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CARACTERÍSTICAS SEDIMENTARIAS Y PALEOGEOGRAFICAS
DE LA REGRESION FINÍCRETACICA EN EL SECTOR CENTRAL

DE LA CORDILLERA IBERICA

POR
MARC FLOOIJET* y ALFONSO MELÉNDEZ **

RESUMEN

La serie finicretácica del sector central de la Cordillera Ibérica
permite reconstruiruna megasecuenciaregresivacompuestade cua-
tro etapas:Acreción litoral (Santoniensemedio-superior).Relleno de
Lagoon (Santoniensesuperior). Sedimentaciónen Sebkhasuprama-
real (Campaniense). Sedimentación fluviolacustre (Campaniense-
Maestrichtiense).El reemplazamientosedimentarioy los probables
movimientos positivos del sustrato llegan a ser, subiendo en la se-
rie, cadavez más dominantessobre la subsidencia.El tránsito a los
medios continentales,al final del Cretácico,parecen ser debidos a
una primeramanifestaciónorogénica.

RESUME

La sériefinicrétacéedu secteurcentral de la Cordillére Ibériqne
permet de reconstituerune mégaséquencer¿gressivecomposéede
quatre¿tapes:Accrétion littorale (Santonienmoyen-supérieur).Com-
blement de lagon (Santonien supéricur). Sédimentationde sebkha
supratidale (Campanien. Sédimentation fluvio-lacustre (Campanien-
Maestrichtien). Le remblayagesédimentaireet de probables mou-
vements positifs du substratum deviennent de plus en plus pré-
pondérantssur la subsidence,en montant dans la série. Le passage
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aux milieux continetauxA la fin du Crétacé,sembledú áunapremiére

manifestationorogénique.

1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

El Cretácico superior del sector central de la Cordillera Ibérica
comprendidoentre Soria y Molina de Aragón (Fig. 1) ha sido estu-
diado, hastaépocarecientepor diversos autores,desdeun punto de
vista bio, o litoestratigráfico: SAENZ GARCÍA (1931); SAENZ Rl-
DRUEJO y MARÍN GONZALEZ (1969); LUNAR y SANCHEZ CELA
(1973); VILLENA y RAMÍREZ DEL POZO (11975); MOJICA y WIED-
MANN (197); MOJÍCA (1979). Investigacionesmás recientes: FLO-
QUET (1978> 1979, 1980); MELENDEZ y PEDAUYE (1980); FLOQUET
y MONTY (1980); FEUILLÉE, FLOOUET y RAT (1980); FLOQUET,
MELENDEZ y PEDAUYE (1981); MELENDEZ y PENDON (1982);
FLOQUET (1982), desde un punto de vista más sedimentológico,han
puesto de manifiesto el gran interés del análisis de las facies, predo-
mínantementecarbonatadas,para una interpretaciónprecisa de los
mediossedimentariosy de su evolución en el tiempo y en el espacio.

El Cretácicosuperior constituye un megaciclo transgresivo-regre-
sivo dividido a su vez en dos ciclos de igual naturaleza:un primer
ciclo Cenomanoturoniense,y un segundociclo Senoniense.El ciclo
Senonienseestá compuestoen su parte superior de una secuencia
transgresiva Santoniensey de una megasecuenciaregresiva fmi-
cretácica. En el presente trabajo estudiaremos esta última me-
gasecuencia,pues en ésta se presentantodas las etapas evolutivas
característicasque van desde medios de plataforma abierta hasta
medioscontinentales.

El Cretácico superior de este sector central de la Cordillera Ibé-
rica se encuentra en una posición geográfica importante: entre los
afloramientos septentrionales y los meridionales y levantinos de la
penínsulaÍbérica, de aquí su interés para interpretary comprender
las relacione’¿ que han existido entre las cuencas- de -influenei-a--Atlán-
tica y Mediterránea>particularmentepara el período de emersiónal
final del Cretácico.

