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LA EVOLUCION PALEOGEOGRALFICA DE LA CUENCA
«WEALDENSE» DE CANTABRIA

POR
VIcTORIANO PUJALTE

RESUMEN

Los sedimentos«wealdenses»de Cantabria,N de Burgos y N de
Palenciarepresentanuna de las numerosascuencasformadasen am-
bas márgenesdel Golfo de Vizcaya durantela fase de rifting del Ju-
rásico superior-Cretácicoinferior. Se reactivaron entoncesfallas tar-
dihercínicascreandouna fosa asimétrica en la que se acumulé una
pila sedimentariade más de 4.000 m de espesor.La sucesiónestá
dividida por una ruptura estratigráficaimportante en dos secuencias
deposicionalesmayores: la inferior o Grupo Cabuérniga,incluye sedi-
mentosfluviales, lacustres,evaporíticos,de lagoons y de llanuras de
mareas; la superior> o Grupo Pas, es menos variada, habiendo sido
depositada en su mayor parte en ambientes fluviales o fluvio-la-
custres.

ABSTRACT

The «wealden»sediments of Cantabria, N of Burgos y N de Pa-
lencia(northern Spain) representsoneof the numerousbasinsformed
in both margins of the Bay of Biscay during the rifting phaseof
Upper Jurassic-LowermostCretaceousage. Late Hercynian basement
faults were then reactivated,creatingan asymmetricgrabenin which a
sedimentarypile of more than 4.000m was laid down. The succesion
is divided by an important break into two major depositional se-
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quences:ihe Lower one, or CabuernigaGroup, includes depositsof
rivers, lakes, evaporiticponds, lagoonsand tidal flats; the higher one,
or Pas Group, is less varied, having being depositedmostly in flu-
viatile or fluvio-lacustrine conditions.

INTRODUCCION

El fenómeno«wealdense»estáestrechamenteligado a una inesta-
bilidad tectónica(fase «Kimmerica tardía» o «finijurásica»), que en
la penínsulaIbérica se manifiesta por un acusadomovimiento ver-
tical de bloques. Se crearon así «altos»> en los que el registro del
Malm-Neocomiensees discontinuoo falta por completo, y «cuencas»
en las que se acumularon, en condicionesgeneralmenteno marinas>
las sucesionesterrígenaso terrígeno-carbonatadasmás potentesde
Europaoccidental.

La «cuenca de Cantabria»comprende, ademásde los extensos
afloramientosde esta provincia> los del N de la de Burgos y NE de
la de Palencia(Hg. 1), y puedeser justamenteconsideradaun área
clásica para el estudio del «wealdense»en la PenínsulaIbérica. Fue
en ella, en efecto, donde se produjeron los hallazgospaleontológicos
que permitieron a GONZALEZ LINARES (1876) demostrar la pre-
sencia de tales terrenosen España,y desdeentoncesha habido un
flujo máso menoscontinuo de nuevosdatos (GONZALES LINARES,
1878; MENGAUD> 1913, 1920; CIR-Y1-1940; -PAT;-- 195<-fuertemente
aceleradohacia el comienzode la décadade los 60 (PAT, 1959> 1961>
1962, 1963; CIRY, a al., 1967; AGUILAR y RAMíREZ DEL POZO,
1968; RAMíREZ DEL POZO> 1969> 1971; RAT y SALOMaN, 1969; SA-
LOMON, 1970a y b, 1973; BRENNER, 1972; PASCAL a aL, 1976;
LEON, 1980, etc.). El primer análisis de cuencafue realizadohaceya
más de treinta años (CIRY> 1951)> al que han seguido en la última
décadalos de RAMíREZ DEL POZO y AGUILAR (1972), BRENNER
(1976) y SALOMON (1981).

