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1 INTRODUCCION 

La Hoja de Orduña está situada en la parte central de la «Cuenca Cantá· 
brica- y comprende parte de las provincias de Alava. Vizcaya y Burgos. 

Desde el punto de vis~a de relieve. dentro de esta Hoja hay tres zonas 
claramente diferenciables y condicionadas por la naturaleza de los sedimen
tos que en ella afloran. 

En el tercio flororiental la presencia de materiales blandos del Keuper 
origina dos fuertes depresiones rodeadas por escarpes calizos del Cretácico 
Superior (Zonas de Orduña y valle del río Bayas). 

La mitad central se caracteriza por su topografía suave. condicionada 
por sedimentos margosos en serie monoclinal con buzamiento al SO. 

En el tercio suroccidental la monotonía topográfica se ve interrumpida 
por la presencia de sedimentos calizos. que dan lugar a fuertes escarpes 
en esta parte de la Hoja. 

Los elementos más importantes de la red hidrográfica son los ríos Ba· 
yas y Húmedo. con su afluente Omecillo. por lo que respecta a la Cuenca 
del Ebro y Nervión. en lo que se refiere a la vertiente cantábrica. 

El núcleo de población más importante lo constituye la localidad de Oro 
duña. que se sit-..ía en la depresión existente al norte del área estudiada; 
el resto de los núcleos de población se encuentran a lo largo de los valles 
de los tres ríos antes mencionados y que corresponden a la Cuenca del Ebro. 

Aparte de los suelos cuaternarios aluviales y coluviales que se sitúan 
en los valles de los ríos, el resto de la Hoja aparece ocupado por sedimen-
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tos mesozoicos y terciarios, que afloran afectados por estructuras de direc
ciones fundamentales NO.-SE. 

Los sedimentos más antiguos que aparecen corresponden al Keuper; 
éstos afloran en el tercio nororiental, dando lugar a dos manchas diapíricas 
(Diapiros de Orduña y Murguía). 

No afloran, dentro del área estudiada, sedimentos correspondientes al 
Jurásico. 

El Cretácico Inferior está representado por sedimentos terrígenos, con 
intercalaciones de calizas arrecifales y ocupan la parte más nororiental de 
la Hoja (Zona del puerto de Altube), así como dos pequeñas manchas en 
el ángulo suroccidental, correspondientes al núcleo del .anticlinal de Lahoz
Nograro», afectadas por fallas de dirección E.-O. 

En el resto de la Hoja está bien representado el Cretácico Superior, 
aflorando sedimentos calcáreos margosos y terrígenos de edades compren
didas entre el c,enomaniense Inferior y el Maastrichtiense. 

Estos sedimentos aparecen afectados por estructuras de plegamiento de 
dirección NO.-SE. y por dos sistemas de fallas y fracturas, una de direc
ción E.-O. y otra NE.-SO. Los sedimentos terciarios están representados por 
dolomías correspondientes al Paleógeno y conglomerados, arcillas y calizas 
correspondientes al Neógeno. Ocupan la parte suroccidental y nororiental 
del área estudiada y aparecen afectados por la misma estructura de plega
miento que el Cretácíco. 

Los sedimentos cuaternarios de origen fluvial apenas tienen representa
ción en el área estudiada, únicamente en la depresión de Orduña y en los 
valles de los ríos Omecillo y Bayas. 

Los sedimentos de origen coluvial únicamente se han representado en 
la cartografía en aquellas zonas en que su potencia hace imposible la in
terpretación del substrato. 

La tectónica existente en la región es sencilla, predominando las estruc
turas de plegamiento de dirección aproximada NO.-SE., cortadas por fallas 
de dirección E.-O. y NE.-SO. 

Los recursos mineros son pobres y únicamente han existido en otro 
tiempo pequeñas explotaciones en el borde del diapiro de Murguía. 

Tampoco existen canteras importantes dentro de la zona estudiada, úni
camente merecen citarse las de calizas del Albiense (ángulo NE. de la 
Hoja) así como las de ofitas y yesos en el área diapírica de Murguía. 

Para la realización de la Hoja se ha dispuesto de la siguiente cartogra
fía, publicada por el IGME. 

- Mapa geológico, a escala 1 :200.000, «Síntesis de la cartografía exis
tente» (Hoja de Bilbao, 1971). 

- Mapa geológiCO de España E. 1 :50.000. «Explicación de la Hoja nú
mero 111, Orduña» (A. ALMELA Y J. M. RIOS, 1953). 
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Además se ha puesto a nuestra disposición varios mapas geológicos a 
distintas escalas. todos ellos inéditos. realizados por las compañías de In
vestigación petrolífera que tienen o han tenido sus permisos de exploración 
en la Cuenca Cantábrica. De entre ellos merece la pena destacar la tesis 
doctoral del Dr. Stackelberg (1960). que describe la evolución estratigráfica 
y tectónica en la región del diapiro de Murguía y que comprende una de
tallada cartografía de dicha región a escala 1: 12.500. 

2 ESTRATIGRAFIA 

Dentro de la HOja afloran materiales pertenecientes al Triásico y Cretá
cico. existiendo también algunos retazos de sedimentos terciarios y recu
brimientos cuaternarios. 

El Triásico aflora en la parte noroccidental de la Hoja. formando parte 
de las áreas diapíricas de Murguía y Orduña, que se continúan en las Hojas 
colindantes de Vitoria (22-07) y Landaco (21-06), respectivamente. Los sedi
mentos que afloran pertenecen al Keuper, constituido por arcillas y yesos. 
Son muy frecuentes los afloramientos de rocas ofíticas en la zona de Mur
guía y se han representado en la cartografía los más importantes. En la 
zona de Orduña, estos afloramientos no han sido cartografiados debido a 
la poca extensión que presentan. 

No afloran dentro del área estudiada sedimentos pertenecientes al Jurá
sico marino ni al Jurásico y Cretácico Inferior en -facies Purbeck •. 

Lo mismo ocurre con el Aptiense marino, que aunque no aflora ha sido 
cortado en el sondao de petróleo de Marinda. que se describe en el capí
tulo de Geologia económica. 

El Cretácico Inferior está constituido por series terrígenas con interca
laciones de calizas arrecifales y está representado en el ángulo nororiental 
de la Hoja. En el ángulo suroccidental de la misma está constituido por 
arenas y areniscas sin intercalaciones de calizas. 

El Cretácico Superior está representado por el Cenomaniense. Turonien
se, Coniaciense, Santoniense, Campaniense y Maastrichtiense que afloran 
ampliamente en el resto de la zona estudiada. 

El Terciario está constituido por el Paleoceno y el Mioceno y aflora en 
el tercio suroccidental de la Hoja. 

Dentro del área diapirica de Murguia aparecen algunos retazos de sedi
mentos terrígenos, que descansan sobre el Keuper y el Cretácico Superior 
y que se han atribuido al Neógeno. 

Los recubrimientos cuaternarios solamente tienen amplia representación 
en el área diapírica de Orduña y aunque no tienen mucha potencia sí tienen 
amplia extensión. 
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2.1 TRIASICO 

Está constituido por la típica serie de arcillas abigarradas dominando 
los tonos rojos vinosos y violetas, entre las que se intercalan bancos más 
o menos potentes de yesos variolados. Las arcillas contienen pequeños cris
tales de cuarzo bipiramidados incoloros o rojos, típicos del Trías salino de 
toda España. 

La potencia de la formación no puede estimarse debido al carácter dla
pírico de la misma. 

Dentro de este conjunto de arcillas abigarradas con yesos (T Ga) afloran 
w 

masas más o menos extensas de ofitas (To3). Se trata de rocas piroxénicas 
verdes, cristalinas y compactas de composición basáltica y estructura ofí
tlca. Son muy numerosos dentro del diapiro de Murguía los afloramientos 
de este tipo de rocas. 

