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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL JURASICO DE ALAVA,
BURGOS Y SANTANDER

J. RAMÍREZ DEL Pozo«

RESUMEN:

Estas notas, preparadaspara los asistentesal 1 Coloquio de Estratigrafíay
Paleogeografíadel Jurásico de España, tienen como objetivo dar una informa-
ción sucinta sobrelos principalesaspectosestratigráficosy paleogeográficosdel
jurásico de estaregión.

Dado el carácterresumido del trabajo, para la descripción estratigráficase
ha partido de siete series o columnas estratigráficas que consideramoscomo
tipo para cadaáreay de las cualesse tiene un conocimientode las macrofaunas
más importantespor trabajosrealizadospor otros autores y de las microfaunas
(Foraminíferosy Ostrácodos)y microfacies por los estudios que lleva a cabo
CJ.E.P.S.A. dentro de su programa de investigación geológicaen el Norte de
España.

El Jurásicode facies marina aHora en el límite Oestede la zonaconsidera-
da, en la región de Palencia-Santander,junto al Macizo Asturiano. En el Sur
de la zona se presentaen afloramientosaislados,alineadosen la Sierra de Can-
tabria y Montes Obarenes.

El Jurásico superior y Cretácico inferior no marinos (facies Weáldicas) se
presentansolapadosal Jurásicomarino en las mismas zonas, aunquedebido a
los movimientosNeokimméricospuedenfaltar estos sedimentos,total o parcial-
mente, lo mismo que el jurásico de facies marina, en diferentes zonasde la
Sierra de Cantabriay Montes Obarenes(Ver fig. 1).

RÉSuMÉ:

Cettesnotes, preparéespour les assistantsau 1 Colloquesur la Stratigraphie
et la Paléogéographiedu Jurassiquede l’Espagne.ont comme but donner une
succinte information sur les principaux aspects stratigraphiqueset paléogéo-
graphiquesdu Jurassiquede cette région.

* C1EP.S.A., Castilla, 48, Vitoria.
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Dú au charactérrésumé du travail, on a baséla description stratigraphique
sur sept sérieson colonnesstratigraphiquesqu’on a considerécommetype pour
chaquearea et desquelleson a des connaissancessur les macrofaunesplus im-
portants par des travaux réalisés par d’autres auteurset sur les microfaunes
(Foraminiféreset Ostracodes)et microfaciés,par des étudesfaits par C.I.E.P.S.A.
dans son programme d’investigation géologique du Nord de 1’Espagne.

Le Jurassiqueit faciés marineaffleure dans la limite Ouest de la zónecon-
siderée,dans la région Palencia-Santander,it cóté du Massif Asturien. Au Sud
de la zonese présentedansquelquesaffleurementsisolés, alignésdans la Sierra
de Cantabriaet les Montes Obarenes.

Le Jurassiquesupéricur et le Cretacéinférieur non marines (facies Weald)
se trouvent superposésau Jurassiquemann dans les mémeszones, quoique ces
sédimentspeuventmanquertotal ou partialementdú aux mouvementsNéocim-
meriens, ainsi que le Jurassiqueit faciés marinedans quelqueszonesde la Sie-
rra de Cantabriaet les Montes Obarenes(voir fig. 1).

AB5TRACT:

Thesenotes, preparedfor the assistantsto 1 Colloque on Stratigraphyand
Palaeontologyof Jurassicof Spain, pretendgive a brief information about the
principal Stratigraphicaland palaeogeographicalfeaturesof the Jurassicof this
region.

Becauseof the resumécharacterof this work, we havebased the stratigra-
phic descriptionon sevenstratigraphicsectionsconsideredas type for eacharea,
whose macrofauneshave been determined by other authors and microfaunes
(Foraminifersand Ostracodes)and microfaciesby the studiesmadeby C.T.E.P.
SA. in its programof geological investigationin North Spain.

Marine facies of Jurassicoutcropson the west boundaryof consideredzone,
in the Falencia-Santanderregion, beside the Asturian Block. Towards the South
it is presenton a isolated form, ranging from the Sierra de Cantabriato Oba-
renes Monntains.

Non-marine Upper Jurassicand Lower Cretaceous(Weald facies) appears
onlaping the marine Jurassicin the samezones, although they can lack totally
or partially becauseof Neokimmerik mouvements,as marine Jurassic, in the
Sierra de Cantabriaand ObarenesMountains.