En este artículo se resumenlos resultadosmás importantesde
las investigacionesrealizadaspor el autor en esta cuenca(principal-
mente, 1976, 1977, 1979a y b, 1981; GARCIA-MONDEJAR y PUJAL-
TE> 1975, 1976, 1977> 1981), que han liermitido el establecimientode
una nueva estratigrafíade la sucesión> una mejor comprensiónde
sus ambientesdeposicionalesy unamás clara noción del tectonismo
que controlé la sedimentación.Los datos se sintetizanen reconstruc-
ciones paleogeográficasy seccionestransversalespara los intervalos
más significativos, ofreciendo una visión dinámica de la evolución
de este sectorde la Penínsulaen el intervalo Kimmeridgiense-Barre.
miense.La cuencawealdensede Cantabriase revela como una cuen-
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ca asimétrica(semi-graben),semiconfinada,formada durantelas Ea-
sesinicialesdel «rifting» en el Golfo de Vizcaya,y en cuyo desarrollo
ha jugado uit papel decisivo la reactivaciónde lineas estructurales
hercínicas.

Pto. 1 —Encuadregeológico y geográfico de la cuencawealdensede Cantabria,
con indicación de las localidades citadasen el texto y de los dominios tectoes-
tratigráficos diferenciadosen la misma.Leyenda:1) Paleozoicoy Bunt.—2> Trías
superior.—3)Jurásicoy Cretácicoindiferenciados.—4)Afloramientoswealdenses
de la cuencade Cantabria.—5)Afloramintos wealdensesdel anticlinorio vizcal-
no.—6) Terciario.—7)Sondeoque hacortadomaterialeswealdensesde la cuenca
de Cantabria.—8)Falla importante,que ha contribuido a la subsidenciade la
cuenca.—9)Número de dominio tectoestratigráfico.

ENCUADRE GEOLOGICO Y SUBDIVISION DE LA CUENCA

El limite E de la cuencade Cantabriapuedesituarsecon bastante
exactitud en el paralelo de Laredo, al este del cual las sucesiones
wealdensescambianprogresivapero rápidamentede facies y natu-
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raleza(Fig. 1). La posición del límite septentrionalha variadocon el
tiempo, situándoseen principio al sur de la 5a del Escudode Ca-
buérniga, desplazándosehacia el norte despuéshastasituarseen la
plataforma continental actual. El límite meridional fue, asimismo,
variable, oscilando por las proximidadesdel contactoentre los ma-
teriales mesozoicosy el Terciario de la cuencadel Duero. La posición
del límite W no puede fijarse, ya que los afloramientos originales
han sido erosionadostras el levantamientodel macizopaleozoicoas-
turiano; pero es claro, a la vista de la distribución de espesoresde
las unidades (cf. LEON, 1980), que la cuencaoriginal debió prolon-
garsebastantehacia el oestedel límite oriental actual de los aflora-
mientos. Así, vista en planta, la cuenca de Cantabria presentauna
forma trapezoidal, con una anchuramáxima de unos 80 Km en di-
rección N-S y una longitud mínima de 100 Km en dirección E-W. En
su interior destacala presenciade alineacionesestructuralestardi-
hercínicas,principalmenteel anticlinal fallado de la Sierra del Escu-
do de Cabuérnigay la falla de Ubierna,cuya influencia en el proceso
deposicional ha sido subrayadapor PUJALTE (1979b, 1981). Estas
dos alineaciones,junto con la franja diapírica del Pantanodel Ebro,
subdividen a la cuencade Cantabriaen cuatro dominios tectoestrati-
gráficos (1 a 4 en Fig. 1), que perduran,con algunasmodificaciones
a lo largo del Aptiense-Albiense(GARCIA-MONDEJAR y PUJALTE,
1981).

RESUMEN ESTRATIGRAFICO

La estratigrafíade la sucesiónha sido puestaal día en dos traba-
jos recientes(PUJALTE, 1982; GARCíA DE CORTAZAR y PUJALTE,
1982), y por ello aquí subrayamosúnicamente sus característitcas
esenciales.