2.2 ALBIENSE y CENOMANIENSE INFERIOR 

2.2.1 ALBIENSE-CENOMANIENSE INFERIOR. ARENISCAS (CSl~~l y c) 

Se han cartografiado en la unidad (Cs~:21) un conjunto de sedimentos 
terrígenos, entre los que se intercalan episodios de calizas arrecifales (c). 

Como constante de este tramo se establece la existencia de un paquete 
basal de areniscas grises y blanquecinas, de grano medio a grueso, que en 
ocasiones presentan cantos de cuarzo de hasta 2 cm. de diámetro, que dan 
lugar a zonas conglomeráticas. 

En el ámbito de la Hoja de Vitoria, situada al Este, estas areniscas se 
apoyan sobre las calizas arrecifales de edad Aptiense, mientras que en la 
Hoja 22-06, Elorrio, situada al Noroeste, las areniscas se depositan sobre 
términos más bajos <;uando las calizas arrecifales no se encuentran desarro
lladas. Este hecho da lugar a la existencia de una discordancia cartográfica, 
que puede justificarse como una sedimentación en un dispositivo «traslapan
te», con una dinámica de medio muy superior a la anterior en la cuenca. 

En cualquier caso esto debe aceptarse con las debidas reservas, a causa 
de la influencia que ha podido tener la configuración topográfica del fondo 
de la cuenca, originada por el crecimiento de los arrecifes, fundamental
mente. Esta discordancia cartográfica no implica la existencia de hiatos ero
sivos o de no sedimentación. 

La potencia de este tramo basal, compuesto fundamentalmente por are· 
niscas, es muy variable en función de la posición paleogeográfica. 

Dentro de la Hoja de Orduña solamente afloran los términos más altos 
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de la serie, siendo muy difícil identificar la serie estratigráfica debido a la 
proximidad del .. Diapiro de Murguía-. 

Por encima de este primer tramo se reconoce una serie, compuesta 
fundamentalmente por una alternancia de arcillas, [¡mo[¡tas y areniscas. 
El conjunto de limolitas y arcillas aparece muy apizarrado y con tonalidad 
gris oscura; las areniscas son muy micáceas, de grano fino a medio y de 
color gris blanquecino a blanco amarillento. 

Hacia la base de este tramo, se intercalan niveles de calizas arrecifales 
(biomicritas) que se han distinguido en la cartografía dentro del conjunto 
detrítico. 

2.2.2 ALBIENSE-CENOMANIENSE INFERIOR (C~~21) 

Aflora esta unidad en el núeleo anticlinal de «Lahoz- (SO. de la Hoja) 
donde solamente pueden reconocerse los términos superiores de la serie. 

Está constituida por una serie elástico-terrígena de naturaleza arcósica, 
en la que predominan fundamentalmente las arenas, a veces conglomerá
ticas. con cantos de cuarzo lácteo y cuarcitas, con escasas intercalaciones 
arcillosas y algunas areniscas a techo que pueden contener glauconita. 

Destacan los niveles lenticulares y otros con estratificación cruzada, exis
tiendo ocasionalmente costras ferruginosas intercaladas en algunos estratos. 

El constituyente principal de las arenas en el cuarzo de procedencia plu
tónica, pudiendo existir fracciones de cuarzo metamórfico granítico, de cuar
citas y sílex. TDmbién abundan los feldespatos exclusivamente potásicos. 
que se encuentran desigualmente meteorizados (AGU1LAR, 1971). 

2.3 CRETACICO SUPERIOR, ZONA NORTE 

Se caracteriza por su gran espesor y una sedimentación fundamental
mente margosa, en contraste con los reducidos espesores y series esencial
mente calizas de las zonas de Burgos y Sierra de Cantabria, qeu estudiare
mos en el siguiente apartado. 

2.3.1 CENOMANIENSE (C2rl 

Dentro de esta unidad existen dos tramos claramente diferenciables. Un 
tramo inferior, compuesto fundamentalmente por arcillas de tonos oscuros, 
calcáreas, con nódulos ferruginosos, y margas con intercalaciones de cali
zas (biomicritas) y areniscas finas muy micáceas. Por encima aparece otro 
tramo de carácter esencialmente margoso, en el que se intercalan niveles 
de calizas arcillosas, que en algunos casos son nodulosas y dan lugar a una 
disyunción bolar. Estas intercalaciones de calizas son normalmente biopelml
critas arcillosas y limolíticas, presentando la disyunción bolar principalmente 
en la parte alta de la unidad. 
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Ambos tramos se han estudiado a partir de la secclOn de Arroyo de 
Oyardo (X "" 664.875; Y=933.185), que describe el tramo inferior, y la sec
ción .de Gujuli (X=664.160; Y ",,931.200), que describe el tramo superior. 

La unidad cenomaniense aflora en el ángulo NE. de la Hoja, entre la 
carretera comarcal de Vitoria a Ramales y la línea de Ferrocarril de Caste
jón a Bilbao, que es donde tiene su máxima representación dentro de la 
zona estudiada. Aflora también en los bordes de las dos zonas diapíricas 
de Orduña y Murgufa, en donde queda muy reducida. 

Comienza la serie con unos 50 m. de alternancia de arcillas arenosas ro
jizas. con areniscas bien estratificadas. en bancos poco potentes con Orbi
tofina gr. concava LAM. A continuación se sitúan unos 300 m. de alternan
cias de limolitas arenosas y areniscas calcáreas con nódulos limoníticos, 
con intercalaciones de biomicritas recristalizadas y biomicritas limolíticas 
y arenosas, en bancos de 0,30 cm. 

En esta unidad se ha determinado la siguiente microfauna: Rotalipora 
appenninica (O. RENZ). Hedbergella washitensis (CARSEY), Eoguttulína cf 
angfica CUSHMAN y OZAWA, Praeglobotruncana stephani (GANDOLFI), 
Praeglobotruncana de/rioensis (PLUMMER), Pseudotextularie//a cfetosa 
CUSHM., Marssonelfa oxycona (REUSS), Orbitolina gr concava LAM., Margi
nulina aequivoca REUSS, Tritaxia sp., Gytherel/a ovata (ROEMER), Gythereis 
reticulata (JONES e HINDE), Orbítolína texana aperta (HERMAN.). 

Por encima. ya dentro de la unidad superior, afloran 200 m. de margas 
con intercalaciones de biopelmicritas arcillosas con disyunción bolar, que 
describieron CIRY y MENDIZABAL (1959) bajo el nombre de «flysch de 
bolas». 

En la sección de Gujuli se destaca la presencia de: Rotalipora cushmani 
MORROW, Rotalipora globotruncanoides SIGAL, Rotalipora greenhornensis 
(MORROW), Rotalipora reichefi MORNOD. Rotalipora turonica BROTZ, Prae
globotruncana stephaní (GANDOLFI), Tritaxia piramidata REUSS, Dorothia 
gradatta BERTH., Pseudovalvulíneria cenomana BROTZ. 

2.3.2 TURONIENSE INFERIOR (C;2) 

Aflora en forma de estrecha franja, que desde el borde nororiental de la 
Hoja sigue la línea de ferrocarril Castejón-Bilbao hasta la localidad de Gu
juli (X""663.650; Y",,930.940) volviendo a aflorar en el borde oriental del 
.diapiro de Orduña. y al sur del «diapiro de Murguía •. 

Esta unidad está representada por un banco de calizas arcillosas (Biomi
critas limolíticas) con tramos calcareníticos, que origina un resalte topográ
fico a lo largo de su afloramiento. 

En la sección de Gujuli tiene una potencia de 10 m. y está representada 
por un banco de biomicritas limolíticas con: Hedbergelfa cf. paradubia (SI
GAL), Globotruncana sp., Pseudoglobotruncana sp., Heterohefix sp., Pitho-

8 



nella sphaerica (KAUFMANNJ, Pithonella ovafis (KAUFMANNJ. Lenticulína sp., 
Pseudoc/avu/ina sp. y Marssonella sp. 

