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RESUMEN 

La heterocronía de los límites litológicos entre las distintas uni- 
dades del Jurásico Superior a ambos lados de la fosa terciaria del va- 
lle del Jiloca, puesta de manifiesto por el estudio de los ammonoideos, 
es interpretada como el resultado de la dinámica diferencial de blo- 
ques debida a la acción de este accidente paleogeográfico. El límite 
Oxfordiense-Kimmeridgiense se situaría probablemente en la parte 
inferior de la Formación «Rítmica calcárea de Loriguilla)) o en su 
equivalente lateral (=  «Margas de Frias))). 
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ABSTRACT 

The study of succesive Upper Jurassic recorded ammonite assem- 
blages in the Central Part of Iberian Chain, Spain, proves the boun- 
daries of standard lithostratigraphic units to be markedly 
heterochronous. Westwards from the tertiary basin of Jiloca valley, 
the ammonite assemblage recorded in the uppermost bed of the so- 
called ((Yatova Member)) (sponge limestones) characterises the Up- 
per Middle Oxfordian (= Bifurcatus Zone) or else the lowermost Upper 
Oxfordian (= Bimammatum Zone, Hypselum Subzone). However, 
the age of the equivalent leve1 at the outcrops eastwards from the Ji- 
loca Valley appears to be, most normally, Uppermost Oxfordian (Pla- 
nula Subzone, Praecursor Horizon). Such age would aproximately 
coincide with that of the top of the first identified sequence within 
the overlaying lithologic unit (Le., the so-called «Sot de Chera For- 
mation))) at the western part of Jiloca valley. 

The diachronism of lithological boundaries, as well as the recor- 
ded facies and thicknesses variations on both sides of Jiloca valley 
is here regarded as partly due to the results of differential action of 
block movements, i.e. palaeogeographic accidents of synsedimentary 
action during Upper Jurassic. 

Biostratigraphic evidence suggests the probable location of 
Oxfordian-Kimmeridgian boundary at the lower part of next overla- 

ying unit, the so-called ((Loriguilla Formation)) (limestones and marly 
limestones interbedding), or else, within its lateral lithologic equiva- 
lent unit, the so-called ((Frías-Marls.)) 

Key- Words: Iberian Chain. Jiloca Basin. Upper Jurassic. Ammonoi- 
dea. Biostratigraphy. 

El Jurásico Superior en el sector central de la Cordi- 
llera Ibérica, y en particular la problemática de la posi- 
ción del limite Oxfordiense-Kimmeridgiense, ha sido 
tratada por numerosos autores a lo largo de este siglo 
desde la obra clásica de Dereims (1898), siendo especial- 
mente destacables los trabajos de Bulard (1972) para toda 
la parte más septentrional (borde meridional de la Cuenca 
del Ebro); Marín (1977); Geyer y Pelleduhn (1981); 
Atrops y Meléndez, G. (1984, 1985a), para el sector más 
Nororiental (Calanda). Marín y Toulouse (1972); Me- 
léndez C. (1978) en la región de Ariño-Oliete; los traba- 
jos de Villena (1971) y de Coy et al. (1981) en la Rama 
Castellana propiamente dicha (entre Molina de Aragón 
y Monreal del Campo). Los de Martín y Fernández 
(1985), y Fernández-López et. al. (1985) para la región 
de Sierra Palomera. El trabajo clásico de Riba (1959) y 
los más recientes de Tintant y Viallard (1970); El Khou- 
dary (1974); Meléndez, C. (1976); Fernández-López et 
al. (1978) y Meléndez et al. (1983), para la Sierra de Al- 
barracín y el sector suroccidental. Los trabajos de Via- 
llard (1973) y de Gómez (1979) para los sectores 
respectivamente suroccidental (Montes Universales) y su- 
roriental, o Levantino, y los posteriores trabajos de Gó- 
mez y Goy (1979a y b), haciendo una visión general de 



Figura 1. - Situación geográfica de las principales localidades donde 
se ha realizado el estudio. 