El Wealdense(o «Complejo Purbeck-Weald»)de Cantabria está
constituido por dos secuenciasdeposicionalesmayores(en el sentido
de MITCHUM et al., 1977), a las que se les asignarango de Grupo
(Fig. 2). La inferior, o Grupo Cabuérniga,está representadaen los
dominios tectoestratigráficos(ut.) 1, 2 y 3, y presentasignificativas
variacionesde uno a otro (Fig. 2 y punto siguiente).El Grupo Pas(V
secuenciadeposicional)está presenteen los u.t. 2, 3 y 4> y lo compo-
nen únicamentedos formaciones cuyas característicasson bastante
constantesen todos los afloramientos. La edad de las distintas for-
macioneses imposible de fijar con exactitud> debido a que algunas
de ellas son azoicas,y el valor cronoestratigráficode los fósiles de
los intervalos fértiles es discutible. La edad indicadaén la figura 2,
resultantede un compromiso entre los datos paleontológicosde otros
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FÍG. Z—Formacioneswealdensesde ja cuencade Cantabria-
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autores (principalmente RAMíREZ DEL POZO> 1969; BRENNER,
1976)> nuestraspropias observacionesy consideracionesregionales
(ver PUJALTE, 1981) deben considerarse,por ello, como una apro-
ximación.

FACIES, AMBIENTES DEPOSICIONALES

Y PALEOGEOGRAFíAS

Formacionesde Aguilar, Arcera y Saja

Estastres unidadesestán situadasen la parteinferior del Grupo
Cabuérnigay se atribuyen al Jurásicosuperior (Malm.). Reposandi-
rectamentesobre el Jurásicomarino, por lo general (salvo en zonas
marginalesde la cuenca)sobre términos del Callovienseinferior o
medio, con un contacto invariablementeneto y frecuentementeero-
sixto-

La Formación de Aguilar (300-1.000m) apareceen el u.t. 1 y mitad
meridional del u.t. 2. Comienzacon un tramo poco potente(Miem-
bro 1: máx. 50 m) de lutitas rojas con intercalacionesde niveles ca-
naliformes de conglomeradosde cantos calizos, pero el gruesode la
unidad estáconstituidapredominantementepor calizas masivas,mi-
críticas ,estratificadasen bancosde espesormétrico, que contienen
una asociaciónfósil típicamentelacustre (characeas,Cypridea, Risul-
cocypris, Viviparidae). Son también frecuentes los oncolitos (sobre
todo en la parte superior de la unidad), observándosemás esporádi-
camentelaminaciones estromatolíticas.Otro rasgo característicode
las calizas son sus estructuras diagenéticas tempranas (porosidad
fenestralgeneralizada>cavidadesy vacuolascon rellenosgeopetales
polifásicos, coexistenciade varias generacionesde cementos, etc.),
descritaspor COMAS et al. (1981), que las atribuyen a repetidasosci-
lacionesdel nivel de agua,con la emersiónparcialdel fondo del lago.

recenritb MV
La p. 1’ ltual de techos--breehificados-y-microkarstificados
apuntaen el mismo sentido. La Formación ha sido atravesadaen
sondeos,algunos de los cuales (Tozo, Urbel) han cortado intercala-
ciones evaporíticasentre las calizas (LEON, 1980).

La Formación de Arcera (600-1000 m) es azoica y predominante-
mente terrígena, y sus rasgos sedimentológicosseñalanque fue de-
positadaen ambiente fluvial (GARCíA DE CORTAZAR y PUJALTE>
1982). En la parte septentrionaldel u.t. 2, la Formación descansa
directamentesobre el Jurásicomarino, interdigitándosehacia el sur
con la Formaciónde Aguilar (a la que recubreposteriormente:Fig. 2).
Los datos de sondeos(LEON> 1980), muestran el mismo tipo de in-
terdigitación de NE a SW y de E a W.
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La Formaciónde Saja(0-100 m) apareceexclusivamenteen el u.t.
3. A partir de su geometría,relacionesbasalesy paleocorrientes(PU-
JALTE> 1981), es demostrableque la unidadrellenadepresionesalar-
gadas de dirección aproximadamenteW-E, que, sobre la base del
contextogeológico general,son interpretadascomo «paleovalles»en-
cajadosen las margasy calizasdel infrayacenteJurásicomarino.La
unidadestá formadapor secuenciasgranodecrecientesde 5-10 m de
espesor,de conglomerados,areniscasy margas.Los conglomerados
y areniscasse interpretancomo depósitos de point bar de grano
gruesode ríos quefluían hacie el E, y las margascomo depósitosde
la llanura de inudación. Los sondeosCastro Urdiales 1 y Monillo
han cortadofacies marino-someras(calcarenitasgruesas,calizascon-
glomeráticas,areniscasy conglomerado:OLIVE DAVO y RAMíREZ
DEL POZO, 1974), presumiblementeequivalentesa la Formación de
Saja; es verosímil> por ello, que los valles aluviales desembocaran
en el mar.