Aparecen también restos mal conservados de ammonites (Acantoceras). 

2.3.3 TURONIENSE MEDlO-CONIACIENSE INFERIOR (C~-_~J 

Esta unidad se define por un conjunto de margas grises y compactas con 
intercalaciones de biopelmicritas, biomicritas arcillosas y micritas fosilífe
ras. El conjunto aflora siempre con estratificación muy difusa debido al in
tenso lajeado que presenta. 

Se ha estudiado en la sección ·Puerto de Orduña., donde aflora con una 
potencia de 520 m. y está compuesta de un tramo basal de 100 m. de mar
gas con intercalaciones de biomicritas atribuibles al Turoniense, que pre
sentan: G/obotruncana coronata BOLLI, Globotruncana sigali REICHEL, G/o
botruncana schneegansi SIGAL. 

Por encima afloran 420 m. de alternancia de biomicritas y biopelmicritas 
con margas atribuibles al Coniaciense Inferior, y presentan la siguiente aso
ciación de microfauna: G/obotruncana sigali REICHEL, Globotruncana schnee
gansi SIGAL, G/obotruncana angusticarlnata GANOOLFI, Globotruncana im
brlcata MORNOO, Pithonella sphaerica (KAUFMANNl, Verneuilina Iimbata 
CUSHM .• Marssonel/a trochus O'ORB., Spirop/ectammina baudouiana O'ORB., 
Denta/ina sp., y Allomorphina cf. allomorphinoides (HOFKER). 

2.3.4 CONIACIENSE MEDIO-SUPERIOR (C2;3) 

Su afloramiento ocupa la parte central de la Hoja, representado por un 
conjunto calizo que destaca morfol6gicamente en el paisaje, dando lugar 
a una cresta o «cejo» por encima de las margas del Turoniense y Conia
ciense Inferior descritas en el apartado anterior. Al techo de la formación 
se intercalan algunos niveles de margas hojosas, siendo el resto calizas 
masivas que presentan todos los pasos entre biopelmicritas e intrabio
micritas. 

Esta unidad cartográfica se ha estudiado en las secciones de Puerto de 
Orduña [X=654.510; Y=930.090) y Angosto-Osma (X=652.690; Y=922.185). 

En el Puerto de Orduña tiene una potencia entre 180 y 200 m. y está 
constituida por biopelmicritas con intercalaciones de biopelsparitas a techo, 
en donde se reconoce la siguiente asociación de microfauna. 

En el techo: Pithonella sphaerica (KAUFMANNl, Pseudova/vulineria sp., 
Marssonella sp., Tritaxia sp., Spirop/ectammina sp. 

En la base aparece: G/obotruncana sp., Pithonella sphaerica (KAUFMANNl, 
Pithonella ovalis (KAUFMANN), Minnouxia cf /obata GENOROT, Heterohe
Iix, sp., Ammobacu/ites sp. 

En la sección de Angosto-Osma, solamente se han muestreado los 
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60 m. del techo de la formación, estando representados por intrabiosparitas 
y biopelmicritas con: Splrocyclína choffatl (MUNCHALM), Cuneollna pavonla 
D'ORB., y Dictyopsella killanl (MUNCHALM), además de la asociación citada 
a techo de la sección del Puerto de Orduña. 

2.3.5 CONIACIENSE SUPERIOR·SANTONIENSE INFERIOR (C!~) 

Dentro del área estudiada, esta unidad cartográfica está constituida por 
calizas arcillosas (biomicritas arcillosas y biopelmicritas) bien estratificadas, 
alternando con margas compactas gris oscuro, muy lajeadas y con aspecto 
apizarrado. 

Su afloramiento queda reducido a una banda que, con dirección NO.-SE., 
pasa por la parte central de la Hoja. 

En la sección de Angosto-Osma este tramo presenta una potencia de 
unos 1.150 m. Se caracteriza por la presencia de: G/obotruncana fornicata 
PLUMMER, Globotruncana concavata primitiva (DALBIEZ), Globotruncana trl
carlnata QUEREAU, G/obotruncana marglnata REUSS, Globotruncana slgali 
REICHEL, Globotruncana coronata, BOLL!, Globotruncana angustlcarinata 
GANDOLFI. 

Esta formación va ganando potencia en la dirección NO., así como la 
pierde en dirección SE. dentro del área estudiada. 

2.3.6 SANTONIENSE INFERIOR-MEDIO (C2~J) 

Se ha diferenciado esta unidad como un conjunto de margas amarillentas 
y gris claro, que a techo presentan alguna intercalación caliza (Biopel
micritas). 

Aflora dentro de la zona estudiada como una estrecha banda que, con 
dirección NO.-SE., atraviesa la Hoja. 

En la sección de Angosto-Osma tiene unos 100 m. de potencia, aumen
tando ésta en dirección NO. En dicha sección se reconoce la siguiente aso
ciación de microfauna: Globotruncana lapparentl BOlLl, Globotruncana for
nicata PLUMMER, Goupillaudina lecolntrei MARIE. 

En la sección de Cárcamo (X=653.645; Y=916.785) la potencia de esta 
unidad sigue siendo de 100 m. y presenta la siguiente asociación de micro
fauna: Globotruncana concavata (BROTZ.), Globotruncana cf fom/cata PLUM· 
MER, Globotruncana gr. lapparenti BOLLI y Globotruncana angusticarinata 
GANDOLFI. 

La potencia de esta formación aumenta hacia el NO. Es muy frecuente 
que a este tramo se le designe en la literatura regional bajo la denomina· 
ción de «margas de Micraster., 

10 



2.3.7 SANTONIENSE MEDIO-SUPERIOR (C2~3) 

Esta unidad cartográfica aflora en el tercio suroccidental de la zona estu
diada, en forma de estrecha banda que, desde el borde oeste de la Hoja, 
sigue la dirección sureste hasta las proximidades de la localidad de Cár
camo (X=653.000; Y=917.680) en donde desaparece debajo de los sedimen
tos del Terciario discordante, descansando éstos, a partir de este punto, 

sobre las margas del Santoniense (C2
I
¡2) citadas en el apartado anterior. 

Ha sido estudiada en las secciones de: .Angosto-Osma» (X=652.690; 
Y=922.185) y .Zona de Cárcamo» (X=653.645; Y=916.785). 

En la sección de Angosto, comienza por un tramo de 45 m. de calizas 
y calcarenitas Ontramicritas a blopelmicritas) bien estratificadas en bancos 
de 1,5 a 8 m., entre (as que se intercalan delgadas juntas margosas. Este 
tramo presenta: Lacazina e/ongata MUN-CHALM, /daJina antiqua D'ORB., 
DictyopselJa kiJiani MUN-CHALM. 

Por encima se sitúan 40 m. de biopelmicritas en bancos poco potentes 
(0,30 a 0.50 m.) con intercalaciones de margas blanco-amarillentas muy la
jeadas y apizarradas. En esta unidad se ha datado la presencia de: Lacazina 
e/ongata MUN-CHALM. G/obotruncana cf /apparenti BOLL!, G/obotruncana cf 
fornicata PLUM., G/obotruncana angusticarinata GANDOLFI, Goupillaudina 
lecointrei MAR/E, Nummofallotia creta cea (SCHLUMB.). 

La potencia de esta unidad cartográfica aumenta a medida que nos ale
jamos en la dirección NO., mientras que disminuye en la dirección SE. Así 
vemos que en la sección de .Zona de Cárcamo» la serie comienza por 30 m. 
de calcarenitas (biopelmicritas) masivas con Lacazina e/ongata MUN-CHALM, 
sobre las que se sitúan unos 25 m. de alternancia de blomicritas y biopel
micritas con juntas margosas con la misma asociación de fauna que en la 
sección de «Angosto-Osma ... Sobre esta unidad descansan en discordancia 
los conglomerados terciarios que describiremos más adelante en la presente 
Memoria. 

