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EL JURASICO MARINO DE SIERRA DE ARALAR
LOS PROBLEMAS POSTKIMMERICOSt
(CUENCA CANTABRICA ORIENTAL)

R. SOLER y JosÉ**

RESUMEN:

La Sierrade Aralar, eslabónmás oriental del Anticlinorio de Bilbao, permite
el estudio de las seriesdel Jurásicoy Cretáceoinferior más completasde la mi-
tad oriental de la CuencaCantábrica.El Jurásico marino ha sido dividido en
cinco grupos de litofacies con su siÉnación en la escalacronoestratigráficaclá-
sica. Sedimentológicamenteestaslitofacies se integran en dos megarritmos: el
inferior, transgresivo,Infralias-Lias y el superior, regresivo, Dogger-Kimmerid-
giense. La zona de máxima subsidencia-sedimentaciónse sitúa en la parte oc-
cidental de la Sierra («cubeta central); quedalimitada hacia el Este y Noro-
este por una serie de altos fondos; hacia el Sur debe situarse un importante
paleorelieve,sobre todo a partir del Malm.

Tras la fase epirog¿nicakimmérica se depositanlas facies «purbeckienses»,
lagunares con influencias marinas, de extensión más limitada. Algunas ideas
son expuestasreferentesal estricto límite cronoestratigráficoJurásico-Cretáceo.

RESUME:

La Sierra de Aralar, chainon le plus oriental l’Anticlinorium de Bilbao, per-
met l’étude de la série Jurassique-Cretacéinférieur la plus compléte du Bassrn
Cantabriqueoriental. Le Jurassiquemann a été decoupé en cinq groupes de
lithofaciés qui/seront placés duns le cadre chronostratigraphíqueclassique. Ces
formations s’étalent entre le Rethien et Kimmenidgien, et constituentdeux me-
garitmes sedimentaires: l’infénieur, transgressif, Infralias-Lias et le supéricur,
regressif, Dogger-Kiinmeridgien. La subsidence-sedimentationmaximale se dé-

* El «Estudio geológico de la Sierra de Aralar» ha sido sometido a la Comisión de Pu-
blicaciones del I.GM.E.
«Auxin Hidrocarburos»,Plaza Marqués de Salamanca,8, Madrid. El autor agradece
a la Dirección de ENPENSA el haber autorizadola publicación de estetrabajo.
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veloppe vers l’Ouest («bassincentral»); une série de hauts fonds limite u l’Est
et au Nordest ce «bassin» local dans la paléog¿ographiejurassiquerégionale;
vers le Sud on soup9onnel’éxistence d’un importantpaléorelief surtoutá partir
du Malm.

Aprés la pbase¿rosivecorrespondanteá l’épirogénésedu Kimmeridgien ter-
minal, la sedimentationplus limitée des «faci~s purbeckiens»,lagunaires ayee
des influences marines, representeles derniers depóts jurassiqueset les pre-
miers du Cretacé. Quelquesidées sur le problémechronostratigraphiqueseront
exposées.

ABS TRACT:

The «Sierra de Aralar», eastwardlink of Bilbao Anticlinorium, allows the
study of most completeJurasaleand Lower Cretaceousseries from the eastern
part of Cantabrian Basin. Marine Jurassichas been divided in five litofacies
groups, each one situated into the classical chronostratigraphicalseale. Sedi-
mentologicaly, this lithofacies is composedby two megarithms: tbe low one
(Infralias-Lias), is transgresive,and the upper one, regresive (Dogger-Kimme-
ridgian). Maximun subsidenceand sedimentationzone is situated towards the
E. and NE. by a series of «haut-fonds»and importantpaleorelief, must be si-
tuated towards the 5., principafly during the Malm.

After the Kimmeric epeirogenetiephase,more limited, lacustrinewith sorne
marine influences, «Purbeck»facies are deposed.

Sorne ideasare also exposedabout the exact chronostratigraphicalboundary
Jurassic-Cretaceous.

ZUSAMMENFASSUNG:

Die Sierrade Aralar ist das «ñstlichsteGlied des Antiklinorium von Bilbao.
Sic gestateadic Untersuchungder volistándigenúurasischenund unteren cre-
tazyschenSerien der dstlichen I-lelfte der KantabischenBecken. Wir habenin
den jurasischenmarinen sedimenten, fiinf litofazielle Gruppen unterscheiden
Kénnen, gemássibrer Lage in der KlasischenStratigraphischenSkala.

Sedimentologischbetrachtet,werden diese Litofacies zwei megarritmen bu-
den: der untere, transgresiv,gehért dem Dogger und Kimmeridgien an. liMe
Zone der tiefte Subsidenzund Sedimentationliegt in der Westlichen Teil der
Sierra (Zentral Becken) das am E und NW durch eme Rehie niederenTiefen
begrenztwird. Wahrscheinlichliegt im Sudeneme wilitiger Paleoerhebung,vot
allem seit dem Malm.

Nach der epirogenisclienKimerischen Phasesetzensich die limnisehe «pur-
beckicnse» Fazies mit marinen Einflussen nieder, dic cine begrenzteAusdeh-
nung besilzen. Es wcrden einige Uberlagungenuber dic Grenze Jura-Kreide
besprochen.

INTRODUCCIÓN.

Desdeel año 1968 realizamosen la mitad occidental de la Cuenca Cantá-
brica una seriede trabajosgeológicosprogresivosdentro del programade expio-
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ración de la Compañía ENPFNSA. En el estudio de los ámbitos sedimentarios
mesozoicos,fundamentalmentedel Jurásico y Cretáceo inferior, la Sierra nava-
rro-guipuzcoanade Aralar resultéser la zonaclave en la estatigrafíacantábrica;
afloran en ella las seriesmás completasaccesiblesen la totalidad de la Cuenca.

Los trabajosclásicos de campo nos llevaron al establecimientode una serie
de grupos de litofacies, es decir de niveles cartográficos,y sus cambios latera-
les, mediante levantamiento de perfiles estratigráficos de semidetalle (escala
original 1/1.000)próximosentresí. Estos rasgosbásicosfueron completadoscon
estudios maceo y micropaleontológicosy de raicrofacies, realizados por el La-
boratorio ELE RE. de Boussens(Francia). Podemosasí presentaruna corre-
lación litofacial dentro del cuadro de la cronoestratigrafíaclásica,ambasno ne-
cesariamentecoincidentes.La dataciónde detalle en el límite Jurásico-Cretáceo
no es todavía completa; existe una abundantefauna de Ostrácodos,pero care-
cemosde una escalaregional completa,válida para las faunas de estuarioo aún
más confinadas propias dc estos niveles.

SITUACIÓN CEOLOGICA.

