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RESUMEN 

Se resumen los grandes rasgos de ra constitución estratigráfica de las 
Sierras Marginales Catalanas y se expone la distribución cartográfica 
de los tres tipos de series establecidos. 

RESUMÉ 

Dans ce travail on a resume les grands traits de la constitution strati- 
graphique des Sierras Marginales Catalanas et on expose la distribution 
cartographique des trois ensembles de series ktablis. 

En este trabajo se expone una descripción a grandes rasgos de la estra- 
tigrafia de la franja mas meridional del Prepirineo, basada en una revi- 
sión bibliográfica y en datos propios. 

La finalidad de este resumen es servir de documentación básica para el 
estudio de la estructura de esta región. Catorce cortes estratigráficos si- 
tuados en la franja más meridional, donde la deformación es más intensa 
y la continuidad de los distintos elementos de la estructura es menos evi- 
dente, ilustran la composición estratigráfica de la zona (Fig. 1). 

Se describen los materiales según las grandes divisiones crono-estra- 
tigráficas y se evita definir unidades lito-estratigráficas por considerar 
que ello carece de sentido si el área estudiada es más restringida que la 
extensión lateral de aquéllas. No obstante, se hace referencia a los términos 
lito-esiratigráficos mas divulgados en la bibliografía. sin discutir su valor 
o rango, y con el riesgo de aventuradas extrapolaciones. 

1.- TRIÁSICO SUPERIOR 

Los materiales más antiguos que afloran en las Sierras 
Marginales Catalanas son un conjunto de calizas micriticas 
oscuras, corrientemente tableadas, dolomias grises de grano 
fino, carniolas y considerables espesores de margas y eva- 
poritas de colores vivos, con predominio de tonos rojos. 
Contienen también masas de rocas cristalinas básicas 
denominadas ofitas. El conjunto de estos materiales cons- 
tituye la «Formación Pont de Suert)) de Mey et al. (1968). 
Se atribuye al Keuper sin excluir la posibilidad de que los 
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niveles calcáreos más bajos pertenezcan al Muschelkalk. 
La fauna es muy escasa y mal conservada. Dalloni (1930) 

cita la presencia de Natica, Chemnitzia, Nucula, sp., Ment- 
zelia mentzeli, DUNR, Lingula tenuissima BROWN. 

Es dificil establecer una sucesión detallada de estos mate- 
riales, dada la intensa deformación que les afecta a causa 
de la plasticidad de las margas con evaporitas. Precisa- 
mente este carácter les confiere su papel característico de 
nivel de despegue, permitiendo el deslizamiento de la cober- 
tera constituida por la serie supratriásica que se describe 
a continuación. Por esta razón afloran de manera generali- 
zada en los frentes de cabalgamiento. 

En la parte alta del tramo de margas versicolores con 
yeso pueden aparecer (series 1 y 4) un conjunto de niveles 
calcareo-dolomiticos grises, bien estratificados, que se atri- 
buyen al Retiense. Son las ((calizas inferiores)) de Garrido y 
Ríos (1972), que diversos autores correlacionan con los ni- 
veles de Avicula conlorta de Ariege. 

Lías inferior.- En la región estudiada, entre las «calizas 
inferiores)) y los niveles margosos con abundante fauna que 
caracteriza al Lías medio, se distingue: 

-Yeso blanco de Montroig: Tramo de yeso blanco bien 
estratificado, con finas intercalaci~nes de arcilla gris y algu- 
nas capas carbonatadas en la parte inferior. Su espesor al- 
canza 400 m en la vertiente S de Montroig (serie 4), algo 
menos en St. Jordi (serie 3), se reduce a unos 80 m en el 
Sinclinal de Os de Balaguer (serie 7) y no se observa en 
otros cortes. En los niveles calcáreos inferiores se encuentran 
restos de conchas muy mal conservados. 

-Calizas listadas: Sobre el yeso blanco en Montroig 
y St. Jordi o sobre las calizas inferiores de Sierra Boada 
(serie 1) aparecen 30 m de caliza fina de color beige o gris 
claro, con fino bandeado paralelo, sin fauna. Un tramo simi- 
lar se encuentra en la Sierra de St. Llorenc (serie 12) y Costa 
Roja-Ivars (serie 14), que considero equivalentes. 

