus y Fenestellidae.

b) Tramo de brechas calcáreas intraformaciona-

les de 20 m de potencia y conglomerados calcáreos, brechoides,

heterom¿tricos, de unos 25 m de espesor. La mayor parte de -
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los cantos de los conglomerados son de calizas recristaliza-

das, algo dolomiticas, con manchas margosas difusas, es decir
que recuerdan extraordinariamente a las mícrofacies mas fre—
cuentes de la "caliza de montaña". No hemos observado fosi—
les en este tramo.

c) Calcarenitas mierocristalinas, muy finas --
(biopelmicritas, matriz algo recristalizada que afloranparcial
mente (solo se han observado unos 6m). Son ricas en restos -

orgánicos, entre los que hemos reconocido: Dvinella, Tuberi-

tina bulbacea GALLOW.y HARLT, Calcivertella, Bradryina ex. gr.

nautiliformís MOELLER, Ammodiscus, Paramillerella advena --

THOMPSON, Climacammina ex. gr. aljutovica REITL.

d) Completa la serie del Carbonifero, en el lu-

gar donde se levanta la sección, un tramo de margas de colores

abigarrados y negros con,Ammodiscus y Tuberitina que tienen al

gunas intercalaciones de brechas calcáreas de tipo íntraforma-

cional semejantes a las del tramo b).

El corte descrito es uno de los mas completos que

pueden observarse en la TIfranja cabalgante del Escudo de Ca—

buernigal?, pues en las zonas mas orientales de la misma el Car

bonífero está representado solamente por la "caliza de montañaV

En general las potencias del Carbonifero aumentan hacia el Nor

te y Oeste y sobre el se apoya discordantemente el conjunto de

trítico-terrIgeno del Permo-Trias.

Con relación a la sección de Pechón9 se pueden se

parar, por litologia y contenido micropaleontologico, los si—

guientes tramos:
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Dinantiense (Viseiens e superior). Esta representa-

do por un reducido tramo (9 m en Pechón) de calizas tableadas,

mierocristalinas, de tonos rosados (caliza "griotte"). Son mi

critas fosiliferas con abundantes restos de Crinoideos, Gonia-

titidos, Ostrácodos, Radiolarios y esquirlas. La datacion se

hace de acuerdo a la posición estratigráfica y al carácter li-

tol6gico.

Namuriense inferior y medio. Aflora esta unidad en

la zona de Pechón y en una pequeña mancha en el bo`rde SO de la

hoja^junto al río Nansa. Como en toda la Cordillera Cantábri

ea está definido por calizas masivas, recristalizadas, de to—

nos grises y oscuros, algo dolomitícos en algunos tramos y con

laminación paralela en otros ("caliza de Montaña"). Se carac-

terizan por ser totalmente azoicas, aunque en algunas ocasio~-

nes presentan recristalizaciones que quizás correspondan a hue

llas de fo*siles. La potencia de este tramo azoico es de 300

M. La edad no puede establecerse con seguridad, aunque por en

contrarse sobre la caliza "griotte" datada en otros lugares de

la Cordillera Cantábríca como Viseiense, debe asignarse al Na-

muriense. La edad del techo del tramo azoico es mas problemá-

tica, pues aunque la base del tramo superior fosilifero parece

corresponder al Namuriense superior, el paso entre ambos es --

evidentemente diácrono.

Namuriense superior-Westfaliense inferior. Se tra-

ta de un conjunto carbonatado que, hacia.arriba, presenta una

serie de alternancias de calizas fétidas con abundante materia

orgánica y laminaci6n paralela. Son calizas arcillosas en al-

gunos lechos, y pararrecifales y lumaquélicas en otros (restos

de Crinoideos, Coralarios, etc.). Las alternancias se presen-

tan en capas de 10 a 60 ems., lo que imprime un aspecto flys-
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choide al conjunto. Esta serie, que en el corte de Pechón
tiene una potencia máxima visible de 130 m por sumergirse -
bajo el mar, hacia las regiones orientales (zona de La Gari
ta) pasa a calizas cristalinas azoicas, de facies "caliza

-de Montafiall, es decir que el contacto entre ambos conjuntos
presenta como se ha indicado anteriormente, un marcado dia-
cronismo. Los mierof6siles más caracteristicos observados
en Pechón son: Tuberitina aff. bullbacea GALLOW.y HARLTON�
Climacammina gr. aljutovica REITL., Bradyina cf. minima --

REITL., Bradyina cf. magna ROTH,y SKINN., Millerella sp.,--

Archaesphaera sp., Glomospira sp., y Ozawainella sp. En la

parte más alta de la serie se ha determinado.Pseudostafella

sphaeroidea MOELLER y Profusilinella sp.hasta el presente -

consideradas como formas del Westfaliense. Por esta razón,

se ha asignado una edad Namuriense superior a Westfaliense

inferior a esta unidad.

..............

Respecto a las edades y equivalencias de la se

rie del Westfaliense descrita en Bielba y en relación con

las conocidas en la zona Asturiana,parece que la parte infe-

rior del tramo a) (80 m)por contener Endothyra ex. gr. Spiri-

lliniformis BRAZH.y POT., Pseudostafella cf. sphaeroidea y -

Fusulinella b*ócki MOELLER es un equivalente de la "caliza ma

sivalf y puede datarse como techo del Namuriense y Westfalien

se A. Aqui nos faltaria, por tanto, el tramo ?'improductivo

pizarrosoll muy probablemente por paso lateral a facies cali-

zas como ocurre en otros lugares de Asturias (Ribadesella, -

Puerto Ventana, etc.). El resto de la serie pertenece evi—

dentemente al Westfaliense, pero resulta muy dificil precisar

el subpiso exacto. Parece muy probable que la edad oscile en
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tre Westfaliense A y B, más probablemente el segundo debido

a la desaparición de Endothyra ex. gr. spirilliniformis BRAZH

y POT, que parece caracterizar al Westfaliense A (MARTINEZ -

DIAZ, 1969), aunque como hemos indicado anteriormente no po-
demos precisar su edad exacta.

Con relación al Westfaliense que aflora en los

Montes Cantábricos, al Sur y Oeste de la zona aqui estudiada

(SITTER, 1963)Ylos cambios de facies son bien patentes. En

dicha región el Westfaliense está representado por una serie

de conglomerados, areniscas y pizarras con intercalaciones -

de calizas, es decir que presenta las facies del Carbonifero

asturiano.

4.3. OBSERVACIONES SOBRE LAS FACIES.

Sólo podemos dar algunas indicaciones sobre las

facies observadas a lo largo de las dos series estudiadas ba

sadas principalmente en la mierofauna determinada, pues con

los pocos datos disponibles es obvio que no es posible hablar

de Paleogeografi4a.

Como ocurre con la sedimentacion de otros nive-

les, en especial del Mesozoico, la Ofranja cabalgante del Es

cudo de Cabu¿rnigalf ha jugado un importante papel en la sed¡

mentación del Carbonífero. Tambien ha habido sedimentación

del Carbonífero en el área del anticlinal del Prellezo. Pa-

rece que durante este periodo la franja se ha comportado co-

mo un pequeño surco donde ha habido sedimentación marina de

facies nerítica. Los sedimentos del Viseiense y Namuriense

se depositaron en una amplia cuenca que desde Asturias se ex

tendía hacia el Este hasta cubrir completamente la actual
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"franja cabalgantell. La profundidad parece que vari¿ dentro

de ciertos limites, pues mientras se encuentran Radiolários y

Braqui¿podos en algunos niveles,que parecen indicar profundi-

dades relativamente grandes, en otros niveles, especialmente

de la parte superior, hay algas que deben indicar sedimenta—

ción en facies neritica o de plataforma. En todo caso parece

que la textura original no se observa normalmente por los feno

menos de recristalización que son muy frecuentes en la "caliza

de Montaña".

Durante el Westfaliense inferior los sedimentos

depositados en la zona objeto de este estudio son de facies -

nerítica, no sobrepasando el área de sedímentacion al Este de

Rábago. En efecto al Este de la serie de Bielba se encuentran

los sedimentos del Permotrias directamente encima de la "cal¡

za de montaña", faltándonos la serie caliza del Westfaliense

inferior. Por ello podemos afirmar que nos encontramos en el

borde de la cuenca de sedimentación del Westfaliense. Los

conglomerados y brechas citados anteriormente están en rela—

ci6n con la colmataci¿n de la cuenca y muy probablemente tam-

bien con la pendiente de fondo. La mayor parte de los cantos

de los conglomerados parecen proceder del Namuriense. Las fa

cies de la mayor parte del Westfaliense (tramo a) son arreci

fales (en parte biohermales y en parte biostrómicas). En cam

bio al Oeste y Sur de la zona estudiada y en general en casi

todo el dominio de Asturias, las facies del Westfaliense son

de tipo parálico, en las que el relleno por aportes terrigenos

(pizarras, areniscas y conglomerados, as¡ como restos vegeta-

les carbonizados) se interrumpe intermitentemente por la lle-

gada de aguas de salinidad marina, depositándose as¡ las cu—

fias o intercalaciones de calizas marinas entre los sedimentos
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detríltico-terrígenos ("caliza masiva" y "productivo entre ca

lizast1). Nos encontrariamos, por lo tanto, en el paso late-

ral de las facies parálicas (normales en la mayor parte del

Westfaliense inferior asturiano) y las facies marinas arreci

fales.
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S. PERMOTRIAS Y TRIAS.

5.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.

Los sedimentos del Permo-Trias y Trias han sido

estudiados por la mayor parte de los autores que se han ocu-

pado de esta regi¿n. Destacaremos los trabaios de MENGAUD -

(1920), KARRENBERG (1934) y CIRY (1940) en los que se dedi—

can algunas páginas a describir algunas series estratigrafi-

cas, especialmente de los alrededores de Reinosa.

5.2. DESCRIPCION DE LAS SERIES.

Para el estudio del Permotrias y Trias se han -

levantado 5 secciones estratigráficas detalladas as¡ como un

pequeño corte de las calizas y dolomias referibles a la fa—

cies Muschelkalk, al NE de Reinosa, en Cafieda. (Fig. 6).

Se incluyen como Permotrias al conjunto de depó

sitos de colores generalmente rojizos, integrados por una po

tente serie de areniscas cuarciticas, a veces conglomeráticas,

generalmente de carácter lenticular que alternan con arcillas

hojosas o apizarradas. Afloran ampliamente en los bordes --

del Hentrante de Cabu¿rniga", en la "franja cabalgante de Pié

de Concha o del Besayall, as¡ como en lalIfranja cabalgante del

Escudo de Cabuérnigall. En esta última tiene muy poco desarro

llo en el extremo occidental (serie de Bielba) mientras que -

en el oriental (serie de Caldas) y en el borde Sur-Occidental

del '¡entrante de Cabu¿rniga" (Serie de Tudanca-S) y en la --

Ufranja cabalgante de Pig de Concha o del Besayall (seríes de

Villayuso y Rio Torina) tienen un espesor medio de unos 500 m.



j
LEYENDA:

j1 Conglornerados. Arcillos opizorroácis pipq Calizas dolomíticcs

Areniscos en genero¡ Arcillas en general FZ:.P;j Womíos cavernosas

Areniscos cuorcíticos F-=.¡Calizas rnasivos Polomías en general

j

Areniscos arcillosos l<MI Calizos congionierdi ices Estrotificación cruzc0a

FRANJA CABALGANTE DEL FRANJA CABALG. .-ENTRANrE OE,
j ESCUDO DE CABUFERNIGA '*-DE PIE DE CONCHA CABUERNIGA

0 DEL BESAYA

CALDAS

a:
G.

BIELBA

TUDANCA-S.
VILLAYUSO

RIO
CANEDA

TORINA

.. ........
Focies

MUSCHELKAL.K
250

--------- -
j 200 er

150 ........
0

100 zr

w50

mo

Fig. 6 - Series estratigráficas de¡ Permotrias y Trias



21.

Como ya es sabido, esta potente serie detrítico-terrigena, ca

rece de fósiles. Las areniscas son generalmente rojas, arci-

llosas y con cemento de siderita más o menos limonitizada, --

predominando el cuarzo, moscovita, minerales pesados (circón,

turmalina y rutilo). Estos potentes tramos de areniscas,que

son generalmente de grano medio a grueso y frecuentemente mi-

croconglomeráticas, presentan estratificación cruzada. La po

rosidad que se observa en las láminas teñidas es muy balia, de

tipo intergranular y generalmente localizada en algunos nive-

les de la serie. Es muy posible que la porosidad observada -

en las láminas delgadas esté en relación con crecimientos se-

cundarios del cuarzo de las areniscas. Los valores estimados

en las láminas son del orden del 1-5% y en muchos casos menos,

mucho más bajos que los medidos fisicamente que oscilan entre

8 y 15 por tiIrmino medio. Las intercalaciones de arcillas --

son hojosas o plásticaspsegun los cortes, pero en todos los

casos no han dado microfauna alguna. Por este carácter azoi-

co de esta formación y siguiendo a los autores mencionados, -

agrupamos a este conjunto detritico-terrígeno como Permotrias.

Sedimentos referibles a la facies Muschelkalk so

lamente se observan en el área más meridional, en la zona Nor

te de Reinosa, donde ya ha sido señalada por todos los auto—

res anteriores. En Cafieda tenemos 25 m de sedimentos carbona

tados en los que alternan dolomias generalmente cristalinas -

(Dolesparitas) con calizas microcrístalinas, finamente dolomi

ticas, pudiendo observarse alguna intercalación de brechas --

calcáreas, poco desarrolladas. En algún nivel de caliza dolo

mítica hemos observado algunos restos posiblemente referibles

a Ostrácodos, aunque no hemos visto las tipicas secciones de

las primitivas Frondicularias de pequeño tamaño pertenecien--

tes al grupo de F. woodwardi HOWCH caracteristicas del Trias
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inferior y medio y que han sido anteriormente observadas en

las facies Muschelkalk de Navarra.

El Trias superior o facies Keuper está represen-

tado por las clásicas arcillas abigarradas, dominando los to

nos rojo-vinosos, existiendo una serie de manifestaciones --

diapírícas con yeso, sal etc. como en Cabezón de la Sal, So-

peña, etc. En el extremo Oriental de la "franja cabalgante

del Escudo de Cabuirnigall en el Trias superior predominan --

las rocas volcánicas tipo ofita, generalmente muy alteradas.

Las arcillas plásticas abigarradas, típicas de las facies

Keuper, pasan en algunos lugares.,como en Caldas5a arcillas

apizarradas verdosas. La potencia no puede ser estimada da-

do su carácter diapiríco, cuyo afloramiento en superficie se

ve favorecido en muchas ocasiones por la presencia de fallas

o zonas de debilidad tectónica.

5.3. OBSERVACIONES PALEOGEOGRAFICAS.

Desde el final de la tectónica hercinica hasta

la transgresión triásica, el área de la Cuenca Mesozoica, --

que se iba formando, se vio afectada por un relieve morfoló-

gico o estructural que no alcanzó completa peneplanización.

Por tanto, los sedimentos Paleozoicos posthercinicos (Pérmi-

co) y los del Buntsandstein, se depositaron en las zonas de

primidas, rellenándolas, siendo posteriormente solapados por

la transgresión del Keuper arcilloso-evaporitico, cuya dispo

sici6n fue simultánea con la efusión de materiales volcánicos

de magmatismo básico (ofitas) en la parte oriental de la --

'?Franja cabalgante del Escudo de Cabuernigall (Hoja de Los Co

rrales de Buelna) y en la parte oriental de la 'Tranja cabal

gante del Besayall (Hojas de los Corrales de Buelna y Reinosa).
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La relativa movilidad de las franjas mencionadas

se pone de manifiesto, durante el Keuper, por el periodo vol

cónico descrito, as¡ como por la reducción de espesores del

Keuper en la parte occidental de la "Franja cabalgante del -

Escudo de Cabuérniga".
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6. JURASICO MARINO.

6.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.

Son EZQUERRA DEL BAYO (1845 y 1851) y VERNEUIL y

COLLOMB (1852) los primeros que citan el Jurásico en la re—

gión Santanderina, mencionando solamente el Liásico y citan-

do algunos fdsiles. Análogamente MAESTRE (1864) conocia so-

lamente el Lías de la zona de Santander indicando que forma

dos afloramientos separados: uno entre Reinosa y Matamorosa

y el otro entre Valle de Cabu�rniga y Puentenansa. Para es-

te autor el 110011thicoll (el Dogger) falta en la zona Santan-

derina, es decir que incluye todos los sedimentos en el Lías.

Algo más tarde, PUIG y SANCHEZ (1888) señalan como probable

la existencia del lloolj'Lthico", aunque no concretan mas deta-

lles.

Es MENGAUD (1920) quien por primera vez señala -

la presencia del Dogger en diferentes puntos del Norte de la

provincia de Santander (Río Nansa, Villacarriedo, Rio Pas) y

da la lista de fósiles que ha encontrado.

KARRENBERG (1934) menciona el corte de los alre-

dedores de Reinosa y describe otros cerca de Aguilar de Cam-

póo y Becerril. Este trabajo tiene gran interés pues ademas

de estudiarse la maerofauna se dan los cortes con las poten-

cias estimadas. En la tesis de CIRY (1940) aunque no se in

cluye el estudio de la zona tratada en este proyecto, se des

cribe la estratigrafia con cierto detalle de las áreas más -

orientales, constituyendo una importante aportacion al cono-

cimiento de los macrofósiles de este Sistema.
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Es el trabajo de DAHM (1966) la más importante

contribución a la Paleontologia, Estratigrafía y Paleogeo~-

grafía del Jurásico de la Cuenca Cantábrica. El estudio se

hace a partir de series o columnas estratigráficas detalla-

das en las que se hace una recogida de macrofósiles (princi

palmente Ammonites) muy minuciosa, llegando a establecer --

una subdivisión del Jurásico marino en zonas análogas a las

establecidas en Europa Central. De la regi¿n estudiada en

este proyecto describe los cortes de Reinosa, y Tudanca. -

Tambien menciona, aunque no figuran sus columnas, los cor—

tes de Castañeda y Ontaneda.

Las microfaunas y microfacies del Jurásico ma-

rino de la Cuenca Cantábrica han sido anteriormente mencio-

nadas por RAMIREZ DEL POZO (1969a, 1971a y b).

6.2. ESTRATIGRAFIA Y MICROPALEONTOLOGIA.

En este trabajo se estudian las series de Tu--

danca, Saja, Reinosa, San Miguel de Aguayo, San Vicente de

León y Quintana, siendo los espesores dados para las series

de Tudanca y Reinosa los indicados por DAHM (1966) con algu

nas modificaciones de acuerdo a las columnas levantadas con

motivo de la realización de las hojas del proyecto MAGNA.

Todas las series estratigráficas del Jurásico

aquí estudiado que se localizan en las unidades Uentrante

de Cabu¿rniga" y "franja cabalgante del Besayal? presentany-

en conjunto, una gran uniformidad en facies y espesores. La

sedimentaci6n en facies marina del Jurásico se termina, co-

mo en la zona de Burgos, en el Calloviense inferior (zona -
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de Macrocephalites macrocephalus).

El paso del Triásico al Jurásico5,que en la mayor

parte de la Cuenca Cantabrica se establece a traves del tramo

de carniolas o de facies Rética, en la region Santanderina, -

alcanza un desarrollo relativamente pequeño por regla general

aunque ya es sabido que dicho tramo pasa lateralmente a las -

facies del Keuper. El espesor de este tramo de carniolas pue

de, por lo tantolvariar bastante de unas series a otras, aun-

que en general la potencia indicada por DAHM en los cortes de

Tudanca y Reinosa es bastante menor que la medida en los co—

rrespondientes cortes levantados e indicada en los anexos 7 a

10.

Lías inferior.

Representado por un tramo de calizas y dolomias

con intercalaciones de brechas calizo-dolomíticas, que compren

den el Retiense?, Hettangense y Sinemuriense inferior-medio.

Este tramo, generalmente carente de fauna, salvo

la parte superior, puede dividirse como en el resto de la --

Cuenca Cantábrica, en cuatro tramos litol6gicos, cuyo espesor

y desarrollo puede varias relativamente de unas zonas a otras

y que de yacente a techo son:

1. Serie calcáreo dolomítica inferior con vacuo

las, generalmente muy dolomítica (carniolas). Son dolomias -

sacaroideas, recristalizadas, cavernosas y oquerosas, con es-

tratificación oscura o masiva. Como se ha indicado anterior-

mente su espesor varia bastante de unas zonas a otras, aunque

en las seis series estudiadas parece ser bastante constante -
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(unos 50 m), mientras que DAHM solo señala unos 5 ¿ 7 m en

Tudanca y Reinosa. Por su facies se asigna al Retiense.

2. Serie de calizas microcristalinas finamen

te bandeadas o en plaquetas (ruban¿e), dolomíticas en algu

nos niveles. Generalmente no contienen fósiles, salvo en

la serie de Tudanca, donde se han reconocido algunas seccio

nes de Gasterópodos y Lamelibranquios en la base del tramo.

Son de colores negros, conteniendo abundante materia orgáni

ca y en ocasiones asfalto en pequeñas fisuras. Tienen un -

espesor del orden de 55 m.salvo en la serie de Saja conde -

s6lo se han reconocido unos 25 m.y en San Vicente de Leon -

(S m.). Estos cambios de espesor se deben muy probablemente

a que cambia lateralmente, pasando al tramo siguiente. CIRY

(1940, P.35), señala en Barrio de San Pedro de Becerril (al

Sur de Aguilar de Camp6oyfuera de la zona de este estudio)-

Isocyprina germari DUNKER, que sitúa en el Hettagense infe-

rior.

3. Tramo de brechas calcáreo-dolomíticas, in-

traformacionales, con inclusiones de nódulos margosos, gene

ralmente cavernosas y por tanto muy porosas. Algunos nive-

les son arenosos tambien. No se ha reconocido ningún fósil

en estos niveles de brechas que alcanzan un extraordinario

desarrollo en Reinosa (más de 140 m) y en San Vicente de --

Le6n y Tudanca (unos 100 a 120m),.mientras que en Saja solo

se han reconocido unos 15 m de calizas recristalizadas bre-

choides. Estas brechas no se observan en otros lugares de

la Cuenca Cantábrica, donde está su equivalente representa-

do, por un tramo de dolomías y calizas dolomilticas, general

mente masivas y vacuolares (Aguilar de Campóo, Nograro, Poza

de la Sal, etc.). Este es el caso de la serie de San Miguel
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Pfenderlna ? sp.
- Lingulino spp. ir'

- - _______ _____ - ___________ - ______ - _____________ Frondicularla nitida TERQ.
• Astacolus rectalongoBART.y BRAND.

- Ltkulina vorians BORN.
u, - - _______ _____ - ___________ - ______ - ______________ Astacolus cf. debilis WISNIOW.

- - Vaginulina radiota (TERQ.)
- Astacolus matutino dORB. .,,

g - _______ _____ __________ ______ _____________
Lenticulino miinsteri (ROEMER) o

i-.. AStacolus primo dORB. .

Marginulina primo dORB.

a - ______ _________ - _____ - ____________ tingulino pupo (TERQ.)
- Astacolus sp.
- Astocolus inaeguistricto TERQ. -

- - _______ _____ _____ __________ - _____ - . ____________ Dentolina tenuistriato TERQ. Z

Frondiculoria bicostoto dORB. -
Dentolina terquemi d'ORB.

• - _______ _____ _____ __________ _____ - _____________
Voginulina proxima (TERQ.) m r

- - Plonutorio filoso TERO.
- Ammobocutites tontinensis(TERQ.)

_______ _____ _____ ___________ -
- - Lenticulifla subototo (R€USS)
- - Ammodiscus tenuissimus(GOMB.) " r
- - Cornuspiro orbicuLa(TERQ.yBERTH

- ______ ____ _________ - - : ____________
Lenticulina quenstedti(GUMB.)

- Nubecukirio cf. reicheli MARIE
- Lenticulina &orbignyi (ROEMER) r

u, ___________ - ______ ______________ Astacolus tricorinello (REUSS)
• Triplasio bartensteini LOEBL.y TAPR

• - __________ - - ____________
Epistomina(Brotzenio) sp.

- - ___________ - ______ - • ______________ Hungarello sp. 3 A POST. -

- Cytheretloidea ct modesta APOST.
- Procytherideo luxurioso APOST.

c.. - - - - ______________ Hungorea sp.
•1 Heoldio'? mouhersensis CAPOST.) "

- lsobythocypris unispinota APOSI.
- _______ _____ _____ ___________ - ______ - _____________

Bairdio cf. molesto APOST.
- - Cytheretlo toarcerisis BIZON >

Cytherelloideo codomensis BIZON r
- - _______ _____ _____- ___________ - _____________ Progonocythere sp. o

- Ostrocodo nov. gen. B OERTLI
• Oligocythereis sp.