ZU5AMMENFASSUNG:

Die folgenden Bemerkungenwaren vorbereitet, um an dem Ersten Kollo-
quium der Stratigraphie und Paláogeographieder Jura-Formationin Spanien
teilzunehmen.Es werden also hiermit die wicbtigen stratigraphischenund pa-
láogeographischenVerháltnisseder jurasischenSedimentedieser Gegendenbes-
chrieben.

Da es sich um eme alígemeineBeschreibunghandelt, habenwir die Jura-
Formation von diesen genanntenProvinzen in sieben Serien oderstratigraphis-
che Sáulen eingeteilt, die wir als charakteristischflir jedes der siebenGebiete
betrachten.Von diesensiebenSerienkennenwir schonsowohl die Makrofauna
wie die Mikrofauna (Foramonoferen,Ostrakodenusw.) unó die faziellen Ver-
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háltnisse dank der Untersuchungender C.I.E.PS.A. als Teil der Arbeiten, dic
diese Gesellschaft in Nord-Spanien durchfiihrí.

Die marineFazies des Jura taucht an der westlichenGrenzeunseresGebie-
tes auf, und zwar nebendem AsturianischenMassif in den ProvinzenPalencia
und Santander.Im SUden sind es nur cinzelneAufschlñsse,die in der Sierrade
Cantabriaund den Montes Obarenesin Reihe stehen.

Der obere Jura und die untere Kreide, nicht mann, (Weald-Fazies)stehe•n
tibereinanderiiber dem marinen Jura in denselbenZonen. Es ist niñglich, dass
sie durch die kimerischenBewegungenteilweise oder ganz fehíen kíinnen, wo
wie es auehmit dem marinen Juraan verscbiedenenStellender Sierrade Can-
tabria und den Montes Obarenes(fig. 1) geschieht.

ANTECEDENTES.

Las primeras referenciassobre el Jurásicode esta región son debidasa Ez-
QUERRA DEL BAYO (1945 y 1851) y a VERNEUIL y COLLOMB (1852), (en Cmx’,
1940) en las que se citan algunos fósiles del Lias. MAESTRE, en 1846, publica
su descripciónde la provincia de Santander,aportandomuy poco en cuanto al
conocimiento del Jurásico se refiere y señalandola ausenciadel «Oolitico».

GoNzÁI~az LINARES (1878) señalaalgunosafloramientosJurásicosen la zona
dc Santander,siendo la tesisde LARRAZET (1896) el primer trabajoque se ocupa
con cierto detalle del Jurásicode la CuencaCantábrica,estableciéndosepor pri-
meravez una división en pisos. Cercade Poza de la Sal distingue un Infralías
formado por calizas sin fósiles, seguido de un Domeriense(con A. margarita-
tus) que se continúa hastael Bajocienseen el que da largaslistas de fósiles. El
Bathoniensese cita con duda y el Callovienseestá representadopor las capas
con H. punctatumy H. hecticum.

En la explicación del Mapa Geológicode Españade MALLADA (1902) vuel-
ven a repetirse las series dadaspor LARRAZET. GUTIÉRREZ (1918) se describe
el Itírásico de la región de Caderechas(la secciónde Quintanaopio)y establece
unas primeras divisionesen pisos basadasen los macrofósiles. En la tesis de
de MENCAUD, aparecidaen 1920, se estudia el Jurásicode la provincia de San-
tandery en particular las seriesde Limpias, Villacarriedo, Santander,río Nan-
sa, etc., dándoselos fósiles encontradospor dicho autor.

El trabajo de KARRENBERG (1934) representaun gran paso en el conocimien-
to de la Estratigrafíadel Jurásico,pues ademásde estudiarsela macrofauna,se
dan algunos cortes con las potenciasestimadas.En la tesis doctoral de CIRY
(1940) se estudia el Jurásico de la zona Occidental de la CuencaCantábrica,
llegándosea conclusionesestratigráficasy paleogeográficasde interés Por otra
parte,el trabajo de C1RY representauna importantecontribución al conocimIen-
to de los macrofósilesdel Jurásicode Santander,Burgos y Palencia.

En 1944, ALMELA, Ríos y GARRIDO, dan a conocerel Jurásicoen Nograro
(Alava), describiendocon detalle el corte estratigráfico y macrofaunarecogida
por los autores.