-Calizas oolíticas: Tramo de espesor variable (80 m 
en Montroig, 10 m en St. Jordi) de calizas ooliticas de color 
claro, con restos de conchas a veces silicificados. Contienen 
niveles lumaquélicos de fragmentos de braquiópodos e in- 
tercalaciones ocres-ferruginosas que recuerdan niveles de 
«hard groundn. 





Puede considerarse que en este conjunto están represen- 
tados Hettangiense y Sinemuriense dada su posición entre 
el Retiense y las margas fosiliferas del Toarciense. 

El tramo de yeso blanco, para el que Giraudet (1962) 
propone el nombre de Formación Piedra Blanca, se atribuía 
primitivamente al Keuper (Vidal, 1899; Dalloni, 1930). Pos- 
teriormente Misch (1948) le atribuye edad Retiense por su , posicion entre el Keuper y el Lias con fauna. Finalmente 

I Garrido y Rios (1972) justifican su atribución al Hettan- 
giense. 

Lías medio y superior.- Es un tramo bien caracterizado 
paleontológicamente por la abundante fauna de braquió- 
podos (Dubar, 1931) y cefalópodos. Está representado por 
(series 1, 3 y 4): 
- Margas grises con braquiópodos (Spiriferina alpina, 

Loboth.yris punctata, Quadratirhynchia dumbletonensis, 
Stolmorhynchia bouchardi ...) y belemnites. Su espesor es 
de unos 30 m. 
- Calcarenita oscura, muy dura, con patina ocre, con 

abundantes belemnites, pectinidos y braquiópodos. Su espe- 
sor es de 10 a 15 m. 
- Margas grises con intercalaciones más o menos calca- 

reas que se hacen dominantes en la parte superior. Contie- 
nen abundantes braquiópodos (Aulacothyris agnata var. 
iberica, Lobothyris punctata, «Terebratula» jauberti, Spiri- 

ferina alpina var. falloti, Stolmorhynchia bouchardi, 
Homeorhynchia cynocephala, ...), cefalópodos lHildoceras 
bifrons bifrons, H.  sublevisoni, Harpoceras (Harpoceras) 
falcifer, Dactilioceras c.f. commune, Phylloceras s.p...], 
algunos lamelibranquios y gasterópodos. 

En el corte de St. Jordi (serie 3) los niveles calcáreos de 
la parte alta contienen lamelibranquios: Chlamys c.f. sub- 
textorius. 

El espesor de este tramo es de 100 m. 

I El Toarciense esta claramente representado, y es posible 
que los niveles calcareos altos correspondan al Aaleniense. 

~ i ~ ~ e r . -  Por encima del tramo fosilifero del Toarciense, 
aparece un tramo de dolomias masivas, oscuras, porosas, 
que incluye por lo menos el Dogger superior y una parte 
del Malm (Peybernes, 1976). El espesor total puede aproxi- 
marse a 200 m, aunque el espesor observado en los cortes 
depende de su situación en relación a la discordancia pre- 
senoniense. 

La dolomitización no se inicia en un nivel determinado 
con la misma edad, puesto que en Sta. Linya, al pie de las 
dolomias de la colina de Castellet, los niveles margosos pre- 
sentan fauna del Bajociense, mientras en Montroig-Sant 
Jordi es del Toarciense (tal vez Aaleniense). 

Ma1m.- Esta identificado por microfauna (Peybernes, 
1976) en las calizas blanquecinas finas que se superponen 
a las dolomias del Dogger. 

El limite S de afloramiento del Malm se sitúa en las inme- 
diaciones de la confluencia del R. Segre con el Noguera 
Pallaresa, dado que la base de la transgresión Senoniense 
se apoya sobre niveles cada vez más antiguos, a medida que 
alcanza posiciones mas meridionales. 