- _______ _____ ___________ - ______ ______________
Protocythere sp.

- Lophocythere alt. caeso TRIE BEL
Bisulcocypris forbesii (iONES)

- - - Seabriculocypris trapezoides ANDER
a - - • microtilomentos -

o - RodiolQrios O

- ______ _____________ Globochoete alpino LOMS.(zoosporos) <
-- Eothrix alpino LOMB.

- Oogonios y restos de choraceos
- -. _________ Briozoos
- ______

- Clavotor cf. reidi GROVES
_____________

-

-. E Dentallna g i -

2 . R BIOZONA
E terquemi

øi-
r P..IEHSMCMEHSE Facies EDAD• PURBEC)(

r

__________
r
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de Aguayo.

4. Serie de calizas microcristalinas, estratifi

cadas en bancos gruesos (30 a 80 cms.) negras, muy fétidas, -

con manchas de asfalto impregnando pequeñas fracturas. Son -

micritas fosilíferas, biopelmicritas y biomieritas con restos

de Gaster6podos y de Lamelíbranquios, as¡ como Ostrácodos y -

Favreina y Lingulina (hacia la parte superior). Presenta al-

gunas intercalaciones de niveles ooliticos (más desarrollados

en Reinosa) con matriz microcristalina que presenta amplias -

zonas recristalizadas (oomicritas y biomicritas con graveles

y pseudoolitos) con secciones de Pfenderina?, Textularidos, -

Lingulina y restos de Moluscos y de Crínoideos. En la serie

de Reinosa se reconoce en el techo de la serie un nivel de ca

lizas arenosas y mieroconglomeráticas (biogravelmieritas) que

tienen una amplia extensi6n en otras zonas de la Cuenca Cantíi

brica (Alava, Burgos, Navarra). Toda la serie, cuyo espesor

oscila entre 80 y 120 m, se considera Sinemuriense inferior y

medio.

Lias Super¡

Se trata de un tramo en el que alternan monotona

mente calizas arcillosas y margas, fácilmente divisible tanto

por macro como por mierofauna.

Sinemuriense superior: (zona de Astacolus recta-

longa). Definido por calizas arcillosas microcristalinas, ta

bleadas y estratíficadas en capas de 20 a 50 cms. con delgadas

juntas de margas de 2 a 5 cms. de espesor. Las microfacies ~

son muy mon6tonas y carecen de valor cronoestratigráfico pues
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se trata de mieritas mías o menos fosiliferas con Ostrácodos,

raros Lagenidos y restos de Moluscos y Crinoideos. En cam—

bio la microfauna de las intercalaciones de margas es muy ri

ca y de gran valor cronol6gico, destacándose las siguientes

especies de Foraminiferos y Ostrácodos: Lenticulian varians

BORN., Vaginulina radiata (TERQ.), Astacolus cf. debilis --

LWISNIOW., Astacolus rectalonga BART y BRAND, Astacolus cf.

exarat , TERQ, Astacolus prima d'ORB, Astacolus quadricosta

TERQ, Astacolus inaequistriata TERQ., Marginulina prima d'ORB,

Frondicularia sulcata BORN., Frondicularia nitida TERQ., No-

dosaria mutabilis TERQ., Procytheridea vermiculata APOST., -

Procytheridea vitíosa APOST., Hungarella s . B. APOST., Hun-

garella etaulensis APOST., Baidia cf. molesta APOST., Lopho-

dentina cf. crepidula BLAKE,.Polycope cf- pumicosa APOST, Cy~

therelloidea pulchelli APOST., ¿Paracypris redearensis BLAKE,

Cytherelloidea cf. modesta APOST. Las potencias de este ni—

vel varian poco de unas series a otras, oscilando entre un mí

nimo de 80 m en Reinosa y un máximo de 140 m en Quintana. Los

Ammonites son raros, mientras que los Lamelibranquios y Gaste

rópodos, as¡ como los Braqui¿podos, que en algunos bancos lle

gan a concentrarse, son muy abundantes.

Pliensbachense: (Zona de Dentalina terquemi). La

litologia es semejante a la del Sinemuriense superior aunque

hay un predominio de los tramos margosos sobre los de calizas

arcillosas microcristalinas. En la serie de Saía no aflora -

la mayor parte del Pliensbahense y en las de Tudanca y Reino-

sa entre las calizas arcillosas alcanzan gran desarrollo una

serie de niveles de arcillas calcáreas negrasi hojosas(11paper

shaleff) que tambien pueden reconocerse en otros niveles del -

Dogger, en especial en la serie de Saja.
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- Lingutino spp.

• ______ AstøcoÑs: rectatongo SARI. y SRANO.

- - - - - __________ _____ - ________________
rondicularia sukot SORN.

- - Ungutira pupa (TE RO.)
- - Astocolus prima dORB.

- - _____ - __________ - _________ _____ _____________
Vaginutina rodiata (TERa.) °

- Astacolus cf. exorota (TERQ.)
- Astacolus. matutina dORB.

2. - - - _____ -
- Dentolino tenuistriata TE RO.

Nedosaria metensis TERQ. -

Lenticutirtø vorions BORN.

- Lenticulina m)rtsteri (ROEMER)- -
- Marginutina prima d'ORB.

Astacolus rodiato (YERO.)

- - _____ _____ - = .
____ _____________

Lentkultna subotato (REUSS)
Z ________ - Lenticulirto quenstedtl ( C,ÜMB.) 0

2. - Ammodlscus tenulssimus (GOMB.)

- - ______ _____ ____________ - - - - Planuiarto filoso YERO.
- Nubecutorta cf. reicheli MARIE

• Pseudocyclammina sp.

- - - ______ _____ _________________ __________ ______ ________________
Astocolus tricarineflo (REUSS) -

.Prccytherldeo vermiculoto APOST.
- o Procytherldea yitloso APOST.

- ______ - ___________ _________ _____ • ____________
Hungorello sp. 5 APOST.

- Hungarella etaulensis APOST. O
- - Balrdia ct molesto APOSI.

- - _.:
X

_________ _____ - ______________
Polycope ¿f. pumcoso APOST.

- LepPodentIna cf. crepiduta (BLAKE)
- m ¿.Porocypris redcarrnsls (BLAKE) >

- - ______ _____
Z

- __________ ______ - _______________
tsob1hocyprI unispinota APOSI. '

- Procytheridea sp.
° - - Procytherideo sermoisensis APOST.

o - - -
111

- __________ ______ ________________
Cytheretla toarcensis BIZON °

1 Ostracodo r%ov. gen. B.OERTLI
- Fobonella bothonica(OERTLI)

- - ______ _____ _____________ - __________ _____
- Scabrlcutocyprts trapezoides ANDE

- - ______ _____ ___________ - _________ _____
- Cyprideo cf. inverso Martin

• Favreino
- • microlliomentos

- Eothrix alpina LOMB. -

- - Globochoete alpina LOMB.(zoosporos) m
()

- - ______ _____ _____________ - - _____ - ________________
Lithlstidoe

o. - Girvonella
- Clovator cf.reldi GROVES
- ......... - Coprolitos

L. - ____ ____ _________ - •
O) -n ;

Dentoflna Cytherettoa terquemi toorcensis
. j

Facies
'j PUENSBACMENSE g BAJOCENSE EDAD

o o PURBECK
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DAMH ha subdidivido por Ammonites en las 5 zonas

al Piensbachense la regi¿n, en el que la parte inferior (zonas

de U. jamesoni, T. ibex y P. davoei) es muy rica en Braquiópo-

dos, mientras que la superior (zonas de A. margaritatus y P.

spinatum) es mucho más rica en Ammonites y Belemnites.

La mierofauna separada de los niveles de margas

es muy abundante y característica, destacando las siguientes

especies de Foraminíferos y Ostrácodos: Lenticulina mUnsteri

ROEMER, Astacolus prim d'ORB, Lingulina pup TERQ., Marginuli~

na prima d'ORB, Astacolus matutina dIORB, Dentalina tenuistria-

ta TERQ., Dentalina terquemi d'ORB, Frondicularia bicostata --

dtORB, Frondicularia terquemi d'ORB, Marginulinopsis speciosa

TERQ., Lophodentina cf. pumicosa APOST,.Healdia? mouhersensis

APOST, Isobythocypris unispinata APOST, Bairdia cf. molesta -

APOST, Procytheridea sp APOST., HunIarella contractula TRIEBEL,

Hungarella amalthei QUENST. La microfacies de los niveles ca-

lizos son biomieritas o micritas fosiliferas, arcillosas,con -

Lagénidos (Lingulina, Lenticulina, Dentalina, etc.) junto a Os

trácodos y restos de Moluscos y de Equinodermos. El espesor -

varía bastante de unos cortes a otros desde 110 m en Reinosa a

220 m en Saja y San Miguel de Aguayo.

Toarciense: (Parte baja de la zona de Cyther --

lla toarcensis). La litologia es muy parecida a la del Pliens

bachense, destacándose una parte inferior más margosa y otra -

superior en la que predominan las calizas arcillosas sobre los

niveles de margas. En Tudanca hay arcillas negras hojosas co-

mo las del Pliensbachense.

El Toarciense Ínferior (zona de D. tenuicostatum)

falta en toda la regi6n o quizás se presente este nivel muy --
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condensado, como sucede en Portugal (DABM, 1966). Los depósi-

tos Toarcienses son muy ricos en macrofauna, en especial Afflmo-

nites, habiéndo reconocido DAHM las zonas de H. falcifer, H.

bifrons y L. jurense.

Tambien la microfauna es muy abundante, siendo

muy tlpica la siguiente asociaci6n (anexos 8 a 10): Vaginuli-

na proxima TERQ., Lenticulína subalata REUSS, Lenticulina quens-

tedti GUMB., Nodosaria fontinensis TERQ, Ammodiscus tenuissimus

GUMB, Falsopalmula deslongchamps TERQ., Cytherella toarcensis

BIZON, Cytherelloidea cadomensis BIZON, Procytheridea sermoi-

sensis APOST. Las microfacies son como las del Pliensbachense

aunque en los dos tercios superiores se encuentran microfila—

mentos. El espesor es, como en otras zonas de la Cuenca Cantá

brica, muy reducido oscilando entre 30 m (Reinosa) y 60 m (Sa-

ja y San Miguel de Aguayo).

Dogger.

Litológicamente resulta difícil fijar el límite -

inferior, pero paleontológicamente puede delimitarse con gran

precisi6n gracias a la fauna de Ammonites, por la aparicion -

de los primeros Leioceras.

Aaleniense y Bajocense. (Parte alta de la zona -

de Cytherella toarcensis y zona de Nubecularia). El Aalenien

se y Bajociense inferior y medio (parte alta de la zona de Cy-

therella toarcensis) es muy parecido al Toarciense superior,

mientras que el Bajocense superior (zona de Nubecularia) es

esencialmente calizo, con bancos gruesos de calizas microcris-

talinas que presentan algunas intercalaciones delgadas de mar-

gas.
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Plenderina ? s
Lingulina sPp.
Lenticulina varions BORN.
Winul,i9s rdi�TE�R9Q_ 2 Zq,o .

debílí% WIbNIUM
Astacollus reotdonq<x BART. y BRAND.
Mor inviina prirna d'ORB.-----
- u -TERO:JLí-mb-lina pupol
Frondiculario nitodo ER
Astacolus cf. exorcio i l ERUJ
Astacolus ir-img d'ORB.
Dentalina

n 5
triata JERQ. 0

Frondiculorio sulcoto BORN.
Nodosoría mutabilis TPR-0-.
Astocolus quedrico.s

GT
ISR0.

Dentalina ter me dW >
FrondiCuloriaIg9.-fCOStCita d'URB.
Astacolus incequistriolo TERQ. 1
Astacolus redicto (TERO.)
Nodoscrio metensis TERU.
Lenticulina miinsteri(ROEMER)
Eogultutina ticssíca (STRICK.) x
Frondiculario terquemi d'ORS.
Pseudoqk~t�no�Mis (ROEMER)
Marlinulinopsis specíoso TERQ.
Lenticulino suboloto (REU55)
Lentículina quenStedti (MM-BU-
Vaginulim proximo (TERQ.)
Nodosorio lontinensis TERU.
Amagliscus tenuissimus(GUMB.)
Lerdictufina bochordi TERO.
Folsopolmulo deston9chomps TERQ.) 0
CorrvApiro orbiculo(TERQ.yBERTH.)
Plonutoría cordiformis (TERO.) (A
nfchOMMina ci. inflato (MONTAGU)
Ammobaculites fontinensis(TER-0-3-
NubecvIofia CI. reicheli MARIE
Astocolus tricarincUa ( REUSS)

n Lentículina d'orbiQnYi (ROEMER)o1 v .nutino CL har-po
1 YT.01-15,lorio se.
14. Pionutorio filoso TERQ.
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Hungo

lo sc>«
8 (APOST.¿

goirdia CI. Molesta APOST.
PfOCVtheridea vec 'tioso A OST.
Loohodenteno,ct. Ctepiduto(B F7~
Mungotello etautensis (APOST.)

n CYthefelloideo pulchelid App-05T.- 0
0 ¿POrOCVería redcarensis(BLAKE)'
0.

Pf0cytheridea cf. elicoto
0 Lopnocentana cI. pumicosa APOST.

Hcoldía 7 Mouhersensís (APOST.)
ProcVtherideo £P. F- APOST.
lsoby"cypris unispinoto APOST. n
mungorello controctula (TRIEB.)
Hungorella omalt C7Cytherelloidea Cadornensis BIZON
Cytherello loorcensis BIZO'W
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La macrofauna es relativamente abundante, habien

do distinguido DAHM todas las zonas de Ammonites. En el Bajo

cense superior (zonas de S. subfurcatum, G. garantiana y P. -

parkinsoni) se presentan las distintas especies de Ammonites

de un modo muy revuelto, resultando por ello muy dificil sepa

rar las distintas zonas.

La microfauna es menos abundante que en el Toar-

ciense, destacándose Vaginulina proxima TERQ., Lenticulina

quenstedti GUMB, Lenticulina subalata REUSS, Ammobaculites

Fontinensis TERQ., Trochammina cf. inflata MONTAGU, Planularia

cordiformis TERQ., Procytheridea sermoisensis APOST., Cythere-

lla toarcensis BIZON y Cytherelloidea cadomensis BIZON en el

Bajocense inferior y medio y Nubecularia cf. reicheli MARIE,

Lithistidae en el Bajocense superior. Las microfacies son --

biomicritas o biopelmieritas con mierofilamentoslothrix alpi-

na LOMB., Globochaete alpina LOMB., Lagénidos, Lithistidae, -

Radiolarios y restos de Moluscos y de Equinodermos. El espe-

sor var]La entre 110 m (Reinosa) y 190 m (Saja'y Quintana), te

niéndose 160 m en San Miguel de Aguayo y 150 m en San Vicente

de Le6n.

Bathoniense: (Zona de Astacolus tricarinella,

parte inferior). Representado por un tramo de margas calcá—

reas que alternan con margas hojosas, ambas de tonos oscuros

o negros. En la parte inferior pueden existir intercalacio—

nes de calizas mierocristalinas estratificadas en bancos mas¡

vos, con finas juntas margosas, especialmente observadas en -

la serie de Saja.

Los Ammonites son más raros que en el Bajocense,

habiendo podido reconocer DAHM las zonas de Z. zigzag y de 0.
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aspidoides solamente. Por encima del Bathoniense inferior se

encuentra en todas las series de la región un nivel muy rico

en Braqui6podos. En el perfil de Reinosa y en el Bathoniense

medio ha encontrado DAHM, Lycetticeras cf. sknipum BU., y Mi-

cromphalites cf. micromphalus, PHIL.

La mierofauna más caracteristica del Bathonense,

separada de las muestras levigadas, es: Astacolus tricarine-

lla REUSS, Lenticulina d'orbignyí, ROEMER,.Lenticulina subala-

ta REUSS, Lenticulina quenstedti GUMBEL, Cornuspira cf. orbi-

cula TERQ y BERTH, Ammodiscus tenuissimus GUMBEL, Vaginulina

cf..harpa,ROEMER, Planularia filosa TERQ., Epistomina(BROTZE-

NiA)cf. stelligera REUSS, Pleurocy�here connexa TRIEBEL, Para-

ciscus bathonieus OERTLI, Ostrácodo nov. gen. B. OERTLI, Faba-

nella bathonica OERTLI, Olígocythereis sp, y "Monoceratina"

sp. Las microfacies son muy parecidas a las de los demás pi~

sos del Dogger, es decir que se trata de biomieritas y biopel

micritas con microfilamentos, Eothrix alpina LOMB., Globobhae-

te alpina LOMB., Lenticulina y otros Lagénidos, restos de Equ.i

nodermos y de Moluscos.

El espesor medio es del orden de los 100 m., lle-

gando en Saja y San Vicente de León a alcanzar los 115 a 130 m.

Calloviense: (Zona de Astacolus tricarinella, --

parte superior). Alcanza muy poco desarrollo en la zona trata

da en este informe, pues la sedimentación del Jurásico marino

solo llega hasta el Calloviense inferior (zona de Macrocephali-

tes macrocephalus). Generalmente está representado por una al

ternancia de bancos de calizas arenosas o limoliticas (pelmi--

critas con raros mierofílamentos, restos de equinodermos y ra-
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ramente Lenticulina) con margas calcireas normalmente areno-
sas.

En Saja, San Miguel de Aguayo y San Vicente de
Le6n, tanto en el Calloviense como en el Bathonense superior
son muy frecuentes las intercalaciones de arcillas negras ho
josas semejantes a las del Pliensbachense. Contienen Macro~
cephalites, Perisphinctes, Aequipecten, etc.

La mierofauna es siempre muy escasa, reduciéndo
se a algunos ejemplares de Lenticulina münsteri ROEMER, Asta-
colus tricarinella REUSS, Lenticulina subalata REUSS, Lenticu-

lina quenstedti GUMB, Triplasia bartensteini LOEBL y TAPPAN,

ostrácodo nov. gen. B. OERTLI y Lophocythere aff. caesa TRIEB.

El espesor es muy reducido, de 20 a 40 m.

En algunas series resulta difi-cil separar el Ca-

lloviense del Bathoniense.

6.3. CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS.

Como hemos visto, el espesor medio del conjunto

del Jura*sico marino es de unos 800 a 900 m. Hacia el norte,

en el "entrante Meso-Terciarío soteroll como consecuencia de -

las fases de la orogenia Neokimmérica nos falta la mayor par-

te del Jurásico, apreciándose solamente el Lias inferior o --

llegando a faltar totalmente. Los sedimentos del Jurásico,-

que en conjunto presentan facies costeras a neríticas5se han

depositado en una cuenca relativamente estable en las que exis

tian pequeñas subsidencias diferenciales, como más adelante -

detallaremos, especialmente en el "entrante de Cabuérnigall y

en la "franja tectonizada del Toranzol?.
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Después de la sedimentación Triásica, se produce

un pequeño hundimiento del fondo de la cuenca que el mar apro

vecha para invadir la región y depositar la serie de calizas

y dolomías del Lías inferior.

El ambiente de sedimentación al principio del Ju

rásico (Hettangense y Sinemuriense inferior) fue de poca pro-

fundidad, de facies costera, con sedimentación de calizas do-

lomíticas y calizas mierocristalinas o calizas oollíticas. El

importante desarrollo alcanzado por las brechas calizo-dolomi

ticas en el Hettangense de la región nos indica que la pendien

te del fondo de la cuenca fu¿ bastante acusada. La subsiden-

cia diferencial fue también relativamente acusada durante el

Hettangense, pues en la zona de Saja las potencias son muy pe

quefias en comparación con los espesores de Reinosa y Tudanca.

A partir del Sinemuriense inferior (nivel 4) y en el resto del

Lías y Dogger de las series de Saja y de San Miguel de Aguayo,

por el contrario, la subsidencia es mayor que en los demas cor

tes, lo que muy posiblemente este' en relación con el mayor de-

sarrollo de las facies de arcillas negras hojosas en dichas se

ríes. Las calcarenitas ooliticas del Sinemuriense inferior, -

más desarrolladas en Reinosa, nos dan idea del elevado índice

de energía deposicional que eventualmente tenia la cuenca, --

siendo.sedimentos típicos de YIshoall?.

A partir del Sinemuriense superior y durante todo

el Lías superior el surco se ensanchó al tiempo que se hundia,

dando lugar a la sedimentación de calizas arcillosas y margas

en régimen de sedimentación tranquila y de facies nerítica co-

rrespondiente a la zona exterior de la plataforma (profundidad

media unos 150 m). El medio ambiente es altamente reductor
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(arcillas negras hojosas) y el fondo de la cuenca es bastante

estable con una subsidencia muy parecida en todos los puntos

de la misma. Aunque los hiatos estratigraficos en el Lias Su
perior son de pequeña intensidad parece, por el estudio de
Ammonites, que tienen gran extensíon regional, como el de la

base del Toarciense (zona de D. tenuícostatum) según indica

DAHM. Los máximos de profundidad de la cuenca jurásica se al

canzan durante el Lias superior y parte inferior del Dogger.

En el Dogger (especialmente a partir del Batho-

niense) comienza una fase regresiva que se traduce en sedimen

tos neriticos a costeros donde en el Lias Superior hubo sedi-

mentaci6n nerítico-pelágica. Se acentúa ligeramente la ines-

tabílidad del fondo de la cuenca y las subsidencias pueden va

riar.localmentelmás que en el Lias superior. El medio es muy

tranquilo depositándose las calizas arcillosas con intercala-

ciones de margas, de carácter microcristalino. En el Batho—

nense puede haber intercalaciones de episodios de facies salo

bres (con Fabanella bathonica OERTLI) lo que se justifica te-

níendo en cuenta que nos encontramos en el borde de la cuenca

y los aportes de agua dulce podian, localmente, ser de cierta

importancia. En el Calloviense la fase regresiva citada, al-

canza su culminacion en toda esta región occidental de la Cuen

ca Cantábrica (como en la zona de Burgos) a causa de los movi

mientos Neokimméricos que dieron lugar a la instauracion del

regimen de sedimentaci6n no marino o de facies Weáldica.

En cualquier caso parece que en toda la region

estudiada en este proyecto faltan los sedimentos correspon--

dientes al Oxfordiense-Kimmeridgiense, como consecuencia de -

las citadas fases Neokimm¿ricas. Solamente en los sondeos de
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Castro Urdiales y Monillo (ubicados fuera de la zona, en el

extremo oriental de la hoja de Santoña) se perforaron niveles

de estas edades en facies neritica a litoral y parcialmente

arrecifal.
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7. FACIES WEALDICAS.

7.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.

Como ya es conocido el WeAldico de Santander y

al propio tiempo el Weáldico en España, fue dado a conocer

por GONZALEZ LINARES en una nota presentada a la Sociedad Es

pañola de Historia Natural el 9 de Febrero de 1876 en la que

se daba cuenta del descubrimiento de una fauna de agua dulce

con Unios y Paludinas en las dos vertientes del Escudo de Ca

buérniga. La fauna se encontr6 en una serie arenoso-arcillo

sa que anteriormente había sido considerada como Jurásico --

por MAESTRE (1864) y como Triásico por GASCUE (1874-75). En

1975 CALDERON, en la Sociedad Geol6gica de Francia confirma

y resume los resultados de GONZALEZ LINARES y dá cuenta del

descubrimiento de troncos parcialmente carbonizados. Poste-

ríormente, en 1878 es de nuevo G. LINARES quien da a conocer

un nuevo afloramiento Weáldico en el valle del rio Besaya.

En 1920 aparece la tesis doctoral de MENGAUD --

quien aporta datos muy concretos sobre la Estratigrafía del

Weáldico Santanderino. CIRY (1940) se ocupa principalmente

del Weáldico de la zona Occidental de la Cuenca Cantábrica,

aunque no trata de la zona estudiada en este informe. RAT -

se ocupa de la Estratígrafía del Weáldico Santanderino en va

rios trabajos (1959, 1961 y 1962). Finalmente la Estratigra

fía de las facies Purbeck y Weald de la Cuenca Cantábrica ha

sido anteriormente establecida por RAMIREZ DEL POZO (1969a y

b; 1971a y b).
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7.2. ESTRATIGRAFIA Y MICROPALEONTOLOGIA.

CIRY (1940) separa dentro del complejo de denomi-

na "Wealdense" de Santander y Burgos, un grupo inferior, poco

potente, compuesto por arcillas, pudingas y calizas lacustres

(que RAMIREZ DEL POZO ha denominado en los trabajos citados -

anteriormente facies Purbeck)y un grupo superior, muy potente

integrado por areniscas y arcillas (facies Weald para dicho -

autor). En este trabajo se estudian los cortes de Sa

ja, Tudanca, San Miguel de Aguayo, San Vicente de León, Cuchía

y Caldas. Todos ellos se localizan en el llentrante de Cabuér

nigall y "zona tectónizada del Toranzo y Puerto del Escudo".