Dentro de las grandesestructurasdel Arco Cantábrico,la Sierra de Aralar
da lugar a la digitación más oriental del gran Anticlinorio de Bilbao. Hacia el
Este sc sitúan los dominios subpirenaicosbajo los que se hunde.

El Arco Cantábricoes la manifestaciónen esta zona de la tectónica típica
de coberteradespegadadel zócalo paleozoicoy permotriásicoal nivel del Keu-
pee. Está integradopor una serie de megaestructurasde dirección principal No-
roeste-Sureste:Anticlinorio Norte de Vizcaya, Sinclinorio de Vizcaya y Anti-
clinorio de Bilbao. Hacia los Macizos paleozoicosmarginalesde Cinco Villas,
Ouinto Real y Oroz-Betelu en los que la tectónica «alpina», dominantemente
dcl Oligoceno, se superponea la ortoorogénesishercínica, adquiereel Arco la
dirección «pirenaica» Este-Oeste,envolviendo los Macizos por el Sur y origi-
nando una concavidadgeneral hacia el Norte. El Anticlinorio de Bilbao, más
interno, debe adaptarsea una mayor curvatura y reacciona fragmentándoseen
una seriede elementosestructuralesde detalle que se relevan unosa otros; los
más orientalesson las estructurasde Aitzgorri y Aralar.

Las vergenciasde los pliegues de cobertera y el sentido de los frecuentes
cabalgamientosen los que suelen finalizar es dominantementeNorte. En con-
creto la Sierra de Aralar es un modelo perfecto dc escamade coberteracabal-
gante sobre la parte oriental del Sinclinorio de Vizcaya y enraizadaal Oeste.

ANTECEDENTES.

La Sierra de Aralar a pesar de su naturalezaclave en los estudios cantá-
bricos y dc la calidadde sus afloramientosno suele ser tratada sino marginal-
mente en la literatura geológica.

Las publicacionesde ámbito regional más o menos extenso, tesis o mono-
grafías de gran valor, suelentenercomo límite la Sierrade Aralar, penetrando
poco en su análisis por situarsefuera de los objetivos en ellos pretendidos.Este
es el casode los trabajosde Ríos (1954),Ra (1959) y LÁMARE (1936) en parte.
Quedabaasí nuestrazona de estudio como un enclave aún no muy conocido
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entre dichos trabajos. Los datosde mayor detalle son aún los de la gran obra
de LAMARE (1936), que ademásde presentaralgunos cortes estratigráficosim-
portantesen la zonaoriental, intuye la evolución sedimentológicahacia la parte
guipuzcoanade la Sierra y describemuy acertadamenteel dispositivo tectónico
frontal.

Una importantedocumentacióninterna de diversas Compañíasde explora-
cién petrolífera interesa a la Sierra de Avalar. A ellas debe añadirse la labor
que desarrollaactualmenteel Departamentogeológico de la Diputación de Na-
varra. No obstantela mayor partede los estudiosseguíanConfinadoshastaahora
en la parte oriental (Navarra) más accesible. Los trabajos de RAMÍREZ DEL
Pozo (1968) en parte publicadosvendrána llenar la laguna en la cronoestrati-
graffa del tránsito Jurásico-Cretáceo.

EL JURASICO MARINO.

Estratigralía descriptiva.

Tras las clásicas facies Keuper que constituyen el nivel tectónico funda-
mental de despegue,un Jurásico marino muy completo caracterizaa la Sierra
de Aralar. Diversas reduccionestendrán lugar lateralmentefuera de ella.

Cinco formaciones hemos diferenciado desde cl punto de vista práctico
(cartográfico):

1 .—Lias Caliza (Infralias-Lias inferior).

(Nivel eartogTáfico Ji).

Su base está frecuentementetorturada por la tectónica plástica del Keuper
(laminaciones).

De más antiguo a más moderno, tres subnivelesforman el conjunto:
a) Dolomías, carrdolas y brechasdolomíticas cristalinas o marmorizadas

(Leiza). Difícilmente se alcanza en superficie el verdaderomuro. Faltan por
tectónicalos términos de tránsito al Keuper quecomo mezclaso alternanciasde
earñiolas y arcillas abigarradas caracterizanel contacto Jurásico-Triásicoen
otros muchos puntos cantábricos.

b) Calizo-dolomías y dolomías finamente bandeadas; microfacialmente
constituyen alternanciasde láminas milimétricas dc carbonatos de pasta lina
con microgravelososy oolíticos. No son siempre fácilmente diferenciables del
anterior por dolomitizacién conjunta.

Estos dos subniveles inferiores debenrepresentaral Retiense-Hettangiense.
A estos pisos son atribuidos tradicionalmente,por su posición dada, la ausen-
cia casi generalizadade fósiles, salvo algunas eventualesseccionesde Lameli-
branquiosy Gasterópodosmal conservados.El único hallazgo regionalde valor
cronológico sigue siendo el Ammonites Caloceras pirondi del Hettangiensein-
ferior de Avilés (DUBÁR, MOUTERDE y LLoPIS, 1963).

e) Calizas grises dominantementecalcarenitas con ooides y gravelas dis-
persashasta francamenteoolíticas y bioclásticasen «nubes»; recristalizadasa
dolomitizadas: matriz dominantemicrocristalina(oosparitas—FoLK— o packs-
tones/grainstonesoolíticas—DUVNHAM—). Estratificación tendentea bancosmé-
tricos más o menos patentes.La macrofaunade Lamelibranquiosy Crinoideos
sólo permite reconocerartejos de )‘entacrinus y algunas Terebratulas. Excep-
cionalmenteen el perfil Iribas un Arietites cf. bucklandi autoriza la cronoes-
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tratigrafía de detalle; por su presenciay la situación de estos niveles bajo la
zonade Oxynoticerasoxynotum podemosdatarIos como del Sinemurienseinfe-
rior, edad que coincidecon la clásica regional de esta litofacies.

La apreciación de la potenciatotal de este grupo cartográfico es difícil en
las estructurasde Aralar. Los carbonatosbandeadosintermediososcilan entre
los 25 y 35 metros de espesor.El Sinemurienseinferior alcanza, por su parte,
valores entre25 y 50 metros.Pero la mayor partede la potenciaglobal es debi-
da a los paquetesdolomíticos de baseque, incompletosen la zonadescrita,al-
canzaránvalores oscilantesalrededorde 200 metros en los afloramientossep-
tentrionalespróximos de Huici y Leiza donde se les puedesuponercompletos.
Cierto contenido en materia orgánica caracterizaa este grupo: niveles fétidos.

2<—Lias margoso (Lias medio a superior).