En el núcleo del domo de St. Mamet, las incisiones de los 
barrancos de la vertiente sur permiten aflorar el substrato 
pre-senoniense constituido por calizas finas, blanquecinas, 
algo dolomiticas, bien estratificadas (niveles varvados), en 
las que Peybernes (1976) encuentra fauna del Kimmerid- 
giense (Everticyclamina virguliana). Este mismo nivel se 
observa también en la Sierra de St. Jordi, en la margen iz- 
quierda del río Segre, sobre la presa de Camarasa, donde 
es cortado en discordancia angular por el Senoniense (Sou- 
quet, 1967). 

Este conjunto de los materiales del Jurasico, constituye 
la formación Bonansa de los autores holandeses (Mey et al., 
1968) en la que distinguen un miembro inferior de margas 
calcareo-dolomiticas y dolomias finamente estratificadas, 
un miembro central margoso-calcareo muy fosilifero seguido 
de un miembro superior nuevamente calcáreo con niveles 
detriticos que acaban en un grueso nivel de dolomias oscu- 
ras de grano muy grueso en el que tiene lugar la transición 
a la formación Calizas de Prada. 

La extensión cartografica de este conjunto queda limitada 
por el biselamiento bajo la discordancia pre-senoniense. 
La figura 1 permite apreciar la interrupción a distintos ni- 
veles de las series 1-8 y su total ausencia en las 9-1 1. mien- 
tras que en las 12-14 reaparece el nivel de calizas listadas 
atribuible al Lias. 

111.- CRETÁCICO SUPERIOR 

A partir del Malm, ningún piso está representado en el 
área de las Sierras Marginales, hasta la aparición de las 
bauxitas. La serie del Cretácico, discordante sobre los ma- 
teriales que preceden, consta de: 

- Nivel de bauxita: Depósitos lateriticos rojos con inter- 
calaciones de arena y grava de cuarzo. Su espesor es va- 
riable dependiendo de las irregularidades del substrato ero- 
sionado: mas de 60 m en S.a Boada, unos 5 m de arena de 
cuarzo en S."els Arquells. Los depósitos de bauxita explo- 
tables aparecen cuando el substrato está constituido por 
rocas carbonatadas (Dogger-Malm). 
- Tramo de arcillas azuladas y margocalizas con abun- 

dantes terrigenos de cuarzo: las arcillas no han suminis- 
trado fauna, mientras que los primeros niveles de margo- 
caliza que se les superponen, en Montroig (serie 5) contienen 
abundantes braquiópodos (Calzada, en preparación) y ru- 
distas: Hippurites (Vaccinites) archiaci, H. lamarcki, Prae- 
radiolites subtoucasi, Radiolites sellesi, Agriopleura fu- 
mayae, Apricarcia sicoris, A. toucasiana (determinados por 
J. M. Pons). Su espesor es de unos 50 m en Montroig, St. 
Mamet, ... y se anula hacia el S. 
- Tramo de calcarenitas amarillentas y rosadas, masivas, 

con foraminíferos, púas de equinidos, abundantes restos 
de rudistas (Radiolites, Apricardia, Agriopleura, ... Radio- 
litella pulchellus en los niveles superiores) y algunos cora- 
les. Es un tramo muy resistente y se destaca en el relieve 
con amplias superficies estructurales. Alcanza espesores 
de 250-300 m (series 1, 2, 5, 6, 7 y 8), se reduce a 20-30 m 
en las escamas de St. Salvador (serie 10). MonterÓ (serie 11) 
y ha desaparecido en las escamas mas meridionales (St. 
Llorenc de Montgai ...). 



Para el nivel de bauxitas es dificil precisar la edad. pero 
basándose en el estudio del espectro esporo-polínico' se 
considera que su formacion tuvo lugar entre el Aptiense y 
el Santoniense (Combes, 1969) aunque la laguna estratigra- 
fica representa un periodo mucho mas amplio. 

A las arcii!las azuladas con granos de cuarzo que siguen 
a las lateritas se les atribuye edad Santoniense alto (Souquet. 
1967) por estudio del polen de muestras de las minas de 
Els Coms (St. Mamet), mientras las margocalizas con ru- 
distas de Montroig (serie 5) detentan ya edad Campanien- 
se (Pons, 1977). 