En algunal localidades la separación entre ambos grupos de fa

cies se hace patente mediante una discordancia angular.

Facies Purbeck.

Afloran los materiales de facies Purbeck en la

Unidad del "Entrante de Cabueírnigal? y en la TIZona tectonizada

del Toranzo y Puerto del Escudo". Se sitúan en discordancia

sobre el Jurásico Marino.(Fig. 7).

Dada la variabilidad litológica y de espesores de

la facies Purbeck resulta dificil describir una seccion tipo.

Tanto en Tudanca como en Saja, comienza por un tramo de con—

glomerados poligénicos con cantos de calizas (a veces ferrugi

nizados), cuarcitas9 silex y cuarzo, cementados por carbona—

tos o por arenisca calcárea. En el corte de Saja, en el ce—

mento de los conglomerados, se han observado algas Girvanellas

y, en ocasiones, oolitos bien desarrollados. Pueden existir

intercalaciones de calizas dismicríticas y areniscas de cemen

to calcáreo. Este tramo tiene 30 y 40 m en ambos cortes.
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En Saja, este nivel presenta, por lo menos, tres

cielotemas, comenzando cada uno de ellos por conglomerados, y

terminando en arcillas. Para MENGAUD (1920) y RAT (1962) es-

te tramo representaria la pudinga de base del Weald que se si

tuaría directamente encima del Jurásico. Pero por su posicion

estratigráfica por debajo de una serie datable como Berriasien

se, debe asignársele una edad Malm-Berriasiense.

En Reinosa, la serie comienza con un potente tra

mo de conglomerados silleeos con delgadas intercalaciones de

areniscas y arcillas, aunque en otras zonas próximas (San Vi-

cente de León) el conglomerado (mieroconglomerado) es polig6-

nico con cantos de cuarcitas y calizas. En San Miguel de Agua

yo se ha reconocido, en los niveles de arcillas, la presencia

de Rhinocypris jurassica jurassica MARTIN y Darwinula oblonga

ROEMER, que caracteriza al Malm superior en facies salobre.

Sigue una serie de arcillas hojosas negruzcas --

con intercalaciones de areniscas que, en algunos lugares, lle

gan a tener más desarrollo que las arcillas. Este tramo es -

generalmente pobre en fósiles, aunque, excepcionalmente, con-

tiene algunos Ostrácodos salobres (Scabriculocypris trapezoi-

des, ANDERS). Viene a continuación un tramo carbonatado en

el que se tienen todas las litologías desde calizas lacustres,

calizas arenosas a areniscas calcáreas,margas y arcillas, am-

bas gris verdosasanegruzcas. El carácter mas sobresaliente -

de este tramo carbonatado es la presencia de abundantes fósi-

les, entre los que se destacan Gaster6podos, Lamelibranquíos,

Archispirocyelina lusitanica, EGGER, Darwinula leguminella, -

FORBES, y Macrodentina (Dictyocythere) mediostricta tránsfuga

MALZ. Por encima, localmente, aparece una serie detrítíca --
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compuesta por areniscas de grano medio de tonos grises y blan

quecinos, con intercalaciones, mas abundantes en la base, de

arcillas rojizas oscuras ligeramente carbonosas. Completa la

serie de facies Purbeck un conjunto de arcillas negruzcas con

intercalaciones de areniscas y lumaquellas calcáreas con Os—

treidos, Briozoarios y Neothocholina valdensis RETCHEL.

Estos tramos se datan como Berriasiense por la -

presencia de la microfauna citada, mientras que el más alto,

con Ostreidos y Neotrocholina es caracteristico del Valangi—

niense inferior-medio.

La potencia total de los sedimentos en facies --

Purbeck es de unos 500 metros en San Vicente de León, siendo

aproximadamente la potencia media que esta formacion presenta

regionalmente. Sin embargo en los cortes de Reinosa y San Mi

guel de Aguayo, la potencia se reduce considerablemente no so

brepasándose los 100 m.

Facies Weald.

Los sedimentos de facies Weald afloran extensa~-

mente en el dominio del "Entrante de Cabuérnigall, "Zona Tecto

nizada del Toranzo y Puerto del Escudo" y Norte del "Entrante

Mesoterciario Costero". Yacen en paraconformidad sobre los -

materiales de facies Purbeck o en discordancia erosiva sobre

los t¿rminos más antiguos hasta el Lias calizo ("Entrante de

Cabuérnigall Hoja de Cabezón de la Sal) y Lias o Keuper ("En-~

trante Mesoterciario Costero"). En ambos dominios, los mate-

riales de facies Weald presentan características litológicas

distintas. (Fig. 7).
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En el "Entrante de Cabu¿rniga" y 'Tranja tector�i-

zada del Toranzo y Puerto del Escudo" comprenden una serie de

areniscas, arcillas y niveles mieroconglomeráticos. Se han -

distinguido varas formaciones sucesivas en el Puerto de las -

Estacas (PUJALTE, 1974), en atención al porcentaje de arenis-

cas, de figuras sedimentarias, etc. observables en la serie.

En el Weald de la zona aquí estudiada dominan las areniscas -

a muro y techo de la unidad. En la parte central de la misma

aparece una alternancia de limolitas y areniscas rojo violá—

ceas con intercalaciones carbonosas predominando los tonos ro

jos en su mitad superior y los grises y amarillentos en el in

ferior.

En s=tesis, el Weald del "Entrante de Cabue*rni~

gal? de muro a techo se compone de areniscas de grano grueso,

generalmente microconglomeráticas en la base, masivas, lenti-

culares, que forman generalmente crestones. Sobre ellas repo

sa un tramo de arcillas hojosas casi siempre negruzcas y pa—

quetes de areniscas más o menos calcáreas, con intercalacio--

nes lumaquélicas formadas'por Unios y Paludinas. A continua-

ción viene un conjunto definido por una alternancia de arenis

cas de grano fino a medio, limolitas y lutitas azoicas, estas

con carácter masivo, sin laminación o estratificación aparen-

te, con restos vegetales carbonizados. Se han reconocido tam

bien raíces fósiles, que indican periodos de exposicion subae

rea.

El paquete de areniscas básales, que forman más -

del 60% del tramo, están constituidas casi exclusivamente por

granos de cuarzo.
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Las estructuras más frecuentes de las areniscas

son superficies de estriegue y estratificaciones cruzadas. En

menor abundancia se encuentran laminaciones cruzadas y "ripple

marksTI.

Hay dos tipos de superficie de estriegue: unas

Xrregulares, esencialmente planas, desarrollándose en la base

de los paquetes de areniscas separando generalmente litologias

diferentes, y otras, curvas y concavas hacia arriba, de exten

sión lateral limitada, desarrollándose siempre entre arenis-

cas.

En el "Entrante de Cabuérnigal? el techo está ero

sionado no llegándose nunca al Aptiense. En cambio en la IlZo

na tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo" localmente --

hay dep6sitos del Aptiense dispuestos encima de los materiales

de facies Weald. Es espesor máximo aflorante es superior a -

1.000 metros.

Los afloramientos del Weald correspondientes al

"Entrante Mesoterciario Costero" son de litologia distinta a

los anteriormente descritos. Se representan en el Corte de -

Caldas, donde tienen una potencia aproximada de 640 metros. -

Corresponden a limos, arcillas limolíticas y algunas capitas

de areniscas. En la zona costera (región de Suances, corte -

de Cuchija), la facies Weald se reduce considerablemente de es

pesor, alcanzando solamente 50 m, al tiempo que presenta nive

les de calizas lacustres pisolíticas o dísmicríticas, que con

tienen Girvanella, oogonios de Charofitas y ostrácodos, que -

alternan con arcillas abigarradas plásticas con Clavatorites

y Cypridea dolobrata ANDERS.
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El espesor de esta serie disminuye de Este a Oeste, por efec-

to del levantamiento del umbral del "Escudo de Cabuérnigalt, -

terminando por desaparecer al Sur del sinclinal de Bielba (Ho

ja de Cabezón de la Sal), en el meridiano de Celis. As¡, a -

unos 2 kilometros al Sur de la localidad de Bielba (Corte del

mismo nombre) y en el valle excavado por el rio Nansa (en la

unidad "entrante Meso-Terciario costero") el Aptense inferior

constituido por calizas recristalizadas y dolomitizadas (ori-

ginalmente fueron biomicritas arcillosas) con Palorbitolina -

lenticularis, BLUMEMB., Glomospira, Valvulammina, Spiroplecta-

mmina, Quinqueloculina, Gasterópodos, etc. y arcillas grises

hojosas, plásticas con Choffatella decipiens SCHLUMB, y Palor-

bitolina lenticularis BLUMEMB., descansa sobre las arcillas y

areniscas del Triásico. Faltan, por lo tanto, los sedimentos

de facies Weáldica y del Jurásico en facies marina.

7.3. CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS.

Durante el Malm se produce un importante cambio -

en el régimen de sedimentación. Debido a las fases Neokimmé-

ricas (que ya en parte comenzaron a sentirse en el Bathonense)

se produce la retirada brusca del mar y la cuenca se colmata

durante el Malm y Cretácico mas inferior. Se delimitan o ¡n-

dependizan varias cuencas cada una de las cuales tiene unas -

caracteristicas sedimentarias propias, quedando separadas di-

chas cuencas o surcos por altos o umbrales en los que no hay

casi sedimentaci6n o incluso los fen6menos eosivos son muy ¡m

portantes. Así se erosionan las calizas del Jurásico marino

dando lugar a los conglomerados de cantos calizos o la de -

los materiales del Macizo Asturiano a los conglomerados silí-

ceos.
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Una de las cuencas más importantes que quedan

individualizadas es la que se sitúa al Sur de Santander y -

que comprende a las unidades que venimos denominando '?entran

te de Cabuérnigal? y "zona tectonizada del Toranzo y Puerto -

del Escudo". Esta cubeta (Cubeta Santanderina) puede consi-

derarse como un mar interior en el que la salinidad del agua

es dulce o salobre por regla general, excepto en el Valangi-

niense inferior que la facies es transicional salobre-marina.

Los aportes de agua dulce, de tipo fluvial, son muy importan-

tes lo que motiva el tipo de salinidad del medio, que por —

otra parte está en relación con el clima extremadamente llu-

vioso y cálido reinante.

En el Malm, los aportes de material detrítico -

grosero son muy importantes, predominando los conglomerados -

de cantos siliceos provenientes del cercano macizo Asturiano,

as¡ como los de cantos calizos provenientes del Jura*sico de -

los umbrales pr6ximos que localmente se erosionaban. En gene

ral, hacia las zonas más septentrionales y orientales de la -

cubeta los materiales terrígenos se hacen mas finos. Estos -

sedimentos del Malm no deben representar a toda la serie, de-

biendo existir, por tanto, hiatos estratigraficos por falta -

de depósito o erosiones sinsedimentarias de cierta importan—

cia. En principio parece muy probable que los 30 o 40 m que

se observan en las series más completas de la zona, correspon

dan al Portlandense, localizándose la laguna correspondiente

a la fase Neokimm¿rica entre este piso y el Calloviense.

Al comienzo del Cretácico (Berriasiense) con—

tinua el r¿gimen salobre en toda la cubeta, disminuyendo los

aportes terrígenos que tienen una distribución bastante irre-
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gular y predominando una sedimentación carbonatada (calizas

arenosas, margas calcáreas) depositadas en un ambiente extre

madamente reductor.

Con la sedimentación del Berriasíense salobre -

se completa la fase que RAT (1959) llama de emersion o de re

gimen salobre.

En el Valanginiense inferior, debido a que en

algunos lugares de la cubeta cesan o se reducen considerable

mente los aportes de agua dulce tenemos en estos lugares una

sedimentación en facies transicional a marina, depositándose

una serie de margas calcáreas con Lenticulina y Briozoos que

pueden presentar algunas intercaláciones de conglomerados

compuestos por materiales del Jurásico marino e incluso de

la facies Purbeck (calizas pisoliticas y dismicriticas). La

distribución de los materiales terr.Igenos (areniscas y conglo

merados) dentro del Valanginiense, aunque en detalle es irre

gular, en conjunto parece que es más importante en las zonas

más pr6ximas al Macizo Asturiano (Tudanca, Saja), mientras ~

que hacia el Este de la cubeta los materiales son más finos

y las intercalaciones de calizas parecen tener un carácter -

más claramente marino (lumaquela de Los Llares, calizas ne-

gras ooliticas de la '?zona tectonizada del Toranzo y Puerto

del Escudo"). Tambien el carácter del Valanginiense parece

ser menos marino en las zonas occidentales donde hay algunos

episodios netamente salobres, con Ostrácodos de este habitat,

intercalados (Tudanca). Las intercalaciones de conglomerados

con cantos de la facies Purbeck y del Jurásico marino, señala

das en Tudanca, nos indica que estos niveles se estaban aun

erosionando en áreas no muy lejanas, lo que por otra parte

demuestra que esta regi6n se situaba en el borde la cuenca de
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sedimentación del Valanginiense inferior. En todo caso la pro

fundidad del medio durante este piso fue reducidisima y los ni

veles con Ostreidos presentes en los Llares y al Sur de Reino

sa podrian muy bien indicarnos la proximidad de la linea de --

costa.

Durante la sedimentacion del conjunto de facies

Purbeck toda esta región del borde oriental del Macizo Asturia

no era al tiempo el borde de la cuenca que se caracterizaba --

por tener una topografia del fondo con umbrales y pequeños sur

COS. As¡ encontramos algunos umbrales o altos locales dentro

del "entrante de Cabu¿rniga", como en Sopeña donde falta el -

Malm,hay erosión parcial del Jurásico y falta de sedimenta—

ción del Valanginiense inferior ya que esta zona se comporto

como umbral durante la sedimentación de los mencionados pisos.

Termina el ciclo de facies Weáldica con la sed¡

mentaci6n de la potente serie arenoso-arcillosa o grupo supe-

rior que constituye la fase que RAT (1959) llama de sedimenta

ción terrígena activa. Durante esta época el Macizo Asturia-

no debió sufrir un rejuvenecimiento y erosionarse activamente

para depositarse la potente serie de sedimentos detritico-te-

rrígenos, coincidiendo con una importante variación climática

consistente en hacerse el clima mucho más lluvioso., con el --

consiguiente aumento de aportes de agua dulce del continente.

Todo ello motivó que la salinidad del medio fuera muy baja --

(consideramos a estos sedimentos de facies Weald como de agua

dulce) lo que explica que la fauna sea tan escasa o incluso -

nula. A medida que se depositaba la potente serie de facies

Weald se producia la colmatación gradual de la cuenca.
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Las facies son terrígenas finas (arcillas y limos

dominantes) en las regiones occidentales,que se van haciendo

más gruesas,con importantes intercalaciones de areniscas des

de la mitad oriental de la hoja de Torrelavega. Esta distri

buci6n de facies está en relación con la existencia de un --

fuerte escarpe en la parte occidental de la 'Tranja cabalgan

te" que permitiría el dep6sito de los sedimentos más finos,

mientras que los terrígenos gruesos quedarian 11represadosl? al

Sur y Este de dicha franja. Como consecuencia del mencionado

escarpe las series son más incompletas y menos potentes en --

las zonas occidentales, mientras que en las orientales, la se

dimentación de la facies Weald ha sido prácticamente continua.

Localmente se encuentran facies lacustres en la parte baja del

Weald (corte de Cuchía), que deben interpretarse como lagunas

internas separadas del resto de la cuenca donde habia sedimen-

tación terrigena activa.

Los sedimentos de facies Purbeck no se encuentran

representados en el entrante ItMeso-Terciario costero" pues pa

rece que la "franja cabalgante del Escudo de Cabuérnigaly ha -

constituido el borde de la cuenca de sedimentación de estos -

niveles. Los sedimentos de facies Weald aunque si se observan

en el Itentrante Meso-Terciario costero" tienen aquí un espesor

pequeño, en especial es su extremo occidental, a la altura del

sinclinal de Bielba y del anticlinal del Rio Nansa, donde prac

ticamente llegan a desaparecer, mientras que en las regiones

meridionales, al Sur de la '?Franja Cabalgante del Escudo de -

Cabuérnigal? ("Entrante de Cabuérnigall y "Zona tectonizada del

Toranzo y Puerto del Escudo") alcanzas más de 1.500 m, lo que

demuestra la actividad tectónica, casi continua de esta franja.
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8. APTENSE Y ALBENSE.

8.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.

El Aptense y Albense de la región objeto de este

informe ha sido tratado por todos los autores que han traba-

jado sobre la geologia regional. Estos autores son los mis-

mos que citamos en los Antecedentes bibliograficos del Creta

cico superior, por lo que renunciamos a dar la lista, remí—

tiendo al lector a dicho apartado. Solamente queremos desta

car el trabajo de RAT (1959) que estudia con bastante deta—

lle la facies Urgoniana, por lo menos desde el punto de vis-

ta litoestratigráfico y el de RAMIREZ DEL POZO (1977) que

trata de la Mieropaleontologia del Aptense y Albense.

8.2. ESTRATIGRAFIA Y MICROPALEONTOLOGIA.

El Cretácico inferior marino esta constituido

por un conjunto de calizas biohermales o biostrómicas, mar—

gas, nodulosas, arcillas hojosas y arenas y areniscas, que -

representan al Aptense y Albense.

Se han elegido diez series estratigraficas (Biel

ba-W, Bielba, La Vega, Santiago, Rio Nansa, Sa-n Esteban-La

Molina, Novales, Cuchía, Casar de Periedo y Puente Arce), to

das ellas localizadas en el "entrante Meso-Terciario coste—

rol'. Como ya se ha indicado, el Aptense y Albense aflora -

tambien en la "zona tectonizada del Toranzo y Puerto del Es~

cudol? en algunos bloques muy hundidos, aunque no se ha levan

tado ninguna sección estratigráfica en esta unidad, por ser

generalmente muy reducidas y fragmentales.



so.

Aptense.

En la regi¿n occidental (cortes de Bielba, La

Vega y Rio Nansa) el Aptense tiene unos 250 a 300 m, aunque

este espesor aumenta rápidamente hacia las regiones Orienta-

les. (Figs. 11 Y 13).

El Aptense inferior (Bedouliense) esta consti

tuído por calcarenitas (biomicritas) generalmente recristali

zadas y dolomitizadas, que en los niveles donde no han sufri

do alteración contienen Choffatella decipiens SCHLUMB., Palor-

bitolina lenticularis BLUM, Quinqueloculina, Glomospira, Per-

mocalculus inopinatus ELLIOTT, Políperos, etc. (Ver fig. 13)-

En la parte inferior hay varios tramos de arcillas hojosas, -

negras, con Gasterópodos, Choffatella decipiens SCHLUMB y Pa-

lorbitolina lenticularis BLUMB. La parte alta del Bedoulien-

se se presenta totalmente dolomitizadas y recristalizada, tra

tándose de calizas dolomíticas formadas por gruesos cristales

de calcita entre los que se desarrollan otros mas finos de do

lomita. En conjunto, el Bedouliense de Bielba tiene un espe-

sor de 190 m.

Los 80 m restantes del Aptense de Bielba, co—

rresponden al superior, que viene definido por calizas arreci

fales masivas, con Pseudotoucasia santanderensis DOUVILLE, y

Corales, que en lámina delgada son biogravelmicritas con la -

matriz recristalizada y abundantes mierofósiles: Sabaudia mi-

nuta HOFKER Jun., Evertieyelammina greigi,(HENSON15Simplorbi-

tolina manasi CTRY y RAT, Cuneolina scarcelai SART.y CRESC.,

Nezzazzata, Quinqueloculina, Coptocampylodonlineolatus ELLIOT,

y Baccinella irregularis RADOICIC, entre otros. Completa el
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Aptense 20 metros de calcarenitas bioclasticas, parcialmente

dolomitizadas (biomieritas con arena fina) que contienen Ever-

ticyc1 ammina greigí(HENSONI Quinqueloculina, Coptocampy1o don -

lineolatus ELLIOTT, algas Solenoporaceas, 2lindroporella, Po-

Ilperos, Briozoos y fragmentos de Rudistas.

J
Este tramo que representa al techo del Comple�o -

Urgoniano, se sitúa en el paso entre el Aptense y el Albense

(Clansayense), aunque algunos autores lo situan ya en el Alben

se, por contener S. manasi.

J

La sección puede presentarse muy dolomitizada, co

J mo sucede en los cortes de La Vega y Rio Nansa. En este ulti-

mo la dolomitizaci6n es ma*s patente hacia la parte inferior --

del conjunto, aunque no se presenta uniformemente distribuida,

por lo que los limites de la misma son muy irregulares.

En la regi6noriental y zona plegada de Comillas-

Udias (columnas de San Esteban-La Molina, Casar de Periedo, No

vales, Puente Arce y Cuchia) en el Aptense se pueden distinguir

cuatro unidades, por su litologia y contenido micropaleontolo-

gico.(Fig. 12).

El tramo basal se asigna al Bedouliense inferior

y está representado en el muro por calizas bioclásticas grises

estratificadas en capas de 0,5 a 1,5 m (intrabiosparitas) con

Palorbitolina lenticularis BLUMB, Sabaudia minuta-HOFKER, Tri-

taxia sp. y Glomospira sp. El resto de la unidad son arcillas

limolíticas con algunas intercalaciones de calizas o dolomias

arcillosas y areniscas en la base. En la serie de Cuch-la el -

tramo arcilloso está representado en la base por margas grises
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nodulosas y areniscas al techo, que contienen Gaster¿podos y

Ammonites (Deshayesites deshayesi D'ORB, Douvilleiceras sp.

etc.). Los microfósiles más frecuentes en este tramo margoso

o arcilloso son Palorbitolina lenticularis BLUM., Choffatella

decipiens.SCHLUMB., Neocythere mertensi OERTLY, Dolocytheridea

cf. intermedia OERTLI y Cythereis-cf. büchlerae OERTLI. La -

potencia del Bedouilíense inferior varia entre 40 m en Casar -

de Períedo, 120 m en San Esteban-La Molina y 200 m en Puente

Arce.

La segunda unidad distinguida se asigna al Be--

douliense medio y está definida por calcarenitas y calizas

grises (biomicritas), estratificadas en capas de 1 a 2 m.,

conteniendo Orbitolinopsis praesimplex SCHROED., Palorbitoli-

na lenticularis BLUM ., Choffatella deci2iens SCHLUMB., Sabau-

dia minuta HOFKER, Quinqueloculina sp., y Rusdistos (Toucasia).

Localmente pueden presentarse parcialmente dolomitizadas, co-

mo suele ocurrir en las zonas de intensa fracturacion. La po

tencia oscila entre 35 m en Casar de Periedo, SSm en San Este

ban-La Molina y 75 m en Puente Arce.

El tercer tramo separado, por su carácter inco-

herente, se presenta generalmente cubierto. En el corte de -

Puente Arce pueden distinguirse unos niveles inferiores de are

nas con restos carbonosos e intercalaciones de calizas, y

otros superiores de alternancias en capas de 0,2 a 0,5 m de

calizas arcillosas y margas grises oscuras, con calizas arci-

llosas a techo. En la parte más alta del tramo de alternan—

cias hay macrofósiles: Exogyra aquila D'ORB, Ammonites (Dou-

villeiceras), BraqtM"podos (Rynchonella, Terebratula), etc.

La microfauna está constituida por Lag¿nidos (Lenticulina sp.
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J,
y Marginulina sp.) y Ostrácodos (Cytherella ovata ROEMER, Dolo-

bytheridea intermedia OERTLI y Cythereis bÜchlerae OERTLI.

En San Esteban-La Molina son margas arcillosas y

arcillas limolilticas grises, con intercalaciones de calizas

brechoides arcillosas en la parte alta y base de la unidad y

de arenas y areniscas finas hacia la parte central. Contienen

Palorbitolina lenticularis (BLUM., Cytherella ovata ROEMER, --

CMtherella parallela REUSS., Dolocytheridea intermedia OERTLI,

Cythereis bÜchlerae OERTLI y Protocythere aptensis OERTLI. Por

la presencia de P. lenticulari$ y la posicion estratigrafica -

del tramo hay que asignarle una edad que corresponde al Bedou-

liense superior.

La potencia del tramo varia bastante de unas co-

lumnas a otras: 20 m en Casar de Periedo, 75 m en San Esteban-

La molina y 115 m en Puente Arce.