(Nivel cartográfico ¡3.
Serie de alternanciasvariadas de margas, margocalizasy calizas margosas

de tonos grises y gris-azulados.La fracción calcáreaaumentasiemprehacia el
techo en evolución continua: margashojoso-tabledas,alternanciasde margasy
maegocalizasde escisión aeiculae-prismáticaen capasde 15-25 centímetrosde
espesor,y alternanciasterminales de margocalizasplaqueteadasy calizas arci-
llosas; el número y espesorde los bancos de caliza es progresivamentemayor
(hasta métricos) evolucionandodesdecalizas mudstone(mientas) a wackestone
y packstone(biomicritas). Lateralmenteel contenido calcáreo del conjunto es
mayor en la zona oriental de la Sierra donde los espesoresglobales disminu-
yen. En el perfil Subezelaigainaalgunos niveles de esquistosbituminososestán
presentesen la parte inferior de la serie.

En sección delgada,junto con restos banalesde Equinodermos,Espongia-
rios y algunos Lagenidaeatípicos, se marcala apariciónde Microfilamentosha-
cia la mitad inferior de la serieen todos los perfiles. La clásica«zona de micro-
filamentos» suele comenzaren los estudiosque conocemosdel Jurásicoen la
parte alta del Lias inferior. Las muestrasestudiadaspor levigación sólo han
dado resultadosprácticos en el perfil Iribas; dos zonasde Ostrácodospueden
diferenciarse: la inferior correspondientea la zona sin Microfilamentos, puede
caracterizarsepor la presenciade una flungarella aisladapropia en su deter-
minación genéricadel Lias inferior-medio, aunque las determinacionesde ma-
crofaunanos permiten confinaría al Lias medio; la zona superior suministró
formas de Cytherella aif. toarcensis y Procytfzerideasp. que recuerdanlas del
Lias superiorde Aragón y Francia.

La macrofaunaes abundante:Pectínidos, Ostreidos,Braquiópodos,Belem-
nites y Ammonites. Estos últimos, en formaspiríticas, al estadode huellas y a
veces como buenosejemplares,permiten una dataciónmás estricta.

Los ejemplaresrecogidosen los perfiles de Río Larraún, Subezelaigainae
Iribas, incluyendo en este último la fauna citada por LAIVIARF (1936), corres-
pondena:

Oxynoticerasoxynotum (QuENs.)
Pleuroceras spinatum (Bauu.).
Doctyliacerassp.
HarpocerasJalcifer (Sow.).
Hildoceras bijrons (Bnuo).
Haugia sp.
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Grammocerassp.
Pleydellia aalensis (ZIET).
Cottesu’oldia d¿stans.

Cubrenpues el intervalo comprendidoentre el Sinemuriensesuperior o Lotha-
ringiensede I-IAUG y el Aalenienseal menosmedio. Unicamenteno aparecefauna
propia del Pliensbaquiense,hecho que creemos,simplemente,debido a la es-
casez local de ejemplarescuyo máximo desarrollo aparentetiene lugar en la
«Zona de bi/rons» toarcense.Ningún nivel guía litológico estricto ¡imita los
sucesivospisos salvo la evolución progresivacitada de valor práctico limitado.

La potenciade este grupo varía entre 150 metrosen la parteoriental de la
Sierray 300 metros como máximo probableen la occidental dondese sitúa un
«centro de subsidencia-sedimentación»desde el Lias.

3 .—Dogger.

(Nivel cartográfica Ja)

Potente barra de calizas grisesbien estratificadasen bancosde medio metro
a 1 metro. El tránsito desdeel grupo inferior no es bruscoy los primeros ban-
cos calizos se acompañande débiles intercalacionesde margocalizastabloides
que sólo persistenen el conjunto al estadode pasadascentimétricasen la zona
occidental de máximas potencias. El límite inferior de correlación litológica no
es rigurosamenteestricto por esta razón si bien es válido a la escala de unos
pocos metros.

Microfacialmente las calizas microgrumosasdel Dogger correspondena ca-
lizas wackstoney packstonecon frecuencia micropelletoidales(biopelmicritas),
localmentecalizasmudstone(mientas>y hacia el techo del grupo con ooides y
graveles dispersos; el contenido arenoso es siempre débil. La microfauna, en
lámina delgada,viene caracterizadapor Microfilamentos y Spirillinas; esporá-
dicamente existen Protoglobigerinasy Epistominas acompañandoa una fauna
abundantey banal de restos de Equinodermos,Espongiarios,Braquiópodos y
Lagenidae. Los Microfilamentos que vimos apareceren el Lías, persistena lo
largo de toda la seriesalvo en los últimos metros dondedesaparecendefinitiva-
mente en niveles datadospor macrofaunacomo callovienses; no superan,pues,
este piso en nuestrazona de estudio, aunquepenetrenhastael Argoviense en
otras regiones conocidas: Valle del Ebro y Aquitania francesa.

Una macrofaunade Braquiópodos y Pectínidos,así como de Radiolas y ar-
tejos de Pentacrinusen algunos niveles, acompañaa los fósiles de facies y Ce-
falópodos. Los clásicos Cancellophicussuelen estarpresentes.La fauna de Am-
monitesde los mismos perfiles citadospara el Lias margosocorrespondea:

Stephanocerascf. humphriesianum (Sow.).
Bigotiles sp.
Parkinsonia radiata (RENz4.
Morplzoceraspseudoanceps(EBRAY.).
Reineckeiaanceps (REIN).
Spiroceras calioviense(Mongí5.)-
Perisphinetessubbackeriae(D’Onnfl.

Cubren el intervalo Bajociense-Calloviense.Conviene señalar ademásque
por las razonesanteriormentecitadasla baseestrictade estegrupo carbonatado
debe perteneceraún al Aalenienseterminal constituido en «piso de tránsito».
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Las potenciasvarían en el mismo sentidoque en el Lias margosodesde 150
metros a 400-450 metrosen la «Cubetacentral de Aralar» de la parte guipuz-
coana.

4.—Malm carbonatado-detrítico.

(Nivel cartográfico 14)

Los límites inferior y superiorde estegrupo cartográfico son artificiales ya
que correspondena pasosprogresivosa los grupos limítrofes. No obstanteesta
división era necesariano sólo por mantenero situar estas facies dentro de la
cronoestratigrafíaclásica sino porque el cambio litológico llega a ser profundo
en la masacaliza que caracterizaal Jurásicodesdeel Doggercomo megarritmo
regresivo continuo.

El límites inferior de correlacióncorrespondea la primera aparición de car-
bonatos más o menos arenososde tono amarillentoo de un banco de areniscas
de matriz carbonatada.En la zonaoriental dondeestosniveles son más escasos
lo situamos en la primera aparición de nódulos de sílex abundantes,Es preci-
samenteen el perfil Iribas el único punto que hemos encontradodondepuede
apreciarseuna ligera perturbación de la sedimentacióndentro de la general
concordancia; se trata de una superficie irregular con trazas y canalesde or-
ganismosbarrícolas.En el resto de los perfiles el banco detrítico de baseno
permite distincionesde detalle en la superficiede contacto,siemprepor encima
de los últimos ejemplaresde Ammonitescalloviensesconocidos.

