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LITOESTRATIGRAFIA Y FACIES DEL GRUPO CABUERNIGA
(MALM-VALANGINIENSE INFERIOR?) AL 5 DE CANTABRIA-NE

DE PALENCIA

POR
ALFONSO GARCIA DE CORTÁZAR y VICTORIANO PUJALTE

RESUMEN

En el área estudiada> el Grupo Cabuérniga alcanza su máxima
potencia conocida,aproximadamente2.500 m. Está compuestopor
cuatro Formaciones(Aguilar, Arcera, Aroco y Loma Somera),respec-
tivamente depositadasen lagos someros,llanuras aluviales, lagoons
y llanuras de marea. La evolución paleogeográficadel sector se es-
tablecea partir del análisis cartográfico de las relacionesentreestas
Formaciones.Una partesubstancialde la sucesiónes probablemente
jurásica, en vez de cretácica como han preconizadoautores ante-
riores. Durante determinadosintervalos, los procesosdeposicionales
fueron influidos por una tectónica sinsedimentaria,particularmente
notoria en las proximidadesdel anticlinal diapírico de Aguilar.

ABSTRACT

In the studied area, the CabuernigaGroup reachesits greatest
known thickness,approximately2.500 m. It is madeup of 4 Forma-
tions (Aguilar, Arcera, Aroco and Loma Somera), laid down respec-
tively in shallow lakes, alluvial plains, lagoons and tidal flats. The
palaeogeographicalevolution of the area is establishedthrough car-
tographic analysisof the relationshipsbetweentheseFormations.A
substantialpart of the succesionis probably jurassic, instead of
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cretaceousas currently believed. During some intervals, the deposi-
tional processeswere influenced by contemporaneoustectonics,no-
tably in the vecinity of the diapiric anticline of Aguilar.

INTRODUCCION

Bajo la denominaciónde Grupo Cabuérniga(PUJALTE, 1981 a,
emend.1976) se designala potentesucesiónde sedimentoscontinen-
tales y de ambientesintermedios depositadosen Cantabria, N de
Burgos y N de Palenciaduranteel JurásicoSuperiory la partebasal
del Cretácico Inferior. El límite inferior del Grupo lo constituye
generalmenteuna superficie erosiva, de ámbito regional, tallada en
las margasy calizasmarinasdel Lías y Dogger (hastael Calloviense
medio). Una discordancia(d. de Los Llares) y su concordanciaco-
rrelativa, marca el límite superior, por encima del cual se dispone
el Grupo Pas.

La unidad alcanzasu máxima potencia (=t 2.500 m) en el sector
de la aureola mesozoicadel macizo asturiano situadoentre el Pan-
tano del Ebro y el paralelo de Aguilar de Campoo(Fig. 1). Los pri-
meros datos de interés sobre los materialesdel Grupo Cabuérniga,
en este sector, son los de CIRY (1940), cuyas investigacionesson
contibuadaspor PAT (1962), PASCAL et alt. (1976) y SALOMON
(1970, 1980). RAMíREZ DEL POZO (1969) y BRENNER (1976) des-
criben varios cortes, centrándoseen su análisis micropaleontológico.
En la cartografíadel MAGNA de la hoja 108 (Las Rozas),OLMO ZA-
MORA y RAMíREZ DEL POZO (1978) dibujan el Grupo Cabuérniga
como un conjunto indiferenciado(«de facies Purbeck»),si bien en la
memoria correspondientesubrayan que la unidad muestra«nume-
rosos cambios de litofacies”. PUJALTE (1978, 1979, 1981 b) y GAR-
CIA DE CORTAZAR (1981) aportan información de índole estrati-
grafica y sedimentológica.En fin, LEON (1980) realiza un análisis
de la unidad combinandodatos de superficie y de sondeos,en tanto
COMAS et alt. (1981) describenlos rasgosdiagenéticostempranosde
las Calizas de Aguilar.