La figura 3 resume>en forma de esquemapaleogeográfico,los da-
tos arriba expuestos:una serie de valles aluviales de dirección W-E
en el ut. 3, y una cuencaendorreicaen los u.t. 1 y 2, con un lago
carbonatadoen su parte central, que experimentaría desecaciones
eventualesdurantelas que se depositaríanevaporitas.Es claro, por
tanto, que la cuencawealdenseestuvo separada>en su comienzos,
por una divisoria de aguas situada en la franja del pantano del
Ebro. Otro dato a resaltares que la falla de Ubiernaha desplazado
a la Formaciónde Aguilar, por lo que el depósitode la misma tuvo
lugar antes de que estafractura delimitara los us. 1 y 2.

Formacionesde Aroco y Loma Somera

Las característicassedimentológicasde esta unidadesson descri-
tas en otra parte de este volumen por GARCíA DE CORTAZAR y
PUJALTE (1982), y no nos extenderemosaquí.Señalaremossolamen-
te dos puntos adicionales: 1) ambas Formacionesse reconocencon
facies similares en los u.t. 2 y 3, demostrandoque duranteel depó-
sito de las mismas (tránsito J-C., Berriasiense),los relieves de la
zona del pantanodel Ebro estabansuficientementedegradadospara
permitir la homogeneizaciónde las condicionesde sedimentaciónen
toda la cuenca;2) las facies de ambasunidadesmuestranun gradien-
te de salinidadcrecientehacia el NE (máximo en la zonade Ramales
de la Victoria), indicativo de la polaridad de susrespectivossistemas
deposicionalesen dicha dirección.
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Formación de BárcenaMayor

Esta Formación (100-600 m) se reconoceen los u.t. 2, 3 y en la
mayor parte del u.t. 4 (salvo en las proximidadesdel litoral actual:
ver abajo), manteniendosiempre una gran constanciade facies. Ca-
rece de fauna, abundando,por el contrario, los restos vegetales y
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lechos de lignito, así como trazas fósiles que en unos casosrepre-
sentan galerías de invertebradosy en otras raíces. Se interpreta
corno fluvial (PUJALTE, 1980, 1981 a).

Las faciesde canalactivo constituyenaproximadamenteel 60 por
100 de la Formación,y estánintegradaspor areniscasde tamañode
grano fino a medio, con estratificación cruzada(predominantemente
de surco), y en menor proporción por microconglomeradosy arenis-
cas microconglomeráticas.Aparece en litosomos de 2-10 m. de espe-
sor, que en superficie presentancolores amarillentos o anaranjados
muy característicos.Las medidas de paleocorriente demuestranun
paleoflujo hacia el N en la parte meridional de la cuencay hacia el
E en la septentrional,desviación que se relaciona con el funciona-
miento contemporáneode las fallas del 5 de la S~ del Escudo de
Cabuérniga.Las facies de desbordamientoconstande lutitas negras
o rojas, con intercalacionesesporádicasy discontinuas de areniscas
de grano fino.

La proporción relativa entre ambas facies varía de uno a otro
dominio tectoestratigráfico:en el u.t. 2, dondela Formaciónalcanza
su máximo espesor,las facies de desbordamientorepresentanalgo
más del 50 por 100 de la sucesión,mientras en el u.t. 4, donde la
potencia total de la Formación se reduce a unos 100 m, constituyen
sólo el 10 por 100; tal variación está claramenterelacionadacon el
potencial de preservaciónde los depósitosde ambientesno canaliza-
dos, menor cuanto menor la subsidencia.

La Fig. 4 a muestra la paleogeografíade la cuencaduranteel de-
pósito de la Formación de BárcenaMayor (Valanginiensesup.?-Hau-
teriviense mf.?), realizadaa partir de los datos arriba señaladosy de
sus relacionesbasales.