Figure 1. - Geographic situation of main localities of study. 

las unidades litoestratigráficas en la Cordillera Ibérica. 
Por último, la problemática bioestratigráfica particular 
del limite Oxfordiense-Kimmeridgiense es tratada de un 
modo sintético en todas estas áreas por uno de los auto- 
res (Meléndez, 1984). 

En el presente trabajo se pretende revisar brevemen- 
te los datos bioestratigráficos existentes al respecto en 
razón de la evidencia paleontológida (Ammonoidea) dis- 
ponible hasta el momento, para cada uno de los secto- 
res comentados. La localización geográfica de los 
principales puntos y de las localidades mencionadas se 
encuentra expuesta en la Figura 1. 

LA SUCESIÓN LITOLÓGICA DEL JURÁSICO 
SUPERIOR 

El Jurásico superior de la zona estudiada muestra una 
extensa variedad de facies y en él se registran varias su- 
perficies de discontinuidad de diversa importancia. 

En la región estudiada, el Jurásico Superior comienza generalmente 
dentro de un nivel de caliza con oolitos ferruginosos, de extensión y 
potencia variable (centimétrica a decimétrica), formado por varias ca- 
pas lenticulares separadas entre si por superficies ferruginosas, y en 
el que se pone de manifiesto la existencia de varias lagunas estratigrá- 
ficas de amplitud muy diferente según las regiones, y que afectan al 
intervalo comprendido entre las biozonas Gracilis (Calloviense infe- 
rior) y Transversarium (Oxfordiense medio). En dicho nivel se han re- 
conocido diversas asociaciones de ammonites que caracterizan 
parcialmente el Oxfordiense inferior y la base del medio. 

La sedimentación se reanuda de un modo bastante general duran- 
te la Zona Transversarium (Oxfordiense Medio), por medio de un tra- 
mo de gran continuidad lateral de calizas grises con espongiarios 
(Miembro Calizas con esponjas de Yátova), que muestra notables va- 
riaciones de espesor, con un máximo de 20 m en la parte más surocci- 
dental (Rincón de Ademuz; Sierra de Albarracin), y un valor mínimo 
de 2-5 m en el sector comprendido entre Monreal del Campo y Molina 
de Aragón, y en el extremo nororiental (alrededores de Calanda). En 
este último sector estas calizas son marcadamente glauconiticas. En 
aquellas áreas en las que la sedimentación es más dilatada la parte su- 
perior de esta unidad está formada por una alternancia de calizas y 
margas, con predominio mayor de las margas hacia techo. 

Por encima de las calizas de esponjas se desarrolla un tramo de ca- 
rácter margoso (Formación Margas de Sot de Chera), de espesor ex- 
tremadamente variable, oscilando entre 60 y 80 m en la Sierra de 
Albarracín, y no más de 2-5 m. en el sector más nororiental (Calan- 
da). Con frecuencia, dentro de esta unidad es posible distinguir dos 
secuencias sucesivas una inferior, predominantemente margosa, for- 
mada por margas gris azuladas con escasas intercalaciones de calizas 
margosas y algunos bancos, en la parte superior, de caliza arenosa ama- 
rillenta fuertemente bioturbada. Esta secuencia suele terminar con un 
potente banco (0,5-2 m) de caliza algo arenosa, muy bioturbada, con 
corales, y en ocasiones crinoides y espongiarios, que a techo muestra 
una superficie ferruginosa irregular y perforada. 

