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TECTONICA SINSEDIMENTARIA EN EL APTIENSE Y ALBIENSE
DE LA REGION VASCOCANTABRICA OCCIDENTAL

POR

JOAQUÍN GARcIA-MONDÉIAR *

RESUMEN

Los materialesurgonianosdel dominio peri-asturianose formaron
bajo unas condicionesde subsidenciadiferencial acusada,cuyos efec-
tos principales, aparte de los grandes espesoresligados a surcos>
fueron el control arrecifal con creación de fuertes taludes, la apari-
ción de fallas de crecimiento ligadas a deltas, y el desarrollo de per-
foraciones diapíricas. Al mismo tiempo, y de una manera rítmica,
se produjeron también varias pulsacionestectónicas>que originaron
discordanciasy rejuvenecimiento de relieves existentes en el área
fuente. Todas estasmanifestacionesde tectónicasinsedimentariapue-
den suponerseprocedentesde un origen común, concretamente la
apertura del golfo de Vizcaya, dentro del procesode formación del
Atlántico Norte.

ABSTRACT

The Urgonian materials of the Peri-Asturian domain were formed
under conditions of marked differential subsidencethe main effects
of which, apart from the large thicknessesconnectedwith throughs,
were reef control with the creation of steep slopes, the appearance
of growth faults connectedxvith deltas and the developmentof salt
domes perforations. At the same time and at a steady rate, severa1
tectonic pulsationswere also produced,originating discordancesand
the rejuvenation of reliefs existing in the source area. It can be
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assumedthat alí thesedisplays of sinsedimentarytectonicsproceed
from a common origin, specifically the Biscay>s guíE opening within
the formative processof the Northern Atlantic.

INTRODUCCION

Los pisos Aptiense y Albiense están ampliamenterepresentados
en la Región Vasco-Cantábrica,tanto a nivel de afloramientoscomo
en porcentaje de materiales respectoa la columna estratigráfica ge-
neral. Su sedimentaciónse produjo siguiendo las pautasestablecidas
en el Cretácicoprecedente,al menosen lo que conciernea la dispo-
sición general del área de subsidenciavasco-cantábrica;sin embargo,
nuevoselementostales como una invasión marinacasi generalizada,
con desarrollode faciesarrecifalesde Rudistas,el comienzoo fuerte
aceleraciónde los movimientos halocinéticos, y la aparición de sur-
cos con relleno flysch, dieron lugar a que, en conjunto, estos pisos
puedenser hoy día bien individualizados entre el resto de los cre-
tácicos, constituyendolos típicos episodiosurgoniano y supraurgo-
niano del norte de España.La causaúltima de los acontecimientos
ocurridos duranteeste intervalo, hay que buscarlaen los diversos
tipos de movimientos tectónicos, los cualesjugaron un importantí-
simo papel en relación con la sedimentación;puedenser detectados
a través de sus accionesdirectas,al haber creado subsidenciadife-
rencial, ligeros plegamientosy discordancias,así como a través de
sus influencias o acciones indirectas, condicionando batimétrica e
hipsométricamentelas facies.

Las relaciones entre tectónica y sedimentaciónde estas edades
han sido esbozadasdesde hace tiempo por diversos autores, sobre
todo en los aspectoscorrespondientesa subsidencia,control de fa-
cies, diapirismo y pulsaciones tectónicas; se pueden citar en este
sentido los trabajos de RíOS (1956), RAT (1959), MANGIN y RAT
(1962>, CIRY et al. (1967), BRINKMANN y LÓGTERS (1968>, RAMí-
REZ DEL POZO y AGUILAR TOMAS (1969), FSUILLSE (1971), FSUI-
LLÉE y RAT (1971), RAMíREZ DEL POZO (1971>, SOLER y JOSE
(1972), AGUILAR (1975), FLOOUET y RAT (1975)> GARCíA-MONDE-
JAR y PUJALTE (1975, 1981), PASCAL, RAT y SALOMON (1976),
GARCIA-MONDEJAR (1979a, 1979b), RAT y PASCAL (1979>, PASCAL
(1980), BADILLO (1982> y GARCIA-MONDEJAR y GARCíA-PASCUAL
(1982). La descripción que sigue analiza las actuacionestectónicas
en basea su incidencia en la sedimentación,y termina con un apar-
tado sobre causas últimas tectónicas en el que se relacionan los
movimientos locales con los de mayor escalaasociadosa la apertura
del Golfo de Vizcaya.
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FORMAS DE ACTUACION TECTONICA