Formación de Vega de Pos

Esta unidad (100-1000m) descansaen la mayor parte de la cuen-
ca sobre la de BárcenaMayor, con un contactoconcordantey grada-
cional. Sin embargo, la sobrepasaen los afloramientos más septen-
trionales (Cuchia, 5. Vicente de la Barquera), reposando entonces
directamentesobre calizas masivas del Lías inferior, intensamente
karstificadas.

Se reconocen en la Formación tres asociacionesde facies (af)
intergradacionales.La a.f. 1 es azoica, y correspondeen el campo
con lo que previamenteha sido descrito como «CapasRojas’> (PU-
JALTE, 1981). Está caracterizadapor un empilamientovertical de
secuenciaspositivas, claramenteasimilables a ciclotemasfluviales de
ríos meandriformes.Las facies de canal aparecenen litosomasare-
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niscososde 1 a 4 m, con baseserosivasy techostransicionales,mos-
trando en algunos casosestratificación épsilon. Estos litosomas se
extiendenlateralmentedurantemuchasdecenasde metrossin mos-
trar cambios apreciables,pruebaevidentede que los canalesexperi-
mentabanconsiderablesmigraciones laterales.Las facies de desbor-
damiento están representadascasi exclusivamentepor lutitas rojas
masivasy forman casi el 75 por 100 de la asociación.La constancia
de los colores rojizos sugiereque las llanuras de inundación perma-
neceríanhabitualmente secas,permitiendo la intensa oxidación de
sus depósitos.

escalo oproakniada

FIG. 4.—Ensayosde reconstrucciónpaleogeográ/icade la cuenca de Cantabria
durante (A) Valaginiensesup.-Hauteriviensemf., y (E) Valanginiensesup-Haute-
riviense. Leyenda: Ag = Aguilar; Po = Polientes; Re = Reinosa; VP = Vega de
Pas; Ca = Cabuérniga; To = Torrelavega;Cu = Cuchfa.
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La a.f. 2 es similar a la anterior, pero con tres importantesdif e-
rencias: 1) Los litosomasareniscosostienen una acusadageometría
lenticular, y su extensiónlateral es considerablementemenor que los
de la a.f. 1; 2) las facies de desbordamiento,aunquesiguensiendo
predominantementerojas, muestranabundanteshorizontesde «co-
lour motling», producidoscon todaprobabilidadpor raíces,y 3) apa-
recenesporádicamenteniveles fosilíferos (principalmentecon ostrá-
codos,pelecípodosy gasterópodos)e incluso intercalacionesde cali-
zas lacustres.

La al. 3, en fin> está constituidapredominantementepor lutitas
negras,laminadaso masivas,con intercalacionesareniscosasen ban-
cos delgados,organizadasmuchasvecesen secuenciasnegativas.La
asociaciónes muy fosilífera> conteniendo,sobretodo, Viviparus, y en
menor proporción Unio, formas ambasde aguadulce. Se hanencon-
tracio tambiénostrácodos,restos de pecesy fragmentosmuy erosio-
nados de huesos de reptiles. Las estructurassedimentariasmás
abundantesson ripples de oscilación, que a veces aparecentrunca-
dos, observándoseocasionalesgrietas de desecacióny, más raramen-
te, laminacionesde corrientea pequeñaescala.Todas estascaracte-
rísticas demuestranque la al. 3 fue depositadaen un ambiente
lacustre somero,probablementereductor (PUJALTE, 1981 a).

La figura 4 b presentaesquemáticamenteel modelo paleogeográ-
fico deducido para la Formación de Vega de Pas (Hauteriviensesu-
perior-Barremiense):una zona lacustre somera(a.f. 3) alimentada
desdeel 5 y W por sistemasfluviales (a.f. 1), con unafranja inter-
media dondelos ríos se bifurcarían en distributarios, entre los que
existirían charcasy lagunas temporales(a.f. 2). Tanto esta franja
como la zona lacustreserían adecuadaspara la vida de los grandes
reptiles (agua, vegetación,abundantesinvertebrados)y no es sor-
prendentepor ello que en las respectivasasociacionesde facies se
hallan observadopisadasde estos animales.El esquemareproduce
el momentode máximaextensióndel árealacustre,a partir del cual
la zona fluvial progradó paulatinamentehasta ocupartoda la cuen-
ca wealdensede Cantabriaen el Barremiensefinal.