A continuación, una secuencia, de carácter marcadamente más de- 
trítico, formada por margas micáceas, con intercalaciones frecuentes 
de calizas arenosas con abundante bioturbación y, en ocasiones, ban- 
cos de espesor variable de areniscas cuarcíferas muy micáceas. 
Esta segunda unidad, también conocida bajo el nombre de Margas de 
Frías, pasa hacia el techo, o bien lateralmente, a otra unidad de carác- 
ter alternante, marcadamente más carbonatada, conocida como la For- 
mación Ritmita Calcárea de Loriguilla. En la región más nororiental 
(Calanda) ambas unidades se encuentran sustituidas por un potente 
conjunto de calizas finas, amarillas, con intercalaciones de margocali- 
zas lajosas, que contienen abundantes ammonites del Kimmeridgiense 
inferior. Por encima de esta unidad se desarrolla generalmente una po- 
tente unidad carbonatada formada por cali7as oncolíticas estratifica- 
das en gruesos bancos (Formación Calizas con oncolitos de Higueruelas). 

LAS SUCESIONES DE AMMONOIDEOS 
Y LA HETEROCRONIA DEL LÍMITE SUPERIOR 
DE LAS CALIZAS DE YÁTOVA 

El nivel superior del Miembro Calizas con esponjas 
de Yátova ha sido asignado por algunos autores al Ox- 
fordienses superior (s.1.). Un examen detallado de los ni-. 
veles que limitan dicha unidad con la suprayacente 
(Formación Margas de Sot de Chera) muestra sin em- 
bargo una marcada heterocronía de este límite litológi- 
co, tanto en una dirección de S a N como de W a E. 



En el sector suroccidental, en la Sierra de Albarracín, los últimos 
niveles de calizas con esponjas contienen ammonites que caracterizan 
la Zona Bimammatuni, Subzona Hypselum (Oxfordiense superior). La 
situación es muy semejante en todas las localidades estudiadas en este 
sector (Arroyofrio, Terriente, Moscardón, Frías de Albarracín, Grie- 
gos, Gea de Albarracin), si bien en algunos puntos como Moscardón 
o Gea de Albarracín los últimos niveles de calizas de esponjas podrían 
pertenecer ya a la Subzona Bimammatum. Por lo general, a techo de 
la caliza de esponjas suele encontrarse, junto con Euaspidoceras hypse- 
lum (OPPEL), algunos representantes de Epipeltoceras berrense (FA V- 
RE) y Passendorfiera rozaki MELENDEZ. 

Las cosas son bastante diferentes algo más al Norte (ver figura 2), 
en el sector comprendido entre Monreal del Campo y Molina de Ara- 
gón. Aqui, en las localidades de Pozuel del Campo, Alustante, Torde- 
llego y Anquela del Pedregal, el último nivel de calizas de esponjas, 
un nivel de removilización, coronado frecuentemente por una superfi- 
cie irregular ferruginosa y perforada, en la que pueden observarse os- 
treidos incrustados y crinoides enraizados, contiene representantes de 
Perisphinctes (Dichotomoceras) de gran talla (gr. bifurcatoides ENAY 
- stenocycloides SIEMIRADZKI), de la base de la Zona Bifurcatus. 
En Anquela del Pedregal este último nivel contiene aún Larcheria gr. 
subschilli (LEE) del techo de la Zona Transversarium (subraya Schi- 
Ili). Los primeros representantes de Per. (Dichotomoceras) se encuen- 
tran en un nivel rojizo, ferruginoso, localmente colitico, parcialmente 
desmantelado e incorporado a la base de las margas suprayacentes. 