En este artículo se presentanlos resultadospreliminaresde un
trabajo,en curso de realización,sobrela estratigrafíade detalle y la
sedimentología del Grupo Cabuérnigadel sectorarriba señalado.Los
datos obtenidos hasta ahora demuestran mayor complejidad estrati-
gráfica y variabilidad de facies de lo que previamente se habíacreído,
y permiten establecer con mayor claridad la evolución paleogeográ-
fica del área en este período de tiempo.
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CONTEXTO GEOLOGICO

Durante el Jurásicoy el Cretácicoinferior, la zonaestudiadafue
una cubeta con una fuerte subsidenciadiferencial, en la que se acu-
mularon espesoresde miles de metros de sedimentos,en condiciones
marino somerasdurante el Lías y el Dogger (cf.: «cubeta de Se-
dano», MELENDEZ HEVIA, 1976) y posteriormenteen condiciones
no marinas e intermedias (cf.: «cubeta de Polientes»,LEON, 1980).
Los esfuerzos alpinos terciarios deformaron estas secuencias,que
aparecenahoraplegadasen un amplio anticlinorio de dirección apro-
ximada E-W. La posición de la charnelade esta estructura coincide,
a grandes rasgos, con la que tuvieron sucesivamentelos ejes de

Fía. 1.—Encuadregeológico del área estudiada,con indicación de las localidades
citadas en el texto: 1) Ealeozoico.—2)Triásico (localmenteincluye al Pérmico).—
3) Triásico superior diapírico del anticlinal de Aguilar.—4) Jurásico marino
(LíAS y DOGGER)—5) Grupo Cabuérniga.—6)Grupo Fas (localmente incluye
también sedimentoscontinentalesdel Aptiense-Albiense)—7) Formaciónde Utri-
llas.—8) Cretácico superior marmo.
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máxima subsidenciade la cubeta, por lo que la potencia de: las
sucesionesdel Jurásicoy Cretácicoinferior es máxima en la bóveda
anticlinal, disminuyendo progresivamenteen los flancos. En la Zona
de charnela,el anticlinorio está afectadopor un importante y com-
plejo sistemade fracturas (fallas de Mataporquera),de orientación
general E-W, que, en conjunto, hunden el bloque sur. Hay razones
para creer que estasfracturas han influido en los procesosde sedi-
mentación del Grupo Cabuérniga,si bien, no de maneratan radical
como la sugeridapor PUJALTE (1979).

Otra estructuratectónicaimportantepor su incidencia en la sedi-
mentaciónes el anticlinal diapírico de Aguilar de Campoo,de direc-
ción aproximada N-S, que se sitúa en la parte SW de la zona de
trabajo.

ESTRATIGRAFíA DEL GRUPO CABUERNIGA

Las formacionesconstituyentesdel Grupo Cabuérnigapresentan
importantes variacionesde facies y desarrollo de unos a otros sec-
tores de la zonaestudiada.Dado que variasde ellas son azoicasy las
demás contienen únicamente fósiles de facies, el control de estos
cambios no puedehacerseadecuadamentea partir de la correlación
faunística y/o por semejantelitológica de seccionesaisladas,méto-
dos empleadoscon más frecuenciahasta la fecha. Por ello, nuestro
trabajo está basadoen la cartografía de detalle, apoyada,eventual-
mente,en el caminadode estratos.Ño ¿hstantela coberturavegetal
en unos sectores, y complicaciones tectónicas en otros (difíciles de
resolver por la similitud de facies y ausenciade niveles guía) im-
ponen limitaciones a estas técnicas. La figura 2 recoge nuestros
conocimientos actualessobre el particular en forma de 2 cortes de
correlación cuyas localidadesde referenciase indican en la figura 1.

Formación de Aguilar

Se encuentraexclusivamenteen la mitad meridional del áreaestu-
diada, al sur de las fallas de Mataporquera (Figs. 1 y 2), y es
prácticamente equivalente al «Grupo inferior» del CIRY (1940).

