
ABRIR CAPÍTULO 2



2.5 Análisis Paleogeográfico

2.5.1 Introducción

2.5.2 Distribución de medios
sedimentarios

2.5.2.1 Sector Occidental

2.5.2.2 Sector Septentrional.
Parteinferior
Partesuperior

2.5.2.3 Sector Oriental
Parteinferior
Partemedia
Partesuperior

2.5.2.4 Sector Meridional

2.5.2.5 Sector Central o Sinclinorio de
LasHoyas
Secuenciode lo Raniblade las Cruces!
Secuencio de la Ramblade las CrucesII
Secuencio delPocillo de/Pozuelo
Secuencio de la Hoya de la Madrede
LasLa/as

2.5.3 Correlación de los registros
sedimentar¡osdelos distintos
sectores

2.5.4Princ¡palesdirectrices
paleotectónicasque
controlanlapaleogeografía

2.5.5 Evolución paleogeográfíca

2.5.5.1 Etapa 1

2.5.5.2 Etapa 2

2.5.5.3 Etapa 3

2.5.5.4Etapa4

2.5.1 Introducción

En este apartado se presenta Ja
reconstruccióndela evoluciónpaleogeográflea
del área de estudiobasadaen los datos
estratigráficosy sedimentológicos,y en los
datosestructuralesderivadosde la lectura
e interpretacióndc los mapasrealizados.

No seconsideranecesarioextenderseen
la exposiciónde la metodologíautilizada
parallevar a cabo estatarea, ya que la
metodologíade análisispaleogeográficoes
de sobra conocida y se encuentra
ampliamenterecogidaen la literaturasobre
el Análisis deCuencas(MiaU, 1984;Alíen
y Alíen, 1990;Einsele,1992).

Es necesariosin embargomencionar
quesehatropezadoconalgunosproblemas
a la hora de abordarestatarea que han
requeridoadecuarlas herramientasal caso
de este estudio, para que los resultados

fueran satisfactoriosen la
posibilidades.

medidade las

El primerproblemasedebeal desigual
conocimientoqueseposeede los distintos
sectoresde afloramientos dc la unidad
estudiadasituadosdentro de la zonade
trabajo. Dados los objetivos e intereses
generalesdeestatesis, la mayor partede
los esfuerzosse han concentradoen el
estudiodel SinclinoriodeLasHoyasenel
queseencuentraelyacimiento.Esteespor
otra parteel afloramientoquemuestraun
registro sedimentariomás potentey más
complejo,tantocomparadoconel restode
los afloramientosdeláreade estudiocomo
a escalaregional. Se encuentraaquí el
mayorespesordesedimentosregistradosde
la FormaciónCalizasde La Huérguinaen
laSerraníadeCuencay es laúnicazonaen
la que ha sido posible establecer la
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presenciaclaradediscontinuidadesinternas
yestablecerdistintasunidadesestratigráficas.

A pesardeestadesigualdadseconsidera
queseposeendatossuficientescomopara
llegar a proponer una hipótesis de
reconstrucciónpaleogeográficatantode la
zona del Sinclinorio de Las Hoyas como
desuentorno,abarcadoen estetrabajo.

El segundoproblema deriva de la
imposibilidad de subdividir los registros
sedimentarios de los afloramientos
estudiadosenel entornodelsinclinoriocon
los mismos criterios con ¡os que se han
establecido las cuatro unidades
estratigráficaso secuenciasdel Sinclinorio
de LasHoyas, y correlacionarlosentresi.
Resulta fundamentalllevar a cabo una
correlación generalde la que puedan
extraerserelacionesdecontemporaneidad
de cadauna de las sucesivassecuencias
establecidasen el áreadeLasHoyasconel
restode lassucesionesestratigráficas,para
poder establecer ¡a evolución
paleogeográficaa la escaladel área
completa de estudio de una manera
coherente.

Este problema ya ha sido en parte
comentadoen el apartado2.3.3 en el que
se realizóunacomparacióndescriptivade
los registrosestratigráficosde los distintos
sectoresen los que sedividió el áreade
estudio.Taly comoseexplicó(verapartado
2.2.3) las principales dificultades
encontradasa la horade correlacionaren
detalle son, de forma resumida, las
siguientes:

-La heteroeroníade la basey el techo
de laFormaciónLa Huérguinaqueimpide
asumir directamenteque los registros
completosde todaslas seccionesdescritas
local o regionalmenteseancorrelacionables
entresí ensutotalidad.

-La compartimentacióntectónicaen
bloqueso cubetasmáso menosindependientes
de la cuenca,desconociéndosesí todaslas
áreas de sedimentación estuvieron
realmenteconectadaso cómo y cuándolo
estuvieron.
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-Las posibles diferenciasentre los
registrossedimentariosde las distintas
cubetasdebidasala actuaciónde factores
de control paleogeográfico,en especial
tectónicos, puramente locales que
enmascarenla secuencialidad o el
ordenamientointerno relacionado con
factoresde control deescalaregional.

-La grancantidadde cambioslaterales
de facies que se producenen sistemas
deposicionalesaluvialesy lacustrescomo
los que constituyenla FormaciónCalizas
de La Huérguina,quea escalade detalle
dibujan arquitecturasestratigráficas
complejas.Ademásestossistemassuelen
estarsujetosaun fúertecontrolde factores
puramenteautociclicosy locales.

A pesardeestosproblemas,unavezque
seharealizadoel análisissedimentológico
se está en disposición de compararlos
registroscon criteriosdiferentesa los que
seutilizaron enel análisisestratigráfico.

A estasalturasdel trabajola mejorvía
de comparacióny correlaciónconsisteen
individualizar para cada área de
afloramientola posiciónestratigráficay el
ordende sucesiónde conjuntosdelitoÑcies
que correspondena distintossistemasde
depósitoo mediossedimentarios,el espesor
quedichosconjuntosposeeny lanaturaleza
del contactoentre los mismos. Como
tambiénse explicó ensu momentose han
propuestoyahipótesisdecorrelacióndentro
de laFormaciónCalizasdeLa Huérguina,
en fUnción de las asociacionesde facies
presentesy suposibleequivalencialateral
(Meléndez u al., 1989; Gierlowski-
Kordeschu aL, 1991).

Aunquecabriapensarqueel registrodel
Sinclinorio de Las Hoyas podría ser el
patrónmásadecuadode comparacióncon
lasáreasde afloramientocircundantes,dada
la singularidad de dicho registro en el
contexto de la Serraníade Cuencaes
altamenteprobable que se trate de un
registro fuertementecontrolado por una
combinación de factoreslocales. No se
intentaráportantoencontrardeentradauna
equivalencialateralde las cuatrosecuencias
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presentesen el mismoen el restodel área
deestudio.

Sinembargo,seutilizarácomoelemento
decomparaciónla tendenciaregional que
launidadmuestraencuantoalaexpansión
delos sistemaslacustressobrelos sistemas
de llanura aluvial (Meléndez, 1983;
Meléndezet al., 1989) de forma que, en
lineasgenerales,lapartebasalde launidad
suelecorrespondersecon depósitosde
llanuraaluvial distal, llanuraspalustreso
áreaslacustresmarginales,mientrasque
progresivamentey hacia el techo de la
unidadsereconocenconjuntosde depósitos
desistemasnetamentelacustres.

Se tomarán como unidadesbásicas
comparableslos distintos sectoresen los
queseagruparonlas áreasde afloramiento
para su descripción. Estos sectores
contienenáreasdeafloramientocontinuas
o casi continuasque,en la mayorpartede
los casos,presentanunauniformidadclara
en lastendenciasevolutivasquesepueden
reconoceren los diferentes registros
estudiadosencadaunade ellas.