Este grupo inferior del Malm lo integranuna nuevasucesiónde bancosde
calizas grises de estratificaciónsimilar a la del Dogger. Particularizanla serie,
de un lado los abundantesnódulos y cuerposirregularesde sílex muy raramente
presentesen el Dogger y, de otro lado, la aparición de una fracción detrítica
arenosa.El contenidodetrítico es débil en los perfiles orientales(Iribas, Baral-
bar) limitado a algunasintercalacionesde carbonatoscon granosde cuarzo di-
seminado; se desarrolla fuertementehacia la zona occidental de maneraque
en el perfil Subezelaigainase trata ya de amplias e irregularesalternanciasde
carbonatoscon Contenidodetrítico más o menos abundanteo sin él, en ambos
casoscon ‘os omnipresentessílex; finalmente, en los perfiles extremos (Ususti-
coleicea, Belzulegui-Txindoqui) importantes paquetesde hasta 30 metros de
areniscas mal calibradas, microconglomerados,y conglomeradosheterogéneos
de débil cementocarbonatadointerrumpen bruscamentelos depósitoscalizos.
Los contactosno son netos en estos casos por variación progresivadel conte-
nido en cuarzo.El cementode los niveles arenososes dominantementedolomí-
tico mícrocristalino a microgranudo, dando dugar a dolomías arenosasen el
casolímite con su típica alteración cavernosay tonosocres. No es difícil con-
cietar, dada la regularidady casi perfecta interestratificaciónde estos niveles,
si los procesosde dolomitización son sinsedimentarioso secundarios,aprove-
chando exclusivamenteniveles propicios a la circulación de fluidos. Debemos
señalarque los procesosde silicificación a vecespresentesen estegrupo mues-
tran límites más irregularesal igual que la dolomitización netamentesecunda-
ria que ligada a zonas de fractura hace indiferenciablesel Dogger y el Malm
en el perfil oriental de Rio Larraún.

El límites superiordc correlación lo hemos situado con la desapariciónde
los últimos cuerpos de sílex y de los niveles arenosos.Es menos neto que el
el inferior; las facies del Malm superior se anuncianprogresivamentecon el
desarrollode Calizas oolíticas, gravelosasy bioclásticascon recristalizacióncada
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vez mayor, aún con sílex y granosde cuarzo escaso.Sólo en el perfil Iribas
tienen mayor desarrolloestas «capasde tránsito»; en el resto de los perfiles la
correlaciónes aceptablea la escaladel metro.

Microfacialmente en los perfiles orientales existe una evolución general de
calizas mudstonea calizas wackstone/packstonepelletoidalesy micropelletoida-
les con restos de fauna y Foraminíferos(de micritas a biomicritas y biopelmi-
critas de «elementos»cadavez más abundantes).En el resto de los perfiles cen-
ti ales y occidentalesla evolución no es tan sencilla y frecuentes recurrencias
dan lugar a alternanciasdiversas de microfaciescalizas, ademásde los niveles
detríticos. Las «capasde tránsito» superiores representanla aparición sucesiva
de calizaspackstone/grainstonepelletoidalescon litoclastos y bioclastos a veces
oolitizados, oolitos francos,abundantefauna de Foraminíferos y Algas, y con
cementocalizo cadavez más cristalino (biosparitasy oobiosparitas);en la zona
occidental esta facies no es exclusiva de los niveles terminalesy participa 1’ re-
cuentementeen las alternanciasde la totalidad dcl grupo cartográfico.

La microfauna en seccióndelgadano muestracambiosbruscoso lagunasy
la misma asociaciónde Spirillinas, Lagenidaey espiculasde esponjasdel Dog-
ger penetra en el Malm carbonatado-detrítico;estas últimas sin ser típicas del
grupo adquierengran desarrollo.Hacia los niveles superioresla fauna se diver-
sifica y junto con restos de Braquiópodos,Equinodermos(Crinoides), Gasteró-
podos, Codiaceas,Macroporefla y Polygonellaabundanlos Foraminíferos: Tex-
tulariidae, Verneuilinidae,Miliolidae, Nautiliculina, Labyrinthinu, pequeñasTro-
cholina, Conic-ospirillina basiliensis y Lituolidae. De estos últimos es de gran
valor estratigráfico la presencia de Pseudocyclamminajaccardi, que aparece
normalmenteen el Sequaniense-Kimmeridgienseinferior, localizadahastaahora
con exclusividad en el perfil Subezelaigainaen los 25 metros terminales del
grupo. No obstante, en los perfiles occidentalesdonde esta abundantefauna,
propia de las calizas grainstone,está presenteya en la mitad inferior del con-
junto, existen Pseudocyclaminassin que haya podido llegarse a la determina-
ción específica.Este hecho limita las posibilidadesde datacióny continuidad
de las series; si el Sequaniensese sitúa bastantebajo en el grupo hay que su-
poner o un Oxfordiense-Rauraciensecomprensivo de potencia limitada o la
existenciade un hiato sedimentariodentro de la perfecta «acordancia»general
tal y como está prácticamentegeneralizadoel «hiato oxfordiense»en el Jurá-
sico pirenaico- En todo caso se trataría de un barrido parcial por corrientesno
necesariamentegeneral, dada la continuidad y semejanzade las microfaunas
inferiores con las del Dogger.

Con las reservascitadassituamoseste nivel cartográfico en el Oxfordiense-
Kimmeridgienseinferior sin precisionesde detalle. No hemos encontradocefa-
lépodos en el Malm de Aralar. La asociaciónfaunísticapropia del grupo seria:
espículas,pequeñasTrocholinas, Labyrinthina cl. mirabilis, Pseudocyclammina
jaccardi, al menos al techoy algasvariadas.

Las potenciasreales varíande Este a Oesteentre 120 y 350 metros.En los
perfiles más orientales (Oderiz-Madozy Río Larraún) la discordanciaKimmé-
ííca alcanzaa estegrupo.

5 .—Malm oolítico-subrefical

(Nivel cartográfico J,)

Conjunto de calizas claras reeristalizadas,masivaso con estratificacióngrue-
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sa del orden de varios metros, desdeconstruidasa bioclásticassubrecifales y
dominantementeoolíticas. Fuertementekarstificadas.