En la tesis doctoral de RAT (1959) se estudiael Jurásicoal Este de Santan-
der (Ramales,Laredo) entreotros.

Debemosdestacarla tesis doctoral de DAIiN realizadaen 1957 y publicada
en 1966 que trata del Jurásicode la CuencaCantábrica(parte Occidental).El
estudio se hacesirviéndose de columnas estratigráficasdetalladasy de una re-
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cogidade macrofósilesmuy minuciosa.De estemodo, el autor llega a una sub-
división del Jurásicomarino en zonas, tan fina como la establecidaen Europa
Central, obteniendo conclusionessólidas sobre la Estratigrafía,Paleontologíay
Paleogeografía.

Finalmente,en 1968, aparecela tesisdoctoral de RAMíREZ DEL Pozo, en la
que se estudianlas microfaunasy microfaciesdel Jurásicodel Norte de España,
partiendo de seccionesestratigráficasde detalle. En estasnotas,se resumen,en
parte, las principalesconclusionesestratigrafíay paleogeográficasde dicho tra-
bajo. La Estratigrafíaen él establecidaestá apoyada,en muchos casos, en las
conclusionesa que llegaron los autores citadosmás arriba, medianteel estudio
dc macrofósiles,principalmenteAmmonites.

EsTRATIGILXFIA.

El Jurásicode Alava, Burgos y Santander,estárepresentadopor un conjun-
to de sedimentosde facies marina, con una secuenciacarbonatada.Todo o parte
del Malm, según zonas, está representadopor unos depósitosterrígenosy cal-
cáreos, cuya sedimentación,en régimen no marino, se continuará durante el
Cretácico más inferior, dando lugar al conjunto que denominamosWeáldico.

La escalacronoestratigráficaempleadaes muy simple, con objeto de poder
aplicarla uniformementea una cuencatan extensa.La división del Jurásicoes
la empleadageneralmenteen Alemania, que coincide a grandes rasgos con la
establecidaen el Coloquio Internacionalde Luxemburgode 1962, así como con
la de ARKELL (1946 y 1956). El Aaleniensese incluye en la basedel Bajociense
y el Berriasiensese consideracomo Cretácicobasal, de acuerdocon las normas
establecidasen el Coloquios sobreel Cretácicoinferior de Lyon, en 1963.

El espesortotal del Jurásicomarino varía entre pequeñoslímites, oscilando
entreun máximo de 950 m. en Tudanca,y un mínimo de 250 a 300 m. en Poza
de la Sal y Nograro (fig. 2).

LíAs INFERIOR:

Está representadopor un tramo de calizas y dolomías que comprendeel
Retiense?,Hettagiensey Sinemurienseinferior y que se conoceen la literatura
geológicaregional como Infralias.

Este tramo calizo-dolomítico, generalmentecarente de fauna, puede dlvi-
dirse en toda la región en cuatroniveles litológicos, cuyo espesory desarrollode
cadauno de ellos varía mucho de unaszonasa otras, y que de yacentea techo
son:

— seriecalcáreo-dolomítica(carniolas);
— serie de calizas microcristalinas,finamentelajeadaso en plaquetas(«ru-

banés»),en ocasionesfinalmente dolomíticas. A veces son bituminosas
y puedencontenerasfalto. El espesoroseila entre 10 y 50 m. En la zona
de Reinosa y Salinas de Pisuerga se han encontradoalgunos Lameli-
branquiosmuy mal conservados.CIRY (1940, p. 35) señalaen Barrio
de San Pedro de Becerril (al Sur de Aguilar de Campóo) Isocyprina
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germari (DUNKER), que sitúa provisionalmenteen el Hettangienseinfe-
rior.

— serie de dolomías y calizas dolomíticas superiores,generalmentemasi-
vas, muy vacuolares, con yeso o anhidrita entre los huecos. Para KA-
RRENBERG (1934) y CIRY (1940) es el tramo más importante, aunque
su espesorpuede variar entre grandeslímites (10-70 m.). En las seccio-
nes de Tudanca y Reinosaeste nivel está representadopor una hecha
de fragmentosde calizas y dolomíasenglobadosen una matriz margosa.
El espesorde estasbrechasllega a ser hastade 140 m. en Reinosa.Se le
asigna una edad Hettangiensesuperior.