TECTONICA SINSEDIMENTARIA

Numerososautoreshan atribuido a causastectónicasel drástico
cambio de condicionesocurrido en el área a finales del Dogger, y
varios han señaladotambién que la sedimentaciónwealdensese pro-
dujo en condicionesde inestabilidad tectónica. Sin embargo,el aná-
lisis sistemáticode las relaciones tectónica-sedimentaciónno había
sido abordado.
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La figura 5 resumenuestrosconocimientossobreeste importante
aspecto,en forma de cortes transversalesde la cuencaen tiempos
sucesivos,que dan idea de su evolución tectónica. Destacael papel
jugado por las fallas del sur de la S~ del Escudo de Cabuérnigay de
Ubierna, dos fracturas tardihercínicascuya reactivaciónfue la causa
principal de la enormesubsidenciade los u.t. 2 y 3. La comparación
del desarrollode las formacionesa uno y otro lado de estasfracturas
(PUJALTE, 1979b y 1981) demuestracómo éstascontribuyeron a la
subsidenciade la cuencamediantemovimientos episódicos>general-
mente débiles, que determinaron que los espesoresfuesen mayores
en los bloqueshundidos pero también hubiera sedimentaciónen los
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Fic. 5—Seccionestransversalesde la Cuenca de Cantabria cn diversosmomentos
de su historia. Leyenda: 1) Paleozoicoy Bunt.—2) Trías superior—3) Jurásico
marino (LIAS + DOGGER).—4) Fm. de Aguilar.—5) Fm. de Arcera (pro-parte).—
6) Fm. de Saja.—7)Fms. de Aroco y LomaSomera,y parteequivalentede Fm. de
Arcera—8) Fm. de Bárcena Mayor.—9) Fm. de Vega de Pas.

ID Kv

76



levantados.Es probablequea un hipotético observadorde la cuenca
le fuera difícil descubrirentoncesla presenciade las fracturas. En
determinadosintervalos, sin embargo,la actividad de las fallas fue
mucho más enérgica,reestructurandola cuencaen bloquesdesnive-
ladosy promoviendola erosión, principalmenteen los bloques levan-
tados. El simultáneo rejuvenecimiento del relieve del área fuente
determiné,al reanudarsela sedimentación,un aumentode la propor-
ción y calibre de los terrígenosvertidosa la cuenca.Las «fasesacti-
vas» están marcadas,por tanto, por una ruptura estratigráficaim-
portante sucedidainmediatamentepor materialesterrígenosde grano
grueso. La ruptura que marca la separaciónentre los dos Grupos
wealdensesy la Formación de BárcenaMayor que la recubreconsti-
tuyen, respectivamente,el registromás sobresalientede este tipo de
eventos. La influencia de la halocinesisdel Trías superior fue tam-
bién importante, sobretodo en la franja del Ebro, dondees probable
que localmentese llegaraa la perforacióndiapírica.

Tal como muestra la figura 5, en el Jurásico superior existía en
los u.t. 1 y 2 una cubetao subcuencafuertementesubsidente(Cubeta
de Aguilar o Polientes: ver también figura 3, mientras el u.t. 3 se
comportabacomo una zona de «by-passing»,en la que sólo se pre-
servaríanmaterialesen los valles aluviales(Formaciónde Saja). Ha-
cia el tránsito Jurásico-Cretácico;sin embargo, la sedimentaciónse
generalizóen todo el u.t. 3. En el Valanginiensesuperior-Hauterivien-
se inferior (Formaciónde BárcenaMayor) se superó la barrera de la
5~ del Escudo de Cabuérniga,y hubo ya sedimentaciónen el wt. 4,
que continúa,expandiéndosehacia el norte, duranteel Hauteriviense
superiory Barremiense(Formaciónde Vega de Pas).