Finalmente, el Gargasiense-Clansayense viene defi

nido por un potente tramo de calizas y calcarenitas que, en al

gunos casos, se presentan intensamente dolomitizadas, aunque ~

la dolomitizaci6n est¿ irregularmente distribuida. Son gene—

ralmente masivas, y en algunos niveles están estratificadas en

bancos de 1 a 2 m., siendo frecuentes los planos de estratifi-

cación ondulados. Generalmente son biomicritas o intrabiomi—

critas, y contienen Exogyra aquila D'ORB (en la base), y Pseu~

dotoucasia santaderensis H. DOUV., además de la siguiente miero

fauna: Orbitolina (M) texana texana ROEMER, Everticyelammina

greigi (HENSON), Sabaudia minuta, HOFKER, Bacinella irregularis

RADOICIC, Pseudochoffatella cuvillieri DELOFFRE, Orbitolina M.

texana melendezi RAMIREZ (en el techo)q Simplorbitolina manasi

CIRY y RAT (en el techo). El espesor tambien varia bastante:
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112 m en Casar de Periedoy 270 m en Puente Arce y unos 350 m

aproximadamente en Novales. Las metalizaciones existentes en
4Reoe in y Camargo están asociadas a las dolomias existentes en

esta unidad.

La parte alta del tramo., con S. manasi, puede --

asignarse al paso Aptense-Albense (Clansayense), aunque, como

se ha indicado anteriormente algunos autores lo incluyen ya -

en el Albense.

Albense.

Para su descripción dividiremos el área del estu

dio en tres zonas: la occidental, la oriental y los alredado

res de Santander.

En la zona occidental se incluyen los cortes de

Bielba y La Vega. En el primero se pueden distinguir tres --

unidades litol6gicas: (Figs. 11 Y 13).

En la base 50 m de areniscas de grano fino a me-

dio y arenas de grano medio compuestas por cuarzo de proceden

cia plut6nica, bien clasificadas que hacía el Este se acuñan

y llegan a desaparecer; 35 m en los que alternan margas are-

nosas y nodulosas con Flabellammina cf. denisonensis TAPPAN

y Ammobaculites obscurus LOEBL, con calizas arcillosas y cal-

carenitas bíoclásticasp limoliticas (biopelmicritas) con Orbi-

tolina (Mesorbitolina) texana texana ROEMER, Nezzazzata, Haplo-

phragmi Munieria baconica DEECKE, tubos de An�lidos y Os--

treidos. Completa el Albense un tramo de unos 67 metros de -

calcarenitas bioclásticas, gris-crema, generalmente masivas -



con intercalaciones de calizas arcillosas, nodulosas y brechoi

des. En la parte inferior son biomicritas gruesas, mientras -

que hacia arriba se hacen intrabiomicritas de matriz recrista-

lizada (pseudoesparita), conteniendo en ambos casos Orbitolina

(M) texana texana ROEMER, Neorbitolinopsis conulus H. DOUVILLE,

Everticyclammina greigi(HENSON), ºuinqueloculina, Nezzazzata, -

Haplophragmium, Buccierenata subgoodlandensis VENDERPOOL, Para-

trocholina lenticularis PAALZOW, Bríozoos, Poliperos y Rudis—

tas. En levigados de las calizas arcillosas se reconocen abun

dantes Ostrácodos y Foraminiferos de concha arenácea: Cythe-

rella ovata ROEMER, Cytherella parallela REUSS, Neocytherevan-

veeni MERTENS, Dolocytheridea bosquetiana JONES e HINDE, Flabe-

llammina alexanderi CUSHM y Patellina suberetacea CUSHM.y ALEX.

En el corte de La Vega toda la seccion del Alben-

se es calcárea, habiendo varios tramos dolomitizados, aunque -

las mierofaunas reconocidas son muy semejantes a las de Bielba.

En la zona oriental se reconocen siempre dos tra-

mos (Fig.12).

El inferior, referido al Albiense inferior defini

do por un conjunto dominantemente terrÍ-geno, de facies ciclote

mática, constituido por arcillas, limos y areniscas con restos

carbonosos y azufre. Localmente pueden intercalarse delgados

lechos de calizas arenosas. Debido al carácter incoherente y

alterable de la unidad, suele presentarse muy cubierta en la -

mayor parte de los lugares, por lo que las observaciones son -

siempre muy parciales. Contienen algunos fósiles, predominan-

temente Foraminíferos arenáceos: ( Evertieyelammina greigi --

(HENSOW� Haplophragmi sp. y Haplostíche sp., Ostracodos: (Pla-

tycytherei cf. laminata TRIEB., Schuleridea jonesiana BOSºUET,
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y CM�hereis sp.) y muy raramente Orbitolina M. texana texana -

ROEMER. El espesor varía bastante de unos lugares a otros; -

as!, en la columna del río Nansa tiene unos 100 m, mientras -

que en Puente Arce y Novales se midieron unos 45 m y en Casar

de Periedo 65 m. En cambio, en el área sinclinal de Comillas~

Cóbreces puede estimarse una potencia de unos 200 m.

El segundo tramo datado como Albiense medio a su

perior está representado por calcarenitas nodulosas, en la ba-

se y calizas microcristalinas (biomicritas), grises, estratifi

cadas en bancos de 0,5 a 1 m., con bastante macrofauna y cal¡~

zas estratificadas en bancos de 10 a 50 cm. de tonos grises y

verdosos, con abundante glauconita en la parte superior. La -

fauna más característica de la unidad es Neorbitolinopsis conu-

lus H. DOUV., Orbitolina M. texana texana ROEMER y Buccicrena-

ta subgoodlandensis VANDERP. Localmente presenta una laguna -

estratigráfica de todo o parte del Albiense superior. La po—

tencia, como en el Albiense inferior, varia extraordinariamen-

te de unas localidades a otras, teniéndose unos 60 m en la co-

lumna de río Nansa, mientras que al Este de C6breces se reduce

variando entre 30 y 40 m.

En la zona de Santander, el espesor del Albense

aumenta muy rápidamente, y así en la serie de Santiago, el Al-

bense superior (zona de Patellina suberetacea) tiene un espesor

de unos 300 m. (Fig - 14) frente a los 30 m que tiene en

Bielba-W. Este aumento de espesor del Albense hacia las regio

nes orientales va acompañada de un aumento de la profundidad -

de la cuenca, con lo que el porcentaje de foraminiferos planc-

tónicos es también mayor, y en la serie de Santiago hemos obser

vado en varias muestras Hedbergella washitensis (CARSEY)y Hed—
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bergella amabilis LOEBL.y TAPPAN junto a otra microfauna bento
nica que indicamos en la Fig. 14-

8.3. CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS.

Despu6s del levantamiento o rejuvenecimiento del
Macizo Asturiano y de la activa erosión de sus materiales que

dieron lugar al dep6sito de los potentes sedimentos arenosos y
arcillosos de facies Weald, al comienzo del Aptense tiene lu—
gar una disminución del aporte continuo detritico-terrigeno, -
permitiendo la entrada del mar en una amplia plataforma en el
que pueden desarrollarse los organismos constructores de arre-
cifes, produci¿ndose una sedimentación calcárea con irregula—
res aportes terrigenos, más importantes durante el Aptense ¡n-

ferior y Albense inferior y que tienen continuidad hasta la de

posici6n del Cretácico superior. Los afloramientos del Apten-

se y Albense se localizan en el "entrante Meso-Terciario coste

rol' y en la "zona tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo".

Durante todo el Aptense se desarrollan activamente

los arrecifes en una cuenca marina de tipo ner-Ltico o epiconti

nental, con profundidades de unos 30 a 50 metros y condiciones

ambientales favorables para el desarrollo de los organismos --

constructores (Políperos, Rudistas, Algas, etc.). Solo en el

Aptense inferior los eventuales aportes de material detrítico-

terrigeno, interrumpi6, localmente, el desarrollo de las fa—

cies arrecifales. Los fen6menos de dolomitización y recrista-

lización en las calizas del Aptense inferior son muy frecuen—

tes en toda la región y están en estrecha relación con las mi-

neralizaciones de hierro, plomo y zinc ampliamente desarrolla-

das en la zona. El carácter generalmente micrítico de casi to



dos los tramos calizos del Aptense nos indica que el indice -

energ6tico del medio no fue muy alto y la abundancia de Orbi-

tolá-nidos y Algas calcáreas nos define un mar cálido y templa

do.

Los espesores y las facies durante la sedimenta-

ción del Aptense son relativamente variables, debido a que el

dep6sito tuvo lugar en una cuenca no muy estable con existen-

cia de surcos y umbrales móviles, cuya localización está en -

estrecha relaci6n con las áreas diap3'ricas actuales, que coin

ciden aproximadamente con los antiguos umbrales. Son más su.b

sidentes (surcos) las de Novales (entre las hojas de Comillas

y Torrelavega) y Escobedo (hoja de Torrelavega), mientras que

se comportaron como umbrales las áreas de Rio Nansa (hoja de

Comillas) y Casar de Periedo (Torrelavega).

Las fae ¡es arrecifales (Urgonianas) pueden desa-

rrollarse,excepcionalmentephasta el Albense inferior-medio, -

en aquellas áreas donde los aportes terrígenos no son impor—

tantes durante dicho periodo. Este es el caso de la Sierra -

de Gándara (Peña Cabarga o Serie de Santiago) en la parte orien

tal de la hoja de Torrelavega y occidental de la de Santander.

En general, durante el Albense inferior se inte-

rrumpe el desarrollo de los organismos constructores, y por -

tanto de las facies arrecifales debido a que los aportes de ma

terial terrágeno se hacen muy intensos. Los rios transportan

enormes cantidades de arena lo que da lugar a la deposición de

las arenas y areniscas cuarciticas. A partir del Albense me—

dio los aportes terrígenos tienen lugar de un modo intermiten-

te y sobre todo menos intenso, lo que da lugar a la sedimenta-

ción de las alternancias de margas arenosas y calcarenitas. La
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cuenca tiene ya un carácter marino normal, aunque la profundi

dad del medio es pequeña (puede estimarse en unos 20-40 metros

en la zona occidental aumentando paulatinamente según ascende-

mos en la serie, as¡ como a medida que nos desplazamos hacia

el Este.

Las calcarenitas se han depositado en un medio

con indice de energia de moderado a alto, tal como se deduce

de la presencia de intraclastos, as¡ como de la matriz crista-

lina (intrabioesparitas) de muchos niveles.

El Albense superior se presenta muy reducido de

potencia en la zona occidental (serie de Bielba) en especial -

si se compara con la fuerte subsidencia observada en el Cenoma

nense inferior de esta misma serie. En cambioyen la zona de -

Santander (corte de Santiago)y la potencia del Albense superior

es ya bastante considerable y,las biofacies son neriticas de -

transici6n entre las zonas interior y exterior de la platafor-

ma, pudiendo estimarse la profundidad media de la cuenca en

unos 120 m o algo más.

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que

durante el Aptense y Albense la cuenca fue relativamente ines-

table, estando compartimentada por una serie de surcos y umbra

les, cuya configuración es debida, por una parte a la existen-

cia de intumescencias salinas activas que se dísponian alinea-

das según zonas de fracturación preferente, y, por otra, al di

ferente crecimiento de las principales masas arrecifales o ed-i

ficios urgonianos.
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9. CRETACICO SUPERIOR.

9.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.

El Cretácico superior de la zona objeto del presen

te trabajo ha sido tratado de un modo más o menos general por

todos los autores que se han ocupado de la geologia regional.-

De todos modos la estratigrafia de detalle de esta serie no ha

sido hasta la fecha descrita, limitándose la mayor parte de

los autores a dar algunas indicaciones de tipo general, sin

precisar los espesores de los diferentes niveles, aunque si ci

tan los macrofósiles que han recogido.

Las primeras referencias sobre el Cretácico supe—

rior de la zona han sido dadas por VERNEUIL (1852) y por MAES-

TRE (1864) quien en su descripción fisica y geológica de la --

provincia de Santander da algunas indicaciones muy poco preci-

sas,, cosa nada extraña teniendo en cuenta la fecha de publica-

ción del mencionado trabajo. Lo mismo podemos decir del traba

jo de VERNEUIL.

Un poco mas tarde CAREZ (1881) trata tambien de es

tos sedimentos, precisando algunos datos de interés y posterior

mente, MALLADA (1904) recoge en su explicacion del Mapa Geolo-

gico todos los conocimientos que hasta ese momento se tenian.

Es, sin ninguna duda, MENGAUD (1920) el primero --

que se ocupa más ampliamente del Cretácico superior de esta re

gi6n describiendo, entre otros, el corte de la carretera de --

Roiz a Labarces y dando las listas de los fósiles encontrados.

Señala el mencionado autor que el Coniaciense se distingue mal

en la regi6n.
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KARRENBERG (1934) vuelve a ocuparse del Cretácico superior y

describe algunos cortes en la regi6n, aunque no coinciden -

exactamente con los estudiados por nosotros.

CIRY (1940) se ocupa tambien del Cretácico supe

rior de la región de Santander, aunque sus observaciones se

centran en la zona más meridional. Tambien RAT (1959) trata

muy de pasada al Cretácico superior de esta zona, ocupándose

en cambio, del estudio de la facies Urgoniana, que realiza -

con muchísimo detalle.

FEUILLEE (1967) en su detallado estudio del Ce-

nomanense trata tambien del de la zona que nos ocupa, dedican

do un capítulo al estudio del Cenomense del borde Nord-Este

de Asturias.

Desgraciadamente en el trabajo sobre los Ammoni

tes del Cretácico superior de WIEDMANN (1964) no se estudia

la regi6n de Santander, por lo que la subdivision cronoestra

tigráfica establecida aqui no ha podido basarse en la distri

bución de estos extraordinarios fósiles estratigráficos. Los

pisos distinguidos en este estudio han sido establecidos si-

guiendo los mismos criterios micropaleontol6gicos expuestos

en los trabajos que, sobre la bioestratigrafía y mierofacies

del Jurásico y Cretácico de la Cuenca Cantábrica ha realiza-

do anteriormente RAMIREZ DEL Pozo (1969 a 1971 a). El Cretá

cico superior de la zona de Bielba-Labarces fue estudiado

desde el punto de vista micropaleontol6gico por CARRERAS y

RAMIREZ (1971).
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9.2. ESTRATIGRAFIA Y MICROPALEONTOLOGIA.

Para la descripción de la Estratigrafia distingui-

mos entre las columnas situadas en la zona occidental (hojas

de Comillas y Cabezón de la Sal) y en la zona oriental (hoja

de Torrelavega). La sucesi6n estratígráfica no varia mucho de

una zona a otra, pero las unidades eronoestratigráficas que se

pueden separar por criterios micropaleontológicos si son algo

diferentes, ya que en la zona oriental se hacen divisiones en

las que se integran dos pisos o parte de ellos.

En la zona occidental (series de Bielba, Labarces,

La Vega, Rio Nansa y el Barcenal) se distinguen (Figs. 15 y -

16):

Cenomanense:

Se pueden distinguir cuatro niveles litológicos -

con microfaunas caracteristicas:

a) En la base un reducido nivel de calcarenitas

(biomicritas y biogravelmicritas recristalizadas) con Buccicre-

nata subgoodlandensís VANDERPOOL., Orbitolina concava gatarica

HENSON, Quinqueloculina, Paratrochelina lenticularis PAALZ.,

Nezzazzata, Thomasinella punica SCHLUMB., Dicyelina, Acicula—

ria y Briozoos. Presenta intercalaciones de margas calcáreas,

nodulosas y limoliticas con Thomasinella punica SCHLUMB., Bucci-

crenata subgoodlandensis VANDERPOOL, Patellina subcretacea

CUSHM.y ALEX., Palmula, Lenticulina, Cytherella ovata ROEMER,

Actinocythereis y Bairdia. En conjunto el espesor medido de

este tramo es de 12 m en Bielba, de 30 m en La Vega, mientras

que en Rio Nansa no sobrepasa los 10 m. Por la presencia de
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Thomasinella no hay ninguna duda en asignar estos niveles al

Cenomanense y por contener Orbitolina concava gatarica HENSON

.4 . ferior.al Cenomanense mas in

b) Serie de limos, arenas finas y arcillas limo

litícas. Las arenas son ligeramente compactas, de grano medio

a fino, con cuarzo y feldespato potásico, matriz arcilloso-fe-

rruginosa, muy porosas y presentan paleocanales orientados en

sentido SSO-NNE. Las arcillas limoliticas son varvadas, vario

ladas y contienen fragmentos o trozos de lignito. Se trata --

por lo tanto, de una sedimentación molásica, con desarrollo de

cielotemas en los que predominan los t¿rminos finos no habien-

dose observado los t¿rminos gruesos o de conglomerado. Las —

arenas y areniscas presentan estratificaci¿n laminar paralela

que alterna con estratificación cruzada laminar que indica un

sentido de aporte del SO al NE. En los niveles de arcillas li

moliticas hemos reconocido: Thomasinella punica SCHLUMB., y -

Buccierenata subgoodlandensis VANDERPOOL, (ambas en la parte -

inferior), Flabellammina alexanderi CUSHMAN; Orbitolina conca~

va gatarica HENSON, Ammobaculites parvispíra TEN DAM, Ammobacu~

lites suberetaceus CUSHM, y ALEX., Haplophragmoides concavus -

CHAPMAN y Haplophragmoides advenus CUSHM y APPLIN. El espesor

de este tramo varía bastante de unas series actras, habiéndose

medido 190 metros en Bielba, 170 m en La Vega y 30 m en Rio

Nansa aunque estas variaciones de potencia son debidas a que

los límites entre las distintas unidades litológicas son día--

cronos, y particularmente el desarrollo más importante del si-

guiente tramo (e) en La Vega se hace a expensas de los niveles

infra y suprayacentes.
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En Bielba hay, en este tramo, pequeñas interca~

laciones de areniscas calcáreas con glauconita que son azoi-

cas.

c) Tramo de limos y arcillas limoliticas con -

abundantes Orbitolinas as¡ como Foraminiferos de concha arená

cea y Ostrácodos, entre los que se han determinado: Orbitoli-

na (Mesorbitolina) texana aperta ERMAN, Orbitolina concava qa-

tarica HENSON, Ammobaculites subcretaceus CUSHM y ALEX, Flabe-

llammina alexanderi CUSHMAN, Haplophragmoides platus LOEBL, Ha-

plophragmoides advenus CUST4 y APPLIN, Haplophragmoides conca-

vus CHAPMAN, Cythereis luermannae TRIEBEL y Schuleridea bosque~

tiana BOSQUET. Por las especies mencionadas de Orbitolinidos y

Ostrácodos asignamos estos niveles al Cenomanense inferior. Es

te tramo se distingue del anterior por la presencia de algunas

intercalaciones de calcarenitas, con óxidos de hierro (biomicri

tas de matriz recristalizada) que contienen Orbitolina (Mesorbi-

tolina) texana aperta ERMAN, Orbitolina concava qatarica HENSON

Hedbergella washitensis CARSEY (en la parte inferior), Nezzazza~

ta simplex OMARA, Paratrocholina lenticularis PAALZOW, Trocholi-

na cf. alpina LEUPOLD, Marssonella, Tritaxia, Lenticulina, Neo¡

raquia convexa DANILOVA, (en la parte superior), Acicularia, Ha-

limeda, Neomeris, restos de Molusc os, etc. Los espesores de es

te tramo son de 40 m en Rio Nansa, 50 m en Bielba y Labarces y

125 m en La Vega. Como ya se ha indicado anteriormente, el ele

vado espesor medido en La Vega se debe a que, en parte, este --

tramo pasa lateralmente a los niveles b y d. En efecto, en la

última intercalación calcarenitica de La Vega y Rio Nansa se ha

determinado Neoiraquia convexa DANILOVA que en las demas seccio

nes se localiza solamente en la base del tramo calizo d).
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d) Calcarenitas bíoclásticas bien estratificadas

en capas de 20 a 8o cms. de tonos gris-amarillento. Son bio~

mieritas gruesas, de matriz recristalizada en algunos niveles

con Neoiraquia convexa DANILOVA (en la base), Orbitolina con-

cava concava LAMARCK (en los dos tercios inferiores del tramo).

Orbitolina conica DIARCH (en el tercio superior), Trocholina

ef alpina LEUPOLD, Quinqueloculina, Haplophragmium, Nezzazza~

ta simplex OMARA, Hedbergella washitensis (CARSEY), Pithonella

sphaeríca KEUFFMANN, Rotalipora cf. cushmani MORROW, Lenticu-

lina, Tritaxia, Poliperos y Briozoos. En la serie de Bielba,

hay algunas delgadas intercalaciones (de 5 a 10 cm. de espesor)

de limos y arcillas límoliticas en la parte más baja del tra-

mo calizo, que, como ya se ha indicado más arriba, son equiva

lentes de la parte alta de intercalaciones de calizas y arci-

llas (tramo c» del corte de La Vega. En Bielba termina el -

tramo con un "hard ground" con óxidos de hierro, materiales -

ferruginizados y abundantes Lamelibranquios, Coralarios, Ammo

nites, etc. Por la distribucion de los Orbitolinidos indica-

da, no hay ninguna duda de asignar los dos tercios inferiores

de la serie al Cenomanense inferior (zona de 0. concava conca-

.va) y el tercio más alto al Cenomanense superior (zona de 0.

conica). Los espesores de este tramo son respectivamente de

130, 150 Y 105 metros en las series de Bielba, Labarces y La

Vega.

Por el reducido espesor del Cenomanense superior

en comparaci6n con el del inferior y por la presencia del

"hard ground" en el techo de aquel, parece muy probable que

haya un hiato de parte del Cenomanense superior o condensacion

de niveles, como ya se ha puesto de manifiesto en otras regio

nes de Santander, Alava y Burgos (RAMIREZ, 1969 a y 1971 b).
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En cambio, en la columna de Rio Nansa (Fig. 11),

termina el Cenomanense con un reducido tramo (unos 18 m) de -

margas grises., nodulosas, con mierofauna planctónica dominan-

te: Rotalipora cushmani MORROW, Rotalipora greenhornensis --

MORROW, Rotalipora montsalvensis MORNOD, Rotalipora turonica

thomei HAGN y ZEIL, Rotalipora reicheli MORNOD, Praeglobotrun-

cana stephani GANDOLFI y Praeglobotruncana stephani turbinata

REICHEL. Este tramo margoso falta en la mayor parte de los -

lugares y puede identificarse como.equivalente de lo que CIRY

y MENDIZABAL (1949) han denominado 11flysch de bolas" en la zo

na de Alava, Burgos y Navarra. La edad de dicho tramo es Ce-

nomanense superior. El espesor del Cenomanense medio-superior

en la columna de Rio Nansa es de unos 100 m.,, que se reduce en

otras zonas, al tiempo que tampoco se observa el tramo nodulo

so superior descrito en la citada columna, terminando el Ceno

manense con una superficie ferruginizada sobre los tramos cal

íticos que contienen Orbitolina (0) concava concava LA—careni

MARCK junto a Orbitolina conica DIARCHIACH y Nezzazzata sim--

plex OMARA, que definen niveles del Cenomanense medio. De to

dos estos hechos se deduce la existencia de la laguna estrati

gráfica de parte del Cenomanense superior (o condensacion de

niveles sobre el nivel ferruginizado) anteriormente señalada.

Turonense.

En las series de Bielba, Labarces y La Vega vie-

ne definido por una alternancia de margas calcáreas nodulosas

y brechoides con margas limolíticas y hojosas, ambas de colo-

res gris-verdoso o gris-azulado. Contienen una abundante aso

ciación de Foraminiferos (Fig. 16) entre los que destacamos

por su valor estratigráfico: Hedbergella.paradubia(SIGAL�,
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Globotruncana sigali REICHEL, Globotruncana lapparenti corona~

ta BOLLI, Globotruncana helvetica BOLLI, Praeglobotruncana ste-

phani GANDOLFI, Pithonella ovalis KAUFFMANN, Ammobaculites la~

genalis ROEMER, Bulbophragmiu , Haplophragmiumnsp RAMIREZ y -

Gaudryina laevigata FRANKE. El tercio más bajo corresponde al

Turonense inferior (zona de Hedbergella paradubia) mientras --

que los dos tercios superiores de la serie representan al Turo

nense superior (zona de Globotruncana helvetica). En la base

hay algunos Inoceramus. Las litofacies varian muy poco de unas

series a otras, siendo quizás el dato más destacable, el que -

las margas pierden el carácter limolítico hacia las regiones -

orientales. Las microfacies de los niveles de margas calcáreas

nodulosas intercaladas en toda la serie Turonense son biopelmi

critas con limo de cuarzo y glauconita, con secciones de Pitho-

nella sphaerica KAUFFMANN, Pithonella ovalis KAUFMANN, (este en

la parte baja), Globotruncana, Lenticulina, Marssonella, Areno-

buliminag Ostrácodos, restos de Equinodermos y de Lamelibran—

quios. Los espesores aumentan gradualmente de Oeste a Este te

ni¿ndose 100 metros en Bielba., 125 metros en Labarces y 145 m

en La Vega (fig. 14).