— serie de calizas microcristalinas, estratificadasen bancos gruesos (de
30 a 80 cm.), grises o gris-oscuro,con Gasterópodosy Lamelibranquios
(Mientas y Biomicritas). Hay intercalacionesde bancosoolíticos de ma-
triz esparítica(bien representadosen la secciónde Montoria), con Gas-
terópodos,Lamelibranquiosy Textuláridos. Por encima de las calizas
oolíticas hay un nivel de calizas arenosas(Pelmicritas o Mientas), que
en Ouintanaopiopresentanestratificación cruzada y que por su gran
extensión horizontal puede considerarsecomo un nivel de correlación.
Toda la serie se consideraSinemunienseinferior y medio.

LíAs SUPERIOR:

Se trata de un tramo en el que alternan monótonamentecalizas arcillosas
y margas,y que puede dividirse tanto por macro como por microfauna en los
siguientespisos:

Sinemuriensesuperior:

Definido por una alternanciade margasy calizas, generalmentearcillosas,
en bancosregularesde 10 a 30 cm. En Quintanaopioestárepresentadopor un
potente tramo de 140 m. de calizas arcillosas, sin intercalacionesde margas,
salvo en la parte inferior. En todo caso, la microfacies es de margas, salvo en
la parte inferior. En todo caso, la microfacies es de Biomicritas o Mientas fo-
silíferas con Lingulina, Ostrácodos,restosde Moluscosy de Equinodermos.Los
microfósiles más característicosson, entre otros: Astacolusrectalonga, A. ra-
diata, Lophodentinacrepidula y 1-lungarella etaulensis.

Los Ammonites son todavía raros en este nivel, mientras que los Lameli-
branquiosy Gasterópodosson generalmentemuy frecuentesasí como los Bra-
quiópodos que en algunos bancospuedenllegar a formar verdaderaslumaque-
las. En Poza de la Sal los Ammonites son más abundanteshabiendo determi-
nado DAHM (1956) varias especies,que caracterizana las zonas de Oxynotice-
ras oxynotum y Echiocerasraricostatum.

El espesoroscila mucho de unas seriesa otras: unos 15-20 m. en Nograro
y Pozade la Sal y unos 140 m. en Quintanaopio.

Pileusbaquietase:

Litológicamente es muy semejanteen todas las secciones,caracterizándose
por una alternanciaregular y monótonade margasgrises,a veces hojosas,con
calizas arcillosas, grises, nodulosas,en bancos delgados.La litología es seme-
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jante a la del Sinemuriensesuperior,aunquehay un predominio de los tramos
margosossobrelos calizos,hastael punto que en el Pliensbaquiensemedio (zona
de P. davoei) se encuentranmargascon algunas hiladas de calizas arcillosas,
que en ocasionesse presentancomo nódulossueltos. También contienealgunos
niveles de arcillas negras hojosas («paper shale») que alcanzanun extraordi-
nario desarrollohacia la zona de Santander(Tudancay Reinosa).

Por Ammonites puede subdivirse muy bien en sus cinco zonas, aunque la
parte inferior (zonas de U. ¡amesoni,T. ibex y P. davoei) es muy rica en Bra-
quiópodos(CHOFFAT denominaa estos niveles como «facies de Braquiópodos»)
mientras que el Pleinsbaquiensesuperior (zonas de A. margaritatus y P. spina-
tum) es mucho más rico en Ammonites.

La microfauna contenidaen las margas es muy abundante,estandorepre-
sentadapor un buen número de especiesde Foraminíferosy Ostrácodos,entre
los que destacamos:Denia/ma terquemí, Lingulina pupa, Frondicularia bicos-
tata, F. terquemi, F. su/caía, Marginulinopsis speciosa,Hangarella (Ogmocon-
cha) amalthei, Procytherideacf. bucki.

Las microfacies de los niveles calizos son Biomicritas arcillosascon dife-
rentesLagénidos: Lingulina, Lenticulina, Dentalina y Astacolus, así como sec-
ciones de Ostrácodosy restos de Moluscos y de Equinodermos.

El espesorvaria bastantede unas reglonesa otras, y así, mientrasque en
Tudancatenemosunos 200 m. y en Quintanaopiounos 130 m., en Montoria y
Nograro es de unos 35 a 55 metros.