Microfacialmenteson casi con exclusividadcalizas packstone/grainstonecon
oolitos, litoclastos y bioclastos: Corales, Crinoideos,Briozoos, Codiaceas,Bra-
quiópodos, Espongiarios,ademásde Foraminíferos. Cementocristalino (oobios-
paritas con algunos intraclastos>.Son la continuaciónprogresivade los niveles
terminales de la unidad litológica inferior. La zonamás próxima a una verda-
dera construcción se alcanzaen la parte alta del perfil Iribas: Calizas bounds-
tone o biolititos de Corales y Codiaceas,junto con la fauna asociadatípica y
relleno oolítico.

La fauna de Foraminíferosestáintegradapor Textularidae,Miliolidae, Nau-
tiloculina, pequeñasy ya escasasTrocholinas,y tipificando el conjunto grandes
Haplophragnziuni y Pseudocyclamminas:La presencia general de Conicospiri-
¡lina basillensis debe indicar una edad Kimmeridgiensehasta los últimos ni-
veles.

Las potencias son siempre residualesbajo la discordancia kimmérica. El
máximo actual accesiblelo hemos alcanzadoen los perfiles centralesde Sube-
zelaigaina y Mugarritxiqui: 120-140 metros. Por el efecto erosivo no queda
conservadamás que una treintenade metros a lo sumo en la parte occidental
donde los espesoresoriginalmentetienden siempre a ser máximos. Falta total-
mente en la parte oriental extrema.

ESTRATIGRAFÍA INTERPRETATIVA. PALEOGEOGRAFíA.

Consideracionesgenerales.

El Jurásico es la primera gran fase de sedimentaciónmarina tras los depó-
sitos triásicos de afinidad germánicaque sucedena los movimientoshercirncos.

Aún siendo un período de «calma orogénica»,pequeños,pero numerosos
movimientos pueden intercalarse originando discontinuidadessedimentariasde
diversa importancia en zonas concretas.Traducen la aparición de amplias y
suavespaleoestructurasque a modo de relieves o altos fondos internos com-
partimentanlos depósitosen una serie de «cubetas»en conexión más o menos
generalizada.La complejidad de detalle de los ámbitos sedimentariosjurásicos
a escalaregional quedade manifiestoen los mapasde isópacasque puedentra-
zarse.Así pues,dos tipos de seriepuedencaracterizarzonasde mayor o menor
amplitud. Una serie incompleta, reducida en potencia y con lagunas de sedi-
mentacióno condensacionesen uno ó varios niveles,es propia de altos fondos
internoso próxima a relieves marginales; las facies tiendena ser neríticasy las
irregularidadessedimentariasno tienen por qué ser absolutamentecoincidentes
de una a otras; estas irregularidadesson normalmentedebidasa barridos por
corrientes.Por otro lado las series de «cubetas»limitadas por las anteriores
suelenser potentesy continuas,con escasaso nulas interrupcionesde la sedi-
mentaciónmarina.

A lo largo de nuestros estudios hemos podido poner de manifiesto o com-
probar diversos importantes elementos paleosedimentariosdel Jurásico de la
Cuenca Cantábricaoccidental y su relación con los de las zonasvecinas espa-
ñolas y francesas.Podrían quizá ser fruto de publicacionesposteriores.En el
presenteestudio queremossólo destacaralgunos hechosmayores, prescindiendo
del estudio de las diversas series reducidas:
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— La «serie de cubeta» de Aralar es la más completa actualmenteaccesi-
ble en afloramiento. Presentala totalidad de los términos jurásicos conocidos
con su máxima potencia; es por tanto la serie-guíapara los estudiosregionales
de estaparte de la Cuenca Cantábricasobre todo de las series de alto fondo.
Este hecho es lógico al tratarsede una zonaya interior en la Cuencay no hay
que olvidar que los estudios de geología de superficie estánconfinadosen ge-
neral a los afloramientosde la aureolaerosivade los actualesmacizoslimítrofes
(pirenaicosen nuestrazona o asturianosen la parte occidental)que jugaron en
varios momentosde la historia geológicacomo zonastendentesa la emersión
o emergidas.No obstantela orientaciónde los paleorelievesjurásicoso posterio-
res no es necesariamente«paleopirenaica»en el sentido de una coincidencia
con la directriz de la actual cadenade arquitecturaterciaria.

— Los altos fondos nacidos de forma continua, aunque intermitente, dan
lugar con la exacerbacióndel final del Jurásicoa los efectos más patentesde lo
que se conoce y agrupa como «movimientos kimméricos» que llegan a afectar
a las «cubetas».Las zonasde tendenciapositiva más acusadamantendráneste
carácter con posterioridade influenciarán la sedimentacióncretácea en todos
sus niveles. Estoshechos tienen un importante efecto en la tectónica actual.

La Serie de A rular.

La historia sedimentariade la serie-guíade Aralar quedasnbdividaen dos
grandes megarritmos. Un megarritmo inferior dc apertura muestra el avance
progresivo de la transgresiónmarina jurásica hasta alcanzar ámbitos de mar
abierto. Les sucede un megarritmo regresivo que finalizará con la emersión
kimmérica.

El megarritmo inferior se instala desdeel Infralías al Lias margoso.El pri-
mer grupo «Infralias-Lias inferior» comprendesucesivamentelos siguientesele-
mentos:

— Brechas dolomíticas intraformacionales,dolomías y carñiolas; regional-
mente hay trazas de evaporitasen cl tránsito al Keuper. Representaun medio
lagunar-sobresalado,que sucede a los depósitosepicontinentalesdel Trías su-
perior y que caracterizala basede las transgresionesextensivas(«Supracotidal
Zone»). La inestabilidad del medio la marcan las brechasintraformacionales.

— Los carbonatosbandeadosson propiosya de plataforma de inarea«Inter-
cotidal Zone») que facilita el depósito rítmico.

— Las calizas superiorescon frecuencia oolíticas y gravelosas,con Crinoi-
des, señalanla zona de alta energía que procederíaen un esquemaclásico al
mar abierto: arrecife o barra oolítica. En el detalle los bancos de base, aún
pobres en oolitos, representanla zona previa de «lagoon» («SubcotidalZoneiO.

A una escalade estudio más fina existen ciertas recurrenciasy mezclasde
facies que indican tendenciasregresivasesporádicasde acomodación.

Superadala barra de alta energíael Lias margosorepresentafacies de mar
abierto. No parecemarcarseningunaperturbaciónsedimentariaimportante,aun-
que son conocidos efectos de condensacióno erosión por corrientesen otras
zonas del NE. español y Francia. La Cubeta de Aralar quedaríaprotegidade
estos procesos.