2. ETAPAS DE LA EVOLUCION REGRESIVA

24. Acreción litoral (Santoniensemedio-superior)

2.1.1. Corte de Ibdes (Formación Hontoria del Pinar; FLOQUET>
ALONSO, MELENDEZ, 1982)

La unidad litológica que correspondeal paso de la secuencia
transgresivaSantoniensea la megasecuenciaregresiva finicretácica
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presentalos mejoresafloramientosen las proximidadesdel pueblo
de Íbdes(Figs. 1 y 2).

Esta unidadestá compuestapor 45-50 m de calizasde tres tipos:

— Calizas finas blancasy rosadascon bioturbacióny pistas,

— Calizasbioclásticascon estratificaciónligeramenteondulada,

— Calcarenitascompactasde colores blancoamarillentosen ban-

cos gruesoscon estratificacióncruzada.

Se encuentranintercaladosdelgadosniveles de margaso arcillas
de tonos ocres y aspectogrumoso que pued& descansarsobre una
superficieendurecida.

Estaunidad se observaen otras localidadescon pequeñasvaria-
ciones. Así en Jarabay por encima de la ermita de la Virgen se
presentacon mayor predominio de las calizas finas y calcarenitas.
En la localidadde Nuévalosexisteun predominiode las calcarenitas.
Hacia el Sur, en Abanto, la serie es similar pero con potencia más
reducida(20 m) y en Aldehuelade Liestosse presentaun mayor des-
arrollo de los términosbioclásticos.

2.1.2. Facies y Secuencias

La sucesión litológica, descrita recientementepor FLOQUET
(1980) y FLOQUET, MELENDEZ y PEDAUYE (1981), constade tres
litobiofacies:

a) Biomicritas ligeramentearcillosas y bioturbadas (wackesto-
nes) que contienen Foraminíferos(Rotálidos, Miliolidos, Globotrun-
cánidos) y fragmentos de Equinodermos,Briozoos y Lamelibran-
quios, Algas verdes.

b) Bioesparitascon ligero contenido en micrita (packstones)ri-
cas en Foraminíferos(Miliólidos y Rotálidos),Algas verdesy rojas y
fragmentos de Briozoos, Equinodermosy Lamelibranquios (Rudis-
tas). Presentanlaminaciónoblicua de bajo ángulo.

c) Bioesparitas de grano grueso (grainstones)con un gran con-
tenido en fauna: Foraminíferos (Miliólidos, Rotálidos), fragmentos
de Rudistas,Algas rojas, restosde Briozoos y Equinodermos(lám. 1,
foto 1). Tienenlaminación cruzadade alto ángulo. A techopresentan
una superficie endurecida.

Estas facies se ordenanmediante cinco secuenciasdecamétricas
de segundoorden con unadistribución compleja (Fig. 2). El tránsito
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Le. 2.—Corte de Ibdes (Lat.: 41> 13’ 25 - Long.: 1<> 52’). Paso de la seenenciatrans-
gresiva Santoniensea la megasecuenciaregresivafinicretácica. Etapa 1, de acre-
ción litoral (Santonienseinferior a superior); segúnFíoquet, (1980, 1982) y Fío-
quet,Meléndez,Pedauyé (1981).



a la unidadinfrayacente(calizasconRudistas;tramo 15> conjunto4b,
in FLOQUET, MELENDEZ PEDAUYE, 1981) se efectúa mediante
2-3 m del término c). Despuésde un diastemay de un delgadonivel
arcilloso, la primera secuenciaestá compuestapor una sucesióna),
b), c), para pasar gradualmentea la segundasecuenciacompuesta
por unasucesiónc)> b), a). Por encimay comenzandoen niveles mar-
goarcillososse sitúan tres secuenciasen orden a), b), c).

2.3.1. Interpretación

El término a)> se interpreta como correspondientea medios de
hidrodinamismodébil> con mezcla de faunaplanctónicay bentónica,
en la parte externade la plataformacon una profundidadmedia.

El término b), correspondea medios de hidrodinamismomedio,
bajo la acción del oleaje a menor profundidadque la anterior, con
faunabentónicay efectosde removilización.

Por último, el término c), correspondea hidrodinamismoelevado
poco profundo pudiendo identificarse a barrascalcareníticasen po-
sición muy próxima a construccionesde Rudistas,Algas... (patches,
bajf/estones).