Una vez vistas por separado las
tendenciasevolutivas de los distintos
sectoresutilizando elcriterio queseacaba
de explicar sí se procederáa realizar un
intento de correlaciónde cadasectorcon
el registro del Sinclinorio de Las Hoyas.
Este seráel punto en el que se podrán
contrastar las conclusiones que se
obtuvieronen el análisisestratigráficotras
la comparaciónlitológica descriptivaque
serealizó.

Parapoderexponeradecuadamenteesta
comparacióny la subsecuenteevolución
paleogeográficadel área,se procederáen
primer lugar a analizar la distribución
estratigráfica y geográfica de las
asociacionesde facies establecidasen el
análisis sedimentológicoy por tanto la
distribuciónde los mediossedimentarios.

Una vez establecidaslas equivalencias
laterales se discutirán los aspectos
estructuralesy la compartimentaciónen
bloquesde estazonaparapoder llegar a
obtenerconclusionesacercade los limites

de los distintosbloquesy laconexiónentre
los mediosdesedimentaciónpresentesen
cadaunode ellosalo largodelaevolución
paleogeográficadelconjunto.Porúltimo se
llevará a cabola propuestade evolución
paleogeográficade lazonade estudio.

Teniendo en cuenta tanto sus
peculiaridadescomo la importancia que
tiene en este trabajo se dedicaráuna
atenciónespecialy separadadel restoa la
evoluciónpaleogeográficade laCubetade
LasHoyas.

2.5.2Distribución de medios
sedimentarios

2.5.2.1 Sector Occidental

Seposeenpocosdatosde esteáreade
afloramiento. Solamenteha sido posible
obtenerunasecciónestratigráficacompleta
(ColumnadelArroyo Bonilla, verapartado
2.2.2.1)y un corteestratigráficoparcialde
la unidadCalizasde La Huérguina(Cede
de El Cerrojón,ver apartado2.2.2.1).

Ambos registrosson completamente
diferentesy dificilmente correlacionables
entre sí. El primero de ellos se sitúa al
noroestedel sectory apenassobrepasalos
20 m. Estácompuestoen sutotalidadpor
facies de margasmarmorizadasy calizas
intraclásticasbrechificadas,nodulizadasy
marmorizadas con estructuras de
disyunciónprismáticavertical,esdecirpor
unaasociaciónde faciespalustre.También
se reconocen intercaladas algunas
asociacionesde rellenode charcasdeescasa
extensión lateral con modificaciones
debidasaexposiciónsubaéreay desarrollo
deprocesosedáficos.Pareceportantoque
esta sucesión está representandoel
desarrollodeunazonade llanuraspalustres.
El escasoespesorde sedimentosindicaque
lastasasdesubsidenciayde sedimentación
fUeron bajasy durantela mayorpartedel
tiempo de sedimentaciónla zonaestuvo
expuestasubaéreamentey sometidaal
desarrollode procesosedáficos.No existen
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criterios para establecersi este registro
correspondeconla totalidaddel tiempode
sedimentaciónde launidado si esel reflejo
deunaúnicaetapadesedimentacióndentro
del tiempototal desedimentaciónaescala
regional.Tampocose hanreconocidoa lo
largo del mismo cambios evolutivos o
tendenciasque pudieran esclarecerel
problema.

El segundode los registrosestudiados
en el área se sitúa hacia el surestey
corresponde a una secuencia de
somerizacióncasi completade un lago
carbonatadocon desarrollo de facies
laminadas fosilíferas. Esta secuencia
muestralamismasucesiónde asociaciones
de facies que las reconocidasen las tres
secuenciasdesomenzaciónqueconstituyen
laSecuenciade la Ramblade lasCrucesII
en el SinclinoriodeLas Hoyasy comoya
se indicóenelapartado2.3.3podríaresultar
equivalentea cualquierade las tres. Se
reconocende basea techo las facies del
dominio de cuenca(calizas finamente
laminadas), la asociaciónde facies del
dominio intralitoral y sublitoral (calizas
tableadas,calizas lajosasy calcarenitas
lajosas)y haciael techo la asociaciónde
facies del dominio culitoral (calizas
bioclásticascon estratificacióncruzada,
calcarenitaslajosas,calizasbiomicríticas
masivas).Labasey el techodelasecuencia
están cubiertos y no resulta posible
reconocersu posición estratigráficaen el
registro total de la unidad Calizas de La
Huérguinaenestazona,peroesposibleque
refleje la etapa de máxima expansión
lacustreregiona!,tal y comosucedeconeste
tipo de secuenciasen el registro del
SinclinoriodeLasHoyas.

La relaciónentre las dos sucesiones
estratigráficas descritasen el Sector
Occidentales incierta,perosi existieseuna
correspondencialateral entre ellas la
primera contendría el registro de la
sedimentaciónen las áreascircundantes
palustresdeunpaleolagocondesarrollode
varioscinturonesambientalesquesehabría
situadohacia el surestedel sector. Esta
distribucióntambiénindicaríaquelasáreas
mássubsidenteso el depocentrodentrode
estazonaestaríansituadahaciaelsureste.

2.5.2.2SectorSeptentrional

Losdepósitosestudiadosen estesector
se caracterizan en conjunto por el
predominiode las faciescalcáreasy porla
escasezde facies detríticas ya sean
carbonáticaso siliciclásticas.

Latendenciaevolutivaquemuestranlas
seccionesestratigráficasestudiadasen este
sectoresbastanteuniforme,mostrandouna
tendencia generalizada hacia el
encharcamientoo laexpansiónlacustreque
se correspondecon la tendenciaregional
de la unidad. Todas ellas puedenser
divididasen dos partesdesdeel puntode
vista estratigráfico,aunque no se han
encontradocriterios claros que permitan
establecerun límite netoentredosunidades
estratigráficasdiferentes.

El espesortotal quepresentalaunidad
Calizasdelal-luérguinaen estesectoroscila
entrelos 50 y los 60 m.

Parte inferior

- Haciael sur del sector(Columnade la
Maya del Churroy Afloramientosde Los
Aliagaresy PedazoMiralto, ver apartado
2.2.2.2) se observa e! desarrollo de
asociaciones de calizas y margas
marmorizadastípicasde llanuraspalustres
y algunoscuerposcanalizadosintercalados
rellenospor calcarenitasintraclásticasy
oncolíticasqueprobablementerepresentan
las vías de desagúede la llanura tras las
inundaciones.También están presentes
algunoscuerposlenticularesdecalizasde
carófitas con techos brechificados
correspondientesal relleno de pequefias
charcas.

Haciael nortedel sector(Columnade
CabezaGorda,verapanado2.2.2.2)laparte
inferior de la unidad estácompuestapor
facieslutiticasmasivasy, ensumayorparte
marmorizadas,de llanurade inundación
entrelas quese reconocensecuenciasde
instalación y colmatación de charcas
rellenaspor calizasmasivasbiomicriticas
con abundantesrestos de organismos
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dulceacuicolasy desarrollo de procesos
edáficosal techo.En estazonaescomúnel
recubrimientode los techosde los rellenos
de lascharcasportapicesestromatolíticos.

Hacia el este(Columnade la Rambla
dePradoCiervo, ver apartado2.2.2.2)se
reconocen las siguientes facies y
asociacionesde facies: facies lutíticas
masivasy marmorizadasde llanura de
inundación,secuenciasde instalacióny
colmatación de charcas de pequefia
envergadurarellenaspor calizasmasivas
biomicríticas con restosde organismos
dulceacuicolas,especialmentecarófitasy
ostrácodos;estassecuenciassuelenmostrar
abundantesrasgosde alteracióndiagenética
tempranaen ambienteedáfico que en
ocasionesafectanala totalidaddel depósito
de facieslacustres.Tambiénsereconocen
algunoscuerposcanalizadosrellenospor
facies de calcarenitasy calcarenitas
arenosas,con intraclastos,oncolitos y
cantoscalcáreosjurásicos.