Subsidenciadiferencial

El régimende hundimientoen el dominio periasturiano(W de la
región), ha sido objeto de análisis detalladospor parte del autor en
varios trabajosprevios, llegando a establecerun surco principal de
elongación W-E, compartimentadointernamentepor altos y surcos
secundarios.Las principales unidadestectoestratigráficasse descri-
benen GARCIA-MONDEJAR (1979a, Fig. 173) y en GARCíA-MONDE-
JAR y PUJALTE (1981> Fig. 5); en ambos trabajos se representaun
corte aproximadamenteS-N (aquí en Fig. 1), del que se puedenex-
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FIG. l.—Subsisdenciadiferencial del Complejo tirgoniano en el dominio peri-
asturiano, segúnun corte S-N.

traer las siguientesconsideraciones:1.0) la subsidenciaestuvo con-
trolada por fallas en profundidad, cuyo mayor o menor juego
produjo diferencias en el espesorde materiales acumulados local-
mente; 2.0) se detectaun surco principal limitado por sendos altos
en la franja costerasantanderinay en la región plegadadel Pisuerga;
en su parte central existe otro alto (puerto del Escudo)> con nume-
rosasdiscordancias,quedelimitó un áreade mayor influenciamarina
al Norte, y otra de mayor influencia continentalal Sur; 32) desdeel
Aptiense inferior (E1, V,) hastael Albiense superior (E4, VO, se pro-
dujo un desplazamientohacia el Norte del área de máxima subsi-
dencia,carácter iniciado previamentedurante le sedimentacióndel
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Complejo Purbeck-Weald;y 4.0) las zonas de alto paleogeográfico
reflejan unacontinuidadde estructuraspreviasdel macizoasturiano,
hacia el Este y en profundidad, cuyas directrices principales son
W-E y WNW-ESE.

Control arrecijal, creación de taludes y fallas de crecimiento

El condicionamientotectónico de la aparición de calizasmasivas
con Rudistas,fue ya analizadopor RAT (1959), quien señaló la in-
fluencia de las arrugasdel fondo marino urgoniano,sobreel empla-
zamiento de tales masasbioconstruidas.Los ejemplos más claros
habrían sido la barrera de Ramales,determinadapor el anticlinal
paleozoico-triásicode la Sierra del Escudo de Cabuérniga,y las ca-
lizas del anticlinorio nord-vizcaíno,formadasgracias a la existencia
en profundidad de la prolongacióndel macizo de Cinco Villas. En
CIRY et alt. (1967, Fig. 8), RAT ofreceun esquemagráfico del primer
ejemplo,mientrasque en FLOQUET y RAT (1975, Fig. 5), el ejemplo
pertenecea la Sierra de Aralar. Posteriormente,GARCIA-MONDEJAR
(1979a, Figs. 131 y 136) destacóel mismo carácterpara el frente de
plataforma carbonatadade Asón-Imunia (Fig. 2), y en GARCIA-MON-
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Fm 2—Control tectonicode las facies arrétifales urgornahás. PlatáormaTcali-
zas de Las Machorras Cuenca margas, areniscasy lutitas de Soba.