La ordenaciónde facies c), b), a)> correspondea una secuencia
positiva de energíadecrecientey aumento de profundidad, contro-
lada fundamentalmentepor subsidencia.Es una secuenciade aper-
tura que marca el máximo de la «transgresión»Santoniense(San-
tonienseinferior).

La ordenaciónde facies a), b), c)> correspondea una secuencia
negativade energíacrecientey disminución de profundidad>contro-
lada por el relleno sedimentario y la acreción litoral. Con ella se
inicia la megasecuenciaregresivafinicretácica.

2.2. D~11an
0 de iagoon ~

22.1. Corte de Cihuela (Formación Burgo de Osma; FLOQUET>
ALONSO, MELENDEZ, 1982)

Estaunidad litoestratigráficase encuentramuy bien representada
al borde de la carreteraentreEmbid de Ariza y Cihuela, en las pro-
ximidadesdel km 10 (Figs. 1 y 3). Descansasobreun conjunto dolo-
mitizado quecorrespondea las calizas finas y calcarenitasde Ibdes.
Estáconstituidapor unos 15 m de calizasgrisesy blancasen bancos
de espesorvariable con estratificaciónhorizontalen los que se iden-
tifican niveles de Rudistas,calizas micríticas con abundantesFora-
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miníferos y niveles de calizas micríticas con fenestrae. A techo se
encuentran7-8 m de calizasdolomíticas bien estratificadas.

Estaunidad se observaregionalmentecon las mismascaracterís-
ticas litológicas pero con algunas variaciones de espesor.Así, en
Jarabaalcanza los 25 m, en Aldehuela de Liestos es ligeramente
superior a 15 m, y en Embid apenasllega a 10 m.

2.2.2. Facies y secuencias

Esta unidad ha sido estudiada recientementepor FLOQUET,
MELENDEZ> PEDAUYE (1981)> y el análisis secuencial de niveles
equivalentesha sido realizado por FLOQUET (1980, 1982). Se pone
de manifiesto la sucesiónde tres litobiofacies (Fig. 3):

a) Bioesparitascon cierto contenidode matriz micrítica> cemen-
to esparíticoy bioturbación (packstones).Contienen fragmentosde
Rudistas(Hippurites, Radio/ites, Biradiolites). Foraminíferosbentó-
nicos y restosde Equinodermos,Gasterópodose Ischyrosponjas.La-
teralmenteexistenniveles hioconstruidosde Rudistas (ba/flestones).

b) Biomicritas (wackestones,packstones)con pelets y bioturba-
ción con gran contenidoen Foraminíferos(Ataxophrágmidos,Lituo-
lidos> Miliolidos, Textuláridos) y fragmentos de Equinodermos,
Gasterópodos,e Ischyrosponjas.

e) Micritas (mudstones,wackestones)con laminacionesde algas
y abundantesestructurasfenestrales(lám. 1, foto 2). Existen algunos
Foraminíferosy Ostrácodos.

Estas tres facies se ordenanen secuencias(Fig. 3) de espesor
comprendidoentre 1,5 y 4 m y con una sucesiónde términos a)> b),
c), siempreen el mismo orden. A techo del término c)> existe un
diastemasobre el que se sitúa el término basal a), de la siguiente
secuencia.

2.2.3. Interpretación

El término a)> correspondea medios submarealesde energíame-
dia y profundidadreducidaque permitía la sedimentaciónbiogénica
y micrítica y la expansiónde Rudistas.

El término b), correspondea medios más someros,sub a inter-
marealesde energíadébil que favorecela alta tasade sedimentación
micrítica> que inhibe el desarrollode Rudistasen favor de la expan-
sión de los foraminíferosbentónicos.
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El término c)> correspondea medios con una película de agua
inter a supramareales,con un número de especiesmuy reducido>
desarrollode tapices de algasy emersionesprolongadas(señalesde
alteracióny erosión).

Todasestasfacies permiten la reconstrucciónde un ambientede
lagoon. La ordenaciónde las facies caracterizasecuencias«regresi-
vas», con disminución de profundidad> controladaspor el relleno
biosedimentario.La combinaciónde subsidenciay eustatismopermi-
te la recurrenciade las secuencias.