Al oeste del anticlinal diapirico de Aguilar, la unidad está cons-
tituida por 3 miembros claramentediferenciados(Fig. 3). El inferior
(Miembro 1) tiene unos 50 metros de potenciay está formado pre-
dominantementepor lutitas rojas con paleocalichesen las que se
intercalan conglomerados de cantos calizos rubefactados («conglo-
meradosfloridos» de CIRY, 1940), que procedende la erosión del
infrayacente Jurásico Marino. En menor proporción aparecen tam-
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bién niveles de calizaslacustres.El Miembro2 (225 m), está formado
exclusivamentepor calizas micríticas masivas,estratificadasen ban-
cos métricos,separadaspor finas pasadasmargosasricas en materia
orgánica.Contienen exclusivamentefósiles de aguadulce, principal-
mente Charáceas,Cypridea, Bisulcocypris, y pequeñosgasterópodos,
quedemuestranun ambiente lacustre.Presentaninteresantesestruc-
turas diagenéticastempranas(porosidad fenestral generalizada,es-
tromatactic, cavidades,vacuolas,etc.- -) descritaspor COMAS et alt.
(1981). El Miembro 3 (300 m) está caracterizadotambiénpor calizas
lacustres,pero intercaladascon sedimentosclásticos,cuyanaturaleza
varía a lo largo del afloramiento (Fig. 3): en la parte septentrional
destacala presenciade lentejonesde conglomeradosy/o areniscas
mientras que en la parte sur las calizasestánseparadaspor niveles
de lutitas rojas y margas.

Al este del anticlinal diapírico, la Formación alcanzauna po-
tencia de 1.050 m, casi el doble de la que tiene en el afloramiento
antes descrito. En las transversalesde Quintanilla y Villanueva
(Fig. 2a) se reconocenaún los 3 Miembros constitutivos de la unidad,
aunquesu delimitación es menosclara: los miembros2 y 3 aparecen,
en efecto, mucho más cargados de detríticos, cuya proporción
aumentapaulatinamentehaciael norte en detrimentode las calizas,
de modo que en la transversalde Hormiguera éstas se reducen a
algunos niveles delgadosy esporádicos.

Capa de Corvio y Cuña Clástica de Quintanilla

Denominamos«Capa de Corvio» a un nivel> de 5 a 10 metros de
espesortotal, de areniscasgruesascon estratificación cruzada,are-
niscas conglomeráticasy conglomerados(cantos de hasta 15 cm),
que se superponea la Formación de Aguilar en el afloramiento
situado al oestedel anticlinal diapírico (Fig. 3). Esta Capa, a dife-
rencia de las intercalacionesdetríticasdel Miembro 3 de la Forma-
ción de Aguilar, se extiende ininterrumpidamentea lo largo de todo
el afloramiento(másde 5 km) sin variarapreciablementede potencia
o facies. Diversasmedidasde paleocorrientesefectuadasen la misma
dan lecturasentre 600 y 140~. Por encimade la Capade Corvio, y en
concordanciacon ella, apareceuna sucesión de areniscasy hititas
rojas con eventualespaleocaliches.

La sucesiónencontradasobre la Formación de Aguilar en el
sectorde Quintanilla, al estedel anticlinal diapírico, es notoriamente
diferente(Fig. 2a). En efecto, allí aparecenlutitas, margasy calizas
arenosascon Lamelibranquios,que alternan con paquetesde • are-
niscas, areñiscasconglomeráticasy conglomerados(cantos de hasta
7 cm) que producen resaltes topográficos claramente visibles en

10



Fío. 3.—Esquemageológico del sectorde Corvio: Tk = Trías superior—Jin= Ju-
rásico marino (LIAS + DOGGERt—Fm. Ag = Formación de Aguilar: Miem-
bro 1 = lutitas rojas y conglomeradoscalizos—Miembro 2 calizas micríticas
lacustres—Miembro3 = alternanciasde calizasy lutitas rojas al sur de Corvio,
y de calizas, lutitas, areniscasy conglomeradosal N. Se señalanlos lentejones
arenoso-conglomeráticosmás importantes.—Co= Capa de Corvio.—Cr = Lutitas
rojas con paleocalichesy areniscas(Fm. de Arcera).