En esencia,estasreconstruccionesdemuestranclaramenteel ca-
rácter extensivo de la cuencawealdensede Cantabria. La posición
de su borde meridional se mantuvo en las proximidadesde la falla
de Ubierna, inmediatamenteal norte de la cual la sucesiónalcanza
su máximo espesor; el septentrional,por el contrario, se desplazó
haciael norte con el transcursodel tiempo> dandolugar al progresivo
solapamientode las Formacionesen esadirección.La situaciónal fi-
nal del Barremiense(parte inferior de la Fig. 5), revela la marcada
asimetríatransversalde la cuenca,que,unido al papel transcendental
jugado por las fracturas tardihercínicas,permiten calificarla como
semigraben(o graben asimétrico), en el sentido expresadopor AR-
TAUD et al. (1977).

MARCO PALEOGEOGRAFICO REGIONAL

La investigaciónoceanográficay geofísica del Golfo de Vizcaya>
junto con los sondeosrealizadosen las plataformascontinentales
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norespañolay francesa,han suministradoen los últimos años infor-
macionesmuy valiosas para entenderla evolución estructural y pa-
leogeográficatanto del propio Golfo como de las cuencassedimenta-
rias que lo bordean(ANONIMO> 1971; MONTADER a al., 1974; DE-
WEY a al., 1973; WILSON, 1975; BOILLOT y CAPDEVILA, 1977;
SOLER eÉ al., 1981). Se sabeahoraquela oceanizacióndel Golfo tuvo
lugar medianteuna rotación de la placa ibérica en sentidocontrario
a las agujas del reloj, ocurrida probablementeen el Cretácicosupe-
rior. La deriva de la penínsulaestuvoprecedidapor una fase de rif-
ting, quese prolongó duranteel Jurásicosuperiory Neocomiense,en
el curso de la cual se crearonnumerosascuencassedimentariasen
ambasmárgenesdel Golfo: una de ellas es,precisamente,la de Can-
tabria.

En este contexto,y teniendoen mente las peculiaridadesde la
evolución tectónica «local» comentadaen el apartadoanterior, es
posibleespecularsobre las causasúltimas que determinaronla histo-
ria geológicade la cuenca.En principio, la brusca retirada del mar
Jurásico hacia finales del Dogger puede asociarsesin dificultad al
levantamientogeneralizadopor el W del fondo de la cuenca,debido
al «uplift» en la zonadel Cabo Finisterre(WILSON, 1975; PUJALTE,
1981). Tal uplift es preludio del «rifting» y cuandoéste se generalizó
en el Golfo la margencontinentalnord-españolaseríabasculadahacia
el 5, en sentidocontrarioa la posición del eje del rift, siendosimul-
táneamentesometidaa esfuerzosdistensivosN-S. Fueron éstos,sin -
duda, los que determinaronla reactivaciónde las líneas de fractura
orientadasmás o menos perpendicularmentea la dirección de ten-
sión máxima. El modelo explica satisfactoriamenteque la sedimen-
tación se reanudaraprimero en las zonas más alejadasdel eje del
«rift», que serían las más hundidas.En fin, el progresivo desplaza-
miento hacia el norte del borde septentrionalde la cuencapuede
explicarsepor la progresivaamortiguacióndel basculamientode la
margen.

La figura 6 muestrala situación de la Cuencade Cantabriaen el
marco paleogeográficodel Golfo de Vizcaya, que aparececomo una
cuencasemiconfinada,no conectada,o conectadaindirectamente,con
el mar abierto. La franja que la separade la zonade rift tendríaun
relieve pequeño,como lo demuestrasu escasao nula contribución
en el suministro de terrígenos>que procedíanfundamentalmentedel
5 y del W (PUJALTE, 1981). No es por ello sorprendenteque el mar
pudierasalvar ocasionalmenteesta barrera(aunquenuncainstalarse
abiertamenteen la cuenca),como, por ejemplo, duranteel depósito
de la Formación de Loma Somera.La posición de las posibles vías
de entradano es conocida,pero es probableque se situaranen las
proximidadesde Bilbao, lo que explicaría la existenciade varias in-
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tercalacionescasi-marinasen el wealdensedel anticlinorio. Con toda
probabilidad>las investigacionesen curso en aquella zona (F. GAR-
CIA-GARMILLA) podrán confirmar o desmentiresta hipótesis.
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