Al tramo de calcarenitas masivas le corresponde edad 
Carnpaniense elevado-Maastrichtiense. 

En los cortes situedos mas al norte (Trago, anticlinal de 
Milla), ya aparece fauna marina en el Santoniense, con 
Lacazina elongata (Alvarado et al. 1959: Coma. 1960: Sou- 
quet, 1967). Por el contrario, hacia el sur, los primeros 
materiales marinos son cada vez más recientes, reducien- 
dose a los niveles con Radiolitella pulchellus, del Maastrich- 
tiense (serie 11, Montero). No parece demostrado en este 
sector la consideración expuesta por Garrido y Ríos (1972) 
de que la facies Garumniense se extiende en sentido vertical 
a expensas del Maastrichtiense, llegando a desaparecer todo 
nivel marino de este piso. 

Este conjunto representa la formacion Bona, de Mey 
et al. (1968), que se extiende con notable similitud de espe- 
sor y facies en las series del Cadí y de Port del Compte 
(Sole-Sugrañks, 197 1). 

En la parte alta del Maastrichtiense, empiezan a aparecer 
intercalaciones de caliza fina color gris claro, con carofitas 
que rápidamente se hacen predominantes y desaparecen las 
calcarenitas con fauna. Son los niveles basales del Garum- 
niense. 

-Tramo calcareo medio: Tramo de caliza gris-beige 
claro, con carofitas y Microcodium elegans GLUCK, muy 
constante en toda la zona norte y muy destacado en el re- 
lieve. Su espesor medio es de unos 30 m. En algunas zonas 
(Sierra del Sola, corte 8) contiene abundantes nodulos de 
sílex, corrientemente de gran talla (mas de 50 cm de dia- 
metro). 

-Tramo margoso superior: Nuevo tramo de margas de 
60 a 80 rn de espesor, compuesto por niveles de margas y 
arcillas blanquecinas, amarillas y rosadas con niveles de 
margo-calizas con Microcodium y carofitas. Los niveles 
arenosos y detríticos groseros son escasos. 
- Tramo calcáreo superior: Nivel predominantemente 

calcáreo de unos 40 a 50 m de espesor, con capas masivas 
de color gris oscuro con abundantes partículas carbonosas. 
carófitas y Microcodium. Algunos niveles son de caliza 
bio-construida (travertínica). 

En los afloramientos situados al sur de la linea de Boada- 
Montroig-Os de Balaguer-Sola, este conjunto garumniense 
viene notablemente reducido. Se observa Únicamente un 
tramo inferior de caliza lacustre, de unos 10 a 20 m. un 
Único tramo medie margoso-limoso. de color blanco-amari- 
110 o rosado, con escasas intercalaciones calcareas. con un 
espesor de 40 a 80 m y un tramo superior de caliza con 
Microcodium de 10 a 40 m. 

El conjunto de esta facies continental coincide con la for- 
mación Tremp de Mey et al. (1968), aunque esta mas redu- 
cida que en esta localidad del norte del Montsec. Se extiende 
ampliamente al NE en las serie de Cadí y Port del Compte 
(margas de Figols, calizas de Vallcebre, de Solé-Sugrañés. 
1971). 

[V.- TERCIA RIO 

La facies Garumniense (CRETÁCICO TERMINAL-PA- 
LEOCENO). 

El Garumniense es la facies continental del Pirineo orien- 
tal, que representa el transito del Cretacico al Terciario. 
Su desarrollo en la escala estratificada es variable, con di- 
ferencias de edad, tanto por la base (Maastrichtiense), como 
por el techo (Paleoceno). 

En los cortes correspondientes al conjunto norte puede 
apreciarse que el tramo correspondiente a la facies Garum- 
niense representa un espesor de unos 220-300 m (cortes 7 
y 1 respectivamente) en el que se distinguen: 

- Tramo calcáreo inferior: Este tramo esta constituido 
por 25-50 metros de calizas grises lacustres, con carofitas 
y particulas carbonosas que en la base alternan con niveles 
fosiliferos marinos del tramo Campaniense-Maastrich- 
tiense, estratificados en capas de 5 a 30 cm. con intercala- 
ciones de margas grises. 