foto aérea (en especial> los que coronan la serie); estos paquetes
aumentanrápidamentede espesorde W a E, al tiempo que el con-
junto de capasse abre en abanico,pasandoen sólo 5 km de 300 a
800 m de espesor:de ahí el término de «Cuñaclásticade Quintanilla»
con que hemosdenominadoa estaunidad(Fig. 2a). Las paleocorrien-
tes medidasen los niveles detríticosdan direccionesde aportehacia
el NE y E, transversalesy contrariasrespectivamenteal sentido de
acuñamiento.Es claro, por tanto, que la causadel rápido cambio de
potenciade la sucesióndebe buscarseen una enérgica subsidencia
diferencial, fácil de ligar con una actividad halocinéticaprecoz en
la zonadel futuro diapiro de Aguilar, tal como se señalaen el modelo
conceptualde la figura 4. En este contexto,pareceprobable que la
variación de potencia de la Formación de Aguilar se debaal mismo
fenómeno,si bien más amortiguado.
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Fic. 4.—Modeloconceptual sobre el origen de la Cuño clástica de QuintaniUa
(ver texto). Diagramático, sin escala.

Sobre la Cuña clástica de Quintanilla reposa una sucesiónde
lutitas rojas y areniscasde similares característicasa la existente
sobrela Capade Corvio: sobrela basede su posición en la secuencia,
apuntamosla posibilidad de que ambas unidades sean correlacio-
nabíes(Fig. 2a).

Formación de Arcera

Al norte de las fallas de Mataporquera,el Grupo Cabuérniga
comienzacon una potenteserie detrítica (650 m en Arroyal) consti-
tuida por lutitas rojas con paleocaliches,areniscasy conglomerados
(Fig. 2). En un trabajoanterior, PUJALTE (1979) se sugeríala corre-
lación directa entredicha seriey las capasrojas suprayacentesa la
Cuñaclásticade Quintnnilla y a la Canade Corvio, lo que implicaría
una importante etapa de actividad de las fallas de Mataporciuera
previa al depósito de la unidad. Reconocimientosposterioreshan
mostradoque la serie detrítica roja, definida aquí como Formación
de Arcera, es, pro-parte> equivalente lateral de la Formación de
Aguilar y de la Cuña clásticade Quintanilla (Fig. 2b). El cambio de
potenciaqueexperimentael conjuntoal atravesarlas fallas de Mata-
porquera (cr 1.000 m al sur’ de Hormiguera, Fig. 2b) refleja, con
toda probabilidad,unaactividad de las mismas,pero contemporánea
al depósitode las unidadesimplicadas.

Los rasgos sedimentológicosde la Formaciónde Arcera son típi-
camente de ambientes fluviales: los conglomeradosy areniscas
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presentanestructurassedimentariastractivas (estratificacióncruza-
da principalmente),y aparecenen secuenciaspositivas limitadas a
muro por una superficie erosiva, pudiendo así asimilarse a facies
de canal; la presenciade caliches en las lutitas rojas, junto con la
eventualapariciónde grietasde desecación,demuestranpor su parte
procesoshabitualesen las llanuras de inundación(i. e., edafización,
desecación).Intuitivamente cabe predecir que las característicasde
estosambientesfluviales han debido variar a lo largo del tiempo,
máximesi se tiene en cuentaqueperduraronen el áreadurantetodo
el proceso deposicionaldel Grupo Cabuérniga,unos 20 millones de
anos.Sin embargo,el análisis de tales variacioneses difícil de llevar
a cabo, sobretodo por causade la mala calidad de los afloramientos
de estaunidad, que impide su subdivisión.