2.3.8 CAMPANIENSE INFERIOR-MEDIO (C;;2) 

Es un conjunto formad.) por una alternancia de margas grises y blanco
amarillentas con intercalaciones de calizas arcillosas (biomicritas y biopeJ
micritas) en bancos de 0,10 a 0,30 m. muy arriñonados y con estratificación 
difusa debido al intenso lajeado de las margas. 

En la sección de Angosto·Osma esta unidad cartográfica tiene unos 
60 m. de potencia, aumentando la misma en dirección NO. y disminuyendo 
en la SE., hasta desaparecer bajo los conglomerados terciarios discordantes 
sobre la serie de sedimentos mesozoicos. 

En ella ha podido reconocerse: G/obotruncana cf tricarinata (OUEREAU), 
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Globotruncana cf fornlcata PLUM., Goupi/laudína lecointrei MARIE, Rotalla 
reichefi HOll., Sufeoperculína aff cubensis (PALM.), Pseudovalvulinera cos
tata (BROTZ.). y Gaudryina rugosa D'ORB. 

2.3.9 CAMPANIENSE SUPERIOR (C:s) 

Aflora en el tercio suroccidental de la Hoja en forma de franja con di
rección NO.-SE., desapareciendo bajo la discordancia de los sedimentos 
terciarios, 300 m. al E. del Km. 91 de la carretera nacional Burgos-Bilbao. 

La unidad cartográfica ha sido estudiada en la sección de «Angosto
Osma», donde tiene una potencia de unos 100 m., aumentando la misma en 
la dirección NO 

Está constituida por una alternancia de arenas y areniscas poco cemen
tadas de tonos grisáceos, amarillentos y rojizos, calcáreas y constituidas 
por cuarzo y feldespato potásico. Se intercalan algunos paquetes margosos 
y calizos (biomicritas) donde se han podido identificar: Orbitoides tissotl 
SCHLUMB., Vídalina hispaníca SCHLUMB., Sulcoperculina aff cubensis 
(PALM.) y Nummofallot/a cretacea (SCHLUMB). 

2.3.10 MAASTRICHTIENSE (C26) 

Son calizas y calcaren itas arenosas (biomicritasl, de tonos blanco ama
rillentos y rojizos, con juntas margosas de los mismos colores. En la base 
de la unidad son más frecuentes las juntas margosas, haciéndose el con
junto masivo a techo. 

En la sección de Angosto-Osma se han medido 30 m. de serie y se ca
racteriza por contener Orbitoídidos, entre los que se han reconocido: Orbi
toídes media (D'ARGH.), Lep/dorbito/des sociaUs (LEVNJ y Slderolites cafe/
trapo/des LAMARCK. 

La potencia de la formación aumenta en la dirección NO., quedando 
cubierta por los sedimentos conglomeráticos terciarios a la altura del kiló
metro 91 de la carretera Burgos-Bilbao. 

2.4 CRETACICO SUPERIOR. ZONA SUROESTE 

En el ángulo SO. de la Hoja el Cretácico Superior aflora con facies y po
tencias distintas que en el resto del área estudiada. Los sedimentos aflo
rantes están comprendidos entre el Albiense Inferior y el Santoniense Infe
rior, estando afectados por la estructura .anticlinal de Lahoz». 

2.4.1 CENOMANIENSE (C~lJ 

Por encima de las arenas blancas con intercalaciones de areniscas del 

Alblense, Cenomanlense Inferior (C~~l) descrito en el apartado 2.2.2 de 
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la presente Memoria, se sitúa una serie de calcarenitas (biomicritas) gris 
claro y marrón con intercalaciones de biomicritas de aspecto margoso, bien 
estratificaaas, en bancos de 1 a 5 m., con juntas margosas blanco ama
rillentas. 

Esta unidad presenta la siguiente asociación de microfauna: 

En la base: Orbitolína con cava concava (LAM.), Orbitolína conica (DARCH), 
Praealveolina cretacea REICHEL y Nezzazzata simplex OMARA. 

A techo se reconocen: Praeglobotruncana cf. stephanl (GANDOLFIJ, Ro
taUpora sp., Pithonella sphaer/ca (KAUFMANN). Son frecuentes los restos 
de pectínidos y rudistos indeterminables. Esta unidad, de edad cenomanien
se, así como el resto del Cretáclco Superior de esta zona suroeste, no ha 
sido muestreada dentro de la Hoja debido a las malas condiciones de aflo
ramiento de las series, pero puede estudiarse por comparación con las sec
ciones hechas en las Hojas números 20-07 (Medina de Pomar) y 21-08 (Mi
randa de Ebro), Hojas situadas al E. y S., respectivamente. 

Dentro de la Hoja que nos ocupa la potencia de esta formación oscila 
entre los 150 y 180 m. 

2.4.2 TURONIENSE-CONIACIENSE INFERIOR (C!-;3) 

Esta unidad cartúgráfica presenta, dentro del área estudiada, una poten
cia que oscila entre los 300 y los 350 m., aumentando considerablemente 
hacia el NO. de:ltro de la Hoja 20-07 (Medina de Pomar). 

Se compone fundamentalmente de margas grises muy lajeadas con algu
nas intercalaciones de calizas arcillosas (biopelmicritas) apizarradas y en 
ocasiones nodulosas. 

En la formación se reconocen: Globotruncana helvetica BOLLI. Globotrun
cana imbrlcata MORNOD, Globotruncana renz/ GANDOLFI. Globotruncana ma
rianos/ PESS. y Clavulíno/des aspera CUSHM. 

2.4.3 CONIACIENSE MEDIO-SANTONIENSE INFERIOR (C:;~24) 

Está constituido por calizas arcillosas y calcarenitas (intrabiomicritas y 
biopelmicritas) masivas con estratificación difusa. que en esta parte de la 
Hoja llegan a alcanzar entre 80 y 100 m. de potencia. 

En la base de la serie se reconoce: Globotruncana sp., Sp/rocyc/ina chof
fati MUN-CHALM y Marssonella cf. trochus D'ORB. 

A techo de la misma: Globotruncana lapparenti tricarinata (QUEREAUl. 
Globotruncana lapparenti lapparentl BOLU y Globotruncana cf. fornicata 
PLUMM. 
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2,5 PALEOGENO 

2.5.1 PALEOCENO (T:;~3) 

Aflora en la parte suroccidental de la Hoja en forma de estrecha franja 
que, con dirección O,-E" llega a desaparecer bajo los conglomerados mioce
nos discordantes en las proximidades del Convento de Angosto (X=650.500; 
Y=916.000), 

Esta unidad ha sido estudiada en las secciones de -Angosto-Osma" y 
.Villanueva de Valdegovia» (X=647.550; Y=917.685). 

En la sección de «Angosto-Osma» se han medido 25 m. de calizas dolo
míticas y dolomías alteradas de aspecto margoso con Cibicides sp., Rota
lía sp., Va/vulína sp. y Ataxophragmiidae. 

La potencia de la serie aumenta ligeramente en dirección Oeste; así, en 
la sección de "Villanueva de Valdegovial> se han medido 30 m. de alternan
cias de microdolomías, en bancos de 0,5 a 3 m, y dolomías blancas muy 
alteradas con aspecto margoso que presentan Ataxophragmiidae de gran 
tamaño. 

2.6 NEOGENO 

2.6.1 
Da·Db Da-Db 

MIOCENO INFERIOR-MEDIO (Tcl1-l1 y Tacl1-l1) 

A lo largo del valle del río Omecillo, en el extremo suroccidental de la 
Hoja, aflora una serie de sedimentos detríticos gruesos que en franca dis
cordancia reposan sobre los sedimentos del Paleógeno y del Cretácico. 