Sepuedeconcluir,portanto,queentodo
el Sector Septentrional se desarrolló,
durante las primeras etapas de
sedimentación,un sistemadellanuraaluvial
distal en general mal drenadadada la
escasez de cuerpos canalizados
probablementedebidoasu bajogradiente
topográfico, o dicho de otra maneracon
desarrollopreponderantede ambientesdel
dominio palustre-lacustre,en concreto
llanuraspalustresy charcas.Mientras que
en la parte sur seregistrael desarrollode
unaextensallanurapalustre,haciaelnorte
se reconoceuna mayor abundanciade
cuerposde agualacustrecon limites bien
definidos y de escasaenvergaduracon
faciesdellanuradeinundaciónabundantes,
lo que podría estarindicando una mayor
tasade subsidenciaen la partenorte o al
menos una mayor tendencia al
encharcamientoy a la agradaciónde las
facies de la llanura de inundación. El
registroestudiadoen lazonaestepresenta
unamayorproporcióndefaciescanalizadas
aunquesiguensiendomásabundanteslas
facieslutíticasde llanurade inundacióny
las facies del dominio palustre-lacustre.
Probablementeestazonapresentóun mayor

gradientetopográficoquepermitióun mejor
drenaje.También es posible que en este
casoseencuentrepróximaalgúnáreafUente
de sedimentosligeramenteelevadade la
queprocedanlos materialessiliciclásticos
y los cantoscalcáreosjurásicos que se
reconocenen el rellenode los canales.

Parte superior

La parte superiorestá constituidaen
todo el sectorpor asociacionesde facies
típicasdel dominio lacustre-palustre.

La asociacióndefaciesquecaracteriza
tanto lazonasur (Columnade laMaya del
Churroy AfloramientosdeLos Aliagaresy
PedazoMiralto, verapartado2.2.2.2)como
la zonaeste (Columna de la Rambla de
PradoCiervo, ver apartado2.2.2.2) es la
queestá compuestapor la alternanciade
faciesde calizasbiomicríticasmasivascon
abundantescarófitasy ostrácodos,y facies
de calizasbioclásticascon estratificación
cruzadadispuestasen cuerposlenticulares
laxoscontechosconvexosqueseabrenen
lajasdebidoa laminaciónde r<pples. Esta
asociaciónsehainterpretadocomoformada
en cuerposde agualacustrespermanentes,
probablementeen pequei’ias lagunas
somerasconambientelitoral agitado.

Haciael norte del sector(Columnade
CabezaGorda, ver apartado 2.2.2.2)
continúadetectándoseel predominio de
secuenciasde instalacióny colmataciónde
charcasen lallanurade inundación,aunque
lamagnituddelos cuerposlacustrestiende
a ser mayor y decrecenotablementela
proporciónde facieslutíticasde llanurade
inundación,lo que en conjunto también
evidencia la tendenciaa la expansión
lacustre.

2.5.2.3SectorOriental

Deesteáreaseposeeun único registro
(Cortede laFuentede laNava,verapanado
2.2.2.3), aunque puede considerarse
representativoen buenamedidadadaslas
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reducidasdimensionesdel afloramiento
identificado en estesector,no habiéndose
observadovariacionéslateralessignificativas.

El espesordesedimentosalcanzalos 75
m y enconjuntosepuededividir el registro
en tres partes en las que predominan
distintasasociacionesdefaciesy delas que
sededucencambiospaleogeográficos.Sin
embargo,al igual queen el casodel Sector
Septentrionalno sehanencontradocriterios
suficientescomoparaseparartresunidades
estratigráficasdiferentes.Lasdosprimeras
partesreflejan la tendenciaregional hacia
la inundacióno laexpansióndelos medios
lacustres,mientrasque en la tercerase
registra unaretracciónde los sistemas
lacustresquesólosereconoceenestesector
y enelregistrodel SinclinoriodeLasHoyas.

Parte inferior

Enestapartesereconocenasociaciones
de facies típicasde sistemasde llanuras
aluviales distales,con presenciatanto de
asociacionesdel dominioaluvial, faciesde
llanurade inundacióny rellenodecanales,
como asociacionesdel dominio palustre-
lacustre, especialmentesecuenciasde
instalacióny colmatacióndecharcasen la
llanura de inundaciónmodificadasen
diagénesistempranapor el desarrollode
procesosedáficos.

Los rellenos de los canalesestán
formadostantoporfaciesconglomeráticas
oncolíticas,calcáreasy arenosascomopor
facies de calcarenitasy calcarenitas
arenosas,habiéndoseidentificado canales
de drenaje interno de la llanuray canales
que transportany distribuyen material
extracuencalsiliciclástico o calcáreo
procedentedel sustratojurásico. Los
canales reconocidos en este sector
presentancaracterísticasquesoncomunes
a las que,engeneral,se puedenobservar
en los del restodel áreade estudioy que
fUeron explicadasen elapanadodeanálisis
sedimentológico.En generalson canales
muy somerosy deescasaextensiónlateral
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que probablementetuvieron recorridos
cortosy se desarrollaronpróximosal área
fUente.No hasidoposibleobtenermedidas
depaleocorrientesporlo quela localización
de las áreasfuente requiere emplear
evidenciasobtenidasmedianteel uso de
otrasherramientas,talescomo la lecturae
interpretaciónde la cartografia. Así se
puede deducir que el área fuente se
encontrabasituadaal este de estazona,
tratándosede una franja elevada de
direcciónNO-SEcompuestapormateriales
jurásicos calcáreosy materialestriásicos
siliciclásticosy calcáreos,por lo que el
drenajese realizariaprobablementeen
sentidoENEhaciaONO. Esteáreaelevada
constituiríael limite queseparaelSurcode
Uña-LasHoyasdelSurcode La Huérguina.

Las característicastexturalesde los
rellenosde canalesquetransportanmaterial
extracuencalconfirmanqueel áreafliente
seencontrabapróximaal áreadedepósito.
Tambiénsehanreconocidoal techodeestos
canalesevidenciasdel sometimientoa
condicionessubaéreasy edáficas,de la
mismamaneraqueen el casode lasfacies
de llanura de inundacióny del relleno de
las charcas.

Parte media

La partemediadel registrodel Sector
Oriental está formadafUndamentalmente
por cuerpos extensos tabulares y
lenticulareslaxos decalizasbiomicriticas
masivas con abundantescarófitas y
ostrácodos,típicasdel rellenodecharcasy
lagunassomeras.Losrasgosdeexposición
subaéreay edafizaciónson escasos,lo que
unido a la mayor envergadurade los
cuerposde calizaslacustresy la ausencia
de faciesde llanura de inundaciónparece
indicarqueestapartedel registrocorresponde
conunaetapadeencharcamientogeneralizado
y permanenteo semipermanentedel área
de sedimentación,condesarrollodecharcas
o pequeñaslagunassomerasde mayor
envergaduraque las charcasde llanurade
inundaciónidentificadasenlaparteinferior
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Partesuperior

El conjunto final de la sucesióndel
SectorOriental esmuyparecidoal descrito
para la parte inferior de la misma.
Asociacionestípicasdellanuraaluvialdistal
condesarrollode facieslutíticasmasivasy
marmorizadasde llanura de inundación,
rellenos calcáreosconglomeráticosy
calcareníticosdecanalesde drenajeinterno
de la llanuray rellenosmixtos, calcáreosy
siliciclásticosde canalesconectadoscon
áreasfUentepróximas,asicomosecuencias
de instalacióny colmatacióndecharcasen
la llanura de inundación,componenesta
partedel registro.