DEJAR y PUJALTE (1981 Fíg 63), el mismo autor ofreceun análisis
más detallado de dicho frente. A través de todos estos casos se
constata que las calizas urgoníanasmasivas se localizaron en áreas
de subsidenciarelativamentemoderada,mientras que en las zonas
de «cuenca» adyacentesse originaron fuertes espesoresde margas,
lutitas y areniscas, de colores oscuros. La subsidencia diferencial
acusadaque experimentóla región,originadapresumiblementea raíz
de una tectónica de bloques,que produjo compartimentacioneses-

26



trechas y alargadas,dio lugar a la formación de taludes cortos y
fuertementeinclinados; en ellos fueron frecuentesindentacionesde
sedimentosde plataforma (calizas) y de cuenca(margassobre todo),
así como fenómenosde desplomesgravitatorios creadoresde slum-
pings, flujos de derrubiosy corrientes de turbidez. Cuando la tec-
tónica de bloques sinsedimentaria,actuando en espacios bastante
reducidos, creó subsidenciasdiferenciales muy acusadas,los movi-
mientosresultantesllegaron a reflejarseen superficiemediantefallas
de crecimiento. El casomás espectaculares el de la cara oestede
Castro-Valnera(Fig. 3), analizadoen detalle por GARCIA-MONDEJAR

Orn

o

Fw. 3.—Falta de crecimiento de Valnera ligada al dispositivo deltaico Valnera
Río Miera.

(1979a, pág. 296), en dicha cara existe una falla con gran salto
vertical en su parte central(más de 300 m), la cual se amortiguay
desaparecerápidamentehacia el Norte, coincidiendo con la horizon-
talización de su plano; éste presentaestrías que reflejan una com-
ponente vertical de deslizamiento,y ademásmultitud de calcos de
surcos dispuestoshorizontalmente, cuyo sentido de paleocorriente
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coincide con el vector local de paleocorrientede la unidad F. El
origen de esta estructura hay que ligarlo al desarrollo del surco
sobreel que se instaló el delta de Vainera-Rio Miera; fallas similares
se han descritoen muchosaparatosdeltaicosactuales.
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Fío. 4.—Esquemafotogeológico del diapiro de Cilleruelo de Baena. Las líneas
tinas a trazos son superficiesde discordancia; las finas continuas representan
crestonesareniscososque subrayan la estructura.
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Diapirismo

Aunquela actividad halocinéticafue muy intensaduranteel Cre-
tácico en la Región Vasco-Cantábrica,difícilmente se han p¿dido
datar perforacionesdiapíricas en el Cretácico inferior. En GARCíA-
MONDEJAR (1979a, pág.528), se describeel diapiro de Cilleruelo de
Bezana,situado inmediatamenteal Este del pantanodel Ebro, y se
le atribuye una historia perforante dentro del Cretácico inferior
(hastael Cenomaniensemedio). La evolución de este diapiro puede
seguirsemedianteel análisis estratigráfico de los materialesque lo
rodean(Fig. 4); talesmaterialesson esencialmenteareniscasy lutitas
azoicas,ademásde calizasy margas del Cenomaniensemedio (data-
ción de FEUILLEE, 1967, pág. 238), discordantessobre el núcleo y
los flancos diapíricos, cuya no afectación por parte del diapiro
permite establecerel momentofinal de la actuaciónde éste. En la
figura citada se observael núcleo extrusivo de Trías superior(Keu-
per, A), conteniendomasasde ofitas (E) y algunascalizasatribuibles
al Muschelkalk; un primer nivel areniscoso-microconglomerático(1),
cuyos estratos llegan a encontrarseverticalizados al sur del núcleo,
atribuible por análisisestratigráficoal Aptienseinferior; unasegunda
unidad areniscosa(-2) discordantesobre1 al sur del núcleo,pertene-
ciente probablementeal Aptiense superior-Albienseinferior; otra
unidad areniscosa(3), en clara discordanciaangularsobre las prece-
dentes,que puede ser atribuida al Albiense superior-Cenomaniense
inferior; y, finalmente,unas calizasy margasdel Cenomanienseme-
dio (4), descansandoindistintamentesobrecualquierade las unidades
anteriores(incluido el Keuper). Atendiendo a los efectos tectónicos
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Fm. 5.—--Diapiro de Pondra (E de Rama/esde la Victoria). U (a + b) y SU repre-
sentanal urgoniano y al supraurgoniano, respectivamente.
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causadosen estas unidades, la máxima perforación diapírica se
produjo antesde la sedimentaciónde la unidad 3; posteriormente,
en el Cenomaniensemedio, tras unos ligeros movimientos finales
afectandoa dicha unidad> el diapiro pasó a la inactividad total.