Estos sedimentos se han estudiado en la sección de Villanueva de Valde-
/L.A 

govia, donde por encima de las dolomías paleocenas (Tn-13), descritas en el 
apartado anterior, se sitúan 70 m. de paleocanales de conglomerados de 
cantos fundamentalmente calizos y de hasta 20 cm. de diámetro muy cemen
tados, entre los que se intercalan lechos de limolitas y arcillas arenosas de 

tonalidades rojas y amarillentas. Esta unidad (Tc~~:~) tiene a techo unas 
delgadas intercalaciones de calizas de aspecto lacustre con nódulos algales 
y restos de Charáceas. 

Por encima aparece un tramo cubierto por los sedimentos aluviales del 

río Omecillo y a continuación otra serie terrígena (T8c:~=;~) en donde se han 
medido 140 a 150 m. de arcillas arenosas rojizas con intercalaciones limolí
ticas, entre las que aparecen algunos paleocanales de conglomerados seme· 
jantes a los del tramo inferior. 

La separación de ambas unidades en la cartografía se hace por el mayor 
contenido en niveles conglomeráticos que la inferior presenta. 
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2.6.2 MIOCENO SUPERIOR (Tc~J 

Está representado en el borde suroccidental de la Hoja por un pequeño 
afloramiento que se continúa en la Hoja 21-08 (Miranda de Ebro), donde 
aflora ampliamente. 

Esta unidad se estudia en la sección de Villanueva de Valdegovia. donde 
por encima de la unidad descrita en el apartado anterior afloran unas cali
zas arcillosas (dismicritas) en bancos de 0,50 m. con intercalaciones de mar· 
gas blanquecinas. 

En estas calizas y margas se reconocen: Rhabdochara sp., Tectochara cf 
meriani L. y N. GRAMB. Y Cypría cf. curvata L1EN. 

2.6.3 NEOGENO INDIFERENCIADO n:J 

En la zona del Diapiro de Murguía afloran sedimentos correspondientes 
al Terciario continental, que se sitúan en discordancia sobre los sedimentos 
del Keuper y del Cretácico. 

Esta unidad se ha estudiado en la sección de Guillerna (X =668.300; 
Y=928.010), situada en la Hoja 22-07 (Vitoria), que queda al E., donde sobre 
los sedimentos del Keuper se sitúan 10 m. de conglomerados de cantos 
calizos de hasta 10 cm. de diámetro. Por encima aparece una serie detrítica 
compuesta por margas arcillosas y arcillas arenosas, de tonalidades rojizas, 
con intercalaciones de niveles de conglomerados y algunos bancos de cali
zas brechoides. Los microfósiles que aparecen en esta unidad son todos 
resedimentodos del Cretácico Superior. 

Por encima f'e sitúa una serie predominante de arcillas arenosas y are
nas muy micáceas, de unos 50 m. de potencia, con intercalaciones de ban
cos de areniscas y microconglomerados y delgados niveles de calizas arci
llosas varvadas. En esta unidad aparecen fósiles resedimentados de diferen
tes niveles del Cretácico. 

Aproximadamente a 1 Km. al sur de la localidad de Vitoriano (Hoja 22-07, 
Vitorial ha existido una explotación de lignitos, en un filón intercalado entre 
los sedimentos terciarios, en donde STACKELBERG (1960) cita la existencia 
de Lymnaea bovílettí MICH., P/anorbis cf rouxi NOULET, Ancyclus sp., Hy
drobia sp., y Oogonios de Chara. Los fósiles citados no permiten definir 
la edad exacta de estos depósitos continentales, por lo que ha sido necesa
rio aSignarlos de un modo muy amplio al Neógeno en general. De todos 
modos, por su disposición y litologías parece probable que correspondan 
a términos superiores del Neógeno. 

Son frecuentes los restos de hojas bien fosilizadas, así como troncos 
de plantas en los niveles más altos de esta unidad sedimentaria. Se han 
clasificado: Carpinus pyramida/is GDEP, Vaccinium bruckmanni ABRG. y 
Podogonium obtusifo/ium HEET., que definen un Mioceno alto o Plioceno. 
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2.7 CUATERNARIO 

Se encuentra representado el Holoceno por suelos aluviales y coluviales. 

2.7.1 HOLOCENO (Q2AI y Q2CJ 

Aluviales (Q2AI) 

Están constituidos por gravas muy heterométricas y heterogéneas, con 
abundante matriz areno-arcillosa y localmente con lentejones de arenas. Se 
extienden ampliamente en la parte N. de la Hoja, dentro de la zona diapírica 
de Orduña. 

Coluviales (Q2C) 

Aunque son frecuentes en el tercio nororiental de la Hoja estudiada, 
dadas las fuertes pendientes y la naturaleza incoherente de los materiales, 
solamente se han reflejado en la cartografía los más potentes, así como en 
aquellos lugares en que hacen imposible la interpretación de la geología 
subyacente. 

3 TECTONICA 

3.1 TECTONICA REGIONAL 

La Hoja de Orduña queda comprendida entre dos unidades paleogeográ
ficas y tectónicas regionales importantes: el surco Alavés, al Sur, y los 
Montes Vascos. al Norte. 

El surco Alavés es un gran sinclinorio complejo, de dirección dominan
te E.-O., flanqueado por importantes pliegues. generalmente fallados. 

Los montes Vascos (cubeta Vizcaína) son un gran anticlinorio de direc
ción NO.-SE., cuyas primeras fases del plegamiento tuvieron lugar al final 
del Cretácico, coincidiendo con los primeros impulsos de la Orogenia Alpina. 

Durante el Jurásico y Cretácico Inferior se producen movimientos epiro
génicos, con la correspondiente migración de la sal depositada en las cuen
cas triásicas; migración que tiene por tanto un importante papel en la tectó
nica del final del Jurásico y principios del Cretácico. 

Los movimientos Neokimméricos (final del Jurásico y comienzos del Cre
tácico Inferior) son los responsables de las lagunas sedimentarias observa
das entre el Jurásico y el Cretácico en la región y de modo más acusado 
en toda la Sierra dE' Cantabria. 

Estos movimientos son, regionalmente, los responsables de la aparición 
de discordancias erosivas entre la Facies Purbeck y el Jurásico marino. 
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A partir del Albiense Inferior y sobre todo en el Albiense Medio, debido 
a una nueva fase de movimientos eplrogénicos, tiene lugar un rejuvenecI
miento de los relieves emergidos y como consecuencia una intensa sedimen
tación detrítico-terrlgena que origina una subsidencla diferencial acusada. 

Es muy posible que en el Albiense sea cuando comienza la actividad 
diapírica (Diapiros de Maestu, Murgufa, Orduña, etc.). 

Como consecuencia de la fase Aústrica, durante el Albiense Medio apro
ximadamente, se producen pequeñas discordancias y transgresión de los 
sedimentos sobre el borde de la cuenca. 

Durante el Cretácico Superior existe una actividad volcánica submarina, 
principalmente en el norte de la Cuenca (región Vizcaína). 

A partir de los datos regionales de que se dispone, debemos señalar 
que el plegamiento principal debe corresponder a las fases Pirenaica, Sá
vlca y Starrlca de la orogenia Alpina, sin que pueda precisarse la importan
cia relativa de cada una de ellas. 

3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS 

Desde el punto de vista estructural, la HOja de Orduña puede dividirse 
en tres grandes áreas. 

1.-EI tercio nororiental, afectado por las áreas diapíricas de Orduña y 
Murguía. 

2.-La parte centrooccidental, ocupada por sedimentos margosos y calizos 
del Cretácico Superior, con una disposición monoclinal de buzamiento 
general SO., y afectados por fallas y fracturas de poca importancia. 

3.-EI tercio suroccidental, ocupado por sedimentos terrígenos del Terciario 
y materiales del Cretácico Superior afectados por estructuras de plega
miento de dirección NO.-SE. 

Dentro de la Hoja y para su mejor estudio se distinguen las siguientes 
unidades tectónicas: 

- Diapiro de Murguía. 
- Diapiro de Orduña. 
- Sinclinorio de Vitoria. 
- Anticlinal de Zuazú. 
- Zona monoclinal de «Las Lastras». 
- Sinclinal de Miranda de Ebro. 
- Anticlinal de Lahoz. 