-Tramo margoso inferior: Tramo de predominio mar- 
goso de colores blanco, amarillento o rosado, de unos 50- 
80 m de espesor con abundantes intercalaciones de arenisca 
ocre-amarillenta poco cementada y niveles de conglomera- 
dos de cantos bien rodados, a menudo cubiertos de una 
envoltura de algas calcareas. 

A) Terciario marino 
Sobre los Últimos niveles de caliza con carofitas y Micro- 

codium, hacen su aparición las calizas can Alveolinas del 
Ilerdense inferior. La base de este nivel transgresivo pre- 
senta con frecuencia niveles de conglomerados (serie 6) 
(Giraudet, 1962) que pueden estar notablemente reducidos 
(serie 1) o incluso ausentes, pasando insensiblemente de los 
niveles de caliza gris-blanquecina continental a caliza blanca 
con Alveolinas (serie 9). 

El tramo calcáreo constituido por el nivel superior de 
caliras con Microcodium y las calizas con Alveolinas del 
Ilerdense inferior, se ha denominado ((formación Caliza 
de Alveolinas del Cadi» (Mey et al. 1968). «formación 
Navarri)) (Garrido y Ríos, 1972) y constituye el ((grupo de 
Agerw (Mutti et al., 1972). 

La base del grupo de Ager en esta región se considera 
de edad paleoceno inferior-medio (Rosell et al.. 1973) y 
los primeros niveles con fauna marina se sitúan en la zona 
de Alveolina ellipsoidalis - A. mousoulensis, del Ilerdense 
inferior-medio. 

En las escamas de las Sierras Marginales. la serie queda 
interrumpida por !as calizas del grupo de Ager (series 1, 6. 
7, 8, 9, 10, 11). Unicamente en el Valle de Ager, donde el 
Terciario marino esta representado por unos 475 m de sedi- 
mentos (Cr~safont et al., 1968), se observa el techo del 



grupo de Ager, es decir, el tránsito a sedimentos terrigenos 
de plataforma del «grupo de Roda-Oroel)). La sedimenta- 
ción marina continua hasta el límite Ilerdiense-Cuisiense 
en que tiene lugar el traiisito al régimen fluvial represen- 
tado por los depósitos del «grupo Campodarbe-Montaña- 
na» (Mutti et al., 1972). 

Consideraciones especiales merecen los escasos aflora- 
mientos de la franja más meridional de la región, donde se 
encuentran representados los niveles mas recientes de Ter- 
ciario marino. En los cortes de Ivars de Noguera y St. Llo- 
renc se observa un tramo de calcarenita con grandes Alveo- 
linas que permiten datarlo como Biarritziense (Hottinguer. 
1960; Caus, 1974), por la presencia de Alveolina elongata 
(grandes ejemplares). Este tramo es incluido por Rosell et 
al. (1973) en la formacion Collbás, del «Grupo St. María)) 
(Ferrer, 1967; Palli, 1972). 

Este tramo de calcarenita con Alveolinas. no descansa 
sobre niveles fácilmente correlacionables con los de series 
anteriores: en la base se encuentra un tramo de margas y ar- 
cillas rojas con alguna pequeña intercalación de niveles 
detriticos groseros atribuida (Caus, 1974) al Eoceno infe- 
rior (formación Pontils de Ferrer, 1967). Este tramo rojo 
se superpone a los niveles de calizas bandeadas atribuidas 
al Lías inferior (cortes 12, 13 y 14). La correlación de este 
tramo con la formacion Pontils no parece descabellada. con 
lo cual los afloramientos de esta franja más meridional ten- 
drían más afinidades con el substrato de la Depresión del 
Ebro que con las series pirenaicas que d o r a n  en posición 
más septentrional, tratándose de una transgresión de pro- 
cedencia meridional que se detiene en el borde de las Sierras 
Marcinales (Hottinger y Schaub, 1964: Via. 1965). 