Toarcíense:

La litología es idéntica a la del Pliensbaquiense,pudiendo decirse que,por
regla general,predominanlos niveles de margas sobre los de calizas. En Tu-
danca hay arcillas negras hojosas como las de Pliensbaquiense.

El Toarcienseinferior (zona de D. tenuicostatum)falta en toda la región,
como sucede en Portugal (DAHM, 1966). Los depósitosToarciensesson muy
ricos en macrofauna,en especial Ammonites, habiendo reconocido DAHM las
zonasde U. lalcifer, U. biftons y L. jurense.

También la microfauna es muy abundante,destacándose:Vaginulina proxi-
ma, E. glabelloides, Lenticulina d’orbignyi, Fa/sopa/maladeslongchampsi,No-
dosaria fontinensis,Cytherella toarcensis, Otocythere callosa, etc.

Las microfacies son como las del Pliensbaquiense,aunquehacia la mitad
del Toarcienseaparecenlos mierofilamentos.

El espesores reducido, con un máximo de 50 m. en Quintanaopioy un mí-
nímo de 8 m. en Poza de la Sal.

DOGUER:

Litológicamente resulta difícil fijar el limite inferior, pero paleontológica-
mente puededelimitarse con gran precisión, por la aparición de los primeros
Leiccerasque reemplazanla fauna de Dumortieria, Grammoceras,Walkeria y
Pleydellia del Lias superior. (DAHM, 1966).

Bajociense:

El Bajocienseinferior y medio es litológicamente muy parecido al Toar-
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ciense,aunquehay un predominio de los bancosde caliza sobrelos de margas.
El Bajociensesuperior es esencialmentecalizo, con bancos gruesosde calizas
microcristalinasque presentanalgunasintercalacionesdelgadasde margas,más
desarrolladasen la secciónde Quintanaopio.

Los espesoresvarían dentro de ciertos límites: 140 m. en Quintanaopio,
120 m. en Tudanca,unos 75 m. en Aguilar de Campóo,40 m. en Montoria y
30 m. en Poza de la Sal.

La macrofaunaes muy abundante,pudiendo distinguirse todas las zonas
de Ammonites, aunquees frecuente que en el Bajociensesuperior (zonas de
5. subfurcatum,G. garantiana y P. parkinsoni) por presentarselas distintases-
pecies de Ammonitesde un modo muy revuelto, resultemuy difícil separarlas
distintas zonas.

La microfauna es menos abundanteque en el Toarciense,pero hay varias
especiesde Foraminíferosy Ostrácodosmuy características,como Lophocythe-
re bradiana, Procytheridea magnycourtensis,Lenticulina subalata, etc.

Las microfaciesson prácticamenteidénticasa las del Toarciense.En el Ba-
jociense superior(coincidiendoaproximadamentecon la zonade P. parkinsoni)
entre la matriz microcristalina aparecenpequeñosnódulos también micríticos
que recuerdan,en cierto modo, a Favreina.

Bathoniense:

Definido por margas grises,generalmentecalcáreasy por varios bancosde
calizas, más compactasque las del Bajociense,de color gris oscuro a negro. En
generalel Bathoniensese distinguedel Bajociense,por presentarbancosmás ma-
sivos y de mayor dureza. En Cameroses ya un gruesobancode calizas oolíticas,
y en Navarra tiene también un carácterexclusivamentecalizo.

En Montoria pareceque falta el Bathonienseo al menos está muy reducido,
pues entre el nivel de 1’. parkinsonia y el de M. macroceplialushay solamente
unos 15 m. de espesor.De todos modoslos Ammonites son más raros que en
Bajociense,habiendopodido reconocerDAHM las zonasde Zigzag y de O. aspi-
doides solamente.Por encima del Bathonienseinferior se encuentrasiempreun
tramo muy rico en Braquiópodos.

En el Bathonienseaparecenpor primera vez Astacolus tricarinella, Episto-
mio stelligera, Pleurocythereconnexa,etc.

En el borde Sur-Occidentalde la Cuenca (sección de Aguilar de Campóo)
hay varios episodios de facies salobrecon Fabanella cf. bathonica, Cypridea y
Bisulcocypris intercaladosen la serie marina del Bathoniense.