Otros ejemplosde actividad diapírica parecidosal descrito,son
el de Pondra,en el área de Ramalesde la Victoria (Fig. 5), (en
BADILLO, 1982), y el de Miravalles, al sur de Bilbao (Fig. 6) (en
GARCIA-MONDEJAR y GARCíA-PASCUAL, 1982). En el primero de
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Fío. 6.—Intumescenciade probable origen diapírico en Miravalles (5 de Bilbao),
controlando los espesoresy facies del Aptiense.

ellos la actividad diapírica se desarrolló desdeel Cretácicoinferior
hasta el Cenomaniense,como mínimo, mientras que en el segundo
lo único que se puede decir es que dicha actividad condicionó la
sedimentaciónaptiense.

Pulsaciones tectónicas, formación de discordanciasy rejuveneciento
de relieves

En el transcursodel Aptiense y del Albiense,una serie de pul-
sacionestectónicasen el dominioperi-asturianollevó a la formación
de 4 secuenciasdeposicionalesprincipales; cada secuenciaestá limi-
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tadapor dos rupturas sedimentarias,queaparecenen muchaspartes
en forma de discordanciasangularesy, en otras, como cambios
bruscoslitológicos (GARCIA-MONDEJAR, 1979a, pág. 628). La pri-
mera pulsaciónse produjo hacia el tránsito Barremiense-Aptiense,y
la segundahacia el fin del Aptienseinferior; ambassupusieronprin-
cipalmenteun rejuvenecimientode las áreas madre occidentales.La
tercera,ocurridahaciael techodel Albiense inferior, produjo algunos
pliegues y rejuveneciárelieves al Sur y al SE del dominio peri-
asturiano (GARCIA-MONDEJAR, 1982). La cuartapulsación tuvo lu-
gar en el Albiense superior> dandolugar a la formación de algunos
pliegues suaves,y a una discordanciafinierosiva en ciertas áreas.
Finalmente, una quinta pulsación que se produjo al final del Al-
biense,rejuveneció los relieves de la Mesetay del Macizo Asturiano,
creó una discordanciacon paleo-relieveslocales, y dio paso a la
sedimentaciónde las areniscasde «Utrillas». Aunque en determi-
nados momentos se produjo una intensificación de los esfuerzos
tectónicos, éstos actuaron en ciertas áreasde una forma casi con-
tinua, formando suaves discordanciasprogresivas como las que se
muestranen la cubeta sinclinal de Sta. Gadea(Hg. 7). La aceleración
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Fm. 7.—Discordanciaspresentesen la cubetade Sta. Gadea(5 del pantano del
Ebro).

momentáneade la acción diapirica en algunosaltos paleogeográficos,
también produjo discordanciasdentro de las series de calizas urgo-
nianas,siendoun ejemplo de ello el alto de la Siera del Escudode
Cabuérniga-Alisas,a la altura del valle del Río Carranza (BADI-
LLO, 1982).

Un análisis detallado de las estructuras tectónicas en la parte
central del dominio peri-asturiano,ha permitido reconocer alguna
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o varias de las cinco pulsacionesdescritas,reflejándosetodo ello en
el mapa de cronologíade estructurasde la figura 8. La integración
de dicho mapaen el esquematectónico generalde la región vasco-
cantábrica(Fig. 9), vienea demostrarla influenciade las estructuras
del Macizo Asturiano sobre las del Cretácico adyacente,al menos
hastacerca del meridiano de Bilbao, donde las directrices «asturia-
nas» enlazancon las «pirenaicas».