Formación de Aroco

Esta unidad alcanzaun espesormáximo de 350 m, y ha sido
definida formalmentepor PUJALTE (1982). Su límite inferior es gra-
dacional y heterócrono,y desdesu localidad tipo se interdigita pro-
gresivamentehacia el SW (Villanueva) y NW (Celada)con la Forma-
ción de Arcera. Varios autoreshan preconizado,sobrebasespaleon-
tológicas, la correlación entre el Miembro 2 de la Formación de
Aguilar y la Formaciónde Aroco (p. ej.> RAT, 1962; RAMíREZ DEL
POZO, 1969; SALOMON, 1970, 1980; y, pro-parte,BRENNER, 1976).
Nuestroanálisis indica, por el contrario,que la Formaciónde Aroco
tiene una posición estratigráficamás elevada,tal como se deducede
los cortes de correlaciónde la Figura 2.

La unidad está caracterizadapor alternanciasrepetidasde lutitas
calcáreasgris obscuroy calizasmicríticasarcillosasy limosas(Fig. Sa).
Las lutitas calcáreastienen un aspectomasivo o, más raramente,
finamente laminado (paper-shale)y contienen abundantesostráco-
dos, sobre todo de especiessalobres (Fabanella, Macrodentina), y
más raramentede agua dulce (Cypridea). Son también abundantes
los lamelibranquiosy gasterópodos,entre los que CIRY reconoció
los génerosAstarte, Modiola, Corbula y Glauconia. Las calizas inter-
caladascontienenuna asociaciónfaunísticasimilar, si bien los ma-
crofósiles aparecenrodadosy en ocasionesconcentradosen hiladas
o bandas delgadas. Estos rasgos sugieren un ambiente tranquilo,
con predominio de sedimentaciónpor suspensión,en el que existirían
eventualmentecorrientes capacesde remover el fondo, retomando
el fango en suspensióny retrabajandolos caparazonesenterradosen
el mismo. De modo muy esporádico,aparecenniveles de estromatoli-
tos, típicamentede 20-40 cm de espesor,formadospor hemiesferoides
individualizados, o por agrupacionesde unos pocos hemiesferoides
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adosadosdurante el crecimiento. Estas geometrías,asimilables a las
de tipo SH, sugierencondiciones intermareales.En todos los casos
observados,el techo de los estromatolitoses concordantecon la es-
tratificación interna, y presentaunas «arrugas»muy características
que sugierenuna desecaciónprevia a la muerte del estromatolitoy
posterior enterramiento. Hacia la parte media del corte tipo de la
Formaciónse ha observadotambiénun biohermocalizo de 50 cm de
espesorconstruidopor algas.
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Fia. 5.—Segmentosrepresentativosde la Formación de Areco, seleccionadosdel
corte tipo: 1) Areniscas.—2) Calizas micríticas impuras.—3) Lutitas calcáreas
negras.—4) Lamelibranquios rodados.—5) Gasterópodosrodados.—6) Bioturba-
cíones.—7> Estromatolitos.—8) Laminacionesde ripple.—9) Techosripplados.—
10> Laminación flaser.—ll) Laminación lenticular.—12) Superficies de acreción.

Interrumpiendo esta sedimentacióncarbonatadaa diversas altu-
ras de la columna aparecenniveles de areniscas>que, en la mayoría
de los casosobservadosse disponenen secuenciasnegativasde 1 a
4 m de espesor(Fig. 5b y c). Comienzanpor lo comúncon un delgado
intervalo de lutitas y areniscascon estratificaciónlenticular y flaser
para pasarrápidamentehacia arriba a areniscasfrancas con ripples
de oscilación y/o laminación de ripple. En una de estassecuencias
se han observadosuperficiesde acreción lateral, y otras presentan
una leve bioturbación en forma de galerías cilíndricas subverticales.
En la parte superior de una de estassecuenciasse ha encontrado
una huella tridáctila de dinosaurio. Estas secuenciasse interpretan
como producto del retrabajamientopor el oleaje de materialesde-

14



tríticos introducidos en el medio deposicional por pequeñosdis-
tributarios.