H )  Terciario continental 
El estudio del terciario continental presenta grandes di- 

ficultades debidas, tanto a la escasez de fauna o flora como 
a las complicaciones estructurales por el caracter sintec- 
tónico de muchos depositos. Por sus relaciones con la 
tectónica pirenaica podemos considerar dos grupos de depó- 
sitos, según sean anteriores o posteriores a la fase pire- 
naica. 

1 )  Formaciones anteriores a la «fase pirenaica».- Durante 
el Eoceno, en todo el dominio pirenaico, una etapa de re- 
gresión marina da origen a los depositos detríticos ocres 
que se superponen a los sedimentos marinos de margas azu- 
les (Reille, 1971). Esta regresión se produce con notable 
diacronismo: en la Val1 d'Ager los sedimentos continentales 
(grupo Campodarbe-Montañana) contienen fauna de edad 
Cuisiense (Yacimiento de Les Saleres, Crusafont et al.. 
1968), considerándose que los niveles mas altos cabalgados 
por el Montsec pueden alcanzar edad Luteciense. Al norte 
del Montsec, la fauna de Montllobar (Crusafont et al.. 1968) 
es netamente luteciense. En el anticlinal de Oliana. al oeste 
de la zona estudiada, la sedimentación marina puede pro- 
longarse hasta el Priaboniense (Reille, 197 1 : Caus, 1973)- 
en cuyos niveles superiores se observa el paso lateral a 
los primeros niveles de conglomerados (Les Canals: Riba. 
1967). En las escamas más meridionales (St. Llorenc de 
Montgai, Ivars de Noguera), las calcarenitas con grandes 

Alveolinas atestiguan la presencia marina durante el Biarrit- 
ziense (Hottinger, 1960). 

2) For~naciones discordantes posteriores de la <$ase pire- 
naica)) pero integradas en la estructura plegada.- Dentro 
de este conjunto es necesario hacer referencia a los depósi- 
tos situados al norte y al sur de la franja de Sierras Margi- 
nales, además de los que están incluidos en ellas: 

a) Depositos situados al N de las S. M. C.- La Formacion 
Conglomerados de Collegats (Rosell. 1970: Rosell y Riba. 
1966) se sitúa a unos 30 km al norte del Montsec. Se con- 
sidera que esta formación molasica representa la fosiliza- 
ción de la «fase pirenaica)), acotándola entre el Lute- 
ciense del yacimiento de Montllobar y el Ludiense (Eoceno 
superior continental) del yacimiento de Sosis (Crusafont et 
al., 1968; Casanovas, 1975), aunque realmente se puede 
considerar que estos conglomerados registran una prolon- 
gada sucesión de fases de diastrofismo (Rosell y Riba. 
1966). 

b) Depositos situados al S de las S. M. C.- En los sedimen- 
tos de la Depresion del Ebro alejados de la franja afectada 
por los conglomerados marginales, sobre los materiales rna- 
rinos de la Formacion margas de Igualada (o margas de 
Oliana), del grupo Sta. María (Ferrer, 1967: Palli. 1972). 
se superpone una serie continua compuesta de diversas 
facies continentales que, hacia el centro de la Depresion. 
alcanza el Mioceno. 

La formacion yesos de Rarbastro (Quirantes. 1969) se 
superpone a las margas de Igualada (las sales de Cardona. 
intercaladas entre ambas en la oarte oriental. eauivalen 
lateralmente a los mismos yesos inferiores). La edad de los 
yesos de Barbastro es Eoceno terminal. El limite Eoceno- 
Oligoceno se sitúa en los niveles margosos de la parte alta 
de esta formación, gracias al estudio de carófitas expuesto 
en Riba et al. (1975). 

Sobre los yesos de Barbastro sigue una potente serie 
detritica ocre que constituye la Fm. molasas de Solsona 
(Riba, 1967) que corresponde por el oeste a la Fm. Peral- 
tilla (Quirantes, 1969). La edad de las molasas de Solsona 
es Sannoisiense-Stampiense. 