2.3. sedimentaciónen sebkhasupramareal(Campaniense)

2.3.1. Corte de Embid de Ariza (FormaciónSantoDomingo de Silos;
FLOQUET> ALONSO, MELENDEZ, 1982)

Las facies con Rudistasy estructurasfenestralesdescritasante-
riormente se encuentranrecubiertaspor una unidad esencialmente
dolomítica. Estaunidad aflora muy bien en las cercaníasdel pueblo
de Embid de Ariza, hastael km 12 de la carreteraque va a Cihuela
(Fig. 1), con una potencia superior a los 40 m. Este corte descrito
recientementepor FLOOUET> MELENDEZ, PEDAUYE (1981) consta
de los siguientestramosde basea techo(Fig. 4).

a) 8 m de calizas dolomíticascristalinas sacaroideas>de colores
blanco grisáceosa rojizos en bancosgruesos(0>5-1 m), que forman
un resalte morfológico en la base de la unidad. Se identifican fan-
tasmasde bioclastos de Rudistas.

b) 12 m de dolomías calcáreasporosas,blancasy amarillentas
de aspectomargosoque alternan con dolomías margosasy margas
dolomíticas, todas casi azóicas.

c) 20 m de dolomías margosasy calizas dolomíticas que alter-
nan con margasdolomíticasamarillentas>más tableadasque las del
tramo anterior. Se sucedendolomías finas> blancascon laminación
irregular de tintes ferruginosos> dolomías porosas de aspectotobá-
ceo, y brechasdolomíticas con litoclastos angulosos.

d) 6 m de brechasmal estratificadas,de matriz margosodolo-
mítica y litoclastos muy angulosos,aumentandosu redondeamiento
hacia techo.

Esta unidad se observaen otros puntos de este sector, como en
el km 22 de la carreterade JarabaaCampillo y en los alrededoresde
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Aldehuela de Liestos. En ambos casos las característicasson muy
similares a las descritas,pero con disminución de espesorhacia el
Sur.

2.3.2. Faciesy secuencias

El tramo a) presentapoca variedad>tratándosede doloesparitas
con fantasmasde bioclastos atribuibles a Rudistas.

Los tramos b) y c) presentanvariedad de facies. Se han reco-
nocido:

— dolomicríticas con porosidad móldica (de disolución de bio-
clastos);

— dolomicríticas con algún fantasmade bioclasto;

— dolomicríticas con elementos interpenetradosy/o distorsio-
nados;

— dolomicritas con laminacionesde algas deformadaspor seudo-
morfos de anhidrita y huellas de desecación;

— calizas dolomíticas con seudomorfosde nódulos y agujas de
anhidrita, con texturasen malla (lám. 1, foto 3);

— brechasdolomíticas con seudonódulosy agujas de anhidrita
a veces con silt vadoso; carniolas, etc...

En el tramo d) se identifican brechas dolomíticas compuestas
por litoclastos dolomíticoscon fisuracióny ferruginizacióny por una
matriz dolomítica con manchasde esparita.Hacia el techo los lito-
clastostiendena sernodulosos.

Estos cuatro tramos forman una secuenciade segundoorden
(Fig. 4) con las doloesparitascomo término basal (tramo a)> las
dolomicritas más o menos margosascomo término medio (tramos
h y c), y las brechasdolomíticas como término superior (tramo d\
Dentro de estassecuenciasde segundoorden y particularmenteen
los tramos b y c las diferentesfacies se ordenanen secuenciasele-
mentalespoco potentes(métricas)de naturalezaanáloga:

— las dolomicritas con porosidad móldica o fantasmasde bio-
clastos,en la base;

— las dolomicritas finas, más o menos margosascon lamina-
ciones de Algas, en la parte media;

— las dolomicritas o calizasdolomíticascon seudomorfosde an-
hidrita, que puedenpasar a brechasdolomíticas, a techo.