En resumen, los rasgos sedimentariosde la Formación de Aroco
indican un ambiente deposicional de aguas generalmentesalobres
(aunquecon episodiosesporádicosde aguadulce) y de baja energía,
con predominio de los depósitosde suspensión.La profundidad del
agua no fue grande (estromatolitos, ripples de oscilación, pisada) y
es posible que se redujeraen sectoresa una simple lámina de agua.
Un lagoon somero,o una extensazonapantanosainundadade forma
semipermanenteson los posibles modelos de comparación.

Formaciónde Loma Somera

Definida también por PUJALTE (1982), designala conocidainter-
calación casi-marinade la parte superior del Grupo Cabuérniga.Se
trata de una Formación muy variable litológicamente, cuyo rasgo
individual más distintivo, en el área estudiada,es la presenciade
ostreidos..Su espesormáximo es de 700 m en la zona de Reocín de
los Molinos-Bárcenade Ebro, y en algunospuntos parecedescansar
en suave discordanciasobre la infrayacenteFormación de Aroco.
Hacia el SW y hacia el NW se interdigita lateralmentecon la For-
mación de Arcera (Fig. 2).

La unidadconstade 3 Miembros.El inferior (~ 125 m en el corte
tipo) está formado por la repeticiónvertical de secuenciascomo la
esquematizadaen la figura 6b: constande un tramo basal de cuar-
ciarenitas de tamañode grano fino a medio, cementaciónsilícea y
estratificación cruzada del surco que da lecturas de paleocorrientes
unidireccionales.El segundotramo está formado por una alternancia
irregular de limolitas más o menos calcáreas,con lechos de lignito,
raíces y ocasionalmente pequeños gasterópodos tipo Viviparidae
(dulce-acuícola),con intercalacionesareniscosasen bancos delgados
con restosvegetales.Una de las secuenciasincluye, además,calizas
micritas «cuajadas’>de characeas.El tramo superior, en fin, lo for-
man limolitas calcáreascon intervalos de estratificaciónlenticular y
flaser y areniscascalcáreascon estratificacionescruzadasbi o multi-
direccionales, y contiene fósiles de agua salada, principalmente
lamelibranquios de concha gruesay sobretodo ostreidos.En resu-
men, la secuenciaideal del Miembro 1 constade una parte inferior
de aguadulce (tramos1 y 2) y unasuperior de aguasalada(tramo3).
La interpretacióna la misma se ofreceen la figura 6b.

Las litologías del Miembro 2 (150 m en el corte tipo) son siempre
carbonatadas,y su asociaciónfaunistica exclusivamentede agila sa-
lada. Está caracterizadopor la repetición vertical de dos facies
principales, atribuibles respectivamentea canales de marea y a la
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Fm. 6.—Formaciónde Loma Somera:A) Modelo deposicional(ver texto).—B) Se-
cuenda característicade los Miembros 1 y 3 (idealizadaa partir de los datos
del corte tipo).—C) Idem Miembro 2: 1) Canal distributario.—2) Levee/llanura
de inundación.—3) Canales de marea—4) Llanura de marea.—5) Areniscas
(s = silíceas, c = calcáreas>.—6)Calizas.—7) Lutitas de agua dulce.—8) Lutitas
de aguasalobre/salada.—9)Estratificación ondulada.—lO)Estratificación cruza-
da del surco.—ll) Estratificaciónlenticular y/o flaser.—12> Concrecionesde si-
derita.—13) Ostrasrodadas—14)Lumaquelade ostras—lS) Lamelibranquios.—
16) Gasterópodos.—17)Charáceas—iS)Restosvegetales.—19)Bioturbación.