Hacia la parte alta del Lias margosoapareceya una tendenciaregresivaque
englobará al conjunto carbonatadoDogger-Kimrneridgenseen el megarritmo
regresivo superior.
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Las calizas con microfilamentos del Dogger sólo conservancierto conteni-
do margosoen el centrode la cubeta (zona occidental>; son aún facies de mar
abierto con progresivasinfluencias de plataforma: oolitos y graveles dispersos,
Crinoides y Espongiariosesporádicos;estos efectos estánmás marcadoshacia
la zona oriental en dirección al límite de la cubeta.

Los depósitosdel Malm carbonatado-detríticoson netamentede plataforma,
habitat propicio al desarrollode esponjassilíceas,causade la actual riquezaen
sílex. La epirogénesispositiva regional generalizadapermite la existenciade
relieves externosen vías de erosión que suministran el materialcuarzo-detrítico
a estos niveles- La polaridad del aumentode estos materialestiende a situar el
área fuentehacia el Oeste,probablementeal SO- Es difícil sin fauna de valor
cronológico conocersi la sedimentaciónfue francamentecontinua en este gran
ritmo terminal. Suele estar bastantegeneralizadala ausencia del Oxfordiense
inferior en ambasvertientespirenaicas.En Aralar Jas facies no son muy adecua-
das para el estudio de las superficies de sedimentaciónen el tránsito Dogger-
Malm; sólo en el perfil Iribas se advierten trazasde irregularidades.El proble-
ma quedaen pie, sin olvidar que a pesar de la tendenciaprogresivaa la emer-
sión es la cubeta de Aralar la de mayor continuidady depósitosedimentario.

Poco a poco se alcanzande nuevo las condicionesde la barra oolítica o re-
cual con el Kimmeridgiense. La aceleración del proceso regresivo origina la
emersiónfinal.

¡Sí cuadro regional.

De la misma maneraque a la escalavertical de la serie concretade Aralar
se marca la evolución paleogeográfica,el dispositivo es también polar a la
escalahorizontal regional, sobre todo la regresiónfinal. Es bien conocido que
estosfenómenosse inician en la CuencaCantábricaoccidental dondeno existen
depósitosjurásicosmarinos supracalloviensesen la aureolaasturianade Burgos-
Santader.Hacia el Este persisten términos cadavez más modernosdel Jurásico
en facies marinas: Oxfordiensede Ramalesy zonasvecinas,hastaalcanzartras
un amplio sector central sin afloramientoslas facies «híbridas» de Guernica
(Calloviensemargosotipo occidental y Malm reducidotipo Aralar) y finalmente
el típico Malm oriental descrito.

La Sierra fue un enclave particular de máxima persistencia••del Jurásico
maríno. Al Norte quedó limitado por una zona de altos fondos de detallehoy
en el lugar de grandes rasgos estructurales: diapiro de Lecumberti, Cabalga-
miento de Leiza...; la disminución parcial de potenciasen tal dirección es ya
patenteen la propia Sierra actual. Hacia el Este el Umbral de Jaben-Echalecu
juega un papel similar, Posiblementedebe situarse hacia el SO., según extra-
polaciones regionales, la traza de un importante paleorelieve (¿Macizo del
Ebro?), área fuente del material detrítico del Malm y cuya existenciaocciden-
tal en sondeomás próxima estaríaen Aramayona-l (ENPENSA). La cubeta de
Aralar quedaabiertahacia el Oestesin apreciarselímite próximo.

Por las razonesexpuestas,los «movimientos kimméricos» difícilmente pue-
den catalogarsede «orogénicos» o fase «orogénica».Fruto de una elevación
epirogénicaprogresivadan lugar a estructurasfinales de gran radio.
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Los PROBLEMAS PO5TKIMMÉRICO5.

La emersiónal final del Jurásicomarino da lugar a la «discordanciakimmé-
rica» o a la más impropiamentellamada «discordanciacretácea».A pequeña
escala correspondesiempre a una acordanciay si bien no originó una discor-
dancia angular acentuadaexisten procesosde emersión-erosiónmoderados,un
eventual conglomeradode basey quedamarcadacon claridad por cartografía.

El cuadro regional—El artificioso límite cronológico clásico Jurásico-Cre-
táceo sueleadaptarsemal a los límites litofaciales en la CuencaCantábrica; las
formacionesdel Jurásicoterminal y del Cretáceobasal de naturalezacontinen-
tal, lagunar o salobre complican la datación.Una terminología de «facies» ha
sido tradicionalmenteempleadasobre todo el término «Purbeckiense»sin sen-
tido cronológico estricto. Como indica RAT (1962) para la Cuenca Cantábrica
occidental,estasfacies no son exactamentecontemporáneasen todos los puntos
y están probablementeafectadaspor lagunaso discordanciassecundarias.Ade-
más el Purbeckienseestricto del SE. de Inglaterraal que se intenta,en general,
correlacionarestos niveles, es ya un «término de tránsito» comparadocon la
estratigrafíamarina jurásico-cretácea,englobandoel Portíandienseterminal-Be-
triasiense-Valanginiensebasal. Creemosen la necesidadde una escalasintética
que unificara las distintas terminologíasempleadasy se adaptaraa los proble-
mas concretosqantábricos.Las comparacionesy delimitacionescronoestratigrá-
ficas seríanentoncesmucho más útiles.

Las seriesconocidasmás próximasa las de Aralar son las de Burgos-Santan-
der, donde el Jurásico marino finaliza en el Calloviense o a lo sumo en el
Oxfordiense.Tras la laguna de sedimentaciónmás o menos amplia las facies
purbeckiensescomo calizas lacustres (Burgos), en formaciones areniscosasin-
diferenciables del Wealdensesuprayacente(zona intermedia) o en calizas fé-
tidas con Sérpulas (Ramales-Santander)son atribuidas por su fauna de Ostrá-
codos;Characeasy localmente Iberinas (Ramales)al Portíandéso al «Purbeck»
inglés-«Serpulit»alemán: RAT (1962), BAuM (1966), RAMíREZ DEL Pozo (1968).

E5TRATIGRAFiA DESCRIPTIVA.

El Jurásicoterminal —Cretáceobasal de Aralar— englobavarias formacio-
nes litológicas de distinto desarrollolateral por acuñamientosy cambios de fa-
cies. Diversassimilitudespuedenestablecersecon las seriesde Burgos-Santander.
El rasgo principal será la desapariciónde las clásicas facies wealdensesque
caracterizabaaquella zonay cuya «amplitud» cronoestratigráficadisminuye pro-
gresivamentehacia el Este: «Purbeckiense-Aptense»en Burgos, Barremienseen
Santander..Aquí tras las complejasfacies purbeckiensesse llegan a alcanzar
facies marinas típicas para el Barremiense-Aptenseinferior.

Hemos distinguido varias formaciones:
1.—Niveles de base.