Así pues esta parte de la sucesión
registraunaretraccióndelosambientesdel
dominio lacustreenfavordeunaexpansión
de sistemasde llanurasaluvialesdistales
biendrenadasconáreaspalustresy lacustres
deextensiónrestringida.

2.5.2.4 SectorMeridional

Sonescasoslosdatosquesehanpodido
obteneren este sector Exactamentelos
procedentesdetrescolumnasestratigráficas
(ver apartado2.2.2.6).Cadaunade ellas
contiene registrossumamentediferentes
entresi.Lastresseccionessedisponenalo
largodeunalíneadedirecciónONO-ESE.

La sucesiónsituadaal este(Columnade
La Cierva)tiene32 m deespesory consiste
en su totalidad en depósitosde margas
marmorizadasy calizasbrechificadasy
marmorizadasqueconstituyenlaasociación
de facies característicade medios de
llanuraspalustrescondrenajedeficientey
sometimientoprolongadoa la exposición
subaéreay al desarrollo de procesos
edáficos.Tambiénsehareconocidoalgún
pequeñorelleno de canal,compuestopor
calcarenitasoncolíticase intraclásticas,
intercaladoentrelosnivelespalustresyque
habríanactuadocomo vía de drenajey
desagúede la llanura tras las etapasde
inundación.

La sucesión central (Corte de la
Majadilla Quemada)constade 80 m de
depósitosquecorrespóndenala secuencia
de somerizacióncompletade un paleolago
en el quesedesarrollaronfacieslaminadas
fosilíferasen el dominiode cuenca.Sobre
las facies del dominio de cuencase
reconocenhacia el techo las facies del
dominio intralitoral ysublitoraly las facies
del dominio eulitoral y supralitoral.Estas
secuenciasson muy similares a las que
componenla Secuenciade la Rambla de
lasCruceslien el SinclinoriodeLasHoyas.

Como ya se explicó en el apartadode
análisis sedimentológicode los sistemas
lacustres, la secuenciadel paleolago
desarrolladoen el Sector Meridional, se
diferenciadelas demássecuenciasde este
tipo(SectorOccidentaly Sinclinorio deLas
Hoyas)en laescasarepresentacióndefacies
litoralesrelacionadascon condicionesde
agitacióny desarrollodetormentas,esdecir
de calizasbioclásticascon estratificación
cruzadaen cuerposdemorfologíalenticular
con techo convexo con laminación de
ripples y calcarenitasbioclásticas y
peloidales,y predominiodefaciesdecalizas
micríticastableadasy calizasbiomicríticas
masivascon carófitas,por lo que como
también se explicó cabe pensarque se
formó en unazonaprotegidafrente a los
vientosregionalesdominantespor lo que
el efecto de las tormentasestacionales
podríahabersevistoamortiguado,habiendo
quedadoreflejado de forma másvagaen
las asociacionesde facies.

La sucesiónsituadaal oeste(Columna
de la Casade Cotillas) no correspondeál
registro completo de la FormaciónLa
Huérguina,ya quelaparteinferioraparece
cubiertay solamentese han descrito los
últimos 27 m de la sucesióntotal. En este
transepto estratigráfico se reconocen
fundamentalmentefacies propias del
dominio palustre-lacustrey de forma
subordinadafaciesdellanurade inundación
y relleno decanalesdel dominioaluvialen
los últimos niveles.La mayor partede la
sucesiónestácompuestapor cuerposde
calizas biomicriticas masivas con
abundantescarófitasy ostrácodosque en
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algunos casospresentan disyunción
prismáticaverticalal techodebidaahuellas
de raíces.Entreestoscuerpossereconocen
también calizas bioclásticas con
estratificacióncruzadaytechoslajososcon
laminación de ripples sin evidenciasde
exposiciónsubaérea.Estaasociaciónde
faciescorrespondeal rellenodecuerposde
agualacustrecon culitoral o intralitoral
agitado, probablementecharcasde gran
tamañoo lagunasdepequeñaenvergadura.

En los últimos 3 m de la sucesiónse
registrael desarrollode faciesde llanura
de inundación y cuerpos canalizados
rellenospor conglomeradosoncolíticosy
calcarenitasintraclásticasy oncolíticascon
algunoscantos calcáreosjurásicos.Esta
asociaciónpodría correspondercon el
reflejo de laetapade retracciónde medios
lacustresen favor de mediosde llanura
aluvial bien drenadaqueyase hadescrito
enelcasodel SectorOriental,aunquedado
el escasodesarrolloque presentaen este
casoel conjuntopuederesultaraventurado
conferirle un significadodefinitivo en ese
sentido.

Resultadificil establecerclaramentelas
relacionesentre estastres sucesionestan
diferentesy en las queno se registran
variacionesen la tendencia.

Las sucesionesdel estey el centrodel
sectorreflejanunasituaciónmuy similara
la descritaenelcasodel SectorOccidental,
conladiferenciadequeenestecasoambas
sí correspondena lasucesióncompletade
lasCalizasdeLa Huérguinaen estesector.
Existe ademásun dato importantea tener
en cuentay es que ambascolumnasse
encuentrandentrodeáreasdeafloramiento
conectadasentresí tal y comose muestra
en elfotomapageológicodeláreadeestudio
(Fig. 2.2.1,en apartado2.2.1.2),por lo que
en estecasoexisten másevidenciaspara
poderafirmarquelasucesióndeLa Cierva
podría serel resultadode lasedimentación
en las llanuraspalustresque rodearonel
paleolagoen cuyo dominio de cuencase
formaron las facieslaminadasfosilíferas.
Si estohubiesesido asíen la partecentral
del SectorMeridionalsehabríaencontrado
situado el depocentrode este área de
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sedimentación,mientrasquehaciael este
seencontraríanáreasmarginalesconescasas
tasasde subsidenciay sedimentación,
representadaspor los depósitospalustres.
En cualquier caso sigue resultando
imposible saber si las dos sucesiones
descritasson totalmenteequivalentesen
cuanto al tiempo implicado en su
formación.

La sucesiónde laparteoestedel Sector
Meridionalno esfácilmentecorrelacionable
con las otrasdos. Dadaslas asociaciones
de facies que la constituyen y por
comparacióncon lo observadoen otros
sectoresesposiblequelosmedioslacustres
permanenteso semípermanentesse
desarrollarancoincidiendocon laetapade
máximaexpansióndel ambientelacustreo
con la inundación o encharcamiento
generalizadoa escalaregional. Si estoes
así estasucesiónpodríacorrespondercon
la totalidado conunapartede la secuencia
de somerizacióndeun paleolagoregistrada
en la zonacentralde estesector(Cortede
laMajadilla Quemada).

Como conclusión la distribución
paleogeográficade mediossedimentarios
que se dibuja para el Sector Meridional
consisteen el desarrollo de una zona
inundadacon sedimentaciónencharcasy
lagunassomerasen la parteoeste.Haciael
estey coincidiendoprobablementecon la
zonade máximasubsidenciase habría
desarrolladoun paleolagopermanentede
mayorenvergaduracuyasfaciesde relleno
se acuñanlateralmentey pasanhacia el
extremo este del sectora depósitosde
llanuraspalustressituadasenunazonacon
tasasdesubsidenciaysedimentaciónbajas.