En la parte oriental de la Cordillera Ibérica, al Este del accidente 
paleogeográfico que, de un modo general, representa el valle del Jilo- 
ca, la situación vuelve a ser diferente. El último nivel de calizas de es- 
ponjas, un nivel de removilización con presencia frecuente de fósiles 
reelaborados y coronado igualmente por una superficie ferruginosa e 
irregular, localmente un hard Ground, contiene ammonoideos que per- 
miten caracterizar el techo de la Zona Bimammatum (¡.e. Subzona Hauf- 
fianum) y/o la base de la Zona Planula (Subzona Planula, Horizonte 
Praecursor), o incluso niveles aún más altos. En Calanda, formas de 
Subnebrodites muy próximas a S. planula (HEHL) se han recogido 
a techo de las calizas, y las margas inmediatamente por encima contie- 
nen Orthosphinctes que caracterizan la base del Kimmeridgiense. En 
Ariño, el techo de las calizas corresponde probablemente a la base de 
la Subzona Planula (Horizonte Praecursor) mientras que representan- 
tes típicos de S. planula han sido recogidos en la base de las margas 
(F. Atrops, comm. pers.). En el sector de Sierra Palomera (Bueña, Agua- 
tón, Rambla del Salto), el Horizonte Praecursor se encuentra repre- 
sentado en los niveles superiores de las calizas por la presencia de 
Sutneriapraecursor (DIETERICH), Subnebrodites minutum (DIETE- 
RICH) y Subnebrodites n. sp. aff. planula (HEHL) (in Meléndez 1984). 
Por último, en el sector más meridional, al Sur del Rincón de Ademuz 
(Sta. Cruz de Moya-La Olmeda), los Últimos niveles, con abundantes 
Glochiceras rnodestiforme (OPPEL), Taramelliceras hauffianum (OP- 
PEL), Passendorferia, Orthosphinctes, etc. corresponden a la Subzo- 
na Hauffiaum. En la última capa, a veces parcialmente desmantelada 
e incorporada a las margas suprayacentes, la presencia de Subnebro- 
dities minutum (DIETERICH) y Sutneriapraecursor (DIETERICH) 
permite caracterizar la base de la Subzona Planula. 

Debe hacerse notar que, en conjunto, la sucesión de 
ammonites registrada en este intervalo estratigráfico, de 
carácter típicamente submediterráneo, resulta enteramen- 
te comparable a la registrada en otros puntos de la Pla- 
taforma Meridional Europea (SE de Francia, S de 
Alemania, Suiza, etc.) en claro contraste con las regis- 
tradas en áreas más meridionales (Cordilleras Béticas, 
Norte de Italia, Sicilia, etc.), que muestran un carácter 

Figura 2. - Esquema bioestratigráfico general para el Oxfordiense (se- 
gún Meléndez et al. 1985), mostrando las principales lagunas estrati- 
gráficas,detectadas en las distintas localidades, la posición del límite 
entre las calizas con esponjas de Yátova y las margas de Sot de Chera, 
y la amplitud bioestratigráfica del nivel de oolitos ferruginosos. Expli- 
cación en el texto. SA. Sierra de Albarracin. CA. Calanda. AR. Ari- 
ño. FA. Frías de Albarracin. AP. Anquela del Pedregal. AL. Alustante. 
SP. Sierra Palomera. OM. La Olmeda. 

Figure 2. - General Oxfordian biostratigraphic scheme (according to 
Meléndez et al. 1985). The main stratigraphic lacunes as detected at 
the different localities, as well as the position of lithologic boundary 
between the Yátova sponge limestones and the Sot de Chera marls, 
and the biostratigraphic range of the ferruginous oolites leve1 are shown. 
Explanation in text. 
S.A. Sierra de Albarracín; CA. Calanda; AR. Ariño. FA. Frias de Al- 
barracin; AP. Anquela del Pedregal; AL. Alustante; SP. Sierra Palo- 
mera; OM. La Olmeda. 

típicamente mediterráneo (o tethysiano), y suelen pre- 
sentar una alta proporción de representantes de Phyllo- 
ceratina, Haploceratacea, Aspidoceratidae y 
Passendorferiinae. 

LA POSICIÓN DEL LÍMITE 
OXFORDIENSE-KIMMERIDGIENSE 

A la vista de los datos expuestos resulta evidente la 
heterocronía que muestra el límite entre la Formación 
Carbonatada de Chelva (Miembro Calizas con esponjas 