Al oeste del Noguera Ribagorzana la serie continúa con 
la formacion Sariñena, de edad Aquitaniense. 

c) Depósitos superpuestos a las S. M. C.- La serie del Ter- 
ciario marino está interrumpida a distintos niveles en las 
escamas de las Sierras Marginales, como antes se ha indi- 
cado. y los depositos discordantes que las recubren corres- 
ponden a la Formacion molasas de Solsona. El caracter sin- 
tectónico de estos depósitos se aprecia en múltiples locali- 
dades por discordancias (La Massana, Montmagastre ...) o 
fracturas fosilizadas. Además están integrados en la estruc- 
tura. En algunas de las escamas de las Sierras Marginales 
(Rubio, Foradada), en los niveles inferiores se encuentra una 
intercalación de yeso similar al de la Formación Barbas- 
tro y, por tanto, probablemente es Eoceno. 

Los niveles superiores pertenecen al Stampiense (Riba 
et al. 1975) y están afectados no sóio por los reajustes dia- 
piricos (Ríos y Almela, 1953), sino las deformaciones mayo- 
res de las Sierras Marginales, e integradas en el edificio ple- 
gado. 



Fig. 2. Esquema tectónico: distribución de los distintos tipos de cobertera (unidades palinspáticas). 

3 )  7rrc.icitio posl teclÓnico.- Únicamente en el extremo 
oeste de la zona estudiada (Valldellou-Castellonroi) se en- 
cuentran los depositos discordantes sobre el edificio ple- 
gado. Están constituidos por conglomerados. areniscas y 
limonitas de la formacion Sariñena (Quirantes, 1969). El 
yacimiento cle vertebrados de Sta. Cilia (Crusafont et al.. 
1968) situado en los niveles inferiores de esta formacion la 
datan como Mioceno basa1 (Aquitaniense). La disposición 
discordante de la formacion Sariñena unicamente se observa 
en el dominio de las Sierras Marginales Catalanas y Ara- 
gonesas (incluido el anticlinal de yeso de Balaguer-Barbas- 
tro), mientras que más al sur se observa una serie limo- 
arenosa continua desde el Oligoceno inferior (Formacion 
Peraltilla) al Aquitaniense (Formación Sariñena), por lo 
que Garrido (1972), indica la disposición en discordancia 
progresiva de las capas de Sta. Cilia. Se entiende con ello 
que la máxima actividad tectónica se sitÚa entre la Forma- 
ción Peraltilla y la Formacion Sariñena. 

Localmente pueden presentarse también importantes de- 
formaciones en los depositos discordantes, que incluso afec- 
tan a los del Cuaternario antiguo (Solé-Sabaris. 1953). Ello 
ocurre cuando estos materiales se superponen a los yesos 
del anticlinal de Barbastro-Balaguer. Estas deformaciones 
son Únicamente atribuibles a movimientos halocinéticos. 

CONCLUSIONES 

supera los 1.000 m de espesor y en ella están representados 
tres ciclos sedimentarios (transgresión-regresión) corres- 
pondientes al Jurásico, Cretácico superior y Paleógeno 
(fig. 1, series 1-8). 2) Una franja de pequeñas unidades (Sta. 
Anna-Rubio) donde el espesor de la serie no sobrepasa los 
300 m y se limita al Cretácico superior muy reducido y el 
Paleógeno (series 9-11). 3) Una franja meridional (Ivars- 
St. Lloren$) de escamas cuya serie se reduce prácticamente 
al ciclo del Paleógeno, pero éste no es correlacionable con 
el antes citado de la cuenca pirenaica, sino con el de la 
Depresión del Ebro, de carácter mediterráneo. 

Estas tres franjas forman un conjunto de escamas imbri- 
cadas vergentes al sur. Las notables diferencias que se apre- 
cian en escamas contiguas sugieren importantes desplaza- 
mientos a lo largo de los contactos tectónicos. 

Los materiales discordantes que fosilizan los grandes 
accidentes de la fase pirenaica están deformados e integra- 
dos en la estructura de las Sierras Marginales Catalanas. 
que Únicamente está fosilizada por los depósitos del Aqui- 
taniense, que solamente se conservan en la parte occidental 
(W del Noguera Ribagorzana). Estos depósitos sólo están 
deformados por los movimientos halocinéticos que se pro- 
longan hasta el Cuaternario. 
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