Las microfaciesson parecidasa las del Bajociense,aunquealgo más pobres
en restos orgánicos.Son fliomicritas o Biopelmicritas con microfilamentos, Fo-
thrix, Faureina, Lenticulina, Cornuspira, y restos de Moluscos y de Equinoder-
mos

Los espesoresson del ordende los 100 metrosen la mayor parte de las sec-
ciones: 95 m. en Quintanaopio,100 m. en Reinosa,unos 70 m. en Aguilar de
Campóo, etc.

Calloviense:

Generalmenteestá representadopor una alternanciade bancos de calizas
arenosaso limolíticasy de margascalcádeas,tambiénarenosas.

En las zonasde Santandery Burgos, el Jurásicoen facies marina termina
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con cl Calloviense inferior (zona de M. maerocephalus),mientras que al Sur de
Alava (sección de Montoria) la sedimentaciónmarina se continuaráduí-ante el
Calloviense y Oxfordiensc,como en las zonas de Navarra y de Cameros. Así,
en Montoria tenemos unos 60 metros, mientras que en Aguilar de Campóo,
Reinosa y Tudancase han medido solamenteunos20-25 metros que representan
a la parte basal.

La miciofauna es siempremuy escasa, reduciéndosea algunos ejemplares
dc Lenticulina y de pequeñosForaminíferos de concha aplanada,tales como
Cornuspi¡-a orbicula, Arurnodiscus tenuissimus,Astacolus tricarmclla, etc.

Las mícrofacies son siempre de Biopelmicritas (en ocasionescon gravel),
limolíticas o arenosascon muy raros microfilamentosy Lenticulina.

MALM:

Oxiordiense:

Solamente se ha reconocido este piso en facies marina, en la sección de
Montoria donde hay un potente tramo de unos230 m. en el que alternancali-
zas arenosasy margas también arenosas.

La microfauna es siempre rara, reduciéndosea Foraminíferos de concha
aplanaday Ostrácodos: Cornuspira orbicula, Ammodiscustenuissirnus,Astuto-
las tricarinella, Planularia crepidula, Glomospira, Cytherella mdcx, Cytherelloi-
dea, etc.

Las microfacies son siempre Biopelmicritas. a veces con gravel, limolítisas
o arenosas,con Valvulínidos y restos de Equinodermos.

La maerofaunaes también muy rara, aunquepor la presenciadc Decipia
cf. dccipiens en la partebaja del tramo, relativamentepróximo al nivel de Ma-
crocephalitesmacrocephaluspodemos sospecharque es probable que haya un
hiato del Calloviensesuperior y Oxfordienseinferior, como sucedeen la mayor
parte dc la CadenaIbérica.

Weáldico (Facies Purbeckiense):

De Lo dicho anteriormentese deduceque el paso de las facies marinasdel
Jurásico a las continentaleso salobres del Malm (facies L»urbeckense) no es
isócrono en toda la región.

En la zona de Santandery Burgos (seccionesde Tudanea,Aguilar de Cam-
póo y Reinosa)hay un tramo de unos 30-50 m. dc espesorde conglomeradosdc
cantoscalizos versicolores y de areniscascalcáreaso calizas arenosascon Gas-
terópodos,Lamelibranquiosy Ostrácodos.Hay algunas intercalacionesde ar-
cillas limoliticas, hojosas de tonos grises, ocres o rojizos con los Ostrácodos
«Cypris» pygmaea,Scabriculocypris trapezoidesy Rhinocypris cf. ]urassica.

Estos niveles son concordantescon el Jurásico marino infrayente (Callo-
viense) en las seccionesmencionadas,pero en otros lugaresde Burgos (Ordejón,
Ouintanilla de Pedro-Abarca,etc.) pueden descansarsobre diferentes niveles
del Jurásico (Toarciense,Bajociense,Bathoniense).Por los Ostrácodoscitados
puede datarse como Malm, siendo prácticamenteimposible precisar más. De
todos modos es muy posible que hayauna laguna entre el JurásicoCalloviense
y estosniveles Purbeckienses.

Por encima de este tramo terrígenoviene en las zonasde Burgos y Santan-
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de otro de calizas microcristalinas, dismicríticas o pisolíticas con Characeas,
Ostrácodosy Gasterópodos.1-lay delgadas intercalacionesde margas que con-
tienen Cypridea gr. tumescenspraecursor, Macrodentina (Dictoyocythere) me-
diostricía transiuga, Darxvinula leguminella, Darwinula oblonga, Serpula. An-
chispirocyclina lusitanica, etc., que se asignanal Berriasiense.