246



Fíe. 4.—Corte de Embid ae Ariza (Lat.: 41» 23’- Long.: 1» 43>). Etapa 3 de sedimen-
tación de sebkhasupramareal (Campaniense),y etapa4 de sedimentaciónla-
custre y fluvial (Campaniensesuperior?> Maestrichtiense a Pa/eoceno?)en la
megasecuencíaregresivafinicretácica; segúnFíoquet, Meléndez,Pedauyé(1981).
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2.3.3. Interpretación

El tramo a) correspondeprobablementea la dolomitización de
facies similares a las de la unidad infrayacente.Su medio de de-
pósito deberáser similar: Plataforma interna oscilandoentre sub y
supramareal,quizá mós restringido y con mayor concentraciónde
magnesio.

Los tramos b) y c) correspondena la restricción del medio de
depósito con incremento del aislamiento frente a mar abierto: am-
plias llanuras supramarea/esdentro de unafranja litoral en las que
existieran etapas de inmersión bajo una delgada lámina de agua,
es decir, un medio análogo al de las sebkhascosterasde regiones
áridas actuales(PURSER,1980; TOULEMONT, 1980). En este medio
y en sus bordespodría tener lugar una disolución de las evaporitas
diagenéticasy su sustitución epigenética(en calcita) dentro de inte-
racción entre aguas marinas y los aportes continentalesde agua
dulce.

La presenciade pliegues en estos niveles puedeserdebido a des-
lizamientos sinsedimentariosde capas no consolidadas,favorecido
por la disoluciónde los niveles evaporíticosintercalados.Por último,
la escasapresenciade fauna y flora podría estar ligado al aumento
y variacionesen la salinidad del medio.

El tramo d) señalaríala acentuaciónde los procesosde diso/u-
ctón de evaporitas,debido a una mayor influencia de agua dulce.
La nodulización presentehacia techo así como la coloración rojiza,
se interpreta como el inicio de procesospedogenéticos.

La evoluciónde los medios de depósito puestade manifiesto por
la secuenciade segundoorden> puede ser igualmentereconstruida>
en menor grado> a partir de las secuenciaselementales.Se trata de
secuencias«regresivas»en las que la influencia marina todavía pa-
tentesen la base(fauna marina)> son cadavez menossensibleshacia
arriba (aislamientoy concentración:dolomitización y evaporitasdia-
genéticas) en favor de las influencias continentales (disolución,
aportesde agua dulce, inicio de pedogénesis..).

2A. Medios continentales lacustres y fluviales
(Cainpaniensesuperior (?)-Maestrichtiense)

2.4.1. Corte de Embid de Ariza (FormaciónSierra de la Pica; FLO-
QUET, ALONSO, MELENDEZ, 1982)

En perfectacontinuidadpor encimade la unidad descrita ante-
riormente en el mismo corte de Embid de Ariza (Figs. 1 y 4) se
observa una nueva unidad compuestade dos tramos:
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a) El tramo inferior, entre5 y 8 m de potencia,es esencialmente
calcáreo.Se encuentramal estratificadoen la basey bien hacia techo,
formado por facies seudoconglomeráticas,de nódulos calcáreosmal
definidos, de tonos beigesy rojos englobadosen una matriz calcárea
de igual color, con abundantefisuración que favorece la noduliza-
cion. Hacia techo aparecencantos negros.

b) El tramo superior> que llega a tener 50 m de espesor,es
conglomerático.Conviene distinguir:

— Un primer conglomerado,con 10-12 m de potencia> en con-
cordanciacon el tramo inferior: el paso es muy gradualy la
base del conglomeradoincluye gruesosfragmentosde los ni-
veles calcáreosprecedentesmás o menos deformados. Este
conglomeradoes esencialmentecalcáreo> sus elementosestán
mal redondeadosy la matriz es muy roja. Por encima de los
dos primeros metros aparecenelementosde caliza con Fora-
miníferos pertenecientesal Cretácico superior marino.

— Un segundo conglomerado,con 30 a 40 m de potencia, for-
mado por elementoscalcáreosmuy groserosy bien redondea-
dos (hasta0>5 m de diámetro)>así como elementossilíceos.