2.5.2.5 SectorCentral o Sinclinorio de
LasHoyas

Este sector presenta un relleno
complejoarticuladoencuatrosecuencias
dedepósito,separadaspor discontinuidades
estratigráficas,que en total suman un
registro de unos 400 m de potencia,el
mayor de la Formación Calizas de La
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Huérguinaen la Serraníade Cuenca.Una
lecturasimplede lacartografiade esteárea
(Fig. 2.2.2 en apartado2.2.1.2) permite
deducirquelageometríadelsinclinorio es
asimétricapor lo que no es aventurado
adelantarqueestaestructura(Sinclinorio
de Las Hoyas) es el reflejo actual de la
estructuray del relleno de un semigraben
que presentóun margenabrupto al sur
definido por una fractura de dirección
ONO-ESE. La disposición actual del
afloramiento no ha permitido observar
directamentela relación geométricade
todas las secuenciascon este borde
fracturado,ni observar la variación de
distribución de asociacionesde facies y
mediossedimentariossegúnla transversal
de la estructuraaunquesehadispuestode
afloramientos continuos en sentido
longitudinal.

La distribución de ambientes
sedimentariosse expondrápor separado
paracadaunade las secuencias.

Secuenciade la Ramblade las Cruces1

Estasecuenciaestáformadapor facies
calcáreasy siliciclásticasdepositadasen un
sistemade llanuraaluvial distal y palustre
con desarrollo de sus tres dominios
caracteristicos:aluvial, mixto y lacustre-
palustre.

En función de la distribución de las
asociacionesde facies cabe separardos
áreaspaleogeográficasdiferentes cuyos
depósitospresentanunarelaciónde cambio
lateralde facies.

La primeradeellas se situaríahaciael
estey corresponderíacon el ámbito de
desarrollodel dominioaluvialy del dominio
mixto del sistema.La segundaocuparíala
mitad oestey corresponderíaal desarrollo
del dominio palustre-lacustre.

En Ja primera se ha observadoel
desarrollode facies lutíticas masivasy
marmorizadasde llanura de inundación
entrelas queseintercalanalgunosderrames
enmantocalcareníticos,algunosdepósitos

de debrís-flow relacionados con el
desarrollode pequeñosconosdedeyección
apartirde los relievesadyacentes,rellenos
de pequeñascharcasen la llanura de
inundación,y rellenosdecanalesdedrenaje
interno de la llanura y canales que
transportany redistribuyen materiales
extracuencalessiliciclásticosy carbonáticos
procedentesdeljurásico,porla llanura.La
variedaddefaciesderellenode los canales
identificadas es bastanteelevada. En
generalsonmuyabundanteslosrellenospor
conglomeradoscalcáreos,conglomerados
arenosos,calcarenitaso calcarenitas
arenosasoncolíticase intraclásticasy con
cantidadesdiversas de cantos calcáreos
jurásicos,restosbioclásticosy vegetales.No
sehanobservadorellenosdeconglomerados
cuarcíticosy los rellenospor materiales
exclusivamentesiliciclásticos -areniscas-
sonescasos.Lasprincipalescaracterísticas
de estos canalesya se explicaron en el
análisissedimentológico,aunqueengeneral
se puededecir quese trata de canalesde
pocaenvergadura,con rellenomonoepisódico,
ensumayorpartemeandriformes,de corto
recorrido, Jamayoríade los cualeshabrían
tenidoun funcionamientoestacional.

Aunqueno existe unatendenciabien
definidaen la distribución de los distintos
tipos de canales,engenerallos canalesde
desagúede zonasencharcadasy los que
contienenrellenoscon abundantesrestos
vegetalesleñosos(quesehaninterpretado
comocanalesde drenajedezonasdeswamp)
son-más abundanteshacia las zonas
centralesdel área afloramientosde esta
secuencia,esdecirhaciala zonaen la que
se produceel cambio lateral de faciescon
los materialesdepositadosen el segunda
áreapaleogeográfica,situadaal oeste.

La presenciade depósitosde brechas
calcáreasangulosasmatriz-sostenidas
interpretadascomo productosde debris-
fiow, pareceindicarlaexistenciaderelieves
muycercanos,quehandeserprácticamente
adyacentesal lugar del depósito. Estos
relieves, no necesariamentegrandes -

podríansersólo pequeñaselevaciones-

puedencorresponderconlos definidospor
el borde abruptodel semigraben.
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Tambiénsehanreconocidointercaladas
con los depósitoslutíticos de la llanura
secuenciasdeinstalaciónysomerizaciónde
pequeñascharcasrellenas por calizas
biomicríticas masivas,con desarrollode
rasgosdeexposiciónsubaéreayedafización
al techo o bien con recubrimiento por
delgados tapicesestromatolíticos.Estas
charcassonmásabundanteshaciael techo
y hacia el oeste, aumentandoen esos
sentidos sus dimensiones laterales y
disminuyendola intensidadde los rasgos
edáficos.

Hacia el oeste se encontrarían
desarrolladaslas asociacionesdefaciesdel
dominio mixto, o dominio de interacción
del dominio aluvial y el dominiopalustre-
lacustre,aproximadamenteenla bandaque
sepuedeconsiderarrepresentael cambio
lateral de facies entre las dos áreas
paleogeográficasdefinidas.

Las asociaciones de este tipo
reconocidasen la Secuenciade laRambla
de las Cruces 1 corresponden
fundamentalmentea: desembocadurade
canaleseneulitoraleslacustresy entradade
derramescalcareníticosencuerposde agua
lacustre en general charcasde poca
envergadura.La primeraapareceen lasdos
variantes descritas en el análisis
sedimentológico:

-Cuerposdecimétricostabularesde
calizasmasivasbiomicriticasconrestosde
organismosdulceacuicolasque pasan
lateralmente y hacia el techo a
conglomeradoso calizasoncolíticascon
gradación inversa. Esta asociaciónse
produciríapor desembocadurade canales
en zonascuíitoralesencondicionesagitadas
perono turbulentas.

-Arrasamientoy erosiónde depósitosde
charcascompuestosporcalizasmasivascon
carófitasporentradadecanalesconrelleno
oncolítico que presentanestratificación
cruzadade surcoy songranodecrecientes.

Tanto este segundotipo de asociación
comolaresultantede laentradade derrames
calcareníticosen charcasde la llanura de
inundaciónesmásabundantehaciael oeste

y haciala parteinferiorde la Secuenciade
laRamblade lasCruces1, mientrasque la
formación de depósitosoncolíticos en
culitorales lacustresen relación con
desembocadurade canales es más
abundantehaciael techoy hacialas áreas
centralesen las que interaccionan el
dominio aluvial y el dominio palustre-
lacustre.

El áreacondesarrollode los ambientes
típicos del dominio lacustre comenzaría
haciael oeste,yhaciael techodelasecuencia
iría expandiéndoseprogresivamentehacia
el este,al mismotiempoqueserestringiría
el ámbitodedesarrollode asociacionesde
faciesaluviales.

Esta tendencia expansiva y al
encharcamientoquedatambiénreflejadaen
la distribución estratigráfica de las
asociacionesde faciespalustre-lacustres.

Mientrasquehacialabasepredominan
las secuenciasdeinstalacióny colmatación
decharcasentrefacieslutiticas de llanura
de inundación,hacia el techo las facies
lutíticas pierden entidad y llegan a
desaparecera favor del desarrollode la
asociaciónquereflejael rellenodecuerpos
de agualacustrede mayorenvergaduraen
generalconculitoral o intralitoral agitado.
Como ya se hamencionadoy descritoen
repetidasocasionesestaasociaciónestá
compuestapor facies de calizas masivas
biomicríticasconcarófitasy ostrácodos,y
calizasbioclásticascon estratificación
cruzadaencuerposdecimétricoscontechos
convexos,lajosos.