En-el corte del Rio Nansa, el Turonense está cons

tituido por un tramo de unos 60-80 m de margas limoliticas y -

hojosas con intercalaciones de calizas arcillosas nodulosas, -

ambas de colores gris-verdosos. Las calizas arcillosas pueden

presentarse, en ocasiones, constituyendo bancos de 1 o 2 m de

espesor. En la base presentan abundante glauconita. Son muy

fosilíferas conteniendo en algunos lugares Ammonites referibles

a los generos Mammites y,Vascoceras y Lamalibranquios del géne

ro Inoceramus. En la parte inferior se destaca la presencia -

de los Foraminiferos planctónicos Hedbergella paradubia(SIGA09
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praeglobotruncana stephan GANDOLFI., Es resto de la unidad

se caracteriza por la presencia de Globotruncana helvetica -

BOLLI, Globotruncana sigali REICHEL, Gaudryina laevigata FRAN

KE y Ammobaculites lagenalis ROEMER. Las mierofacies de las

intercalaciones de calizas son de biomicritas con Pithonella-

sphaerica (KAUFFMAN) y secciones de los Foraminiferos antes

citados. Es una unidad con gran uniformidad litologica en to

da la región.

Coniaciense-Santoniense.

Como el Turonense, viene definido por un conjun-

to de margas hojosas, limoliticas en la zona Occidental, que

alternan con calizas arcillosas o margas calcáreas, nodulosas,

de tonos grís-verdoso o gris azulado. En la parte alta del -

Santoníense se observan abundantes Equínidos del genero Micras-

ter, entre los que se reconocen M. coranguinum KLEIN y M. cor-

baricus LAMBERT. MENGAUD (1920) menciona tambien en la carre-

tera de Roiz a Labarces., Parapachydiscus cf. isculensis REDTENB.

La mierofauna es tambien muy rica en especial en Foraminíferos,

entre los que vamos a destacar por su pequeña dispersión verti

cal (Fig. 16) los siguientes: Globotruncana lapparenti trica-

rinata QUEREAU, Globotruncana concavata primitiva DALBIEZ, Glo-

botruncana lapparenti lapparenti BOLLI, Globotruncana margina-

ta REUSS, Globotruncana concavata concavata BROTZEN, Globotrun-

cana concavata carinata DALBIEZ, Verneuilina limbata CUSHMAN,

Gaudryina rugosa D'ORB y Lituola irregularis ROEMER. La base -

de la serie representa al Coniaciense superior-Santoniense infe

rior (zona de Globotruncana concavata primitiva), mientras que

el resto del tramo corresponde al Santoniense superior (zonas

de Globotruncana concavata concavata y G. concavata carinata).
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Las láminas delgadas correspondientes a las intercalaciones no

dulosas margo-calizas presentan una mierofacies de biopelmicri

tas o biomicritas con algunos pellets, generalmente con limo -

de cuarzo en la parte alta del Santoniense y secciones de Pitho-

nella spaherica KAUFFMANN, Globotruncana, Heterohelix, Tritaxia,

Marsonella, espiculas, etc. Los espesores medidos del Santonien

se son de 250 m tanto en Bielba como en La Vega.

En la columna del Barcenal, levantada en el flanco

Norte del anticlinal del río Nansa, está representado por una

unidad de carácter margo-calcáreo en la que, en detalle, pueden

separarse dos tramos litol6gicos con microfauna diferente:

a) Un tramo inferior, de más de 30 m, en el que

dominan las calizas arcillosas y limoliticas (bíopelmicritas)-

sobre las margas limoliticas, normalmente calcáreas y nodulo-

sas. Contienen algunos Equínidos (Mieraster) y una asociación

de microf6siles caracterizada por la presencia de Globotruncana

sigali REICHEL, Globotruncana lapparenti coronata BOLLI, Globo-

truncana scheneegansi SIGAL, Globotruncana cf. renzi, GANDOLFI

Gaudryina cf. laevigata, FRANKE, Tritaxia tricarinata REUSS, Ha-

plophragmium nov. sp., y Marssonella trochus D'ORB.

b) Un tramo más potente que el anterior (unos --

100 m) de carácter margoso dominante, con intercalaciones del-

gadas de calizas arcillosas, nodulosas (biomicritas o biopelmi

critas). Las margas son tambien nodulosas, de tonos grises o

azulados y contienen Micraster y abundantes microfósiles: Glo-

botruncana concavata concavata BROTZEN, Globotruncana concava-

ta carinata DALBIEZ, Globotruncana lapparenti lapparenti BOLLI

Globotruncana marginata REUSS, Globotruncana fornicata PLUMM,
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Globotruncana ventricosa (sensu BROTZ), Gaudryina rugosa D'ORB,

Verneulina limbata CUSHM., Lituola irregularis ROMER, Gluberina

decoratissima DE KLASZ y Tritaxia tricarinata REUSS.

El tramo inferior se data como Coniaciense de acuer

do con los Foraminiferos planctónicos mencionados, mientras que

las margas superiores son del Santoniense.

En esta serie el hiato estratigráfico que existia -

entre el Turoniense y Coniaciense, en la zona de Bielba y La Ve

ga, o no existe o es de menor intensidad.

Campanense.

El Campanense inferior tiene una litologia semejan

te a la del Santoniense, aunque las margas se presentan con --

una dolomitizaci6n de distinta intensidad, segun las zonas (más

intensa en la región Occidental-Bielba) que probablemente es la

responsable de la falta de fósiles observada en las dos series

(Bielba y La Vega). Solamente se ha reconocido algunos Brio—

zoos en la serie de Bielba y en un nivel de calizas arenosas -

con glauconita, no dolomitizadas, de la serie de La Vega, sec-

ciones de Marssonella, Tritaxia, Pseudovalvulineri, Pithonella

y espíLculas, es decir, microfauna de escaso valor cronoestrati

gráfico. El único criterio para asignar a estos niveles una -

edad Campanense es su posici6n estratigráfica entre un Santo—

niense superior y un Campanense superior, ambos bien datados.

El espesor de este tramo carente de fauna caracteristica es de

65 metros en Bielba y de 50 metros en La Vega. Por encima se

desarrolla un tramo de calizas arcillosas nodulosas, más cal-

cáreas hacia la parte superior, con Ostreidos y Lamelibranquios
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que dan lugar a una lumaquela, que en lámina delgada presentan

microfacies de biogravelmicritas arenosas con secciones de Num-

mofallotia cretacea SCHLUMB, Siderolites vidali SCHLUMB., Sul-

coperculina aff. cubensis PALMER, Orbitoides tissoti SCHLUMB.,

Vidalina hispanica SCHLUMB., Goupillaudina, Dorothia, Quinque-

loculina, Lithothamnium, Briozoos y restos de Equinodernos. Es

ta microfauna, reconocida solamente en la serie de La Vega -

(pues en la de Bielba los niveles correspondientes se presentan

totalmente dolomitizados) define perfectamente al Campanense -

superior (zona de Orbitoides tissoti). En un nivel algo más ar

cilloso que ha podido levigarse, situado en la base del tramo,

en el corte de La Vega, hemos determinado: Nummofallotia cre-

tacea SCHLUMB., Marssonella trochus D'ORB., Marginulina trilo-

bata DIORB, Goupillaudina cf. daguini MARTE y Siderolites vida~

li SCHLUMB. MENGAUD (1920) menciona en estos niveles Pyrina Pe-

trocoriensis DESMOULINS, junto a otros Equ-Inidos. El espesor

de este nivel es de 100 metros en La Vega, mientras que parece

ser solamente de 40 metros en Bielba,- aunque debemos señalar ~-

que en este último corte resulta muy dificil distinguir los dos

niveles del Campanense debido a los fen6menos de dolomitizacion

ya señalados anteriormente. De todos modos, el espesor total -

de los sedimentos atribuibles al Campanense es de 110 m y 150 m

en Bielba y La Vega, respectivamente. En la serie de El Barce-

nal, se distinguen solamente los niveles del Campanense inferior

y medio representado por 50 m de calizas arenosas con intercala

ciones de margas arenosas con Pseudovalnelineria clementiana

DIORB, vidalina hispanica SCHLUMB., Numm0fallotia cretacea

SCHLUMB., Goupillaudina cf. daguini MARIE, Merssonella, Dorothia,

Ostreidos, Briozoos y Poliperos. El Campanense superior, Maes-

trichtiense y Paleoceno no pueden, en cambio, separarse ya que

están representados por un conjunto dolomitico practicamente sin

fósiles.
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Maestrichtiense:

El techo del Cretácico y el Paleoceno inferior

(Danense y Montiense) viene representado en la regi6n aqui es

tudiada por un tramo de dolomias gruesas, arenosas a microcon

glomeráticas (Dolesparitas), probablemente de origen secunda-

rio y que por su carácter azoico no puede datarse. En cambio

estos niveles se presentan no dolomitizados en la zona Norte,

cerca de Santander, donde son bastante fosiliferos y MENGAUD,

(1920) señala la presencia de Orbitoides (= Lepidorbitoides)

socialis LEYM)junto a otros f6siles, especialmente en el Puen

te del Diablo y bajo el semáforo de la costa en la Capilla --

panteón. Para el mencionado autor, este tramo, que en los al

rededores de Roiz comienza por unos niveles brechoides o con-

glomeráticos, descansa sin discordancia apreciable sobre el -

Campanense, y aunque solo pudo observar moldes de Gasteropo—

dos y de otros fósiles que con duda atribuye a Cardium, lo in

cluye todo él dentro del Terciario. En la base del tramo do-

lomítico, en la serie de Bielba, se han reconocido algunos --

restos de equinodermos.

En la zona oriental el Cretácico aflora muy bien

en la costa, donde se han levantado las secciones de Baños de

Ubiarco y Flanco Norte del Sinclinal de San Román (Fig. 17).

Los pisos o unidades cronoestratigráficas, que, por el conte-

nido micropaleontol6gico se separan en esta zona, son:

Cenomanense.

Se distinguen dos tramos:
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El inferior, esencialmente arenoso y limolítíco,

presentándo algunas intercalaciones arcillosas. En la base

hay un reducido tramo de calcarenitas grises con glauconita

(intrabiomieritas o biomicritas, generalmente recristaliza--

das) con Orbitolina(O.) concava qatarica HENSON, Paratrocho-

lina lenticularis PAALZOW, Buccierenata subgoodlandensis VAN

DERP., Daxia cenomana CUVILL. y SZAK., y algas calcáreas (Neo-

meris, Acicularia, etc.). En la columna de Casar de Periedo

se intercala un tramo de calcarenitas (biopelmicritas) ocasio

nalmente dolomítizadas, con Cuneolina pavonia D'ORB, Dicycli-

na schlumbergeri NUM.-CHALM., Nummbloculina sp., Orbitolina -

(0.) concava qatarica HENSON y ºuinqueloculina sp. En la zo-

na de Santillana se observa un nivel de calcarenitas con lito

facies semejante a las del tramo que se describirá a continua

ción, situado en la parte superior de esta unidad terrím gena.

En algunas regiones (Baños de Ubiarco), hacia el techo de la

unidad aparece una alternancia muy regular de calizas, local-

mente dolomítizadas, con manchas rojizas (biopelmicritas) y de

arcillas calcáreas. Contiene este tramo Neoiraquia convexa -

DANILOVA, Orbitolina (M.) aperta ERMANY Orbitolina (O.)conca-

va concava (LAM.), Paratrocholina lenticularis PAALZOW y Fla-

vellamina alexanderi CUSH. Este tramo de alternancias es, --

muy posiblemente, un paso lateral de las calcarenitas del tra

mo siguiente. La potencia media de toda la unidad es del or-

den de 100 m aumentando hasta 250 m en la zona de Santillana.

El tramo superior (Cenomaniense medio-superior) -

se extiende en los flancos del sinclinal de Santillana~San Ro

mán, donde está definido por calcarenitas de tonos beiges (in

trabiosparitas), estratificadas en capas de 0,5 m aproximada-

mente. En la parte inferior contiene Orbitolina (0.) concava
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concava LAM, y Flabellammina alexanderi CUSHM., mientras que

los tramos superiores, que presentan delgadas juntas margosas3

contienen Orbitolina (0.) conica DIARCH, Pseudotextulariella

cretosa CUSHM y Pithonella sphaerica KAUFFMAN. La potencia -

varia considerablemente de unos puntos a otros, no solo por -

subsidencia diferencial, sino por presentar frecuentemente un

hiato estratigráfico en su techo, que da lugar a que en la ma

yor parte de los lugares falte el Cenomaniense superior. As¡

en la zona de Parbay6n _Obregón desaparece totalmente, lle—

gando a descansar las margas del Santoniense sobre el Cenoma-

niense inferior. De todos modos no suele sobrepasar los 45 m

de espesor.

Turonense y Coniaciense:

En los cortes de Baños de Ubiarco y Flanco Nor-

te del sinclinal de San Román, se trata de una monótona serie

en la que alternan margas hojosas grises y calizas arcillosas

(biomicritas). En la base y parte inferior contienen abundan

te glauconita junto a Hedbergella paradubia SIGAL, Globotrun-

cana helvetica BOLLI, Globotruncana sigali REICHEL, Praeglobo-

truncana stephan GANDOLFI,.Pithonella sphaerica KAUFFMAN, Pi-

thonella ovalis KAUFFMAN, que data a la serie como Turoniense,

habiéndose tambien encontrado Ammonites referibles a Parammo-

nites, mientras que en la parte superior se han reconocido -

Globotruncana lapparenti coronata BOLLI, Globotruncana angusti-

carinata-GANDOLFI y Globotruncana schneegansi SIGAL, que carac

terizan al Coniaciense. En los tramos altos son muy frecuen-

tes los Coralarios. El espesor de la unidad es de unos 250 m

en el corte del flanco Norte del sinclinal de San Román.
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Santoniense y Campanense inferior y medio:

Está caracterizado por una litología muy monoto-

na de margas hojosas alternando con calizas arcillosas y limo

liticas, que hacia la parte alta, dominan sobre las margas. -

Los dos tercios inferiores de la serie contienen abundantes -

Micraster, entre los que se reconocen M. coranginum KLEIN y -

M. corbaricus LAMBERT, as¡ como Globotruncana concavata conca-

vata BROTZ, Globotruncana concavata carinata DALBIEZ, Globo—

truncana lapparenti lapparenti BOLLI, Globotruncana fornicata

PLUMM., Pseudovalvulineria cf. costata BROTZ., Gaudryina rugo

sa D'ORB y Verneuilina limbata CUSHM. Esta asociación es ca-

racterística del Santoniense. En el tercio superior las cal¡

zas arcillosas adquieren más importancia que las margas, y jun

to a los Mieraster, aparece Echinocorys vulgar¡ BREYN, además

de secciones de Globotruncana aff. elevata elevata BROTZ, Glo-

botruncana aff. fornicata PLUMM., Pseudovalvulineria, Spiro—

plectammina y Goupillaudina aff. daguini MARIE. Esta asocia-

ción es característica del Campaniense inferior. La potencia

del conjunto Santoniense-Campaniense inferior-medio es de 230

m en la columna del flanco Norte del anticlinal de San Román,

que aumenta rápidamente hacia el Este (corte de la Magdalena-

Cabo Mayor, ya en la hoja de Santander, fuera del área de es-

te estudio, donde alcanza los 500 m.

Campaniense superior-Maastrichtiense.

Está constituido por calcarenitas y calizas are

nosas, que por la mierofauna pueden datarse sin ninguna difÍL-

cultad. Las calcarenitas son arenosas e incluso algunos nive

les pueden considerarse areniscas calca4reas, teniendo normal-

mente glauconita. Contienen3en la base,,Goupillaudina cf. da-
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guini MARIE, Nummofallotia cretacea SCHLUMB. Siderolites vida-

li SCHLUMB., Lithothamnium. sp. y Briozoarios. Este tramo infe-

rior corresponde al Campaniense superior. En la parte alta

aparece la siguiente microfauna: Lepidorbitoídes socialis

LEYM., Larrazetia larrazeti MUN-CH., Siderolites calcitrapoides

LAM., Racemigumbellina cf. fructicosa EGGER, Clypeorbis mami—

llata SCHLUMB., Orbitoides media DARCH y Nuramofallotia cretacea

SCHLUMB. Todo este tramo superior se data, por los microf6si--

les citados como Maastrichtiense.

En la columna del flanco Norte del sinclinal de -

San Roman, se han medido 50 m., potencia que aumenta considera

blemente hacia el ENE, en donde se alcanzan 157 m en la seccion

de la Magdalena-Cabo Mayor (hoja de Santander) en donde puede

separarse un tramo inferior de calcarenítas con 37 m de espe—

sor (Campaniense superior) y un conjunto superior de calizas -

arenosas con 120 m de potencia (Maastrichtiense).

9.3. CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS.

El Cenomaniense inferior presenta en la mayor par

te de la cuenca una sedimentación molásica con desarrollo de -

ciclotemas en los que alternan t¿rmínos o cielos de facies ma-

rina con otros de carácter continental o fluvial. Es mas sub~

sidente en la zona de Santillana del Mar (hoja de Torrelavega)

y en las regiones más orientales, donde el medio ambiente del

Cenomaniense inferior es siempre marino, de facies litoral a -

nerítica con predominio de Ostrácodos, Foraminiferos arenaceos

y Orbitolinas en algunos niveles.

Es a partir de la aparicion de Orbitolina concava

concava LAMARCK cuando toda la cuenca presenta un regimen cla-
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ramente marino en el que los aportes del continente son poco

o nada importantes, depositándose la serie de calcarenitas bio

clásticas en régimen nerítico. El hiato del techo del Cenoma-'

niense, como se ha indicado, es característico de la mayor par

te de la Cuenca Cantábrica y muy probablemente se debe a
.
una -

interrupci6n de la sedimentación, por lo que puede interpretar

se como una condensación de capas. La zona donde este hiato -

es menos acusado es la del río Nansa, es decir, conde el Ceno-

maniense superior se presenta en facies margosas o de alternan

cias de margas y calizas, que corresponden precisamente alas

facies de más profundidad, con Rotalipora y otros foraminife--

ros planct6nicos, que se interpretan como de medio nerítico de

la zona exterior o abierta de la plataforma.

Durante el Turoniense y Santoniense la cuenca al

canza los máximos de profundidad, depositándose las series de

margas y calizas arcillosas nodulosas en un medio neritico co-

rrespondiente a la zona exterior o abierta de la plataforma y

eventualmente a la zona interior (entre 100 y 180 m de profun

didad, aproximadamente). El medio tiene un índice energ¿tico

muy bajo, como indican las microfacies micriticas (biomicritas

o biopelmicritas).

El Coniaciense es, como se ha indicado en otros

trabajos sobre la Cuenca Cantábrica (RAMIREZ, 1971), el Piso

del Cretácico superior de menor profundidad y representa un -

carácter regresivo respecto al Turoniense. Por esta razón pa

rece 16gico que falte parcialmente en el borde del Macizo As-

turiano y áreas colindantes con la "Franja Cabalgante del Es-

cudo de Cabuérnigal?, ya que$por encontrarse en el borde occi-

dental de la Cuenca de sedimentacionlno debió depositarse, --
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pues la linea de costa pudo quedarse más al Este y Norte, es

decir, que nos encontrariamos fuera de la cuenca de sedimenta

ción del Coniaciense inferior, y si en algun momento las zonas

antes citadas quedaron cubiertas por el mar, en las etapas pos

teriores regresivas pudieron erosíonarse los sedimentos deposi

tados. Este último detalle no parece, por otra parte3muy segu

ro pues no se han encontrado mierofaunas resedimentadas del Co

niaciense en ningún nivel. Por otro lado la transgresión del

Santoniense debió ser rápida no dando lugar a la erosión del -

posible Coniaciense inferior depositado. Parece, por tanto, ~

más probable que la falta de Coniaciense inferior sea debida a

falta de depósito. Tambien es posible que algo del Turoniense

superior falte en los cortes (especialmente en el borde occi—

dental de las hojas de Comillas y de Cabez6n de la Sal), pues

su espesor es más bien reducido si lo comparamos con otras se-

ries más orientales de facies semejantes de la Cuenca Cantábri

ca.

En cambio, en la regi6n oriental, el Coniaciense -

está presente y en el caso de que exista hiato entre el Turo—

nense y Coniaciense, este es de pequeña intensidad.

La Cuenca del Campaniense inferior y medio es algo

menos profunda que en el Santoniense, depositándose calizas ar

cillosas (localmente dolomitizadas) y margas arenosas en la zo

na occidental (hoja de Comillas) y facies semejantes con inter

calaciones calcareniticas en la ~a oriental (hoja de Torrela-

vega). Se trata de sedimentos neríticos, depositados en la zo

na interior de la plataforma continental, es decir menos profun

dos que los del Santoniense, estando esta reducción batimetri-

ca en estrecha relación con las primeras facies de la orogenia

Alpina.
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Las lumaquelas de Ostreidos del Campanense Su-

perior nos indican que las biofacies eran costeras durante la

sedimentación de este piso, como muy posiblemente serían las

del Maestrichtiense, aunque por la falta de fósiles debidos

a la dolomitización mencionada, nada se puede afirmar. El

Maestrichtiense de la región oriental (hoja de Torrelavega)

se corresponde con sedimentos de carácter neritico (interior

de plataforma) caracterizados por la presencia de abundantes

Orbitoides, mientras que en la región occidental (hojas de Co

millas y Cabez6n de la Sal) serían muy probablemente litora—

les a neriticos.

Las potencias del Campaniense superior-Maestrich_

tiense aumentan, tambien de modo progresivo, hacia las zonas -

orientales, si bien se observan cambios bruscos de las mismas,

entre puntos no muy distantes entre si, como ocurre entre los

dos flancos del sinclinal de San Román.

Si comparamos las lito y biofacies del Cretáci-

co superior observadas en la zona occidental, con sus corres-

pondientes de otras regiones más orientales de la Cuenca Can-

tábrica y sobre todo si tenemos en cuenta la posición paleogeo

gráfica que ocupa dicha región (que fue un borde de la cuenca

de sedimentaci6n) se llega a la conclusión de que los sedimen-

tos son de facies algo más profunda de la que en principio ca-

bría esperar. Por ello parece probable admitir un pequeño sur

co orientado en sentido Este-Oeste, unido al actual Mar Cantá-

brico, durante el Cretácico superior que no seria otra cosa que

el "entrante Meso-Terciario costero" ya mencionado en el cap¡-

tulo de Rasgos Geológicos. El acentuado carácter noduloso de

los tramos margo-calizos del Turonense y Santoniense puede, --
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muy probablemente, estar en relaci6n con una acusada pendien-

te del fondo de la cuenca o cubeta. Por otra parte, la poten

cia de sedimentos del Cretácico superior de esta regi<5n,(apro_

ximadamente unos 1.000 m) es bastante más elevada de la que -

encontramos en zonas Orientales (en el meridiano que pasaria

a unos 15 kms. al Oeste de Santander) donde se localizaria un

alto que ya se vislumbra en el mapa de ísopacas (Fig. 14) del

trabajo de RAMIREZ DEL POZO (1971 a) y donde en el citado me-

ridiano' se localiza la linea de 500 metros.

La "franja cabalgante del Escudo de Cabu¿rnigaI?,

ha sido una franja m6vil que ha jugado un importante papel du

rante la sedimentación Mesozoíca. En esta franja cabalgan ---

los materiales del Carbonifero y Permotrias sobre el Jurásico

y Weáldico ampliamente desarrollado, al Sur, donde alcanzan -

grandes potencias ("entrante de Cabu¿rnigaII) mientras que al

norte de la franja m6vil ó no estan representados 6 en último

caso alcanzan un desarrollo muy pequeño. Los sedimentos co—

rrespondientes al Aptense, Albense, Cretácico Superior y Paleo

ceno-Eoceno, parece que no se han depositado al sur de la zo-

na de fractura, por lo que ésta ha debido constituir el borde

sur de la cuenca de sedimentaci6n localiziándose, al norte de

la misma, un %ntrante Meso-terciarioll que como hemos indica-

do anteriormente se extenderila hasta el actual Mar Cantábrico.
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10. PALEOCENO-EOCENO-OLIGOCENO.

10.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS.

El Paleoceno (designado como Eoceno inferior por

la mayor parte de los autores que han trabajado en este región)

ha sido tratado por todos ellos de un modo muy general y moder

namente por otros autores ya desde un punto de vista más estric

tamente estratigráfico o palcontológico. En particular ha sido

el Eoceno de San Vicente de la Barquera el que ha sido objeto -

de mayor atención por parte de los distintos autores.

Es MAESTRE (1864) uno de los primeros queseocupa ki

Nummulitico en su descripción de la provincia de Santander, de

dicando dos páginas a estos niveles. MALLADA (1907) en su ex-

plicación del Mapa Geol6gico resume los conocimientos que se -

tenían en esa fecha sobre el Eoceno de Asturias y Santander.