de Yátova) y la Formación Margas de Sot de Chera, den- 
tro de una sucesión litológica a primera vista homogé- 
nea. La solución de este problema se ve dificultada por 
la escasez de datos referentes al Oxfordiense terminal 
(Subzona Galar) y al Kimmeridgiense basal (Zona Platy- 
nota, Subzona Orthosphinctes), aunque un ejemplar de 
Sutneria cf. galar (OPPEL) ha sido recogido en Mos- 
cardón en las margas de Sot de Chera, a unos 12 m de 
la base. Los datos más completos a este respecto proce- 
den del sector más meridional (Sta. Cruz de Moya-La 
Olmeda), en donde Sutneria gafar (OPPEL) ha sido re- 
cogida en varios niveles dentro de las margas supraya- 
centes a las calizas de esponjas, y Sutneria platynota 
(REINECKE) ha sido encontrada en un bloque proce- 
dente presumiblemente de la base de la ritmita (Forma- 
ción Loriguilla). A esto hay que añadir que los datos 
procedentes de la secuencia inferior dentro de la Forma- 
ción Sot de Chera ( = margas masivas con intercalacio- 
nes de margocalizas) no son en ningún momento 
contradictorias con lo observado en La Olmeda (Rincón 
de Ademuz). Al Oeste del Jiloca la primera secuencia 
margosa, hasta el banco con políperos y huellas de per- 
foraciones, presenta abundantes niveles con ammonites 
que caracterizan las Zonas Bimammatum (Sector 
Monreal-Molina de Aragón) y/o Planula (Sierra de Al- 
barracín). En los distintos sectores estudiados al Este del 
valle del Jiloca, los escasos restos de ammonites encon- 
trados por debajo de la ritmita, comprenden elementos 
(Orthosphinctes s. str., Lithacosphinctes; Pseudorthosp- 
hinctes, etc.) característicos en su conjunto del Oxfor- 
diense terminal. 

Los datos expuestos nos permiten proponer las si- 
guientes hipótesis: 
- El contenido en ammonites del primer episodio, 

o de la primera secuencia distinguida dentro de la For- 
mación Sot de Chera (Zona Bimammatum a base de la 
Zona Planula) hacen a este intervalo en el sector occi- 
dental de la Rama Castellana temporalmente equivalente 
a la parte superior del tramo de calizas con esponjas 
(Miembr.0 Yátova) en el sector oriental (Calanda-Ariño; 
Sierra Palomera; Rincón de Ademuz. ..). El resto de su 
contenido paleontológico (belemnites, bivalvos, braquio- 
podos, y especialmente crinoides y espongiarios) hacen 
a este intervalo paleontológicamente semejante a las ca- 
lizas de esponjas, a pesar de su acusada diferencia lito- 
lógica. Resulta por tanto posible y razonable el considerar 
a ambos niveles, el banco de corales en la primera se- 
cuencia de la Formación Sot de Chera al Oeste, y el que 
forma el techo de la unidad de calizas de esponjas al Es- 
te del Jiloca, como sedimentaria y cronológicamente 
equivalentes (Parte inferior de la Zona Planula). 

- Los datos bioestratigráficos referentes a la secuen- 
cia superior (Margas de Frías) y a la Formación Lori- 
guilla son muy escasos, dada la extrema escasez de 
ammonoideos registrada en dichos niveles. No obstan- 
te, los datos existentes parecen indicar que la Subzona 
Galar se encuentra representada, al menos parcialmen- 
te, en ellas (Moscardón y Sta. Cruz de Moya) y que el 
límite Oxfordiense-Kimmeridgiense (entre las Subzonas 
Galar y Orthosphinctes) se localiza en la parte superior 
de las mismas (sector de Calanda-Gallipuén) o en la parte 
inferior de su equivalente lateral, la Formación Lorigui- 
lla (La Olmeda-Sta. Cruz de Moya), según las regiones. 

- La superficie terminal de la unidad de calizas de 
esponjas en el sector oriental (al Este del Jiloca) y su equi- 
valente en el sector occidental (techo del banco de cora- 
les), materializaría una discontinuidad (detectada en todo 
el sector oriental), que afecta parcialmente a la Subzona 
Planula. 