La transicióngradualentrelosdostipos
de asociacionesse reconoce en varios
puntos de entre los que merecela pena
destacarel área de la Casa del Pozo
Coronado,dondeexisteademásregistrodel
desarrollodel dominio aluvial. Estazona
yasemencionójunto conlaRamblade las
Crucescomounodelos puntosóptimosde
observación en la descripción de la
Secuenciade la Ramblade las Cruces 1
(apartado2.3.2.1).

La situación de las asociacionesde
facies de los distintos dominios sugieren
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queeldrenajeserealizósobreunadirección
aproximadamenteE-O haciael oeste,es
decir queel drenajefue longitudinal a la
estructuradelsemigraben.Cabeesperarpor
tanto queel áreafUentese situasehaciael
este,lo cual escoherentecon lo queseha
observadoenotrossectoresdeafloramiento
(sectoresOrientaly Septentrional).

De la distribución estratigráficay
geográficade asociacionesexplicadase
puede concluir también que durantela
sedimentaciónde la secuencíase produjo
un progresivo encharcamientodel área
debido probablementea un aumento
progresivo de la relación tasa de
subsidencia respecto a tasa de
sedimentación.

Secuenciade la Ramblade las CrucesII

Como ya se explicó en el apartadode
análisis estratigráfico esta secuenciase
puededividir asuvezen tressubunidades
que correspondena las secuenciasde
relleno y somerizaciónde los sistemas
lacustres de mayor envergadura
reconocidosen el áreadeestudioy quese
caracterizanpor el desarrollo de varios
dominios ambientalesinternos y por la
formaciónde facieslaminadasfosilíferasen
sudominiodecuenca.La segundadeestas
secuenciases laquecontieneelyacimiento
deLas Hoyascomo ya se haexplicadoen
apartadosprevios.

Las tressonmuy parecidasen cuantoa
la sucesiónde asociacionesde facies que
sereconocenenellasyquedebaseatecho
correspondencon las de los dominiosde
cuenca, intralitoral y sublitoral, y
supralitoral y culitoral de un paleolago
carbonatadosomeroy permanente.

En plantalas asociacionesde faciesde
cada uno de los tres dominios que
conforman el paleolagomuestranuna
distribuciónconcéntricaconrelacionesde
cambio lateral de facies entreellas. En el
centro se disponenlas facies de calizas
laminadasdel dominio de cuenca,que

lateralmentepasana las facies decalizas
tableadas y lajosas y calcarenitas
bioclásticasy peloidaleslajosasdeldominio
intralitoral y sublitoral,queasuvez pasan
a las facies de calizas bioclásticascon
estratificación cruzada y calizas
biomicríticas masivas con desarrollo
variablede rasgosdeexposiciónsubaérea.

El análisis de las facies de estas
secuenciasy en especial el análisis del
litosomalaminadodel yacimientode Las
Hoyashapermitidoobtenerunaideaacerca
del funcionamiento general de estos
sistemasque se perfilan como lagos
carbonatados someros, extensos y
permanentes,que sufrían oscilaciones
periódicasimportantesdela láminadeagua
lacustre queen ocasionespodrían haber
conducidoaunadesecacióncasi total. La
columna de agua se encontraba
probablementemezcladay oxigenada
aunqueexisten evidencias de anoxia
temporalenel fondo,quepodríacalificarse
comodisaeróbico.Estaanoxiatemporaldel
fondo y en especialde los sedimentos
depositadosen el mismopodríadebersea
la acumulaciónde grandescantidadesde
restosorgánicos,pudiendohaberestado
también periódicamentecolonizado por
tapicesbacterianos.

Las tormentasestacionalesparecen
haberjugadoun papel fundamentalen Ja
dinámicasedimentariay encuentranreflejo
en los depósitosresultantesde las mismas
entodoslosdominiosambientales:brechas
de huesos,dunaslitorales, sucesionesde
niveles con ripples, calizas lajosas
calcareníticasy flujos turbidíticoslaminares
de granofino desedimentosresuspendidos
y transportadoshaciael dominiodecuenca.

El litoral debió presentar una
configuración ligeramenteirregular con
áreasprotegidasy áreassometidasa
agitaciónporoleaje,especialmenteintensa
en las etapasde tormentasestacionales.

Hidrológicamentesecomportaroncomo
sistemasabiertosy probablementeconuna
componentede drenajekárstico como
parecededucirsedelos análisisisotópicos
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de Cy Orealizadossobremuestrasde estas
secuencias,especialmentesobrefaciesde
calizaslaminadasfosilíferas(Talbote al.,
1995 ayb).

Comoseexplicó enel apartado2.4.4.3
dedicado al modelo de facies y la
interpretaciónpalcoambientalde las facies
laminadasfosilíferas,no existieronsistemas
dedrenajeestablesy biendesarrolladosque
desembocaranenel lago,sinoquemásbien
eldrenajedebióllevarseacabopormedio
de canalesefimeros de funcionamiento
estacionalcuyaposiciónfUe probablemente
variable, aunqueno se ha conservado
registrodeestoscanales.

La descripciónambientalqueseacaba
deexponerseentiendequecorrespondecon
lascaracterísticasquepresentaríanlos lagos
en el momento en que se encuentran
desarrollados todos los dominios
ambientalesya que lógicamentehacia el
techodecadasecuencíaelsistemavaríasus
característicasconforme se restringe la
variedadde dominios ambientalesy se
colmata.

En conjuntolaSecuenciade laRambla
de lasCrucesII representalaetaparegional
de máxima expansiónde los sistemas
lacustresy la máxima inundaciónde la
cuenca.

EneláreadeLasHoyasseregistrantres
pulsos sucesivos de inundación que
correspondencon los niveles de máxima
extensiónde las facieslacustreslaminadas
cuya localización refleja la posición del
depocentroparael desarrollode cadauna
de las tres secuenciasde somerización
lacustres. Este tema será tratado
convenientementemás adelante,por el
momento baste con decir que los tres
paleolagosse desarrollaronen posiciones
ligeramentediferentes,aunquetodosellos
adosadosal borde fallado del semigraben.
El primero debió ocuparuna posición
centrada,mientrasquees probableque-el
segundoseencontrasedesplazadohaciael
estey el terceroaloestede losdosanteriores
y enunaposiciónmásmeridional.

SecuenciadelPocillodelPozuelo

El desarrollode estasecuenciarefleja
cambiospaleogeográficossustanciales.La
extensióny geometríadel espaciode
acomodaciónvaría.Así, el registrodeesta
secuenciase encuentraen la parte más
oriental del Sinclinorio deLas Hoyasy el
contacto con la secuenciaanterior es
discordante.

En cuanto a los ambientes de
sedimentación se experimenta una
completa retracción de los sistemas
lacustresen favor de unanueva etapade
desarrollode sistemasdellanurasaluviales
distalesy palustrescon registrode facies
de los tresdominiosqueconstituyenestos
sistemas:aluvial,mixto y palustre-lacustre.

En cuanto a las asociacionesdel
dominioaluvial sereconocena lo largode
todala sucesiónde la secuenciay en toda
su extensiónde afloramiento aunquese
produceun cambioen las mismasdesdela
partebajahaciael techo.

Mientrasqueen la mitad inferior de la
sucesiónseobservaun gran desarrollode
facieslutíticasmasivasy mármorizadasde
llanura de inundaciónestasdisminuyen
notablementehaciael techo.Los rellenos
de canaltambiénexperimentanvariaciones
importantesqueseresumenbásicamenteen
el aumentogeneralizadodel tamañode
grano y en el aumentoen la cantidadde
rellenossiliciclásticos.Así, los canalesde
laparteinferior estánrellenosporfaciesde
conglomeradoscalcáreosy arenosos,y
fundamentalmente por facies de
calcarenitasy calcarenitas arenosas
oncolíticase intraclásticasconcantidades
variablesde cantoscalcáreosjurásicos,
reconociéndosetanto canalesde drenaje
interno de la llanura como canalesque
transportanmaterialextracuencal.También
se han observadoen esta parte de la
sucesiónalgunasasociacionesderellenode
canalesabandonados.