MENGAUD (1920) describe la sucesión estratígráfica

del Terciario de San Vicente de la Barquera, que caracteriza -

lito y bioestratigráficamente. Entre los cortes que describe

del Eoceno inferior (nuestro Paleoceno) figura el de los alre-

dedores de Roiz o Peña Saria, en la vÍLa del ferrocarril de San

tander a Llanes y el de la Sierra de Lleno, que corresponden

aproximada y respectivamente a nuestras series de La Vega y

Bielba. KARRENBERG (1934) describe el mismo corte del Tercia-

rio de la cuenca de San Vicente de la Barquera, designándo a

los niveles inferiores como del Paleoceno.

De esta región menciona algunos Nummulites GOMEZ -

LLUECA (1929) pero son HOTTINGER (1960) y HOTTINGER y SCHAUB -
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(1964) los primeros que establecen la sucesión cronoestrati-

gráfica de estos niveles con criterios modernos. más recien

temente, MALDONADO, REGUANT y TRUYOLS (1970) han establecido

la sucesi6n litoestratigráfica del Terciario de San Vicente

de la Barquera, aunque para los niveles inferiores esta suce

sión es id¿ntica a la establecida por MENGAUD. Finalmente -

la Estratigrafí-a y Mieropaleontología del Paleoceno y base del

Eoceno de la zona de Bielba-Labarces es establecida por RAMI~

REZ DEL POZO (1971 c).

10.2. ESTRATIGRAFIA Y MICROPALEONTOLOGIA.

El Paleoceno se extiende sobre el cretácico termi-

nal en el flanco Norte del anticlinal del rio Nansa, mientras

que los afloramientos atribuidos al Eoceno se ubican, ademas

de en esta zona, en la costa (Cabo de Oyambre), y en el núcleo

del sinclinal de San Román.

Para el estudio del Paleoceno y Eoceno se han ele-

gido las secciones de Bielba, La Vega, El Barcenal, Abaño-La

Acebosa y Flanco Norte del Sinclinal de San Román (Fig. 17).

Ya se ha indicado, que por el carácter dolomítico

que presenta resulta muy difícil separar el Maestrichtiense -

del Paleoceno.

Maestrichtiense(?) y Paleoceno inferior.

Esta* representado por un potente tramo dolomitico,

de 175 m de espesor en las series de Bielba. En detalle co—

mienza por un nivel de dolomias mieroconglomeráticas, con gra
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vado 0,5 cms) y abundantes oJxidos de hierro, que eventualmen~

te contienen pequeños restos de Equinodermos y que deben ser

un equivalente del nivel 1 señalado por MENGAUD (1920, p 218).

Sigue un potente tramo de dolomias de color blanco-amarillen-

to u ocre claro, con estratificación poco patente, sacaroideas

y arenosas en la mayor parte de los niveles (doloesparita). -

Son azoicas, excepto en los 50 m superiores donde se han reco

nocido algunos fragmentos de Lithothamnium, restos de Equino-

dermos, Glomospira y algunos Valvulinidos, es decir, mierofó-

siles de escaso valor eronoestratigráfico. Debe tratarse del

nivel 2 de MENGAUD, aunque en las series estudiadas por noso-

tros hemos encontrado un espesor muy superior al señalado por

el citado autor, quien pudo observar algunos moldes de Gaste-

rópodos indeterminables y de otro fósil que con duda atribuye

a Cardium, lo que le hace sospechar que se trate de facies de

agua dulce y por tanto de una caliza de lacustre. Por ello -

no se puede asignar una edad precisa a este tramo y nosotros

preferimos datarlo como Maestrichtiense (?) y Paleoceno infe~

rior., de acuerdo con las edades del infra y suprayacente. Co

mo hip6tesis de trabajo y por comparación con las series cono

cidas de la parte Oriental de Alava y Occidental de Navarra -

(MANGIN, 1959-60) apuntamos la posibilidad de que el tramo mi

croconglomerático basal y las dolomias azoicas representen al

Maestrichtiense y Danense en facies posiblemente lacustre-sa-

lobre, mientras que los 50 m superiores, con microfosiles ma-

rinos, podrian corresponder al Montiensey que presenta facies

marinas en las regiones mencionadas. Insistimos en que no --

hay posibilidad de subdividir a este tramo dolomitico y lo in

dicado más arriba se hace a titulo de hip6tesis.
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En la columna del flanco Norte del sinclinal de San

Román, el Terciario comienza por un tramo inferior de dolomías

arenosas y de microdolomias finamente cristalinas, localmente

pseudoollticas a gravelosas en los niveles superiores. No se

han observado f6siles. Este conjunto dolomítico, que tiene -

una potencia de unos 80 m se asigna al Daniense, tanto por las

edades del infra y suprayacente como por la mierofacies conoci

da en otros sectores de la Cuenca Cantábrica (Fig. 17).

El Montiense de la mencionada columna está constitui

do por un tramo de unos 70 m de calcarenitas (biomieritas a --

biopelmicritas) arenosas en algunos niveles, con abundantes al

gas RodofÍ_ceas. Contienen?Microcodiwn" (en la base solamente)

Rotalia cf. trochidiformis LAM., Planorbulina antiqua MANGIN,

Quinqueloculina sp., Tubitextularia sp., Distichoplax biseria-

lís DIETRICH, Lithothamniuni sp, Solenopora sp y Coralarios.

Paleoceno superior (Thanetiense).

En la serie de Bielba, viene definido por un tramo -

de 18 m que en la parte inferior son dolomías arenosas y con—

glomeráticas, con granos y cantos de cuarzo subredondeados a -

redondeados (tamaño máximo observado 1 cm), mientras que en la

parte superior son calcarenitas parcialmente dolomitizadas. En

todo caso., se observan en las láminas delgadas: Fallotella ala-

vensis MANGIN, Glomospira, ºuinqueloculina, Valvulinidos y Li-

thothamnium. Por la presencia de Fallotella alavensis MANGIN,

puede datarse a estos niveles como Thanetienses sin ninguna du

da, de acuerdo con MANGIN (1952-53 y 1959-60). En el corte de

La Vega creemos que los niveles equivalentes están representa-

dos por arcillas calcáreas muy arenosas, sin fósiles como se -

indica en la Fig. 18.
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Este tramo debe corresponder al nivel 3 de MENGAUD

(1920, p 218) o nivel de calizas de Miliolidos, quien señala

que lateralmente pasan a formaciones arenosas, arcillosas o

margosas, sin f6siles. Estos pasos laterales deben ser muy

bruscos, pues es en la serie de Peña Saria donde MENGAUD defi~

ne el nivel de calizas de Miliolidos, que es un corte muy pro-

ximo al nuestro de La Vega, donde en cambio, hemos observado

las facies arcilloso-arenosas. Respecto a las potencias pare-

ce que hay diferencias notorias entre las observadas por MEN—

GAUD y las medidas en nuestros cortes, pues mientras este au—

tor señala 50 a 60 m de calizas de Miliólidos, nosotros hemos

observado solo 18 a 20 m., lo que debe compensarse con los ma-

yores espesores indicados aqui del tramo dolomitico infrayacen

te.

En la serie del Flanco Norte de San Román, está de

finido por un reducido tramo, de unos 7 m, de calizas de tonos

beiges a marrones, que localmente contienen glauconita (biopel

mieritas ligeramente recristalizadas) con Glomalveolina primae-

va REICHEL, Fallotella alavensis MANGIN y Quinqueloculina sp.

Ilerdense. (*)

El Ilerdiense se define perfectamente por un poten

te tramo de calizas de Alveolinas o de Nummulites. En la serie

Este piso descrito por HOTTINGER y SCHAUB (1960) e inclui-

do en el Paleoceno por dichos autores, se considera la ba-

se del Eoceno desde la celebración del ITColloque sur 1'Eo-

cene" (Paris, 1968) (Mém. Bur. Réch. Geol. Min. n2 58).



T
_____________________________________ _____________________

o ESCAL.A EN METROS

¡ Nummotallotia cretacea (SCHLUMB.)
Siderolites vidcili SCHLUMB.

_____________ _______________________ _________________
Marginulina trilobata DORS.

- Orbitoide% tjssoti ( SCMLUMB.)

- Vidalina hispanica SCHLUMB.

• - - restos de Equinodermos

3 Lithothomniumspp.

C,lomospira sp.

VIvulinidos en general

- Foltotelta olavensis MANCIN

- Quinqueloculino sp.

Orbitolites biplanus LEHMANN
Alveotino doliolitormis(SCHWAC,ER)

Alveoltrta piper HOTTINGER

_____________ ______-- - - ________________
Alveolina avellano HOTTINGER

Alveolina varians HOTTINCER

Alveolina cucumitormis HOTTINGER

Cplomalveolina lepidula (SCHWAGER)
restos de Moluscos

Algas colcdreas

g ________________________ __________________
Cuvillierina cf. vallensis (RUIZ deGAONÁ

Nummulites cf. globutus LEYM.

Nummulites cf. otacicus LEYM.
Nummutites cf. exilis DOUV.r
Opercutino canalitera DARCH.

Assit,na leyrneruei DARCH. y HAIME

Alvcolina ct subpyrenoica LEYM.

- Microcodium

<C 9<
C 8IOZONA

5

________
.MAESTRICHTIENSE (')'

CAMPANENSE ILERDIENSE EDAD
PALEOCENO lNFERlOR 1

r
____

r



86.

de Bielba son calcarenitas gris-blanquecinas, bioclásticas, -

arenosas (biogravelmieritas, matriz parcialmente recristaliza

da). En los 40 m inferiores hemos reconocido: Alveolina do-

líoliformis, SCHWAG, Alveolina pipe HOTTING., Alveolina va—

rians HOTTING., Alveolina cucumiformis HOTTING., Alveolina --

avellana HOTTING., Glomalveolina lepidula SCHWAG., ºuinquelo-

culina, y otros Miliólidos, Glomospira, Orbitolites biplanus,

LEHMANN, Valvulinidos, Lithothamnium y restos de Moluscos. --

Las especies mencionadas caracterizan al Ilerdiense inferior

(zona de A. cucumiformis, según HOTTINGER (1960) correspon--

diendo este tramo inferior al nivel 4 ó de calizas de Alveoli

nas de MENGAUD. Hacia arriba las calcarenitas se hacen mas -

arenosas al tiempo que la matriz pasa a ser cristalina. En -

estos niveles superiores se observan abundantes fragmentos de

algas Rodofíceas (Lithothamnium) junto a Miliolidos y Cuvillie-

rina cf. vallensis RUIZ DE GAONA y Algas calcáreas. La mayor

parte de la matriz de estas calcarenitas está constituida por

el mierofósil problemático "Microcodium". Estos niveles supe

riores corresponden al tramo 6 nivel 5 de MENGAUD (calizas de

Lithothamnium). En la serie de La Vega se observan las mismas

especies de Alveolínas en el tramo inferior, aunque ¿ste pre—

senta en la parte alta,una intercalacíón de areniscas arcillo-

sas poco cementadas semejantes a las del Thanetiense. En las

calcarenitas superiores, que son tambien muy arenosas, (biopel

micritas) son más abundantes los Nummulites que las Alveolinas,

habiendo observado las siguientes especies: Nummulítes cf. -

globulus LEYM, Nummulites cf. atacicus LEM, Nummulites cf-

exilis DOUV., Operculina canalifera DIARCH., Assilina leymeriei

DIARCH y HAIME, Orbitolites sp., Alveolina cf. subpyrenaica,

LEYM, Lithothamnium y Cuvillierina cf. vallensis RUIZ DE GAONA.

El tramo inferior se data como Ilerdiense inferior, segun hemos
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indicado anteriormente, mientras que por las especies de Num-

mulites y -Alveolinas mencionadas en el tramo superior, parece

que debe corresponder al Ilerdense medio. Parece que el nivel

inferior contiene solo Alveolinas, mientras que en el superior

predominan los Nummulites. En conjunto, se han estudiado 100

m de serie perteneciente al Ilerdense.

En la columna de El Barcenal (Peña Saria) el Iler

dense está definido por 70 m de calizas con Alveolinas o Nummu

lites (Fig. 17). Son calcarenitas bioclasticas, de tonos gri-

ses y beiges, arenosas en algunos niveles (intrabiomicritas a

biomieritas con la matriz recristalizada). En conjunto son —

muy fosiliferas, destacando la presencia de Alveolina ellipsoi-

dalis SCHWAG., Alveolina cf. decipiens SCHWAG., Alveolina sub~

pyrenaica LEYM., Alveolina leupoldi HOTT., Alveolina cf. rotun-

data HOTT., Alveolina cf., corbarica HOTT., Alveolina trempina

HOTT., Alveolina ilerdensis HOTT., Alveolina triestina HOTT.,

Glomalveolina lepidula SCHWAG., Nummulites cf. atacicus LEYM.,

Nummulites cf. exilis DOUV., Assilina leymeriei DYARCH y HADIE

Orbitolites gracilis LEM., Distichoplax biserialis DIETRICH.,

Lithoporella melabesioides FOSLIE, Cuvillierina cf. Vallensis,

R. GAONA, Lithothamnium sp., además de Miliolidos, Briozoarios,

Políperos, etc.

Toda la fauna mencionada es característica del

Ilerdiense, estando representadas las zonas de Alveolinas de

HOTTINGER (1960) ellipsoidalis, moussoulensis, corbarica y

trempina, es decir la mayor parte del Ilerdiense. Litológica-

mente corresponde con los tramos: "calizas con Alveolinas1l y

?'calizas con LíthothamniumII, descritos por MENGAUD (1920-
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El Ilerdiense de la secci6n Flanco Norte del Sin-

clinal de San Román (Fig. 17) se define por calizas arenosas -
con abundantes Nummulites (biomieritas o biopelmieritas) con -
glauconita. Contienen Alveolina cf. triestina HOTT., Orbitoli~

tes cf. ibericus LEHM., Glomalveolina lepidula SCHW., Nummuli-

tes cf. atacicus LEYM., Nummulites cf. globulu LEYM., _Nummuli~

tes cf. exilis DOUV., Operculina cf. canalifera DIARCH, y Assi-

lina cf. leymeriei DIARCH y HA124E. La potencia del Ilerdiense

en ésta columna es de unos 20 m.

Cuisiense inferior.

Sobre las calizas de Alveolinas o Nummulites del

Ilerdiense aflora en la serie de El Barcenal (Fig. 17) un tra-

mo de arenas conglomeráticas con intercalaciones lenticulares

de areniscas calcáreas o calizas arenosas. Las arenas son po-

co cementadas con estratificación cruzada, de tonos blanqueci-

nos, y de aspecto parecido al de las arenas de la Fm. Utrillas,

habi¿ndose explotado muy activamente para áridos en el pasado.

Esta unidad, que tiene una potencia de unos 25 m es muy fosilí

fera, principalmente rica en Alveolinas y Nummulites, entre --

los que se destacan: Alveolina oblonga D'ORB., Alveolina sch-

wageri CHEC-RISP., Alveolina di-stefanoi CHEC-RISP., Alveolina

indicatrix HOTT., Nummulites planulatus LAM. y Orbitolites aff.

biplanus LEIN. La edad Cuisiense inferior de esta unidad está

perfectamente justificada por las especies de Alveolinas y.Num-

mulites citadas. Se trata del tramo denominado como Ilbanc á -

dragées" por MENGAUD (1920).

W_ii

En el Sinclinal de San Román y constituyendo el -

eje del mismo hay un tramo de calizas, generalmente muy areno-
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sas y areniscas calcáreas que localmente tienen nódulos de si-

lex y que por el contenido mierofaunístico se asignan al Cui—

siense. Se destaca la presencia de Asterodiscus cf. taramellii

MUN.-CHALM., Cuvillierina cf. valleensis R. GAONA, Nummulites

planulatus LAMARCK, Alveolína oblonga D'ORB, Alveolina schwage-

ri HOTT, y Alveolina fornasinii HOTT.

En la columna del flanco Norte del sinclinal de -

San Román se han medido unos 35 m. La potencia de esta unidad

aumenta considerablemente hacia el Este, en el flanco Sur del

citado sinclinal.

Entre el Cuisiense y el Ilerdiense es muy posible

que exista una laguna estratigráfica de parte del Ilerdense Su

perior.

Cuisiense medio-superior.

En el corte de El Barcenal, está definido por un

conjunto calizo que MENGAUD (1920) denomina "calizas de la Pe-

ña Sariall. Son calcarenitas grises, con glauconita en algunos

tramos, arenosas en la parte superior, y masivas en algunos ni

veles, mientras que en otros se presentan estratificádas en

bancos de 40-60 cm. (principalmente hacia el techo). En la

parte inferior son biomicrítas con Alveolina oblonga D'ORB.,

Alveolina schwageri CHEC-RISP., Alveolina~rÜtimeyeri HOTT.,

Nummulites planulatus LAM., Nummulites aff. aquitanicus BENOIST

y Assilina cf. granulosa DIARCHIAC. En la parte superior son

calizas muy arenosas con.Assilina laxispira De la HARPE., Assi-

lina cf. granulosa DIARCHIAC., Nummulites cf. lucasi DEFR. Y -

DIARCH. Nummulites aff. aquitanicus BENOIST, Nummulites cf-
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partschi granifer SCHAUB., Nummulites aff. irregularis DESHAYES

Asterodiscus taramellii SCHLUMB y Discocyc1ina pratti MICHELIN.

La potencia total del conjunto es de cerca de 90 m., de los que

hay que datar todavia como Cuisiense inferior a la base del mis

mo por contener Alveolina oblonFa D'ORB., y Nummulites planula-

tus LAM., aunque por razones prácticas se incluye a toda la un¡

dad en el Cuisiense medio y superior.

Este nivel que MENGAUD (1920) describe corno nivel

7, presenta, como señala HOTTINGER (1960) una asociaci6n de Al-

veolinas del Cuisiense idénticas a las de la region de Gan.

Luteciense inferior-medio.

Se trata de un tramo tambien calizo, constituido -

por unos 60 m de calcarenitas arenosas o calcirruditas con Assi-

linas de gran tamaño (nivel de "calizas con grandes Assilinas1l

de MENGAUD, 1920). En la base son nodulosas y se presentan es-

tratíficadas en bancos de-0,40 a 0,60 m, mientras que en la ma-

yor parte de la unidad son masivas, presentando en todos los ea

sos Alveolina gigantea CHEC.-RISP., Alveolina cf. frumentifor~-

mis SCHWAG., (ambas en la base), Assilina exponens SOWERBY, Assi-

lina spira ROISSY., Nummulites uronensis HED1, Nummulites praea-

turicus SCHAUB (al techo de la unidad), Orbitolites complanatus

LAM., y Eorupertia magna.LE CALVEZ. La edad de la unidad viene

definida por las Alveolinas de la base de la misma y por la pre

sencia de Nummulites praeaturicus SCHAUB, del techo.

Esta unidad ha sido estudiada en las series de El

Barcenal y Abaño-La Acebosa (Fig. 17).



91.

Luteciense superior.

Es un tramo tambien de carácter calcáreo (designa

do por MENGAUD como "calizas de Colombresl1). Tienesen la se—

rie de Abaflo-La Acebosa, un espesor de 90 m y está constituido

por calcarenitas arenosas, localmente algo dolomitizadas., con

Nummulites aturicus J. y L., Nummulites cf. crusafonti CLAVEL

y REGUANT, Nummulites cf. millecaput BOUBEE, Alveolina aff. --

prorrecta HOTTING., Asterodiscus stella GUMBEL, Asterodiscus

stellatus DIARCH, Discocyc1ina cf. sella DIARCH, Operculina cf

alpina DOUV., Eorupertia magna LE CALVEZ., y Assilina cf. gi—

gantea. Esta asociaci6n de macroforaminÍ_feros caracteriza al

Luteciense superior de todo el área mediterránea, de acuerdo -

con las biozonaciones establecidas por HOTTINGER, LEHMAN y --

SCHAUB (1962).

Biarritziense.

A este piso se asigna la serie de margas más o me

nos arenosas, que con una potencia de unos 80 m aflora en la

zona de La Acebosa (nivel "Gres de la Acebosall de MENGAUD).

Son margas limoliticas o arenosas, generalmente muy cubiertas,

de tonos grises y azulados, con restos carbonosos en algunos -

niveles. Contienen alguna Plícátula y una asociación de micro

foraminíferos muy rica en especies, entre las que se destacan:

Truncorataloides rohri BRONN y BERM., Globorotalia centralis

CUSHM y BERM., Globigerina venezuelana HEDBERG, G101)igerina

senni BECK, G19bigerina yeguaensis WEINZ y APPLI, Globigerap—

sis index FINLAY, Catapsidrax echinatus BOLLI, Porticulasphera

mexicana CUSHMAN, Marginulina fragaria taxasensis GUMBEL, Plec~

tina eocenica CUSHMAN, Eponides carolinensis navarraensis R. -

GAONA y COLOM, Cibicides carrascalesis COLOM, Cibides pseudoun-
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geria.nus CUSHm., Cibicides _granosus REUSS, Clavulinoides sza-

boi HANTREN (en el techo), Vulvulina nummulina GUMBEL, Karre-

riella kalkyardi CUSHM. y Heterolepa perlucida NUTALL. Se --

trata de una asociación microfaunística idéntica a la de las

margas azules de Biarritz ("Cote des basques") o las margas -

azules de la cuenca de Pamplona, consideradas ambas como Bia~

rritziense, y que pueden correlacionarse con la zona de Trun-

corotaloides rohri de BOLLI. En la playa de la Jerra hay al-

gunas intercalaciones de brechas calcáreas con Nummulites aff.

biedaí SCHAUB., as¡ como finas pasadas de areniscas calcáreas

de grano fino con Nummulites striatus BRUG. y Alveolina fragi~

lis HOTT.

Priaboniense.

Aflora en la playa de La Jerra, junto al cabo de

Oyambre, donde la serie se presenta con fuertes buzamientos e

invertida, as¡ como en las proximidades de la estación de fe—

rrocarril de San Vicente (Fig. 17).

Está definido por un conjunto de areniscas y con

glomerados que lateralmente pasan a calizas rosadas, arrecifa-

les,.con abundantes Políperos, y que presentan intercalaciones

de arcillas plásticas, limoliticas, de tonos pardo-rojizos.

Los tramos de conglomerados pasan lateralmente, y en corto es-

pacio, a brechas calcáreas biostrómicas que a su vez se inden-

tan con las calizas arrecifales (calcirruditas) generalmente

arenosas. En la Playa de la Jerra predominan las facies de

areniscas, conglomerados y/o brechas calcáreas sobre las cali-

zas arrecifales. Tienen estratificación cruzada a gran escala

y presentan pequeños biohermos incluidos en la masa conglomera
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tica o brechoidea. Esta unidad, denominada como "caliza ro-

sada con Polír perosU, por MENGAUD, es, como el Biarritziense,

muy fosilífera tanto en los niveles de brechas o calizas co-
mo en los arcillosos. Las calcirruditas o brechas calizas -

contienen.Nummulite.s fabianii PREVER, Nummulites cf. interme~

dius DIARCH, Actinocyc1ina radians DIARCH, Asterodiscus ste—

lla GUMB., Discocyc1ina ef sella DIARCH, Fabiania cassí OPPEN

HEIM, Carpenteria sp., Lithothamnium sp., Lithophyllum sp, y
Mili6lidos. Las arcillas se caracterizan por la presencia de

Clavulinoides-sizaboi HANTREN, Catapsidrax unicavus BOLLI, --

LOEBL y TAPPAN. Globigerapsis semiinvoluta KEIJZER, Globorota-

lia centralis CUSH. y BERM., Globorotalia cerroazulensis COLE
Globigerina parva.BOLLI, Globigerina venezuelana HEDBERG, Ci-

bicides cushmani NUTALL, Heterolepa perlucida NUTALL y Bolivi-

na nobilis HANTREN. La potencia de esta unidad en la playa de

la Jerra es del orden de los 100 m.

Oligoceno y Mioceno basal.

Los afloramientos del Oligoceno marino de la --

cuenca de San Vicente de la Barquera son los únicos conocidos

en todo el Norte de España, pues sabido es que el Oligoceno se

presenta siempre en facies continental.

Afl*ra en el sinclinal de Mer6n entre las pla—

yas de este nombre y la de la Jerra, as¡ como al Sur de los ca

balgamientos del fla,,n.ic,o mcridional del anticlinal de Prellezo

(Fig. 17)-

Para el estudio detallado de la Estratigrafia -

de estos niveles se parte de las columnas de las Playas de Me-
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ron y de la Jerra. Hasta la realización de la hoja MAGNA de Co

millas, no se habia llevado a cabo ningún estudio bioestrati-

gráfico detallado del Oligoceno, siendo el trabajo de MENGAUD
(1920), el único disponible aunque en el solo se citaban los -

Nummulítes, Lepidocyc1inas y macrofauna.