llanura mareal (Fig. 6c). La facies de canal está representadapor
litosomasheterolíticos,de baseerosiva,formadosprincipalmentepor
calcarenitasmás o menos impuras con estratificacionescruzadasbi
o multidireccionales.Los litosomas de espesormétrico se interpre-
tan como canalesde 20 ó 30 orden, mientraslos de mayores dimen-
siones (hasta 10 m) se considerande primer orden. En la parte
media-superiorde uno de estosúltimos se ha observadounaestrati-
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ficación cruzadaa gran escalade bajo ángulo, atribuible a acreción
lateral. Las faciesde llanura mareal,por suparte, se componenunas
veces de lutitas calcáreascon laminación horizontal (¿llanura fan-
gosa?),otraspor rápidasalternanciasde areniscascalcáreasy lutitas
con estratificacioneslenticular y flaser (llanura mixta). De manera
esporádica aparecenademáspequeñosbiohermos de ostreidos en
bancosirregularesde hasta 1 m de espesor.

El Miembro 3 (z?425 m en el corte tipo) es similar en su facies
y organizaciónsecuencialal Miembro 1. En las secuenciasde la parte
baja de la unidad, el intervalo de agua saladaprGaawa mejor des-
arrollo que el de aguadulce, situación que se invierte paulatinamente
al ascenderen la sucesión,hastael punto que las secuenciasdel tercio
superior del Miembro carecen,por lo general, del intervalo de agua
salada-

El modelo deposicional imaginadopara la Formaciónde Loma
Someraconsiste en una extensallanura de marea intersectadapor
una red jerárquicade canales,franjeada,hacia tierra firme, por una
llanura costeraaluvial. Dicha disposición es semejantea la existente
hoy en día en partes de la costaW de Alemania (REINECK, 1972),
en determinadossegmentosdel delta del río Niger (ALLEN, 1965;
OOMKENS, 1974), y sus ingredientesse reconocen>a pequeñaescala,
en muchos estuariosdel norte de la península(por ejemplo, en la
ría de Treto, en Cantabria,o la de Guernica,en Vizcaya). La posición
de los diferentessubambientesdel modelo no ha permanecidoestá-
tica a lo largo del tiempo: en una primera fase la migración fue
hacia el continente,dando lugar a la pauta«transgresiva»que cuí-
mina en el Miembro 2 de la Formación;a partir de aquí la pautase
invierte, originando la sucesión«regresiva”claramentedetectableen
el Miembro 3. Así, la Formaciónde Loma Somerapuedeconsiderarse
como el resultadode un ciclo detrítico transgresivo-regresivo.Es in-
teresanteresaltar que se ha preservadotanto la fase transgresiva
como la regresiva, situación indicativa, probablemente,de un equi-
librio dinámicoentre depósitoy subsidencia.

Edad de las Formaciones

Hemosrealizadounaprimera tentativaparadatarla sucesiónpor
palinología,queha resultadoinfructuosa.En su defecto,el estableci-
miento de la edadde las formacionesdebeintentarsemedianteos-
trácodosy characeas,estudiadosprincipalmentepor RAT (1962), RA-
MíREZ DEL POZO (1969), BRENNER (1976) y SALOMON (1980)-
Dado el carácter restringido de estos organismos,y recordando la
existenciade importantesintervalos azoicos,cambios de facies, etc.,
no es sorprendentequeexistandiscrepanciassobrela atribución cro-

17



noestratigráficade las unidades fosilíferas. Las distintas opiniones
al respectohan sido resumidaspor PUJALTE (1982). En realidad,
el único punto firmemente establecidoes que el Grupo Cabuérniga
es post-Calloviensemedio.