- Las diferencias detectadas en la litología y el es- 
pesor en las unidades del Jurásico Superior en el Sector 
central de la Cordillera Ibérica, así como la heterocro- 
nía del límite superior de la unidad de calizas con espon- 
jas a un lado y otro del valle del Jiloca, se encuentran 
presumiblemente relacionadas con la acción de un acci- 
dente paleogeográfico fundamental de dirección apro- 
ximada NE-SW, a lo largo de este valle, y que separa 
los dominios claramente diferenciados: uno al Oeste (Ra- 
ma Castellana, sector suroccidental), más subsidente y 
en el que la llegada de terrígenos es más importante y 
más temprana, con un mayor desarrollo de facies de pla- 
taforma interna, y en general, de plataforma restringi- 
da. Otro al Este, en donde la influencia de los terrígenos 
durante el Oxfordiense superior y Kimmeridgiense infe- 
rior es marcadamente menos importante en favor de los 
carbonatos, con desarrollo de facies de plataforma más 
abierta (Formación Loriguilla; calizas de Calanda). La 
diferencia de potencia de algunas unidades durante el Ox- 
fordiense entre la parte más meridional (Rincón de Ade- 
muz), central (Sierra Palomera), septentrional-oriental 
(Ariño-Calanda) podría ser imputable al juego diferen- 
cial de fracturas perpendiculares a las primeras, como 
se puede observar en los modelos expuestos recientemente 
por diversos autores (Gómez, 1979; Simón Gómez, 1984; 
Canerot, 1985), que delimitarían áreas de subsidencia di- 
ferencial (el umbral de Ejulve, etc.), de un modo seme- 
jante a como puede verse también en el dominio 
occidental. Del mismo modo influirían en la llegada de 
terrígenos la mayor o menor proximidad respecto a áreas 
emergidas (Meseta, etc.). 

- Por último, es preciso hacer notar que la simili- 
tud faunística reconocida con respecto a la Provincia 
Submediterránea apoya más bien la idea de la Platafor- 



ma Ibérica Oriental abierta hacia el Nordeste, en libre 
comunicación biogeográfica con otros puntos de Euro- 
pa Meridional, como se deduce del análisis de estas su- 
cesiones en el sector de Calanda, en donde las facies de 
plataforma con ammonites durante el Oxfordiense y 
Kimmeridgiense, se encuentran ampliamente desarrolla- 
das. 

En el sector occidental y suroccidental, la extrema es- 
casez detectada en el registro de ammonoideos a partir 
de la parte media de la Zona Planula, es interpretada co- 
mo una consecuencia de la instalación en este área de 
condiciones francamente restringidas, de difícil acceso 
para las faunas pelágicas. Los hallazgos ocasionales de 
ammonites serían debidos a la llegada esporádica de ele- 
mentos derivados (conchas flotadas, etc.) cerrándose a 
partir de la Zona Platynota la libre circulación hacia el 
Sur para los ammonoideos por el sector central de la Cor- 
dillera Ibérica (Atrops y Meléndez, 1985 b). 

CONCLUSIONES 

La sedimentación durante el Jurásico superior en el 
sector central y meridional de la Cordillera Ibérica pare- 
ce venir determinada, tanto en la distribución geográfi- 
ca de las facies como en la migración espacio-temporal 
de las mismas, por la acción diferencial de accidentes pa- 
leogeográficos del zócalo de carácter sinsedimentario. 
Los análisis bioestratigráficos de detalle permiten preci- 
sar la actividad de los mismos en el tiempo y conocer me- 
jor el juego particular de los distintos bloques en cada 
caso. A partir del Kimmeridgiense inferior (Zona Platy- 
nota) la desarticulación de la plataforma ibérica se acen- 
túa, creándose bloques de subsidencia diferencial, 
permaneciendo en la región nororiental un área más 
abierta, en libre conexión con otros puntos de la Plata- 
forma Meridional Europea (Provincia Submediterránea), 
como lo revela el carácter de las sucesivas asociaciones 
registradas de ammonoideos. 
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