(Subnivel cartográfico C’)

Formación de extensión limitada, queda confinada a la zona occidental y
era desconocidaen su valor real en la documentaciónprecedenteconsultada.
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Alcanza su máxima potencia en el perfil Ususticolcicea: 72 metros, reducién-
dose hacia el Este; 12 metros en el perfil Subezelaigaina.

Se trata de litofacies heterogéneasque comienzan habitualmentesobre la
discordanciakimmérica con un conglomeradoheterométricode pocos metros,
de cantosbien rodadosy talla máxima no superior a 20 centímetros;los cantos
proceden con dominancia del Malm oolítico terminal; el cemento calcáreo
presentauna fracción cuarzo-detríticaaccesoria.La serie se diversifica con una
sucesiónde niveles variados; calizas grises y «acarameladas»que corresponden
en microfaciesa calizas wackstonesiltosas con tallos de Characeasy Ostráco-
dos; pudingasy microconglomeradoscalcáreos,sobretodo en la mitad inferior,
de cantos de calizas jurásicasgeneralmentecon cortex (Malm oolítico, calizas
micropelletoidales..) y de calizas con Characeas(«intraclásticos»),oncolitos,
algas, escasosoolitos y granosde cuarzo; calizas pisolíticasescasas,en la mitad
inferior; interlechosy bancosde margasy calizas argilo-siltosasy arenosascon
cuarzo beterométrico,fauna de Characeasy pequeñosGasterópodos;algunos
lechos de areniscasfinas calcáreasy silts. En los niveles reducidosde Subeze-
laigaina el conglomeradode base,más fino, representauna agitación internacon
cantosde calizasmudstonecon escasosGasterópodosy oncolitosde límites irre-
gulares y tortuososcon fracción siltosa abundante.

Hasta ahora algunas muestras de los niveles margosos se han mostrado
azicas.En lámina delgadano se ha llegado a la determinacióngenéricade las
Characeasy Ostrácodos.Estas típicas «facies purbeckienses»son comparables
a las supracalloviensesde Burgos. Conservamos,pues, esta denominación de
facies, inclinándonossubjetivamente,por su posición con respectoa las forma-
ciones suprayacentes,hacia el sentido «jurásico» del término Purbeckiense.Sin
duda la discordanciakimmérícaes intrajurásicaal afectar al Kimmeridgiensey
no alcanzarseel Portíandésfranco en sedimentacióncontinua; la época de
emersión-erosióndebió ser corta y la sedimentación«purbeckiense»pudo ini-
ciarse en el Jurásicoterminal.

2.—Formación1 — «Lumaquelasde Sérpulas».

(Nivel cartográfico C1)

Es la unidad litológica de máxima extensión lateral y constanciade facies,
no sólo en Aralar sino en el resto de la zonacantábricaoriental.

Calizas gris obscurasy calizas margosasfrecuentementelumaquélicas de
Sérpulas,pequeñasOstras y/o Gasterópodos.Buena estratificación en bancos
de 20-50 centímetros,a vecesmétricos.Niveles dolomíticos o calizo-dolomíticos.
Interlechos,pasadasy bancosmargosos.Silts y arenasfinas arcillosas,micáceas,
sobre todo en base. Conjunto con abundantecontenidoen materia orgánicadi-
seminadao masas asfálticas en grietas y «nódulos»; fuertementefétidas.

En microfacieslas calizas varíanentreniudstoney packtone,a veces,grajos-
tone, según su contenido en «elementos»(de micritas a biomicritas diversas).
La microfauna, ademásde los fragmentosde los fósiles anteriormentecitados,
es banal en datación,aunquea escala regional más amplia nos permitió esta-
blecer zonacionesválidas en correlacionesde mayor detalle. En las capas infe-
dores abundanlos oogonios de Characeasque se hacen dominanteshacia la
serie reducida oriental de Río Larraún; el resto de la microfauna está inte-
gradopor los génerosEg,gerella, Glomospira, Glomospirella, Favreina y ¿Chojl-
fatellas primitivas? (¿Iberina’?).

Por levigación se obtuvieron asociacionesen general monoespecíficasde
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Ostrácodosoligohalinosindicativos de condicioneslímnicas; las especiesde Cy-
pridea resultaronformas nuevascon respectoa las de las escalasque se poseían
y por tanto no indicativos en el tránsito «Purbeckiense»-Neocomiensesin una
escalaregional. No obstante,los Ostrácodosencontradospor encima de estos
niveles evocan aún el Cretáceobasal: (Cythereis gr. matura y Cypridea sp.,
KNEUPER-HAAK).

Por las razonescitadassospechamosque el tránsito Jurásico-Cretáceotiene
lugar hacia la parte basal de este grupo. El límite inferior no tiene, además,
por qué ser sincrónico: esta formación la vemos superar«extensivamente»ha-
cia el Este los depósitosde los Niveles de base«purbeckienses»a los que releva
sobre la discordanciakimmérica; progresivamentehacia esta zona oriental las
potenciasse reducen y se anuncia un límite de depósitoque situamos en la
actualzona del diapiro de Echalecuque muestraen todosnuestrosestudiosre-
gionales realizadosun carácterde paleo-umbral.Según esta dirección de depó-
sito las capasde baselocalesdeberánestarmás próximas al Cretáceoo ya den-
tro de él en los perfiles Este, mientras que las occidentalesenglobaríanaún
los depósitosfmi-jurásicos.

Finalmente, este grupo es comparablefacialmente al Purbeckiensede Ibe-
rinas y Sérpulasque describePAT (1962) en Ramales.Nosotros,al margen de
una correlaciónmás o menos subjetiva y estricta, hemos preferido utilizar el
término «Neocomiense»en las leyendasde los planos de correlación; su sentido
es facial por las razonesconocidas,pero quizá preferiblepara diferenciar estas
facies marinaslitorales con influencias salobresy de «tránsito»,de las más pro-
piamente«purbeckienses»continentalesy laguno-lacustresde Burgos y de nues-
tros niveles de base.

Las potenciasdisminuyen desde250 metros de la zona guipuzcoanahacia
el límite sedimentariooriental: 40 metros en el perfil Río Larraún.

El resto de las formacionesque precedena las calizas urgonianasaptenses
sonya francamentecretáceasy no entraremos,pues,en sus descripcióndetallada.

— El bisel regional de las típicas facies wealdenseses visible en la Sierra:
areniscasrojizas, finas a medias, micáceas,plaqueteadasy tableadascon inter-
calacionesde arcillas rojas. Desde 160 metrosde potenciaen la zonaoccidental
desaparecencomo tal facies en la oriental.