Estos dos conglomeradospuedenestarseparadospor una ligera
discordancia,pero ambos han sido plegadosperfectamenteen con-
junto con la serie de Cretácicosuperior marino (Fig. 5).

Esta unidad es observableen otras localidadesde la región> no
siempre completa y con frecuencia en malas condiciones de obser-
vación. La disposición estratigráfica es variable, así en la localidad
de Embid de Ariza es concordante>mientrasque en Ibdes se encuen-
tra en débil discordancia,que estámás acentuadaen la localidad de
Nuévalos. En el km 20 de la carretera de Jaraba a Campillo la
discordanciaes fácilmente apreciable>mientras que entre las locali-
dadesde Aldehuelade Liestos y Cimballa éstaaparecemuy atenuada.
Estaunidad se disponegeneralmentesobrelas facies dolomíticas de
sebkha,a las que erosionapudiendohacerlasdesaparecercomo ocu-
rre en las proximidadesde Nuévalos.

En cualquier casola disposiciónde la unidadparececorresponder
a un modelo de discordancia progresiva sintectónica (RIBA, 1976).

2A.2. Facies y secuencias

El estudio de las microfaciesdel tramo inferior a) pone de mani-
fiesto:
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— nódulosmicríticos oscurosen unamatriz micrítica o microes-
paritica más clara en la que se observaninicios de noduli-
zación,con un cementoesparíticoo doloesparítico;

— costras zonadas ferruginosas, encontrándoseformas oncolí-
ticas;

— unafisuracióngeneral,planay horizontalo ramificaday cuna
(lám. 1, foto 4).

— huellas de raíces, restos de Gasterópodosy Characeas>colo-
nias de Microcodium tanto en los huecoscomo en la matriz
y en los nódulos, lo que indica simultaneidaddel depósito;

— un silt vadosomicrocristalino o esparíticorellenandolos hue-
cos de forma geótropa.

Los conglomeradosdel tramo superior b) incluyen en la base
fragmentos de bancoscalcáreosanteriorescon las mismas micro-
facies, llegandoa aparecerelementosde niveles marinos de Cretácio
superior> inicialmente todavía angulosos y posteriormentemás re-
dondeados.

Esta unidad representala continuidadlógica de la secuenciade
segundoorden señaladaanteriormenteen las facies de sebkha.Las
brechasdolomíticas pasan progresivamentea las calizas nodulosas
que pasan gradualmentea conglomerados.

2.4.3. Interpretación

El tramo a) de calizas nodulosaspresentafacies típica de evolu-
ción pedogenéticade depósitoscalcáreospuros lacustresy palustres
(FREYTET> 1969, 1971, 1975). Correspondena mediossujetosa una
oscilación de la capa de agua con inundacionesy exposicionespe-
riódicas, es decir> a medios de márgeneslacustres extensosy poco
profundos>en los que seríaposible con poca cantidad de agua la
inundación de grandesextensionesde los fondos carbonatados.

El tramo b) de conglomeradoscorrespondea la implantación de
un medio con un importante aumentodel hidrodinamismoque po-
dría correspondera episodios fluviales o torrenciales sobre los
medios lacustresanteriores.Los episodios fluviales estaríanprovo-
cados por el inicio de la elevación del conjunto del Cretácico su-
perior, dandolugar a la existenciade una discordanciaprogresivaa
partir de los conglomerados.

La evolución secuencialiniciadacon la unidad precedentese con-
tinúa lógicamentecon> despuésde las primerasinfluencias continen-
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tales en medio de seblcha supramareal,el tránsito a los medios
palustres,lacustresy fluviales.