Diapiro de Murguia 

En la Hoja de Orduña solamente está representada la mitad occidental 
de este diapiro, quedando su mitad oriental comprendida en la Hoja 22-07 
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(VItorla), en donde se sitúa la localidad de Murguía, que da nombre a este 
diapiro en la bibliografía tradicional. 

Se trata de un diapiro muy compleja, que ha sido objeto de atención por 
varios autores, principalmente por RIOS (1952), quien cartografía su contor
no, y posteriormente por STACKELBERG (1960), cuyo estudio constituyó su 
tesis doctoral. Este autor estudia muy detalladamente el área ocupada por 
el diapiro y las formaciones encajantes del mismo, realizando una serie de 
cortes seriados en la zona del contacto del Keuper con estas formaciones. 
Del estudio de la tectónica del contorno, obtiene para el diapiro la forma 
de un ancho cilindro con una elevación de tipo lacolito. 

En general, las formaciones circundantes al diapiro aparecen levantadas 
y en casi todo el borde oriental del mismo están invertidas, mientras que 
en el borde sur el Cretácico aparece imbricado en escamas con una lengua 
intercalada de materiales del Keuper. 

En las zonas ae contacto del diapiro no son raras las mineralizaciones, 
especialmente de galena, blenda, pirita y baritina. Estas mineralizaciones 
parecen ser de tipo hidrotermal. 

Las fases del movimiento del diapiro se inician en el Albiense con movi
mientos epirogénicos, para continuarse en el Cenomaniense y sobre todo 
en el Turoniense (con un hiato estratigráfico en la región). En el Campa
niense Superior comienza el ascenso del diapiro, llegando a aflorar en esta 
época. En el Eoceno y Oligoceno, y como consecuencia de la Orogenia Alpi
na, la chimenea o lacolito se tumba hacia el SO., deformándose y ondulán
dose. En el centro del diapiro quedan flotando dos bloques de Cretácico 
Superior, que se desligaron de los flancos y se hundieron a favor de la 
disolución de los materiales salinos del Keuper, con lo que quedaron pre
servados de la erosión. 

En relación con los movimientos durante el Terciario deben estar las mi
neralizaciones anteriormente indicadas. Los materiales que constituyen el 
Neógeno se encuentran sobre un diapiro intensamente erosionado o denu
dado por el lavado continuo de los materiales salinos, constituyendo una 
cuenca local en cuyo centro se depositaron arcillas arenosas varvadas, mien
tras que en las zonas marginales se depositaron turbas y calizas, caracteri
zando los bordes las masas de conglomerados. 

Diapiro de Orduña 

La mitad sur de este diapiro queda representada en la Hoja estudiada 
situándose en el borde norte de la misma. 

Se trata de una estructura diapírica sencilla. posiblemente correspon
diente a la zona de chimenea salina que afecta a los sedimentos del Cre
tácico. 

Esta zona diapíríca tiene continuación en la Hoja núm. 21-06 (Landaco) 
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que se sitúa al Norte. En esta Hoja y en la zona de La Sima (X=656.190; 
V=933.970), existe un pequeño bloque de edad Cenomaniense englobado 
en las arcillas del Keuper. 

En el borde oriental del diapiro afloran sedimentos de edad Cenomanien
se y Albiense Superior; también se reconocen en este borde, y flotando 
en las arcillas del Keuper, algunos pequeños bloques de carniolas que no 
se han representado en la cartografía. 

Sinclinorio de Vitoria 

Se sitúa en la parte centro-oriental de la Hoja, continuándose por la de 
Vitoria. 

Se trata de un pliegue muy suave con buzamientos entre 5° y 10", que 

afecta a las margas y calizas del Turoniense y del Coniaciense (C;;23) y (C;;3) 
descritos en el capítulo de estratigrafía. 

Tiene dirección NO.-SE. y buzamiento axial SE., desapareciendo dentro 
de la Hoja de Vitoria, donde da lugar a una serie monoclinal con buzamiento 
general al SE. 

Anticlinal de Zuazo 

Se sitúa en el ángulo suroriental de la Hoja, afectando a los sedimentos 
del Turoniense y Coniaciense; tiene continuidad en la Hoja de Vitoria donde 
cierra, pasando muy atenuado a la Hoja núm. 22-08 (La Puebla de Arganzón), 
situada al sur de la de Vitoria. 

Como en el caso anterior, se trata de un pliegue que afecta a los sedi
mentos con suaves buzamientos que no sobrepasan los 10". 

Zona monoclinal de Las Lastras 

Esta unidad corresponde a la continuidad de las dos unidades anterior
mente descritas, hacía la parte occidental de la Hoja, en donde los sedi
mentos del Cretácico Superior afloran formando una suave estructura mo
noclinal con dirección NO.-SE. y buzamientos que oscilan entre los 5° y 
los 20° al Sur. Las fallas y fracturas que los afectan siguen las direccio
nes E.-O. y NE.-SO. 

Sinclinal de Miranda de Ebro 

Se sitúa en el borde SO. de la Hoja y corresponde a la parte del cierre 
del amplio sinclinal que se desarrolla en la Hoja núm. 21-08, Miranda de 
Ebro. 

Se trata de un pliegue asimétrico que afecta a los materiales terrígenos 
del Terciario, que en el flanco norte presentan buzamientos inferiores a 
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los 20·, mientras que en el flanco sur tienen fuertes buzamientos, llegando 
a estar en pOSición vertical. 

El eje sigue la dirección NO,-SE" afectado por fallas de la misma direc
ción en su flanco sur. 

Anticlinal de Lahoz 

Se trata de una estructura muy compleja, que tiene amplia representa
ción en las Hojas núms. 20-07 (Medina de Pomar) y 21-08 (Miranda de Ebro) 
situadas al Este y al Sur, respectivamente. 

En el ángulo suroeste de la Hoja queda situada una pequeña parte de 
esta estructura anticlinal, que afecta a los sedimentos del Cretácico, con 
buzamientos fuertes (entre 45° y la verticalidad). 

El eje de plegamiento sigue la dirección NO.-SE., muy afectado por fallas 
y fracturas de dirección E.-O. y NO.-SE. 

En el núcleo de pliegue afloran sedimentos de edad Albiense, continuán
dose el flanco norte con sedimentos comprendidos entre el Cenomaniense 
y el Santoniense Inferior, sobre los que descansan los sedimentos terrígenos 
del Terciario. 

4 HISTORIA GEOLOGICA 

Para la redacción de este capítulo y definir los principales rasgos paleo
gráficos se tendrá en cuenta los datos obtenidos en todas las Hojas, reali
zadas por Compañía General de Sondeos, S. A., durante los años 1974, 1975, 
1976 Y 1977 en la Cuenca Cantábrica. También se tendrán en cuenta los 
datos de bibliografía regional, principalmente los de J. RAMIREZ DEL POZO 
(1971). así como la información suministrada por los sondeos petrolíferos 
profundos perforados por diferentes compañías investigadoras. 

De esta manera procederemos a efectuar una descripción de la historia 
regional de la Cuenca y particularizaremos los detalles que afectan a los 
materiales aflorantes en el área ocupada por la Hoja. 

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 morfológiCO o estructural que no alcanzó completa peneplaniza
ción. Por tanto. la sedimentación paleOZOica posthercínlca (Pérmico) Y. en 
parte. la del Buntsandstein, se depositó en zonas deprimidas, rellenándolas, 
siendo posteriormente solapada por la transgresión del Keuper arcilloso eva
poritico. cuya deposición fue simultánea con la efusión de materiales volcá
nicos de magmatlsmo básico (ofitas). 

Después de la sedimentación triásica, se produce un pequeño hundí-
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miento de la cuenca, que el mar aprovecha para invadir la reglón y deposi
tar la serie de dolomías y calizas del Rethiense y Lías Inferior. 