— Las «areniscasrojas» son substituidaso superadaspor facies de arcillas
obscurascon intercalacionescalcáreassimilares a las de la Formación 1, pero
ya con Ostrácodoscretáceos.Hacia el Oeste, en el «surco central»,se desarrolla
una importante formación esquistosnegros(«esquistoscon erizos») cuyas fau-
nas de Ammonites llegan a cubrir el Hauteriviensesuperior-Barremienseinfe-
ríos (Pseudothurman¡acf. provenqalis WIEDM.), el Barremiensefranco (Hete-
poceros, Cotidiseus)y el Aptense inferior (Prodeslzayesites).

ESTRATIGRAFÍA INTERPRETATIVA. PALEOGEOGRAFÍA.

Consideracionesgenerales.

Las ondulacioneskimméricas afectan sobretodo a los bordes y zonasaltas
de la cuencamarina jurásica, donde la potencia de sedimentosfue menor o
existía una tendenciaintermitente a la creaciónde paleoestructuras.La fase de
erosión fue corta hacia las zonas internas de las antiguas cuencas,de manera
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que en la Sierra de Avalar la discordanciaes fundamentalmentecartográfica.
La tendenciaa la subsidenciade la antigua cubeta se conservay de la misma
maneraque en el Jurásicomarino se alcanzarála serie más completaregional
para estasseries. Este hecho es aún de mayor importanciadado que el contraste
con las seriesmás reducidasde zonasvecinases muy marcado,por los rápidos
cambios de potencia y facies en las formacionesde basecon netas influencias
continentaleso salobres.En ningún otro punto cantábrico hemos encontrado
completa«la seriepostkimméricade Aralar» que es, por otra parte, la de ca-
rácter o influencia marina más acusada.

La extensiónregional de las facies descritases reducida.No sobrepasanlos
dominios jurásicosmarinos. Al Este de Aralar se marca el Umbral de Yaben-
Echalecuque no debió ser superadopor estos depósitosy que no recibió sedi-
mento alguno hastala llegada de la «transgresiónextensivaurgoniana»sobrelas
series jurásicase infrajurásicasresiduales.Las formacionesdescritasse acuñan
en dirección a él.

Los antiguosaltos fondos internos jurásicos mantienensu caráctery otras
zonas que quedancon respecto a estos nuevos depósitosen posición marginal
son igualmentefruto de erosión o no deposición.Así en la inmediataproximi-
dad de la Sierrade Aralar una serie de elementosmarcanel actual límite resi-
dual de existenciade depósitos,prolongandohacia el Norte la zona de Yaben-
Echalecu: Zona alta de Lecumberri.Aldaz, donde el Urgoniano reposa sobre
un Jurásicomarino fuertementeerosionado; Estructurade Huici dondeescasos
retazospurbeckiensesexisten entre el Urgoniano y el Malm inferior... Fuera
dcl área, fruto de este estudio, existennuevoselementostales como la zonaalta
de Leiza-Areso,en la que el tirgoniano llega a reposarsobre el Dogger y sólo
hacia el Oestese alcanzandepósitosimportantesde estegrupo, en consonancia
con el dispositivo general.

La serie de Arolar.

Recordemossimplementealgunos rasgos ya conocidos. Además de la evo-
lución vertical propia de cada punto existe una marcadaevolución horizontal
dentro del reducido marcode la Sierra,

Las facies lacustrespurbeelciensessólo se depositan en la zona occidental.
La Formación 1 se extiendeampliamentehacia el Este; se trata de facies mari-
nas muy costeras con netas influencias continentalescada vez más acusadas
hacia el límite de deposiciónoriental, con Ostrácodospropios de estuarioo aún
más confinados,donde podría definirse el medio de depósitocomo «parálico».
Tras ellas, añadamosque el «Wealdense»muestrafacial y ecológicamentecon-
dicionescontinentalesbastanteextendidas; marcanun paro en el avancemarino,
conteniendoa los depósitosesquistosos«barremienses»que son de hecho el
principio de la transgresiónque se generalizarácon las facies urgonianas.

El cuadro regional.

Diversascorrelacionesde las facies purbeckiensesson conocidasen la Cuen-
ca Cantábricaoccidental RAT (1962) atribuye las facies calizas lacustrestipo
Aguilar de Campóo(Palencia> y las calizas con Sérpulasde Ramales(Santander)
a la misma unidad Purbeckiense.La primera de estasfacies es litológicamente
similar a nuestrosniveles de base,mientras que la segundalo es de igual ma-
nera con nuestra Formación 1, correlación que fue ademáscomprobadapor
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microfaciespor ENPENSA. Ello no nos autoriza a atribuirles una cronoestrati-
grafía idéntica y absoluta,aunqueal no existir unos límites bien definidos ~e
juega siempre con amplios márgenespara englobarestas series heterogéneasy
con discordanciainternas.Conocemosbien regionalmentegrupos de facies idén-
ticas que son diacrónicasde unospuntosa otros con cierta polaridad. Así pues,
podemossuponerque si el mar jurásico abandonólas regionesoccidentalescon
el comienzo del Malm, las facies purbeckiensespudieron comenzarpronto a
depositarsey su avancehacia el Este,diacrónico, aunqueposiblementebastante
rápido, daría lugar a que nuestrasfacies fueran más modernas,aunqueaún
dentro del límite elásticodel Purbeckienseen acepcióninglesa.Reservamospor
estarazón este término sólo para los Niveles de base. La Formación 1 debeen-
globar el estricto límites Jurásico-Cretáceo,pero una vez más y aún a la corta
escalade nuestracartografíaes de suponerque el Cretáceobasal estámáspró-
ximo a la discordanciakimméricao es ya exclusivo sobre ella hacia el Este en
consonanciacon el sentidode extensiónde estasfacies.

Las clásicas facies wealdensesregionalesevolucionan en el mismo sentido.
En Burgos comprendendos tramos separadospor una típica intercalaciónmari-
na valanginiense:el inferior aún llamado «Purbeckiense»en el que se encuen-
tran las calizas de Aguilar de Campóo,y el superior llarremiense-Aptense,al
que se añadenlas facies de Utrillas continentales.Hacia el NE. apareceel Ur-
goniano y el Wealdensese reduce al Barremiensesobre el Valanginiensede
Ramales.Finalmente,observamossu pérdida en Aralar.

Concretándonosya a la partemás oriental de la CuencaCantábrica,fuera
de la Sierraeste grupo sólo estáprácticamenterepresentadopor las facies de la
Formación 1 entre el Malm y el Urgoniano: Tolosa, extremo Oeste del alto
fondo de Leiza, Loyola, Murélaga, Guernica... Reposasiempre aparentemente
sobreel Malm oolítico o sus equivalentes,en cambio en las «zonasaltas» con
mayor erosión del Jurásico marino, falta o puede presentarsecomo facies es-
quistosasa veces complementadaspor pasadascalcáreas: Leiza y retazos ero-
sivos de l-Iuici.
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