3. CONCLUSIONES

3.1- Factoresque condicionanla megasecuenciaregresiva

La serie finicretácica del sector central de Cordillera Íbérica está
organizadasiguiendouna megasecuenciaregresiva y comprendiendo
4 grandestipos de secuenciasde 2.0 o de 1.0 orden tambiénregresivas,
que correspondena cuatro etapas de evolución de los medios de
depósito (Fig. 6).

a) Secuenciasde plataforma abierta, de hidrodinamismo cre-
ciente y disminución de profundidad (secuenciaklupfeliana, sha//o-
wing upward) duranteel Santoniensemedio-superior.Este tipo de
secuencias,donde comenzaríanlas primeras manifestacionesregre-
sivas, estarian controladas por el relleno sedimentarioy la acreción
litoral posiblementeacentuadospor movimientos positivos del sus-
trato.

b) Secuenciasde plataforma interna de lagoon, de hidrodina-
mismo decrecientey disminución de profundidad durante el Santo-
níense superior. Este tipo de secuencias,en las que se marca la
acentuaciónde la regresión> estaría controladaen su mayor parte
por la colmataciónbiosedimentaria(Rudistas,Algas...).

c) Secuenciasde plataforma muy somera, de sebkhasuprama-
real, duranteel Campaniense.Este tipo de secuencias>en las que la
emersiónes más continua> estaríacontroladasobre todo por las re-
laciones de las últimas influencias marinas y de las primeras in-
fluencias continentales(terrígenos finos> agua dulce> etc...).

La recurrenciade las secuenciasen las etapasa), b), c) vendría
dadapor la combinaciónde subsidenciay eustatismo,pero cada vez
menos sensibledesdea) hastac). Las variacionesdel nivel del mar,
por ejemplo, seríancada vez más pequeñas.

d) Secuenciade medios palustre-lacustresy fluviales durante el
Campaniensesuperior y Maestrichtiense.Esta secuenciaque marca
el tránsito definitivo a medios continentalespuededebersea:

— la acentuaciónde los movimientos epirogénicos del Santo-
níensemedio-superiory Campanienseque provoca la retirada
del mar;
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— los primeros movimientos tectorogénicos (nacimiento de un
núcleo anticlinal, flanco activo en la cuencasedimentaria)en
el paso al Maestrichtiense(fase Larámica en el Pirineo) que
provocaríalos fenómenosde discordanciasprogresivas.

3.2. Situación de la plataforma

El sector central de la Cordillera Ibérica ocupa a lo largo del
Cretácicosuperioruna situación paleogeográfica intermedia entre la
plataformaNorcastellana(FLOQUET> 1978; ALONSO> 1981) y las pla-
taformas de las áreas mediterráneassituadas al Sur y Sureste
(MELENDEZ> F. et al, 1975; CAPOTE et al, 1982). Las relaciones
entre ambas se pone de manifiesto durante los estadios transgre-
sivos, restringiéndoseen las etapasregresivas,en las que actúa como
un área somerao de umbral.

En la megasecuenciaregresiva la evolución de éste sector pre-
sentacaracterísticasque la relacionancon la parte Noribérica de la
plataforma Norcastellanay más al Norte con su parte Cantábrica.
Los distintos estadiosde emersión se efectúan con un diacronismo
importante> siendo más precocesen el sector central que en las
regiones septentrionales(FLOQUET, 1980, 1982).

La evolución de este sector debede realizarseteniendo en cuenta
sus relacionescon el margenIberocantábrico(AMIOT et al, 1982), y
las posibles relacionescon el borde Mediterráneo e Iberobético.
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Facies típicas de las etapasde la regresión finicretácica CC
ordillera Ibérica entre Soria y Molina de Aragón): 1. Calca-
renitasbioclásticascon restosde briozoos,riadistas,algasr
ojas,foraminíferos,poliperos> .. = términoc de las secuen-
ciasde acreciónlitoral (etapa1, Santoniense)(ref. 1. 9.77.8).
—2. Micrita con estructurafenestraly relleno geotropode
silt vadoso,... = término e de lassecuenciasde relleno de
lagoon (etapa 2, Santoniensesuperior) (reí. 27. &77. 27).—
3. Texturaen malla (chicken-wire)de epigénesiscalcítica de
anhydritadiagenéticade sedimentaciónde sebkhasuprama-

real (etapa 3, Campaniense)(ref. 28. 8.77. l0).—4. Micrita y
doloesparitacon riodulización, fisuración cuna, litoclastos
negros, ... de sedimentaciónpalustre-lacustre(etapa4, Cam
paniense-Maestricbtiense)(ref.: 28. 8.77. 17).
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