No aflorar, dentro de la Hoja de Orduña sedimentos de edad Jurásica, 
aunque por el conocimiento regional es de suponer que aparezcan en pro
fundidad. 

La invasión del mar, al final de la sedimentaciGn triásica, da lugar du
rante el Jurásico a una cuenca uniforme y estable de salinidad normal, en 
donde la subsidencia fue bastante uniforme (entre 800 y 400 m.) y con se
dimentación muy regular de calizas y margas. Son siempre sedimentos ne
ríticos o de plataforma. que pueden llegar a ser batiales en el Lías Superior. 
Al final del Dogger debió producirse un rejuvenecimiento del relieve y una 
emersión general, que da lugar a aportes detríticos dentro de aguas someras. 

Durante el Malm continúa el régimen de inestabilidad provocado por los 
movimientos Neokimméricos, que dan lugar al hecho de que, como en otras 
regiones, el paso del Calloviense al Oxfordlense se realice por medio de 
un hiato o condensación de capas debido a la falta de sedimentación del 
Calloviense Superior y Oxfordiense Inferior. Sedimentos marinos del Oxfor
dlense Superior se cortaron en el sondeo Treviño-4, ubicado en la Hoja si
tuada al Sureste (22-08, La Puebla de Arganzón). 

Como consecuencia de estos movimientos, el mar Jurásico se retira, 
delimitándose varias cuencas de sedimentación con diferentes característi
cas y subsldencia, separadas por umbrales en los que no existe apenas sedi
mentación y sí una erosión muy activa; en estas cuencas de sedimentación 
muy salobres, se depositan prinCipalmente arcillas y calizas lacustres que 
dan lugar a la Facies Purbeck. 

En esta época se individualiza el golfo Vasco-Cantábrico, pOSiblemente 
por movimientos de subsidencia diferencial provocados por una zona de de
bilidad del zócalo hercínico, recibiendo gran cantidad de aportes suminis
trados por el desmantelamiento del Macizo Asturiano-Castellano. Se origina 
una sedimentación tipo delta, que se instaura durante el Cretácico más infe
rior dando lugar a la Facies Weald. 

En los Montes Vascos (cubeta vizcalna) existía una cuenca muy subsi
dente, en donde el carácter de sedimentación parece que fue Intermitente 
y alternante, lo que permitía periódicas colmataclones de la cubeta y for
mación de ambientes continentales. Hacia el Sur, esta cubeta de facies 
Weald se reduce muy bruscamente. no sobrepasando el borde Sur del «Surco 
Alavés-, donde debía de existir un alto o zona de umbral. 

En el Aptiense y Albiense más inferior se produce un cambio muy nota
ble del medio de sedimentación de toda la Cuenca Cantábrica. Se inicia un 
régimen marino de salinidad normal, con una disminución de los aportes 
terrígenos y de la turbulencia de los agentes de transporte. 

La topografía submarina era la de una plataforma, favorable para el des
arrollo de los organismos constructores. Así comienza una sedimentación 
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predominantemente carbonatada con desarrollo local de arrecifes o bioher
mos y de sus correspondientes biostromos circundantes. Estos arrecifes, 
desarrollados a escasa profundidad por debajo de la superficie del agua en 
un mar nerítico, no formaban una barrera continua, estando su desarrollo 
interrumpido por aportes terrígenos, lo que explica el carácter lenticular 
de las barras arrecifales. Entre las masas arrecifales podrían aislarse cuen
cas semicerradas, con un ambiente reductor y sedimentación de facies la
gunar (-Iagoon») donde se depositaban arcillas, arenas y eventualmente 
e1astos calcáreos finos provenientes de la destrucción de los arrecifes cir
cundantes. Este es el caso del Aptiense y Albiense perforado en el sondeo 
Apodaca-1 (X=678.400; Y=925.150) en la Hoja núm. 22-07 (Vitoria). 

En el Albiense Medio hay importantes aportes de material detrítico-terrí
geno (arenas y arcillas), que se depositan en un mar de plataforma, con 
fondo inestable (de 20 a 50 m. de profundidad aproximada). Este intenso 
aporte terrígeno se debe a movimientos tectónicos (posiblemente relaciona
dos con la fase Aústrica) de los bordes de la cuenca, que dan lugar a un 
rejuvenecimiento del relieve continental (principalmente el Macizo Castella
no), lo que lleva consigo un aumento de los agentes erosivos. 

Estos materiales terrígenos penetran en la cuenca recubriendo a los se
dimentos ya depositados en un dispositivo de .traslape», que resulta más 
evidente por el hecho de que en la cuenca existen ya unos relieves motiva
dos por los edificios urgonianos. El nuevo aporte terrígeno choca contra 
ellos intentando rebasarlos, haciéndolo en ocasiones, bien porque la altura 
del arrecife o la intensidad del aporte lo permite o bien porque pasa a 
través de los canales interarrecifales. La consecuencia es que estos mate
riales llegan más o menos dentro de la cuenca y alcanzan más o menos po
tencia, dependiendo en ambos casos de la disposición paleogeográfica de 
los obstáculos que constituyen los arrecifes. 

Como hemos indicado, este brusco aumento de los aportes terrígenos 
fue debido a movimientos tectónicos marginales, de carácter epirogénico, 
que produjeron un rejuvenecimiento del relieve continental (Macizo Caste
llano. principalmente) y, en consecuencia, una reactivación de la erosión 
y aumento de la turbulencia. Los movimientos marginales citados se corres
pondían en la Cuenca con una renovación de la fuerte subsidencia y un 
rejuvenecimiento de las zonas de umbral, lo que explica la gran potencia 
de los sedimentos, el rápido adelgazamiento de los mismos. los cambios 
de facies. etc. 

Es también en este momento de la historia geológica de la región cuando 
tienen lugar los primeros movimientos ascensionales importantes de las 
masas plástica$ del Keuper. 

Durante el Albiense Superior y Cenomaniense más Inferior, el mar es 
algo más profundo, aunque siempre de carácter nerítico, con sedimentación 
de arcillas y localmente con desarrollo de facies arrecifales bien represen-
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tadas en la Hoja núm. 23-07 (Salvatierra) en las proximidades de la localidad 
de Eguino. 

En la Hoja de Orduña estos arrecifes tíenen menor importancia y apare
cen dos niveles interestratificados entre los sedimentos terrígenos. 

A partir del Cenomaniense Inferior a Medio (según las zonas) se instaura 
un régimen marino en toda la cuenca, siempre más profundo que en el 
Cretácico Inferior. En la zona donde se sitúa la Hoja de Orduña se deposi
tan sedimentos predominantemente margosos en un mar nerítico a batial 
(la profundidad osciló entre 100 y 150 m. o más). Un ligero movimiento de 
basculamiento al Sur. que tuvo lugar al comienzo del Cretácico Superior, 
dio lugar al levantamiento gradual del anticlínal vizcaíno (Montes Vascos). 
lo que se tradUjO en el Surco Alavés en un aumento de la subsidencia. que 
explica la deposición de las potentes series margosas descritas en el apar
tado de Estratigrafía. Como consecuencia de todo ello. el eje de máxima 
subsidencia fue desplazándose progresivamente hacia el Sur. 

Los movimientos de la sal en las zonas de intumescencias salinas (Dia
piros de Murguía y OrduñaJ dieron lugar a adelgazamientos locales en las 
series y a cambios laterales de facies. que hoy observamos en las zonas 
próximas a los diapiros citados. 

Dentro de la Hoja de Orduña. a partir del Cenomaniense Medio-Superior. 
las microfacies de carácter mlcrítico (biomlcritas y biopelmicritasJ que pre
senta todo el conjunto sedimentario. indican un bajo índice de energía depo
sicional. propio de medios marinos de cierta profundidad; estas facies con
tienen abundante microfauna de Foraminíferos planctónicos. 