En la partesuperiorde la sucesiónson
muyabundanteslosrellenosconglomeráticos,
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llegando incluso a aparecerrellenosde
conglomeradoscuarcíticos,y los rellenos
deareniscasdegranomedioy grueso.

Los canales de la parte inferior
respondenen generala las características
quepresentanlos canalesde la Secuencía
de la Ramblade las Cruces1 o los de la
parte inferior de la sucesióndel Sector
Oriental. Sin embargolas condicionesde
afloramiento no han permitidoestabfl~cer
lageometríay las dimensionesen lamayor
partede los casos.

Ademásdeloscambiosen laproporción
de faciesde llanurade inundaciónlutítica
y en el tipo de faciesde relleno de canal
hacia el techo es más prominente el
desarrollode facieslacustresrelacionadas
lateralmenteconfaciestípicasdel dominio
mixto muyabundantes.

En cuanto a las facies lacustresse
observan dos tipos diferentes de
asociaciones.Por un lado asociacioneso
secuenciasde instalacióny colmataciónde
charcasrellenas por facies de calizas
biomicríticas con abundantesrestos de
carófitasy ostrácodos,secuenciaque se
identifica tanto en la parte inferior como
superiorde la sucesión.Por otro lado se
reconoceuna asociaciónde facies que
representael rellenodegrandescharcascon
margeno culitoral agitado.Estaasociación
estáformadaporla alternanciadefaciesde
calizasmasivasbiomicríticasy calcarenitas
bioclásticaslajosasconabundantesrestos
decarófítas.

Lasasociacionesdeldominiomixto que
se identifican son: lóbulos arenososen
culitoraleslacustres,microdeJtasy flujos en
masa que entran en cuerpos de agua
lacustres.Los dos primeroscorresponden
con diferentes formas de entrada de
sedimentossiliciclásticos en cuerposde
agualacustre somerosy carbonatados,
mientrasqueel tercertipo estáformadopor
materialesmixtosconunagranproporción
de cantos calcáreospor lo que tanto los
procesosde formacióncomosuorigenson
diferentestal y como ya se explicó en el
análisissedimentológico.

Debido a las condiciones de
afloramientono ha podido serobservada
en detalle lageometríade la relaciónentre
las facies lacustresy las faciesarenosaso
conglomeráticasque interaccionancon
ellas paraconstituir las asociacionesdel
dominio mixto ni la posición geográfica
relativa de ambas,lo que habríasido de
ayudaen laidentificaciónde lasdirecciones
del aportey eldrenaje.

Deigual maneratampocosehapodido
establecerclaramentelas variacionesen la
abundancia relativa de un tipo de
asociacionesrespectoaotrasenfunciónde
la posiciónestratigráficao de su posición
geográfica.

En cuanto a la procedenciade los
aportesy lasdireccionesdedrenajeexisten
dosposiblesáreasfUentedesedimentoque
probablementesecombinaron,aunqueuna
tuvo mayor relevanciaque la otra. La
principal debió estarsituadaal estey serla
mismaqueactuódurantelasedimentación
delaSecuenciadelaRamblade las Cruces
1 o que aportósedimentosa los sistemas
aluviales del Sector Oriental. Dada la
tendencia general observada en la
distribución estratigráfica de las
asociacionesdefaciesy elnotableaumento
en depósitossiliciclásticoshaciael techo,
es probable que este área sufriera una
reactivaciónhaciael final del depósitode
laSecuenciadelPocillo delPozuelo,según
estoladireccióndel drenajehabríasidoE-
O en sentidooeste.

Por otrapartetampocose debeolvidar
que el áreaelevadasituadaen el borde
abrupto del semigrabenpudo también
contribuir aportandolos cantoscaJeáreos
que constituyen el relleno de algunos
canales.

Secuenciade la Hoyade la MadredeLas
Latas

Estasecuenciaque aflora en la mitad
occidentaldel sinclinorio y esdiscordante
sobretodaslas demáses lamenospotente
de todas,contansolo25 m, y sudesarrollo
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suponenuevamentecambiosimportantes
decarácterpaleogeográfico.

Lasmalascondicionesde afloramiento
y la alteraciónquelaunidadhasufrido por
procesosdekarstificaciónrecientesimpide
conocercondetalletanto la totalidaddelas
asociacionesde facies que la componen
comola distribuciónde las mismas.

En generalparecetratarsedeunaunidad
que contienedepósitosde tipo palustre-
lacustrefundamentalmentedepósitosde
charcasmuy somerascon abundantes
huellasdeexposiciónsubaéreay depósitos
dezonasencharcadaspalustres.

A grandes rasgos estos depósitos
representaríanun etapade sedimentación
residualmuytardíay decortaduración,con
bajas tasas de subsidencia y de
sedimentación.

2.5.3 Correlación de los registros
sedimentariosde los distintos
sectores

Unavezconocidaladistribuciónde los
mediossedimentarioseneláreade estudio
serealizaráunapropuestade equivalencia
lateral entre los distintos sectoresde
afloramientoestudiadospor comparación
delos mediosedimentariosquesesuceden
a lo largodel tiempoen cadauno deellosy
utilizando como criterio la tendencia
regionalal encharcamientoo la expansión
lacustre tal y como se explicó en la
introducción. O dicho de otra manerase
intentaráajustar la correlación entre los
distintos registros considerandoque el
momentodemáximaexpansiónlacustrees
contemporáneoen todos ellos. Ante las
dificultades de localizar exactamenteen
todos los casoslos nivelesconcretosde
máxima expansión se considerarán
equivalentes, a grandes rasgos, los
conjuntosestratigráficosquerepresentanla
sedimentaciónlacustrey el momentodel
comienzode dicha sedimentaciónserá
utilizadocomodatumdelacorrelaciónque
sevaaproponercomohipótesisen la que

apoyar la reconstrucciónpaleogeográfica
general(Fig. 2.5.1).

Exceptuandolassituacionesespeciales
que,almenosaparentemente,presentanlos
sectoresOccidentaly Meridional, en los
otros tressectores,Septentrional,Oriental
y Centralse reconoceen la totalidado en
una parteimportantede sus registrosuna
tendenciaa la inundacióno a la expansión
de los sistemaslacustres,bien sobre
sistemasde llanurasaluvialesdistalescon
drenajeactivopor canales(en los sectores
Oriental y Central o Sinclinorio de Las
Hoyas) o sobre sistemasde llanuras
palustresy llanuraspalustrescondesarrollo
de abundantescharcas (en el sector
Septentrional)

Segúnesto la Secuénciade la Rambla
delas Cruces1, laparteinferiordel registro
del SectorSeptentrionaly la parteinferior
del registrodelSectorOriei-ital podríanser
equivalentesy contemporáneasen parteo
ensutotalidad(Fig. 2.5.1).

LaSecuenciadelaRamblade las Cruces
II, la partesuperiordel registrodel Sector
Septentrionaly lapartemediadel registro
del Sector Oriental serían igualmente
equivalentesy contemporáneasenparteo
en sutotalidad(Fig. 2.5.1).