PALEOGEOGRAFíA.

En el mapa de isopacas(fig. 3) se muestranlas potenciasdel Jurásicoma-
rino, dibujándoseun surco de máxima potencia al Sur de Santandery Norte
de Burgos, donde se llegan a tener potenciasde más dc 900 metros (sección
de Tudanca).

Despuésde la sedimentacióntriásica, toda la región se hundió suavemente,
permitiendo la invasión amplia del mar Jurásico, y, en consecuencia,la sedi-
mentaciónfue bastanteuniforme (calizasy margas).

El ambientede sedimentaciónen todo el Norte de España,al principio del
Jurásico (Hettangiensey Sinemuriense)fue de aguasde poca profundidad y
elevado índice de energía deposicional, con sedimentaciónde calizas dolomí-
ticas y calizas oolíticas de facies costera.

A partir del Sinemuriensesuperior, el surco o cubeta de Santanderse en-
sanchóy unió probablementeal de Cameros,sedimentándosemargasy calizas
arcillosas de carácter pelágico, en ambiente reductor.A ambos lados de este
gran surco (que se extendió por las zonas de Reinosa, Aguilar de Campóo,
Quintanaopio,Poza de la Sal, Nograro y Montoria) se extendíandos franjas
con facies nerítica. Estas condicionespersistendurante todo el Lias.

Los hiatos estratigráficos en el Lias superior son de pequeña intensidad,
pero alguno de ellos parece que tiene gran extensiónregional. Este es el caso
de la laguna de la basedel Toarcense (zona de tenuicostatum)señaladapor
DAHM.

En el Dogger (especialmentea partir del Batohniense)comienza una fase
regresiva que se traduce en sedimentosneríticos,donde, en el Lias, hubo sedi-
mentación pelágica, y, sedimentos costeroso incluso salobres en zonas que
fueron de facies nerítica o batial en el Lias.

En el Calloviense,la fase regresivacitadaalcanzasu culminaciónen la zona
occidental de la cuenca,iniciándosela sedimentaciónen facies no marina que
caracterizaa el Malm. Solamenteen Montoria así como en Navarra y parte
occidental de Guipúzcoa,continuó el régimen marino duranteel Oxfordiense.
en facies litoral o nerítica con elevado contenido de elementosterrígenos.El
Kimmeridgienseen facies marina (biostrómica)se conoce solamenteen la zona
de Navarra (Iribas), significandoel último reductomarino dentro de una cuenca
ya de facies dulce o salobreen el resto de la región.

Consecuenciade la regresión y repleción o relleno de la cuenca jurásica,
antes apuntada,duranteel Malm y Cretácico basal, se delimitaron, separadas
por umbrales, varias cuencas con característicassedimentológicaspropias, en
alguna de las cuales son muy importanteslos aportesde tipo fluvial, con sedi-
mentaciónde material terrígeno.En los umbralesy áreasemergidasse produce
una erosiónactiva. La erosiónde las calizas jurásicasoriginó uno o más bancos
de conglomeradosde cantos calizos, y la del. Paleozoicodel macizo Asturiano
y sierra de la Demanda otros con cantos cuarcíticos.La salinidad del medio-
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ambiente se hace dulce o salobre debido, sobre todo, a los aportestan impor-
tantes de agua dulce, lo que es también una consecuenciadel clima reinante:
cálido y lluvioso.

Al comienzodel Cretácico(Berriasiense)continúa el régimen salobre,dismi-
nuyendo los aportes de material detrítico y depositándosesedimentos carbona-
tados (calizas y margas)de carácterlacustre-salobreen un medio ambientere-
ductor.

En las zonasde Burgos y de la Sierra de Cantabriaduranteel Jurásicosu-
perior y Cretácico basal la Cuenca fue una plataforma de fondo inestablecon
zonaselevadasy surcos o depresiones,debido a movimientos salinos, cuya dis-
posición fue alteradavarias veces durantela sedimentaciónWeáldica. En las
zonas de umbral la erosión del Jurásico pudo ser tan intensa que en muchos
lugares de la Sierra de Cantabriay Montes Obarenesel Cretácico inferior se
depositósobrelas calizas y dolomíasdel Lias inferior o incluso sobreel Triásico.
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