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ABSTRACT 

The Bidart Section, near Biarritz (France), shows a good Cretaceous-Tertiary (KT) transition. Species percentages were computed for 500 
randomly chosen nannoliths. This gives a 99 % "chance" of not overlooking any taxon present at 1 % or more of the total assemblage. We 
have found around 70 species whose occurrences allow us to recognize the Lithraphidites quadratus, Micu/a murus, Micula prinsii, 
Biantholíthus sparsus and Crucíplaco/ithus primus biozones, from the Middle Maastrichtian to the Lower Danian. Nannofossil abundances 
clearly change over the KT boundary. Maastrichtian samples have a mean of 6 nannoliths/field of view (Nan./F.O.V.), whereas Danian 
ones only have l Nan./F.O.V. This decrease suggests a lower productivity during Early Danian times than during the Late Maastrichtian. 
Several consecutive "persisten!" species blooms occurred during Early Danian times. Fossil assemblages are typical of low latitudes, with 
Lithraphidites quadratus, Micula prinsii, Neobiscutum parvulum and Prinsius petalosus. Changes in the ratio Micu/a spp./ Watznaueria 
bamesae, with 0.5 in the Upper Maastrichtian and l in the uppermost Maastrichtian, may be related to cooling of surface waters during 
latest Maastrichtian. The indications are of a crisis in a stable and diversified ecosystem, which became unstable during latest Maastrich
tian, and eventually collapsed; its main changes occurring during earliest Danian times. Tertiary species appearances, in the Cnicip/acolithus 
primus Zone, mark the starting point of a new complex ecosystem. 
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RESUMEN 

La sección de Bidart, cercana a Biarritz (Francia) muestra una buena representación del paso Cretácico-Terciario (KT). Los porcentajes de 
cada especie se han calculado sobre contajes de 500 nanolitos escogidos al azar. Esto permite tener constancia de las especies que 
constituyen al menos el I % del total, con un límite de confianza del 99 % (p < 0,01). La asociación con unas 70 especies es característica 
del Maastrichtiense medio al Daniense inferior, con las zonas de Lithraphidites quadratus, Micu/a munis, Micula prinsii, Biantholithus 
sparsus y Cruciplacolithus primus. Las abundancias absolutas de los nanofósiles varían apreciablemente en el paso KT. En las muestras 
maastrichtienses la media es de 6 nanolitos/campo visual (Nan./C.V.) frente a 1 Nan./C.V. en las muestras danienses estudiadas. Esta 
disminución nos permite inducir una menor productividad en el Daniense basal en comparación con el Maastrichtiense superior. Estos 
cambios van asociados con eclosiones sucesivas de varias especies "persistentes" en el Daniense basal. La asociación es típica de bajas 
latitudes, con la presencia de Lithraphidites quadratus, Micula prinsii, Neobiscutum parvulum y Prinsius peta/osus. Las variaciones en la 
relación Micu/a spp./ Watznaueria bamesae, desde 0,5 en el Maastrichtiense superior a I en el Maastrichtiense terminal, se interpretan 
como una disminución de la temperatura de las aguas superficiales antes del límite KT. Todo ello ilustra la crisis de un ecosistema estable 
y diversificado en el Maastrichtiense superior, con síntomas de inestabilidad en el Maastrichtiense terminal y que, finalmente, colapsó; 
mostrándose sus máximos efectos durante el Daniense basal. Los inicios de un nuevo ecosistema se dieron con la aparición de especies 
terciarias en la Zona de Crucip/acolithus primus. 

Palabras clave: Paso Cretático-Terciario, Crisis biótica, paleoecología, nanofósiles calcáreos, Biarritz, Región Vascocantábrica. 

INTRODUCCIÓN 

La secc1on de Bidart, situada al sur de Biarritz, es bien 
conocida por los estudiosos del límite Cretácico/Terciario (KT), 
destacando por su abundancia en macro y microfósiles (Fig. 1). 

Paleogeográficamente, el área de Bidart estuvo situada 
durante el Cretácico en el borde septentrional de la Región 
Vascocantábrica, depositándose en ella materiales calcáreos y 
silex durante la mayor parte del Cretácico Superior, luego 
materiales calcareopelíticos a partir del Campaniense medio, 
en relación con el relleno del Surco de Orio, situado al SW 
del área de estudio. Más adelante durante el Maastrichtiense 
superior la sedimentación se uniformizó en toda la región 
(Mathey, 1987). Las máximas profundidades se localizaron en 
el área de Zumaya (provincia de Guipúzcoa) con unos 1500 m 
(Delacotte, 1982). La uniformidad en la sedimentación perdu
ró durante el Paleoceno Inferior, con materiales más calcáreos 
que los del Maastrichtiense, depositándose las denominadas 
"Calizas Rosas del Danés". 

Martini (1961) fue el primero que estudió la nanoflora 
calcárea de los materiales del Cretácico Superior y del Tercia
rio de la región. Percival y Fischer (1977), en un estudio 
realizado en dos cortes situados en las inmediaciones de la 
localidad de Zumaya, analizaron las transformaciones sufridas 
por las asociaciones de foraminíferos planctónicos y, especial
mente, de nanoplancton calcáreo durante el límite KT. En 
este trabajo se diferenciaron, por vez primera, tres grupos de 
especies de nanofósiles calcáreos que exhiben comportamien-

tos distintos durante dicho tránsito. En un estudio preliminar 
de la nanoflora de Bidart (Perch-Nielsen, 1979b) citó la pre
sencia de Micula prinsii, especie marcadora del Maastrichtien
se terminal. Perch-Nielsen et al. (1982) compararon esta sec
ción con otras siete, distribuidas en diferentes latitudes, con 
objeto de definir una secuencia continua y completa. En este 
sentido, la Zona de Mictda prinsii de la sección de Bidart 
tiene una de las mayores potencias conocidas. 

En un estudio conjunto de foraminíferos planctónicos y 
nanoplancton calcáreo de la sección de Sopelana (Vizcaya) 
(Lamolda et al. (1983) se reconocieron las zonas de Micula 
murus y Micula prinsii, del Maastrichtiense, y la Zona de 
Marka/ius inversus, del Daniense basal, destacándose la dife
rencia de potencia de la Zona de M. prinsii entre la sección de 
Sopelana (unos pocos centímetros) y la de Bidart. Posterior
mente, Flores et al. (1990) compararon los datos obtenidos, 
siguiendo técnicas cuantitativas, de tres secciones del límite 
KT de la Región Vascocantábrica (Monte Urko, Zumaya y 
Bidart). Constataron importantes diferencias, no sólo respecto 
a la posición del primer registro de la especie M. prinsii, sino 
también en la abundancia del nanoplancton, riqueza específi
ca y estado de conservación del mismo, interpretándolas como 
un resultado de la transformación diagenética sufrida por la 
asociación de nanofósiles. 

Tsizaraina (1984) realizó nuevos estudios sobre el nano
plancton calcáreo y los foraminíferos planctónicos de Bidart. 
Seyve (1990) con datos de Bidart y de Pointe Sainte Anne 
(Bahía de Laya, Hendaya), reconoció las zonas danienses de 
Biantholithus sparsus, Cruciplacolithus primus y Prinsius dimor-
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