Fío. 8.—Cronologíade estructurasen la parte central del dominio peri-asturiano.
Las letras son iniciales de nombrestoponímicoslocales.
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Fm. 9.—Ensayode unión de las principales estructuras peri-asturianas con las
del resto de la RegiónVasco-Castábrica.Diapiros: 1) Reinosa.—2)La Costana.—
3) La Población.—4)Cilleruelo de Bezana.—5)Ramales-Laredo(Pondra)—6) Vi-
llasanade Mena.—7) Salinasde Rosío.—8>Poza de la Sal.—9) Salinillas de Bu-
reba—lO: Baquio-Munguía.—ll) Guernica.—12) Ordufia.—13) Murguía.—14) Sa-
linas de Afiana.—15) Peñacerrada—ló)Maestw—17) Estella.—l8) Alloz.—19) Sa-
linas de Oro.—20) Ulzurrujn.—21) Atondo.—22) Echalecu.—23)Olagile.

CAUSAS ULTIMAS DEL TECTONISMO

Las diversasmanifestacionesanalizadasen los apartadosanterio-
res demuestran, en primer lugar, la existencia de movimientos
verticales de bloques, creadores de altos, surcos, arrecifes, taludes,
fallas y diapiros; en un sentido diferente, ponen también de mani-
fiesto la actuación de pulsaciones tectónicas> creadoras de suaves
pliegues,discordancias,rejuvenecimientode relieves en el áreafuen-
te, y de una organización en secuenciasdeposicionalesque incluye
testimonios de diversas transgresionesmarinas. En dos trabajos
anteriores (GARCIA-MONDEJAR, 197% y b), se ha intentado co-
nectartodos estoshechoscon la tectónicaglobal, concretamentecon
la apertura y creación de cortezaoceánicaen el Golfo de Vizcaya;
como basede estaconexión, se ha utilizado la posibilidad de corre-
lacionar tanto pulsacionestectónicascomo transgresiones,con otras
establecidasa nivel mundial, supuestamenteprovenientesde momen-

33



tos de aceleraciónde deriva continental.Los dos tipos principalesde
estructuracionesen el dominio periasturiano,cuyas orientacionesde
gproximadamenteN-S y E-W, respondierona momentosde máximas
influencias marinasy continentales,respectivamente,se habríanfor-
mado merced a sendosejes de expansiónde corteza oceánica,de
similares orientaciones>situados respectivamenteal W y N de la
PenínsulaIbérica. Uno de los momentosclaves de todo este proceso
tectono-sedimentario,fue el de iniciación de la tercera secuencia
urgonianaU3, localizadoen el techo del Albiense inferior. Se produjo
entoncesuna inundación de terrígenosde gran tamaño de grano,
ademásde discordancias,suaves pliegues y, sobre todo, paleopen-
dientes en sentido NW, motivadas por la existenciadel surco En-
gaña-Río Miera. Teniendo en cuenta que aproximadamentehacia la
partefinal del Albienseinferior, dio comienzola sedimentaciónflysch
en el surco nord-vizcaíno,la asociaciónde estos dos surcosentre sí
y la de amboscon los del resto del Golfo de Vizcaya, ha permitido
dibujar el esquemade la figura 10; a partir de él se deduceuna
relación directaentre el surco de Engaña-RíoMiera (5), y la depre-
sión de Santander(8), y como en esta depresiónes clara su asocia-
ción con la aperturadel golfo (MONTADERT et alt., 1974), lo mismo
se puedeconcluir paradicho surcoy los movimientosque lo crearon.

Fío. 10.—Relacióndel surco de Engaña-RíoMiera (5), con la Depresiónde San-
tander (8) y el surco flyscl-z nord-vizcaíno.Las flechas indican sentido de paleo-
corrientes.
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Estos movimientos, finalmente, habríanestado relacionadoscon la
deriva de la PenínsulaIbérica hacia el SE, en relación con Europa
(segúnDEREGNAUCOURTy BOILLOT, 1982).
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