La Formación de Aroco es atribuida por unos (i. e., RAMíREZ
DEL POZO, 1969; BRENNER, 1976) al Berriasiense,y por otros al
Jurásicofinal (i. e., PUJALTE, 1981 ay b), por lo quepuedesituarse
en los alrededoresdel tránsito Jurásico-Cretácico.Esto ubica a la
Formaciónde Aguilar en el Jurásicosuperiory a la de Loma Somera
en el Cretácicomás inferior (Berriasienseo Valanginienseinferior).
El máximo de la transgresión(Miembro 2 de la Formaciónde Loma
Somera:ver arriba) vendríaa sermás o menoscontemporáneocon
la máxima elevaciónrelativa del nivel del mar del intervalo Jurásico
superior-Neocomienseinferior (cf. VAIL et al., 1977), lo que conlíeva
interesantesimplicacionespaleogeográficas.

DISCUSION DE LOS DATOS Y CONCLUSIONES

Debido a la erróneacorrelaciónentre el Miembro 2 de la Forma-
ción de Aguilar y la Formaciónde Aroco, y a la atribuciónde ambas
unidades al Berriasiense,muchos autoresno han percibido impor-
tantes acontecimientosacaecidosen el sector estudiadoen el curso
del Jurásicosuperior.Así, por ejemplo,RAMíREZ DEL POZO (1969,
p. 49) señala: «El Jurásico superior está representadopor un con-
junto de sedimentosde facies salobre,no muy potentes(nuncama-
yor de 100 m) constituidospor arcillas rojas, areniscasy conglome-
radosde cantoscalizos - - (que) - - - en el áreade Aguilar de Campoo
termina con la sedimentaciónde calizas lacustres.Al comienzodel
Cretácico(Berriasiense)continúael régimende aguas salobres... de-
positándosesedimentosfundamentalmentecarbonatadosde carácter
lacustre-salobrerrr Duranteel Valanginienseinferior sc depnc+on
dimentosen facies marina(.. ¿1, lo que se debea un cesemomentáneo
de los fuertesaportesde aguadulce que habíantenido lugar durante
el Berriasiense.»RAMíREZ DEL POZO y AGUILAR TOMAS (1972),
PASCAL et al. (1976), OLMO ZAMORA y RAMíREZ DEL POZO (1978)
y SALOMON (1980), entre otros, llegan a conclusionessimilares.

El establecimientode las interrelacionesentre las distintas For-
macionesdel Grupo Cabuérniga,combinadocon el análisis de facies,
demuestra,sin embargo, que la evolución del sector ha sido más
compleja y que una parte importante de su historia sedimentaria
tuvo lugar en el Jurásico superior.En efecto, de acuerdocon nues-
tros datos,tras la retirada del mar, al final del Dogger, la sedimenta-
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ción se reanudaen uña cubeta confinada,en un momento no bien
establecidodel Jurásico superior (Kimmeridgiense?).Despuésde un
breveepisodiode sedimentaciónpredominantementeterrígena(Miem-
bro 1 de la Formaciónde Aguilar), se instala en la parte central de
la misma un lago somerofranjeadopor abanicosaluvialesy sistemas
fluviales. Estosúltimos van progradandopaulatinamentea expensar
del área lacustre,y para el final del Período toda el área formaba
partede un amplio sistemafluvial. Hacia el tránsito Jurásico-Cretá-
cico se instala en la parte NE del sector un lagoon somero, persis-
tiendo las condicionesfluviales en el 5 y W. Hacia el Berriasiense-
Valanginienseinferior? (Formaciónde Loma Somera)se dejansentir
en el árealos efectosde un ciclo transgresivo-regresivo,cuyamáxima
inundación determinala instalación,en parte del área, de llanuras
de marea.

Otro aspectoimportante puestode manifiesto en este trabajo es
la gran influencia que ha tenido la tectónica sedimentariaen los
procesosdeposicionales,particularmentenotoria en las proximida-
des del anticlinal diapírico de Aguilar. Quedan,sin embargo,mu-
chas cuestionesplanteadas,que deberánser abordadasmedianteel
refinamiento en las correlacioneslocales, un análisis de las facies se-
dimentariasde todas las unidades(incluyendo el estudio sistemático
de las paleocorrientes)y la ampliacióndel área de estudio.Tales in-
vestigacionesestánen curso.
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