El adelgazamiento de todas las unidades del Albiense y Cretáclco Supe
rior y la presencia de algunos hiatos estratigráficos en las mismas. en las 
cercanías de los diapiros, nos reflejan que este área fue un umbral durante 
la sedimentación Cretácica. por lo que se debió ya comportar como una 
zona de intumescencias salinas. 

A partir del Campaniense y particularmente en el Campaniense Superior 
comienza a manifestarse la fase subhercínica. produciéndose un levanta
miento general de la cuenca, lo que da lugar al comienzo de la regresión 
cretácica con sedimentación de arenas. limos y calizas arenosas. 

En el Maastrichtiense continúa el carácter regresivo. estando ocupada 
esta zona por un mar costero o nerítico correspondiente a la zona interior 
de la plataforma continental. en la que se depositaron calizas y calizas are
nosas con Orbitoídidos y Ostreidos. 

Estas fase!' regresivas, iniciadas a finales del Cretácico Superior. dan 
lugar a que en la mayor parte de la cuenca el Paleoceno comience por fa
cies no marinas, salobres o transicionales con sedimentación de dolomías. 
En la Hoja de Orduña todo el Paleoceno está representado por sedimentos 
de carácter dolomítico. fundamentalmente. 

No existen sedimentos de edad Eoceno y Oligoceno en el ámbito de la 
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Hoja. depositándose el Mioceno en discordancia sobre los sedimentos del 
Paleoceno y del Cretácico Superior; pero por el conocimiento regional. po
demos indicar que el lIerdiense es transgresivo sobre los últimos depósitos 
arenosos del Thanetiense. 

Basándose en los datos de zonas próximas, se puede afirmar que el 
plegamiento debe corresponder a las fases Pirenaica, Sávica y Estaírica, 
sin que pueda precisarse la importancia relativa de cada una de ellas. 

En cuanto al momento de extrusión de los díapiros tuvo lugar en el 
Campaniense Superior (STACKELBERG, 1960). Los materiales neógenos que 
se encuentran sobre el diapiro de Murguía se sedimentaron sobre un área 
en continuo hundimiento por denudación y lavado de los materiales salinos, 
dando lugar a una cuenca local de tipo lacustre en cuyo centro se depositan 
arcillas arenosas varvadas y en los bordes conglomerados. 

El encajamiento de la red fluvial con la formación de suelos de natura
leza aluvial dio lugar a la fisonomía morfológica actual. 

5 GEOLOGIA ECONOMICA 

5.1 MINERIA Y CANTERAS 

La Hoja estudiada es pobre en recursos mineros. no existiendo ninguna 
explotación actual. 

En la zona del diapiro de Murguía el contacto del Keuper con los sedi
mentos del Cretácico se caracteriza por una mineralización de plomo-cinc 
hidrotermal (STACKELBERG, 1960). apareCiendo como minerales principales 
la galena, hidrocincita y pirita. así como algo de calcopirita y barita. 

Antiguamente existían numerosas explotaciones en galerías poco impor
tantes; hoy en día estas explotaciones se encuentran abandonadas. 

La mineralización sigue el contacto del diapiro en todo el borde oriental 
del mismo. afectando al Keuper y a los materiales del Cretácico. 

Por lo que se refiere a canteras tampoco existen. dentro de la Hoja estu
diada, grandes explotaciones. 

En otro tiempo se explotaron las calizas arrecifales (c) Intercaladas entre 

los sedimentos terrígenos del Albiense (CS1~:;¡)' 
Hoy en día existen numerosas catas y canteras en las calizas arcillosas 

del Cretácico Superior. empleadas para la construcción de carreteras. 
Los yesos intercalados entre las arcillas del Keuper son objeto de explo

tación en la zona diapírica de Murguía, habiéndolo sido en otro tiempo en 
la zona de Orduña. 

Por último hay que señalar la actual explotación de ofitas. que se sitúa 
al este de la Hoja. en las proximidades de la localidad de Luquiano (X= 
=667.750; y =925.800). 
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5.2 PROSPECCIONES PETROLlFERAS 

El área que comprende la Hoja reúne condiciones. tanto desde el punto 
de vista estructural como de posibilidades de roca-almacén. En consecuen
cia. se han realizado sondeos por las distintas compañías petrolíferas: 

En el .Diapiro de Orduña. se realizaron nueve sondeos (Aloria-l. De
Iica-1 y Elvira-l al 71 buscando la posible trampa en el contacto del Triásico 
y el Cretácico; todos ellos atravesaron los sedimentos del Keuper y dieron 
resultados negativos. 

En el resto de la Hoja se sitúan otros tres sondeos: Osma (X=650.500; 
Y=921.000). Zuazo (X=657.425; Y=923.025) y Marinda (X=661.500; Y= 
=919.175). 

Los dos primeros se abandonaron en los sedimentos del Albiense y el 
tercero atravesó toda la serie Mesozoica. abandonándose en el Trías. La 
característica común de estos tres sondeos es la presencia de gas en la 
base del Cenomaniense. así como algunos indicios en la base del Turoniense. 

Las series atravesadas por ellos son las siguientes: 

Sondeo de Osma: 

o a 150 m. Margas y calizas arcillosas del Coniaciense Superior y 

Santoniense Inferior (C:;~4). 

150 a 553 m. Calizas del Coniaciense Medio-Superior (C;;3 l. 

553 a 1.196 m. Margas y calizas arcillosas del Turoniense Medio y Co

niaciense Inferior (C;;~23)' 

1.196 a 1.508 m. Calizas arcillosas del Turoniense Inferior (C~)' 
1.508 a 2.618 m. Margas. calizas arcillosas y arcillas limolíticas del Ceno

maniense (C21). 

2.618 a 2.626 m. Areniscas y arenas del Albiense (CS;;;_~l)' 

Sondeo de Zuazo: 

o a 450 m. Margas y calizas arcillosas del Turoniense Medio y Co

niaciense inferior (C;;~23)' 
450 a 744 m. Calizas arcillosas del Turoniense inferior (C~). 
740 a 2.155 m. Margas. calizas arcillosas y limolitas del Cenomanien

se (Cd. 

2.155 a 3.345 m. Areniscas y arenas del Albiense (CSl~_~l)' 
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Sondeo de Marinda: 

O a 395 m. Margas y calizas arcillosas del Turoniense Medio y Co

niaciense Inferior (Cz!:aJ. 

395 a 773 m. Calizas arcillosas del Turoniense Inferior (C2~). 
773 a 2.279 m. Margas, calizas arcillosas y limolitas del Cenomanien

se (C21J. 
2.279 a 4.792 m. Areniscas. arenas y arcillas limolíticas del Albiense 

(CS~;:21)' 
4.792 a 5.118 m. Calizas. calizas arenosas y areniscas calcáreas del Ap

tíense. 
5.118 a 5.155 m. Triásico (Rethiense y Keuperl. 

5.3 HIDROGEOLOGIA 

En el área estudiada es importante la abundancia de agua debido a que 
el índice pluviométrico es elevado. 

El tercio norte de la Hoja está ocupado por sedimentos terrígenos del 
Albiense con intercalaciones calizas. La alternancia da lugar a la formación 
de pequeños acuíferos colgados de escasa importancia. que originan surgen
cias intermitentes. 

El resto de la Hoja aparece ocupado por sedimentos del Cretácico Supe
rior. alternando margas y calizas arcillosas. De estas unidades únicamente 
presenta interés hidrogeológico la constituida por las calizas del Coniacien-

se (C::;;'\ que ocupan la parte central de la Hoja. muy carstificadas y fuer
temente diaclasadas. lo que les da una alta permeabilidad. originándose una 

línea de fuentes en el contacto con las margas de la unidad (CZ::~). 
En la parte suroccidental de la Hoja. los sedimentos miocenos, constitui

dos por una alternancia de paleocanales de conglomerados con arcillas are
nosa!' de baja permeabilidad. dan lugar a la formación de acuíferos colga
dos de poca importancia. 
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