En la Playa de la Jerra, tanto el Eoceno superior,

como el Oligoceno presentan una litologia en la que predominan

areniscas calcáreas, conglomerados y calizas arenosas arrecifa

les de tonos rosados, pasándose lateralmente de unos a otros -

de un modo muy brusco. Las calizas contienen algas Rodoficeas.

Briozoarios y Discocyc1ina (en la parte inferior). El limite

Eoceno-0ligoceno, es difícil de establecer, habiéndose fijado

aproximadamente coincidiendo con el techo de las Discocyelinas.

En la playa de Merón, los sedimentos atribuidos -

al Oligoceno se presentan cabalgados por un Aptiense muy bre-

chificado., lo que, unido a los bruscos cambios laterales de fa

cies que presenta esta serie, impide que puede establecerse la

correlaci6n con el tramo Oligoceno de la playa de la Jerra. En

el Oligoceno de la playa de Mer6n se pueden separar, en lineas

generales, tres tramos con características litológicas y miero

paleontol6gicas propias. Estos tramos son de abajo a arriba:

Unos 130 m de arcillas rojo-vinosas, ligeramen

te limol2<.ticas� con intercalaciones muy delgadas de areniscas

calcáreas, ocasionalmente mieroconglomeráticas. Las arcillas

presentan una abundant-1sima asociación de microforaminíferos,

entre los que se destacan: Vulvulina nummulina GUMBEL, Clavu-

linoides szaboi HANTKEN, Heterolepa perlucida NUTTALL, Cibici-

des pseudoungerianus CUSHMAN,.Gyroidina guayabalensis COLE, --
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Uvigerina curta CUSH., y JARV.,, Ellípsonodosaria verneuili

D'ORB, Textularia recta CUSHMAN, Anomalinoides grosserrugosa

GUMBEL, Marginulina fragaria taxasensis CUSHMANN y APLIN, Ka-

rreriella kalkayardi CUSHMAN, Halkayardia minima LIEBUS, Gyp-

sina globula REUSS, Spiroplectamnina carinata_DIORB, Quinque~

loculina poeyana DORB, Globigerina venezuelana HEDBERG, Globi-

gerina ciperoensis angustisuturalis BOLLI (en la parte infe—

rior del tramo), Globigerina ciperoensís angustiumbilicata --

BOLLI, Globinella cf. chipolensis CUSHM y PONT., Globigerina

rohri BOLLI y Catapsidrax unicavus BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN.

Un tramo de unos 85 m en el que predominan -

las areniscas calcáreas y conglomerados calcáreos, que pasan

lateralmente y de un modo muy rápido a calizas rosadas bioher

males, con Políperos, Briozoaríos y Algas Rodofíceas. Se pre

sentan en bancos lenticulares y son frecuentes las intercala

ciones de arcillas rojizas. Contiene Nummulítes vascus J. y

LEYM., Nummulites intermedius DIARCH., Nummulites boucheri DE

LA HARPE., Nummulítes fichteli MICH., Lepidocyc1ina (Eulepidi-

na) dilatata MICH., Lepidocyc1ina (E.) raudilini P. LEYM., Le-

pidocyelina (Nephrolepidina) praemarginata R. DOUB. y Gypsina

globula REUSS.

Completa la serie visible en la playa de Me-

ron un tramo de unos 100 m de arcillas predominantemente gri-

ses, limoliticas, con delgadas intercalaciones (de 1 a 10 cm)

de areniscas calcáreas en la base y no cementadas hacia arri-

ba. Son, como las arcillas inferiores, muy fosiliferas, prin

cipalmente ricas en microforaminIferos, entre los que se des-

tacan: Heterolepa perlucida NUTALL, Vulvulina cf. arenacea,

BAGG., Clavulinoides szaboi HANTKEN, Chilostomella ey1indroi-
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des REUSSS, Pullenia quinqueloba REUSS, Robulus limbosus REUSS,

Entosolenia sp., Amphistegina lessoni D'ORB, Spiroplectamina -

carinata D'ORB, Bolivina nobilis HANTKEN, Almaena epistominoi-

des MARIE, Cassidulina subglobosa BRADY, Uvigerina curta CUSH.

y JARVIS,.Globorotalia Kugleri BOLLI, Globorotaloides suteri,

BOLL19 Globigerina venezuelana HEDBERG, Globigerina rohri Bo-

LLI., Globigerinoides obligua BOLLI, Globigerinoides triloba,

REISS., GUorotalia mayeri CUSH. y ELLIS.

Provisionalmente y con relacion a la zonaci¿n de

BOLLI (1957, 1966) por Foraminíferos planctónicos, el tramo in

ferior se puede referir a las zonas de Globorotalia opima, Bo-

LLI9Globigerina ciperoensis ciperoensis, BOLLI, as¡ como a las

zonas de la misma denominaci¿n de STAINFORTH, et al (1975) que

equivalen aproximadamente a las biozonas P.21 y P.22 de BLOW -

(1969) o a la zona de Globigerína angulisuturalis BOLLI de POS

TUMA (1966).

En cuanto a las margas superiores pueden correla~

cionarse aproximadamente con las zonas Catapsidrax dissimilis

CUSH y BERM. y C. stainforthi BOLLI, LOEBL y TAPPAN de las es-

tablecidas por BOLLI (1957, 1966), que coinciden con las de la

misma denominaci6n de STAINFORTH et al (1977), con la zona de

Globigerinoides triloba REUSS de POSTUMA (1966) y las N.S y N.6

de BLOW (1969). Estas margas superiores deben incluirse ya en

el Míoceno inferior, como demuestra la presencia del género --

Globigerinoides, ausente siempre en el oligoceno.

En cuanto al nivel intermedio, con Nummulitidos y

Lepidoeyelinidos, se sitúa en el techo del Oligoceno, aunque -

es posible que puede llegar tambien a la base del Mioceno (Aqui

taniense).
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Las sedimentaciones de las mierofaunas son muy fre

cuentes en estos niveles superiores del Terciario, lo que difi-

culta extraordinariamente las zonaciones. Por ello las que se

han establecido deben considerarse como no definitivas.

Entre los tramos datados como Priaboniense y los -

del Oligoceno es posible que haya un híato estratigráfico, pero

las pésimas condiciones del afloramiento existentes en la Playa

de la Jerra no permiten hacer afirmaciones.

10.3. OBSERVACIONES PALEOGEOGRAFICAS.

El área donde afloran los materiales del Terciario

es poco extensa, reduci¿ndose al "Entrante Meso-Terciario Coste

rol', por lo que resulta muy difícil hacer consideraciones paleo

geográficas de carácter regional.

La influencia del continente es bien patente a lo

largo de todo el Paleoceno, siendo relativamente importantes -

los aportes de material detritico~terrigeno, como demuestran -

todos los niveles calcáreos que son arenosos o conglomeraticos

y las intercalaciones de arenas y arcillas, sobre todo en el ~

Paleoceno superior. MENGAUD señala que los t¿rminos inferiores

(niveles 1, 2 y 3) pasan lateralmente hacia el oeste a arcillas

margas y arenas. Creemos que estos pasos laterales son muy --

frecuentes, máxime teniendo en cuenta las facies poco profun—

das de estos sedimentos, pues es en la serie de La Vega, donde

las intercalaciones detritico-terrigenas alcanzan mayor desa~-

rrollo. Por ello creemos que los cambios laterales son muy --

bruscos y no es posible indicar hacia donde aumenta el cara*c--

ter terrigeno. Parece que el tramo dolomitico inferior es mas
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arenoso en La Vega, donde por otra parte las intercalaciones

detrítico-terrígenas del Paleoceno superior son mas ímportan-

tes. La fauna se presenta tambien mejor conservada y menos

fragmentada en Bielba donde parece adivinarse un cara*cter al-

go más marino, aunque como indicamos anteriormente no se pue-

de generalizar.

La base del tramo dolomítico parece ser de facies

marina, a juzgar por los fragmentos de Equinodermos menciona-

dos, mientras que el resto podria presentar facies lacustre -

de acuerdo a los Gaster6podos señalados por MENGAUD. En los

50 m superiores hemos encontrado mierofósiles marinos que ¡n-

dican profundidades muy pequeñas. En el Paleoceno superior -

predominan las biofacies neríticas, aunque los episodios cos-

teros son relativamente frecuentes. Los niveles con "Microco-

dium" de Bielba pueden señalarnos facies de paso a las del Ga

rumnense. Las calizas de Alveolinas del Ilerdiense caracteri

zan medios neríticos y Cuvillierina cf. vallensis RUIZ DE GAO

NA se localiza en mares muy poco profundos de aguas cálidas

con tendencia subarrecifal., normalmente en zonas agitadas

VIJIJEL y NOUET, 1966), como5por otra parte,indica la matriz es-

ica de los niveles en que se encuentra y las frecuentesparit

Algas Rodof2<.ceas meac,i^das. En general la profundidad del

medio aumenta hacia las regiones orientales (hoja de Santander

fuera del área del ~tudio) donde se encuentran algunos Fora-

miniferos planct¿nicos.

El Cuisiense inferior en la zona occidental (se-

rie de El Barcenal), representado por las areniscas calcáreas

con Alveolinas o Nummulites y Ostreidos debe interpretarse co

mo dep6sit, os de facies litoral o neritica en parte arrecifal

(las intercalaciones lenticulares de calizas con corales), --
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mientras que en la zona oriental (serie del Flanco Norte del

Sinclinal de San Román) corresponde a facies nerítica con Num-

mulites y Alveolinas. En cualquier caso la influencia del con

tinente es patente como lo atestigua el elevado contenido de

arena.

Durante el Cuisiense medio-superior y Luteciense,

los depósitos son siempre nerl-ticos, correspondientes a la zo-

na interior de la plataforma continental, caracterizándose por

calcarenitas con Assilinas, Nummulites, Orbitoididos y en oca-

siones Alveolinas. Se trata, por tanto, de una plataforma ¡n-

terna carbonatada.

En el Biarritziense (margas arenosas gris azuladas)

las facies son también neríticas, pero de mayor profundidad que

en el Luteciense (zona exterior de la plataforma) como se dedu-

ce de la presencia de algunos Foraminiferos planetónicos.

Durante el Príaboniense el medio continu¿ un r¿gi-

men nerítico, semejante al del Biarritziense, aunque aparecen

intercalaciones de calizas rosadas con Poliperos, brechas de -

bloques de materiales del Cretácico con cemento con fauna pria

boniense y conglomerados calcáreos biostr¿micos. Esta variabi

lidad de faciesse debe a que durante esta ¿poca se produjo la

extrusi6n del Keuper que perforó totalmente las series sedimen

tarias anteriores. Esta inyección dio lugar a una cuenca de ~

fondo inestable en la que localmente existirlan condiciones fa

vorables para el desarrollo de biohermos (zonas altas) que, da

da la inestabilidad a la que anteriormente se ha aludido, se -

destruirian rápidamente, pasando a facies biostr6micas (conglo

merados) depositadas en un medio de elevado índice energético,
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en el que tambien podia haber sedimentaci6n olistostrómica. -

Entre los altos formados por los arrecifes y biostromos, se -

desarrollarlan pequeflos surcos, en los que se depositarian --

las arcillas rojizas con algunos representantes planctónicos.

Durante el Oligoceno y base del Mioceno, continua

ron las mismas condiciones de sedimentaci6n, aunque el desarr2o

llo de facies arrecifales no fue tan importante. Sus depósi-

tos son esencialmente de facies neritica de la zona exterior -

de la plataforma, con episodios locales de carácter arrecifal

que, por el contenido de Nummulites, Lepidocyc1ina, etc., de-

ben interpretarse como de la zona interior de dicha plataforma.

No parece existir discordancia angular evidente -

entre el Eoceno y Oligoceno, por lo que la fase Pirenaica no -

tuvo transcendencia en la creación de estructuras regionales;

sin embargo, la presencia de brechas de bloques de materiales

del Mesozoico, as¡ como la variabilidad de facies durante el -

Priaboniense, indican que los empujes tect6nicos correspondien

tes a estas fases se tradujeron en una mayor actividad haloci-

n6tica con extrusi6n total de los diapíros. De esta manera se

produci-rían discordancias en los bordes de las intumescencias

salinas que se atenuarian hacia las áreas marginales.

El plegamiento fundamental corresponde a las fa~

ses Sávica y Stairica como demuestra el hecho de que el Oligo

ceno se encuentre cabalgado por series más antiguas.
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a) Mícrofacies

b) Microf¿siles levigados (Foraminiferos Ostrácodos)



LAMINA I

1.- Biomicrita, matriz recristalizada: Bradyina ex. gr. cri-

bostomata RAUZER y REITL., Endot!Lyra, Globivalvulina, Tu-

beritina.

Westfaliense (Tramo a) (x 15).

Bielba.

2.- Biomicrita recristalizada, id¿ntica a la anterior: Clima-

cammina, Pseudostafella cf. sphaeroidea(MOELLER�, Endothy~

ra, Dvinella, Tuberitina.

Westfaliense (tramo a) (x 15)

Bielba.

3.- Biomierita con algunos pellets, posiblemente de recrista-

J,
lización: Pseudostafella cf. sphaeroidea(MOELLER�,Endo--

thyra, Glomospira, Tetrataxis.

Westfaliense (Tramo a) (x 15)

Bielba.

Biopelmicrita3 en parte recristalizada: Climacammína,

Globivalvulina, Endothyra, Tuberitina, Dvinella.

Westfaliense (Tramo a, parte superior) (x 15)

Bielba.
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LAMINA II

1.- Biopelmierita: Palaeotextularia, Fusulinella b*ócki MOELLER,

Calcivertella, Endothyra, Tuberitina, Globivalvulina.

Westfaliense (Tramo a) (x 15).

Bielba.

2.- Biomierita,, con pellets diseminados: Bradyina ex. gr. nau-

tiliformis MOELLER, Tuberitina Ammodiscus.

Westfalíense (Tramo a, parte súperior)(x 15).

Bielba.

3.- Biomierita con algunos pellets, muy recristalizada: Calci-

vertella, Dvinella, Archaediscus, Tuberitina.

Westfaliense (Tramo a, parte superior) (x 20)

Bielba.

4.- Como la anterior. Contiene, además, Palaeotextularia, Endo-

thyra.

Westfaliense (Tramo a, parte superior) (x 20).

Bielba.

s' Biopelmicrita: Climacammina ex. gr. aljutovica REITL., Tu-

beritina.

Westfalienae (Tramo a, parte superior) (x 20).

Bielba.

Biopelmicrita: Climacammína ex. gr. aljutovica REITL., Tu

beritina.

Westfaliense (Tramo c) (x 15).

Bielba.

6.- Biopelmicrita, matriz recristalizada: Climacammina y Palaeo-

textularidos en general, Tuberitina-

Westfaliense (Tramo e) (x 45)

Bielba.
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LAMINA III

1.- Globivalvulina.

Westfaliense (Tramo a) (x 60)

Bielba.

2.- Endothyra, Tuberitina.

Westfalíense (Tramo a) (x 60)

Bielba.

3.- Climacammina.

Westfaliense (Tramo a) (x 40)

Bielba.

Globivalvulina, Archaediscus?.

Westfaliense (Tramo a) (x 50)

Bielba.

5.- Endothyra.

Westfaliense. (Tramo a) (x 70)

Bielba.

6.- Endothyra, Pseudostafella.

Westfaliense (Tramo a) (x 60)

Bielba.

7.- Pseudostafella cf. sphaeroidea(MOELLER).

Westfaliense (Tramo a) (x 60)

Bielba.

8.- Endothyra.

Westfaliense (Tramo a) (x 60)

Bíelba.

9.- Palaeotextularido, Endothyra.

Westfaliense (Tramo a) (x 50).

Bielba.



LAMINA III (Cont.).

10.- Palaeotextularia.

Westfaliense (Tramo a) (x 40)

Bielba.

11.- Sección tangencial de Climacammina?.

Westfaliense (Tramo a) (x 40)

Bielba.

12.- Tuberitina.

Westfaliense (Tramo a) (x 40).

Bielba.

13.- Bradyina (posiblemente B. minima REITL.).

Westfaliense (Tramo a) (x 45)

Bielba.

14.- Bradyina ex. gr. cribostomata RAUZER y REITL.

Westfaliense (Tramo a) (x 30).

Bielba.

15.- Bradyina ex. gr. cribostomata RAUZER y REITL.

Westfaliense (Tramo a) (x 30)

Bielba.
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LAMINA IV.

1.- Bradyína ex. gr. nautiliformis MOELLER.

Westfaliense (Tramo a, parte superior) (x 40)

Bielba.

2.- Calcivertella, Dvínella, Archaediscus.

Westfaliense (Tramo a, parte superior) (x 70).

Bielba.

3.- Tuberitina bulbacea GALLOW y HARLT, Endothyra.

Westfaliense (Tramo a, parte superior) (x 30)

Bielba.

4.- Fenestellidae.

Westfaliense (Tramo a, parte superior) (x 45).

Bielba.

Dvinella.

Westfaliense (Tramo e) (x 50)

Bielba.

6.- Calcivertella.

Westfaliense (Tramo c). (x 50)

Bielba.

7.- Climacammina ex. gr. aljutovica REITL.

Westfaliense (Tramo c) (x 45).

Bielba.

8.- Stafella (Paramillerella) cf. advena THCMPSON.

Westfaliense (Tramo c) (x 75).

Bielba.

9.- Tuberitina, Endothyra.

Westfaliense (Tramo e) (x so)

Bielba.
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LAMINA V

1.- Arenisca gruesa, microconglomerática, con cuarzo, moscovi-

ta y minerales pesados (circón, turmalina y rutilo), cemen

tada por Siderita. Azoica.

Permotrias (x 15).

Bielba.

2.- Caliza microcristalina, ligeramente dolomítica. Azoica.

Lías inferior (Hettangense) (x 30).

Saja.

3.- Caliza mierocristalina, parcialmente recristalizada. Biomi

crita: Secciones de Gaster6podos y de Lamelibranquios.

Lías inferior (Hettangense) (x 30).

San Miguel de Aguayo.

4.- Brechas calcareo-dolomitica. Azoica.

Lías inferior (Hettangense) (x

Tudanca.

Caliza microcristalina: Raras secciones de Ostrácodos y -

radiolas de Crinoideos.

Lías inferior (Sinemuriense) (x 30).

Tudanca.

6.- Calcarenita grano medio, matriz microcristalina, muy re-

cristalizada. Oomicrita fosil-Ífera con graveles: Restos

de Moluscos y radiolas y restos de Crinoideos.

Lías inferior (Sinemuriense) (x 15).

Saja.
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LAMINA VI

1.- Calcarenita microcristalina, con oolítos y pseudoolitos:

Pfenderina, Valvul.Ínidos, Gasterópodos y radiolas de Cri

noideos.

Lías inferior (Sinemuriense) (x 15).

Reinosa.

2.- Caliza mierocristalina: Favreina, pequeños restos de Cri-

noideos.

Lías inferior (Sinemuriense) (x 15).

Saja.

3 y 4.- Calcarenita microcrístalina, mal clasificada. Biopelmi

crita con algún pseudoolito aislado: Pfenderina, abundan-

tes restos de Moluscos (Lámelibranquios y Gasterópodos) y

de Crinoideos.

Lías inferior (Sinemuriense) (x 30).

Reinosa.

S.- Caliza microcristalina. Biopelmicrita con algún gravel o'

pseudoolito aislado: Restos de algas, Ostrácodos y res-

tos de Moluscos y de Crinoideos.

Lías inferior (Sinemuriense) (x 30)

San Vicente de León.

6.- Biomicrita con algunos pellets: Gaster¿podos, Ostrácodos.

Lías inferior (Sinemuriense) (x 15).

Saja.
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LAMINA VII.

1.- Pelmierita fosilifera: Lingulina, Ostrácodos, restos de Mo~

luscos y de Crinoideos.

Lías inferior (Sinemuriense) (x 30).

Quintana.

2.- Biopelmicrita con oolitos gruesos y cuarzos idiomórficos:

Restos de Moluscos y Ostrácodos.

Lías inferior (Sinemuriense) (x 30).

Reinosa.

3.- Calcarenita oolítica, mierocristalina, arenosa. Oopelmicri

ta-, Pfenderina,, restos de Crinoideos.

Lías inferior (Sinemuriense) (x 30)

San Miguel de Aguayo.

4.- Biomierita con algunos pellets: Lingulina, Valvulinidos, Os

trácodos, restos de Moluscos, radiolas y restos de Crinoideos.

Lías inferior (Sinemuriense) (x 30)

Tudanca.

Pelmierita con limo de cuarzo: Lenticulina, Lingulinay Asta-

colus, Ostrácodos, restos de Crinoideos y Moluscos.

Llas superior (Sinemuriense superior) (x 30)

Reinosa.

6.- Caliza microcristalina arcillosa, algo limolitica: Astáco-

lus, Lingulina, Ostrácodos, restos de Moluscos y de Crinoi~

deos.

Lías superior (Sinemuriense superior (x 30)

Quintana.
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LAMINA VIII.

1.- Micrita fosilífera, limolí-tíca: Lingulina, Ostrácodos,

Restos de Moluscos y de Crinoideos.

Lías superior (Sinemuriense superior) (x 30).

Saja.

2.- Mierita fosilífera: Dentalina, Ostrácodos, restos de Cri-

noideos.

Lías superior (Pliensbachense) (x 30).

Tudanca.

3.- Biopelmicrita, parcialmente recristalizada: Ophthalmidium

peuqeflos restos de Crinoideos.

Lías superior (Pliensbachense) (x 30)

Reinosa.

4.- Caliza microcrista,lina, con algunos pellets, fosilifera:

Lenticulina, restos de Crinoideos.

Lías superior (Pliensbachense) (x 30).

San Miguel de Aguayo.

5 y 6.- Biomicrita arcillosa: Lenticulina, Lingulina, Arnmobacu-

lites, Frondicularia, restos de Crinoideos.

Lías superior (Pliensbachense) (x 30)

Tudanca.
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LAMINA IX.

1.- Biomicrita arcillosa: Microfilamentos, Eothrix alpina LOMB,

restos de Crinoideos.

Lías superior (Toarciense) (x 30)

Saja.

2.- Micrita fosilifera, arcillosa y limolítica: Dentalina, mi~

crofilamentos fraccionados, restos de Crinoideos.

Lias superior (Toarciense) (x 30)

Tudanca.

3.- Mierita fosilifera con algo de limo: Microfilamentos, res-

tos de Crinoideos.

Lias superior (Toarciense) (x 30)

Reinosa.

4.- Biopelmicrita: Mierofilamentos, Eothrix alpin LOMB., Tro-

chammina cf. inflata (MONTGU)3restos de Crinoideos.

Dogger (Aaleniense-Bajocense) (x 30)

Reinosa.

Biomícrita con n6dulos micríticos arcillosos: Lenticulina,

Microfilamentos, Eothrix alpin LOMB., restos de Crinoi-

deos.

Dogger (Aaleniense-Bajocense) (x 30).

San Miguel de Aguayo.

6.- Biopelmicrita: Mierofilamentos, Lenticulina, restos de Cri

noideos.

Dogger (Aaleniense-Bajocense) (x 30)

.Saja.
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LAMINA X

1.- Biomicrita con nódulos micrílticos: Lenticulina, Microfila

mentos, Globochacte alpina LOMB., Eothrix alpina LOMB., -

Nubecularia cf. reicheli MARIE, restos de Moluscos y de -

Crinoideos.

Dogger (Bajocense superior) (x 30)

Tudanca.

2 y 3.- Biomierita con nódulos micriticos: Lentículina, Lithis-

tidae, Nubecularia cf. reicheli MARIE, microfilamentos, -

Gaster6podos y restos de Crinoideos.

Dogger (Bajocense superior) (x 15)

Saja.

4.- Biomicríta con nódulos mieriticos: Favreina, Microfilamen

tos, Lithistidae, restos de Crinoideos.

Dogger (Bajocense superior) (x 30).

Quintana.

Biopelmierita arcillosa: Mícrofilamentos, Eothrix alpina

LOMB., restos de Lamelibranquios y de Crinoídeos.

Dogger (Bathonense) (x 30).

Tudanca.

6.- Biomicrita: Microfilamentos, Eothrix alpina LOMB., Globo-

chaete alpina LOMB., Lenticulina, restos de Crinoideos-

Dogger (Bathonense) (x 20).

San Vicente de León.
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LAMINA XI

1.- Biopelmierita: Microfilamentos, Eothrix alpina LOMB., y

restos de Crinoideos.

Dogger (Bathonense) (x 30)

Saja.

2.- Pelmicrita recristalizada (mieroesparita): Mierofilamen-

tos, Lenticulina, restos de Crinoideos.

Dogger (Calloviense) (x 30)

Tudanca.

3.- Conglomerado silíceo, con cemento de caliza pisolítica:

Girvanella.

Facies Purbeck (Malm) (x 15).

Saja.

4.- Conglomerado de cuarcita y cantos calcáreos rojos, cemen-

tados por arenisca calcárea. Azoico.

Facies Purbeck (Malm) (x 15)

Saja.

S.- Caliza microcristalina, arenosa, pisolítica. Azoica.

Facies Purbeck (Berriasiense) (x 30)

Tudanca.

6.- Caliza limolitica, pisolitica. Azoica.

Facies Purbeck (Berriasiense) (x 30)

San Vicente de León.
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LAMINA XII

1 y 2.- Conglomerado calcáreo poligénico. Hay cantos de ca-

liza dismicriticá y de calizas con microfilamentos (Jurá-

sico marino). Contiene granos gruesos de arena y otros mi

eroconglomeráticos: Briozoos, restos de Equinodermos.

Facies Purbeck (Valanginiense inferior) (x 15).

Saja.

3 y 4.- Calcarenita arenosa. Biogravelmierita: Lenticulina,

Briozoos, Ostrácodos, fragmentos de Crinoideos.

Facies Purbeck (Valanginiense inferior) (x 30)

San Vicente de León.

Arenisca gruesa, granos subredondeados de cuarzo y cuarci-

ta, cementados por calcita cristalina. Azoica.

Facies Weald. (Valanginiense superior-Barremiense) (x 15).

Saja.

Arenisca grano fino, subanguloso, predominantemente de --

cuarzo. Cemento ferruginoso. Azoica.

Facies Weald. (Valanginiense superior-Barremíense) (x 30)

San Vicente de Le¿n.
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LAMINA XIII

1.- Caliza completamente recristalizada y en parte dolomiti-

zada: Quinqueloculina, Glomospira, Spiroplectammina.

Aptense (x 30)

Bielba.

2 y 3.- Biomicrita arcillosa: Glomospira, Quinqueloculina, Val-

vulina, Spiroplectammina, Palorbitolina lenticularis

(BLUMEMB.), Permocalculus inopinatus ELLIOTT, Ostrácodos,

Gasterópodos.

Aptense (x 20)

Bielba.

4.- Caliza dolomitica, completamente recristalizada. Valvula-

mmina.

Aptense (x 20)

Bielba.
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LAMINA XIV

1 y 2.- Calcarenita mal clasificada. Biogravelmicrita muy

recrístalizada: Everticyclammina greigi(HENSON),Spi-

roplectammina, Sabaudia minuta HOFKER, Glomospira, -

Haplophragmium, Quinqueloculina, Nautiloculina ooli-

thica MOHELER, Palorbitolína lenticularis(BLUMEMB.)3-

Bacinella irregularis(RADOICIC)jalgas Solenoporáceas.

Aptense (x 20)

Bielba.
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LAMINA XV

1.- Calcarenita gruesa, Biomicrita: Quinqueloculina, Ostra4co-

dos, algas Solenoporáceas, Cylíndroporell , Polí-peros, Ru

distas, restos de Equinodermos y de Moluscos.

Aptense (x 20)

Bielba.

2.- Calcarenita mal clasificada. Biomicrita con arena fina:

Lenticulina, Everticyelammina greigi(fíENSON), Quinquelocu-

lina, restos de algas (Boueina), Coptocampylodon lineola~

tus ELLIOTT, Briozoos, restos de Equinodermos y de Molus-

COS.

Aptense (x 20)

Bielba.
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j LAMINA XVI

1.- Arenisca de grano fino a medio, compuesta por cuarzo de

procedencia plutónica , bien clasificada , granos subredon

deados . Azoica.

11 Albense (x 30)

j� Bielba.

ll 2.- Biomicrita con pellets y limo de cuarzo : Orbitolina ( Me-

sorbitolina ) texana texana (ROEMERI, Nezzazzata , Lenticuli -

na , Haplophragmium , Munieria baco nica DEECKE, tubos de -

1 Anélidos , Ostreidos y restos de Moluscos.

Albense (x 20)

Bielba.

3.- Biomicrita con algunos pellets: Orbitolina ( Mesorbitoli -

na) texana texana (ROEMER), Everticyclammina greigi (HENSON),

Quinqueloculi. na, Munieria baconica DEECKE, restos de Mo-

luscos y de Equinodermos.

Albense (x 20)

Bielba.

4.- Biomicrita gruesa: Buccicrenata subgoodlandensis (VANDER-

POOL�3 Rudistas, Briozoos , restos de Equinodermos y de Mo

luscos.

Albense (x 20)

_ Bielba.
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LAMINA XVII

1 y 2.- Biomierita: Neorbitolínopsis conulus( . DOUVILLEJ,Para-

trocholina lenticularis(PAALZOW»Algas calcáreas (Permocal-

culus inopinatus ELLIOTT, Munieria baconica DEECKE, Boueina)

Briozoos, Gasterópodos y restos de Moluscos.

Albense (x 20)

Bielba-W.

3.- Biomierita recristalizada, con algún oolito aislado: Para-

trocholina lenticularis(PAALZOW), ºuinqueloculina, Buccicre~

nata subgoodlandensis(VANDERPOOL),abundantes restos de Al-

gas, de Moluscos y de Equinodermos.

Albense (x 20)

Bielba.

Biomicrita recristalizada: Paratrocholina lenticularis(PAAL

ZOW)3Buccicrenata subgoodlandensis(VANDERPOOL�,Quinquelocu-

lina, Briozoos, abundantes restos de algas, Moluscos y Equi

nodermos.

Albense (x 20)

Bielba-W.





LAMINA XVIII

1-4.- Calcarenita muy recristalizada. Intrabiomicrita: Para-

trocholina lenticularis (PAALZOW), Buccicrenata subgood--

landensis (VANDERPOOL�3Briozoos , Poliperos, Quinquelocu-

lina , Acicularia , Gasterópodos y restos de Moluscos y -

de Algas.

Albense (x 20)

Bielba.

�L
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LAMINA XIX

1.~ Calcarenita gruesa, mal clasificada. Bioesparita con pseu-

doolitos: Palorbitolina lenticularis LUMEMB.), Briozoos, -

Políperos, Gasterópodos y restos de Moluscos, Arabicodium.

Aptense (x 20)

La Vega.

2.- Biomicrita: Nezzazzata, restos de Moluscos y de Equinoder-

mos. Munieria baconica DEECKE.

Albense (x 20)

La Vega.

Calcarenita, matriz recristalizada. Biogravelmicrita con

algún pseudoolito y rara glauconita: Paratrocholina lenti-

cularis(PAALZOW)5Lenticulina,Tritaxia, Acicularia, Halime-

da, Gasterópodos y restos de Moluscos.

Albense (x 20)

La Vega.

4.- Calcarenita gruesa. Biosparrudita con algún intraclasto:

Haplophragmium, Briozoos, Acicularia, Boueina, Neomeris,

restos de Moluscos.

Albense (x 20)

La Vega.
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LAMINA XX

1.- Calcarenita gruesa. Biomierita con algunos intraclastos o

graveles, con zonas recristalizadas:, Paratrocholina len-

ticularis(PAALZOW),Orbitolina concava qatarica HENSON,_LI-

cyclina, Buccícrenata subgoodlandensis(VANDERPOOL�5Brio--

zoos, Acicularia, Halimeda, Neomeris, Serpula, restos de

Moluscos.

Cenomanense (x 20)

La Vega.

2.- Biomicrita con algunos intraclastos, parcialmente recris-

talizada: Buccicrenata subgoodlandensis(VANDERPOOLI, Brio~

zoos, Boueina, Acicularia, Gasterópodos y restos de Molus

cos.

Cenomanense (x 20)

Bielba.

3.- Arenisca grano medio, subanguloso. Cuarzo y feldespatos -

potásicos, cementados por materia orgánica. Azoica.

Cenomanense (x 20)

Bielba-W.

4.- Arenisca fina a Limolita, granos de cuarzo y Feldespatos

potásicos (estos en proporción mayor del 10% del total de

la roca), algunas laminillas de Mo�covita. Cemento de si-

derita y limonita. Glauconita y Turmalina. Azoica.

Cenomanense (x 30)

Bielba.
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LAMINA XXI

1.- Biomierita: Orbitolina (Mesorbitolina)_ texana.-aperta�ERMAN)

Orbitolina concaya qatarica HENSON, Marssonella, Lenticuli~

na, Briozoos, Gaster6podos, restos de Moluscos y de algas.

Cenomanense (x 20)

Bielba-W.

2.- Caliza arenosa a arenisca calcárea: Orbitolina concava qa-

tarica HENSON.

Cenomanense (x 30)

Casar de Períedo.

3 y 4.- Biomicrita recrístalizada, con óxidos de hierro: Orbito~

lina (M) texana aperta, Neoiraquia convexa DANILOVA, Orbito-

lina gr. concava(LAMARCK.),Nezzazzata simplex OMARA, Lenti-

culina, Paratrocholina lenticularis(PAALZOW)5.Gaster'ópodos

y restos de Moluscos.

cenomanense (x 20)

La Vega.
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LAMINA XXII

1 y 2.- Biomicrita, matriz parcialmente recristalizada: Orbito-

lina gr. concava LAMARCK, Neoiraguia convexa DANILOVA, Tri-

taxi , Marssonella, Nezzazzata símplex OMARA, 2uinqueloculi-

aa, Lenticulina, Hedbergella washintensis (CARSEY), Paratrocho-

lina lenticularis(PAALZOW)IBriozoos, Boueina.

Cenomanense (x 20)

La Vega

3.- Biomicrita gruesa, con limo de cuarzo diseminado: Orbitoli-

na concava qatarica HENSON, Orbitolina (Mesorbitolina) tex -

na aperta (ERMAN»Lenticulina, Trocholina alpína LEUP., Mars-

sonella.

Cenomanense (x 20)

Bíelba-W.

4.- Biomicrita recristalizada: Orbitolina gr. concava(LAMARCK),

Neoiraquia convexa DANILOVA, Marssonella, Nezzazzata sim-

plex, OMARA, Tritaxia, Trocholina alpina LEUPOLD, Valvulí-

nidos, Pol1peros.

Cenomanense (x 20)

Baños de Ubiarco.
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LAMINA XXIII

1, 2 Y 3.- Biomicrita algo recristalizada, con algunos intra-

elastos: Neoiraquia convexa DANILOVA, Orbitolina concava

concava(LAMARCK)jLenticulina, Tritaxia, Marssonella,_ILed-

bergella washitensis(CARSEY), Briozoos, Políperos.

Cenomanense (x 20)

Bielba.

4 Y S.- Biomierita gruesa: Orbitolina concava concava(LAMARCK)

Orbitolina conica(DIARCHIAC), Lenticulina, Marssonella, -

Tritaxia, Quinqueloculina, Pithonella sphaerica(KAUFFMANN)s

Rotalipora Ostrácodos.

Cenomanense (x 20)

Baños de Ubiarco.

6.- Biomicrita ligeramente arenosa: Tritaxia, Marssonella, --

Nezzazzata simplex OMARA, Marginulina, Pithonella sphaeri-

ca(KAUFFMANN),Briozoos, restos de Moluscos y de Equinoder-

MOS.

Cenomanense (x 20)

Labarces.
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LAMINA XXIV

1.- Biopelmicrita con glauconita: Pithonella sphaerica(KAUFMANN),

Pithonella ovalis(KAUFFMANN),Pseudocyclammina, Marssonella

Hedbergella paradubia(SIGAL).

Turonense (x 30)

La Vega.

2.- Bíopelmicrita arcillosa con glauconita: Pithonella sphaeri-

ca(KAUFFMANN),Pithonella ovalis(KAUFFMANN),Marssonella, --

Spiroplectammina, Hedbergella paradubia(SIGAL), Globotrunca-

na, Ostrácodos y restos de Equinodermos.

Turonense (x 30)

Labarces.

3 y 4.- Biopelmicrita con limo de cuarzo y glauconita: Pithone-

lla sphaerica(KAUFFMANN)3 Bulbophragmi , Marssonella, Glo-

botruncana, Pseudovalvulineria, Arenobulimina, Ostrácodos.

Turonense (x 30)

Bielba.

Biopelmicrita: Pithonella sphaeric (KAUFFMANN),Pithonella

oval¡ (KAUFFMANN»Hedbergella paradubia(SIGAL),Globotrun-

cana,espículas, Marssonella, Ostrácodos.

Turonense (x 30)

Flanco Norte Sinclinal de San Román.

6.- Biopelmicrita arcillosa y limolíltica: Pithonella sphaeri-

ca(KAUFFMANN)3Pithonella ovalis(KAUFFMANN),Pseudovalvuli-

neria, Globotruncana, Marssonella, espi-culas.

Turonense (x 30)

Labarces.
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LAMINA XXV

1.- Biopelmicrita limolitica: Pithonella sphaerica(KAUFFMANN),

Globotruncana, espículas, Marssonella.

Turonense-Coniaciense (x 30)

Flanco Norte Sinclinal de San Román.

2.- Biopelmicrita con glauconita y abundante limo de cuarzo:

Pithonella sphaerica(KAUFFMANN)3BUlbophragmium, restos de

Equinodermos.

Santoniense (x 20)

Labarces.

3.- Biomierita con pellets y limo de cuarzo: Pithonella spha

rica(KAUFFMANN»Heterohelix, Globotruncana, Tritaxia, espí-

culas.

Santoniense (x 30)

La Vega.

4.- Biopelmicrita arenosa, recristalizada: Marssonella, Spiro-

plectammina, Dorothia, espíLeulas.

Santoniense (x 30)

El Barcenal.

S.- Dolomía arenosa, azoica.

Campanense (x 30)

Bielba.

6.- Calcarenita arenosa, con glauconita: Marssonella, Tritaxia,

Pseudovalvulineria, Pithonella, espículas.

campanense (x 20)

La Vega.
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LAMINA XXVI

1.- Biomierita con glauconita: Pithonella sphaeric§(KAUFFMANN),

Goupillaudina, Spiroplectammina, Lenticulina, Briozoos, --

restos de Equinodermos.

Campanense (x 30)

La'Vega.

2.- Caliza arenosa muy recristalizada: Orbitoides tissoti SCHUL.

Briozoos, restos de Equinodermos.

Campanense (x 20)

La Vega.

3.- Calcarenita algo arenosa. Biogravelmicrita, matriz recris-

talizada: Nummofallotia cretacea(SCHLUMB.), Vidalina, Quin-

queloculina,.Foraminiferos Rotaliformes, Biozoos, Lithor-

thamnium.

Campanense (x 20)

La Vega.

4.- Calcarenita arenosa. Biogravelmierita recristalizada: Nufflmo-

fallotia cretacea (LUMIB.), Pithonella sphaerica (KAUFFMANN),

Foraminiferos Rotaliformes, Lenticuli na, Goupillaudína, --

Briozoos, fragmentos de Rudistas y restos de Equinodermos.

Campanense superior (x 20)

El Barcenal.

Dolomía arenosa a mieroconglomerática. Azoica.

Campanense (x 20)

Bielba.

6.- Dolomía arenosa: Restos de Equinodermos.

Maestrichtiense (?) (x 20)

Bielba.
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LAMINA XXVII

1.- Dolomía cristalina, algo arenosa. Azoica.

Paleoceno inferior (x 30)

Bielba.

2.- Dolomía arenosa a arenisca dolomitica. Sin f6siles.

Paleoceno inferior (x 20)

La Vega.

3.- Dolomía arenosa: Glomospira, Lithothamnium, restos de Equi

nodermos.

Paleoceno inferior (x 30)

Bielba.

4.- Dolomía arenosa a mieroconglomerática, granos de cuarzo

subredondeados a redondeados: Lithothamnium, Glomospira,

restos de Equinodermos.

Paleoceno inferior (x 20)

Bielba.

y 6.- Dolomia secundaria que procede de una calcarenita: con

dificultad se puede reconocer: Fallotella alavensis MANGIN,

Glomospira,.Valvulínidos, Lithothamnium.

Paleoceno superior (Thanetiense) (x 20)

Bielba.
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LAMINA XXVIII

1 y 2.- Biogravelmierita con la matriz recrístalizada: Orbito-

lites biplanus LEHMANN, Alveolina dolioliformis(SCHWAG),

Alveolina piper HOTTING,.Alveolina varians HOTTING, Al-

veolina avellana HOTTING., Glomalveolina lepidula CHWAG.»

Glomospira.Quinqueloculina,

Ilerdense (x 18)

Bielba.
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LAMINA XXXIX

1 y 2.- Biogravelmicrita con la matriz recristalizada: Orbito~

lites biplanus LEHMANN, Alveolina dolioliformis(SCHWAG.), Al-

veolina piper HOTTING, Alveolina varians HOTTING, Alveolina

avellana HOTTING., Glomalveolina lepidula(SCHWAG.)5Quínquelo-

culina, Glomospira.

Iler:dense (x 18)

Bielba.

3.- Calcarenita arenosa, matriz recristalizada. Intrabiomicri~

ta: Alveolina dolioliformis(SCHWAG.), Alveolina piper HOT--

TING, Alveolina avellana HOTTING., Glomalveolina lepidula

(SCHWAGI,Orbitolites biplanus LEHMANN, Quinqueloculina, Li-

thothamnium, restos de Equinodermos.

Ilerdense (x 18)

Bielba.
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LAMINA XXX

1.- Calcarenita arenosa, matriz recristalizada. intrabiomicri-

ta: Alveolina dolioliformis (SCHWAG.), Alveolina pij2er, HOT-

T ING, Alveolina avellana HOTTING., Glomalveolina lepidula

�CHWAG�, Orbitolites biplanus LEHMANN
.
, Quinqueloculina, Li-

thothamnium, restos de Equinodermos.

Ilerdense (x 18)

Bielba.

2.- Biopemicrita arenosa: Nummulites cf. globulus LEYM., Nummu-

lites cf. atacicus LEYM, Assilina leymeriei DIARCH y HAIME.

Ilerdense (x 18)

La Vega.

Calcarenita arenosa. Biointraesparita: Quinqueloculina, -

Lithothamnium, Cuvillierina cf. vallensis (RUIZ DE GAONA)

"Mierocodium".

Ilerdense (x 15)

Bielba.
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LAMINA XXXI

1 y 2.- Astacolus rectalonga, BART y BRAND.

Sinemuriense superior (x 50)

1: Reinosa; 2: Quintanal.

3 y 4.- Astacolus cf. exarata (TERº.).

Sinemuriense superior.

3: (x 40) Reinosa; 4: (x 30) Saja.

5.- Astacolus cf. debilis WISNIOW.

Sinemuriense superior. (x 50)

Tudanca.

6.- Astacolus inaequistriata TERQ.

Sinemuriense superior (x 60).

Reinosa.

7 y 8.- Astacolus quadricosta TERQ.

Sinemuriense superior (x 40).

7: Reinosa; 8: Quintana.

9.- Frondicularia sulcata BORN.

Sinemuriense superior (x 60)

Reinosa.

lo y 11.- Dentalina tenuistriata TERQ.

Pliensbachense (x 40)

lo: Saja; 11: Quintana.

12 y 13.- Astacolus radiata(TERQ.).

Pliensbachense (x 50).

12: Reinosa; 13: San Vicente de Leon.

14 y 15.- Astacolus matutina D'ORB.

Pliensbachense (x 40)

14: Saja; 15: San Miguel de Aguayo.



LAMINA XXI (Cont.).

16 y 17.- Nodosaria metensís TERQ.

Sinemuriense superior. (x 60)

Saja.

18 y 19.- Vaginulina proxima(TERQ.)(=Citharína longuemari(TERQ.»

Toarciense (x 40)

18: Tudanca; 19: San Miguel de Aguayo.

20.- Planularia cordiformis(TERQ.).

Aaleniense-Bajocense (x 60)

Reinosa.
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LAMINA XXXII.

1 y 2.- Lenticulina d'orbignyi(ROEMER).

Bathonense (x 50)

1: Tudanca; 2: Quintana.

4 Y 5.- Lenticulina quenstedti(GUMB).

Bathonense (x 50)

4: Tudanca; 5: San Vicente de Leon.

6.- Textularia sp.

Bathonense (x 60).

Reinosa.

7.- Vaginulina cf. harpa ROEMER.

Bathonense (x 60)

Reinosa.

8.- Procytheridea vermiculata APOST.

Sinemuriense superior (x 60)

Reinosa.

9.- Lophodentina cf. crepidula (BLAKE).

Sinemuriense superior (x 60)

Saja.

lo y 11.- Hungarella sp. B. APOST.

Sinumuriense superior (x 60).

10: Saja; 11: Quintana.

12 y 13.- Lpphodentina cf. crepidula(BLAKEI.

Sinemuriense superior (x 60)

12: Reinosa; 13: Quintana.

14 - 16.- Cytherelloidea pulchella APOST.

Sinemuriense superior (x 60)

Reinosa.



LAMINA XXXII (_Cont.).

17 y 18.- Cytherelloidea cf. modesta APOST.

Sinemuriense superior (x 60).

Tudanca.

19.- Procytheridea sp. E. APOST.

Pliensbachense (x 50)

Reínosa.

20 y 21.- Paraciscus bathonicus OERTLI.

Bathonense (x 60)

20: Reinosa; 21: San Miguel de Aguayo.

22.- Ostrácodo nov. gen. B. OERTLI.

Bathonense-Calloviense (x 60)

Reinosa.

23 y 24.- Cytherella sp.

Bathonense (x 60)

Reinosa.
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LAMINA XXXIII

1 y 2.- Choffatella decipiens SCHLUMB.

Aptense (x 40)

Bielba.

3 y 4.- Palorbitolina lenticularis (BLUMENB).

Aptense (x 20)

Bielba.

5 y 6. Ammobaculites parvispira, TEN DAM.

Albense (x 50).

Santiago.

7.- Eocuttulina anglica CUSHM y OZAWA-

Albense (x 60)

Santiago.

8 y 9.- Haplophragmoides platus LOEBL.

Albense (x 50)

Santiago.

10 y 12.- Pseudotextulariella cretosa CUSHM-

Albense (x 50)

Bielba.

13.- Ammobaculites obscurus LOEBL-

Albense (x 50)

Bielba.

14.- Animobaculites subcretacea CUSHM- y ALEX.

Albense (x 6o)

Santiago.



LAMINA XXXIII (Cont.?

15.- Tritaxia pyramidata REUSS.

Albense (x 60)

Santiago.

16 y 17-- Gavelinella intermedia BERTH.

Albense (x 60)

Santiago.
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LAMINA XXXIV

1-4.- Cytherella ovata(ROEMER).

Albense (x 50)

Bielba.

5-8.- Cytherella parallela(REUSS).

Albense (x 50)

Bielba.

9.- Dolocytheridea bosquetiana PONES e HINDE).

Albense (x 50)

Bielba.

10-12.- "Clithroeytheridea" aff. brevis(CORNUEL�.

Albense (x 50)
J1

Bielba.

13-18.- Cythereis bVlehlerae OERTLI.

Albense (x 50)

Bielba.

19-20.- Neocythere vanveeni MERTENS.

Albense (x 50)

Bielba.
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LAMINA XXXV

1.- Flabellammina alexanderi CUSHMAN.

Cenomanense (x 40)

Bielba.

2-4

._

Orbitolina concava gatarica HENSON.

Cenomanense (x 25)

2: Bielba; 3: Bielba-W; 4: Baños de Ubiarco.

5 y 6.- Trítaxia tricarinata REUSS.

Turonense-Santoniense (x 40)

5: Bielba; 6: El Barcenal.

7 y 8.- Marssonella trochus D'ORB.

Turonense-Santoníense (x 40)

7: La Vega; 8: Flanco Norte Sinclinal de San Roman.

9-12.- Globotruncana helvetica BOLLI.

Turonense (x 40).

9 y 12: Bielba; 10 y 11: Baños de Ubiarco.

13 y 14.- Ammobaculites lagenalis ROEMER�.

Turonense (x 40).

13: Labarces; 14: Bielba.

15.- Gaudryina laevigata(FRANKE�.

Turonense (x 40).

La Vega.

i
16.- Lituola irre laris(ROEMER�.

Santoniense (x 30).

Bielba.

17.- Verneuilina limbata CUSHMAN.

santoniense (x 40).

Flanco Norte Sinclinal de San Rornan.



LAMINA XXXV (Cont.).

l'8-21.- Globotruncana ventricosa(BROTZEN).

Santoniense (x 30)

Bielba.

22.- Cytherelloidea strieta (JONES e HINDE�

Cenomanense (x 60)

Bielba.

23.- Schuleridea jonesiana(BOSQUET).

Cenomanense (x 6o)

Bielba.
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