Los sectoresOccidentaly Meridional
requierenserconsideradospor separado.
Dado que en ambos sectores se ha
reconocidoel desarrollo de lagos con
producciónde facieslaminadasfosilíferas,
cuyassecuenciasde colmataciónson muy
semejantesa las que constituyen la
Secuenciade laRamblade lasCrucesII se
considerará que son lateralmente
equivalentesa esta secuenciasy que
correspondenconel momentodemáxima
expansiónlacustre regional. Ha sido
imposible encontrar criterios para
correlacionar estasdos secuenciasde
somerizaciónconalgunaen concretode las
tres que componenla Secuenciade la
Rambla de las CrucesII, de maneraque
podríanserequivalentesacualquieradelas
treso alas tresalavezsi hubiesenexistido
notables diferencias en la tasa de
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Con posterioridadalaetapade máxima
expansiónlacustresereconoceenelSector
Oriental y enel SinclinoriodeLasHoyas,
en laSecuenciadelPocillo delPozuelo,una
etapadedesarrollode sistemasde llanuras
aluviales distales con drenajeactivo que
llevaaparejadosen el casode laSecuencia
del Pocillo del Pozuelo cambios de
configuración paleogeográficageneral
importantesy reactivaciónde las áreas
fuentes. Se considerarán por tanto
equivalentesy contemporáneasen parteo
en su totalidad la parte superior de la
sucesióndelSectorOrientaly laSecuencia
del Pocillo delPozuelodel Sinclinorio del
LasHoyas (Fig. 2.5.1).

En el restode lasáreasde afloramiento
durante esta etapa no se produjo
sedimentacióno bien el registroha sido
posteriormenteerosionado.

La Secuenciade la Hoya de la Madre
de las Latasno tiene equivalentelateral
algunopor cualquierade las dos razones
quesehan explicadcien el párrafoprevio
parala etapade depósitode la Secuencia
del Pocillo delPozuelo(no sedimentación
o erosiónposterior). -

2.5.4 Principales directrices
paleotectónicasque controlan la
paleogeografía

El siguienterequisitonecesarioy previo
arealizarunasíntesisgeneraldeevolución.
paleogeográficaes conocercuálesfueron
las principalesdirectricestectónicasque
estructuraronla cuencay tuvieron una
influenciadirectaenla sedimentación.

El conocimientode estasdirectricesy
desu posicióntieneunagranimportancia.,
a la hora de establecercuálesfueron los
distintosbloquessubsidenteso cubetasde
sedimentación separadas que se
desarrollaronenel áreadeestudiodurante
el CretácicoInferior No se ha tratadode
realizarun profUndoy exhaustivoanálisis
de tectónicasinsedimentaria,temaqueen
ningún momentoha sido objetivo de este

trabajo. Lo que se ha realizado es una
lectura e interpretaciónde la cartografía
generalrealizadaparaeláreade~studio que
combinada con los datos de cambios
importantesdeespesory cambiosbruscos
de facies permita extraer algunas
conclusionesmuygeneralesy someras
sobre la configuración estructuralque a
grandesrasgospresentóel áreadeestudio
durantela sedimentaciónde la Formación
Calizasde La Huérguina.

En laFig.2.5.2Asepuedeencontrarun
esquemageneraly simplificado de las
principales líneas de fracturación
reconocidasen el área de estudioy que
jugaron un papel importantedurantela
sedimentación,habiéndoseremarcadolas
que tuvieron un mayor control en la
sedimentación. Se reconocen tres
direccionesde fractura principales: una
dirección NO-SE que coincide con la
dirección ibérica, de estructuración
hercínica,unadirecciónNNE-SSOaNR-
SO, prácticamenteperpendiculara la
anterior,y una direcciónONO-ESE (Fig.
2.5.2A). Esta última directriz es
característicadel áreade estudioa la que
en su conjunto Meléndez(1973) definió
comoun dominioestructuralindependiente
y con característicaspropias dentro del
contextode laSerraníadeCuenca.

Lasfracturasdedirecciónibéricafueron
las quedelimitaronlos principalessurcos
desedimentacióny a favorde lascualesse
realizóla distensiónduranteel r¡fttng (Salas
y Casas, 1993), mientras que las
perpendiculares a éstas actyaron
probablemente como fracturas de
acomodacióny transferenciade lasdistintas
tasas de extensión de las fracturas
principales.

Así en el áreade estudiocabedestacar
unazona importantede fracturación de
direcciónibéricasituadaal este,afavorde
la cual afloran las unidadestriásicasa lo
largodeunabandaconlamismadirección
(Fig. 23.2A). Estabandaseparael Surco
de Uña-Las Hoyas del Surco de La
Huérguina(ver Fig. 2.1 lB en apartado
2.1.2) y en ella se encuentralo que se
conoce como la Falla Hespérica(Fig.
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2.5.2B). Esta lineación de fractura se
reconocecomounade lasqueconfiguraron
lacuencaduranteel Pérmicoy Triásicoen
lasetapasderifitng y aperturadelaCuenca
Ibérica (Archey LópezGómez,1996). Es
probable que estabanda se encontrase
elevadadurantegranpartedel tiempo que
durólasedimentacióndel CretácicoInferior
y actuasecomoáreafUentedesedimentos.
La actuacióndeestalineación de fractura
pudo crear en el interior del área de
sedimentaciónactiva una fracturación
secundariade dirección NNO-SSE(Fig.
2.5.2) determinandoel desarrollode un
escalóninterno quejustificase el cambio
degradientequeda lugaralpasolateralde
llanurasaluvialesdrenadashaciallanuras
encharcadaspalustres al oeste que se
observa para la primera etapa de
sedimentaciónen el SectorSeptentrional
del áreadeestudio.

Dela lineacióncondirecciónNNE-SSO
seobservandosfracturasprincipalesenel
áreadeestudio,unadeellasapareceen el
extremosurestedel área(Fig. 2.5.2),laPalía
deValdemoro,y la otra se sitúaal oestey
separael tercio occidentaldel restodelárea
(Fig. 2.5.2) y es la Palía de Pozorruz
(FregenalMartínezyMeléndez,1995b).La
Palía de Valdemoro ejerció ya un papel
importante y similar durante la
sedimentaciónpernio-triásicaen laetapade
rífting de laCuencaIbérica(LópezGómez
yArche, 1993).

Las fracturasde dirección ONO-ESE
tuvieron un papel primordial en la
sedimentaciónen este área duranteel
Cretácicoinferior Es unade ellas, laPalía
deLaCierva(MeléndezetaL,1989)laque
limita porel sur elsemigrabende LasHoyas
(Fig. 2.5.3)y afavordelacual seacumulan
400 m de sedimentosque,comoya se ha

reiteradoen varias ocasiones,representan
elmáximoespesordelaForrñaciónCalizas
deLa Huérguinaen laSerraníadeCuenca.
Es probable que estas fracturasfueran
consecuenciade una componentede
movimiento direccional de las fracturas
principales de direcciónibérica NO-SE a
favor de las cualesse realizóla extensión,
es decir las fracturasde dirección ibérica
NO-SE.Estaposibilidad, aunqueestápor
estudiaren detalle,podríajustificar la alta
tasadesedimentaciónconescasodesarrollo
horizontalde la cubeta.

EstasfracturasdedirecciónONO-ESE
estructuranlazonadeestudioentressurcos
subsidentesde dirección ONO-ESE
también,quepudieronestarseparadospor
zonas ligeramenteelevadasen algunas
etapasdesedimentación(Fig. 2.5.3).

El surco subsidente meridional
corresponderíaaproximadamentecon lo
quehastaestemomentosehadenominado
SectorMeridional,estálimitadoalnortepor
la Falla de La Cierva y al sur por otra
fi-acturaparalelaaésta(Fig. 2.5.2y 2.5.3).
La geometría interna de relleno fue
asjmétrica y constituyó un pequeño
semigraben(Fig. 2.5.3).Enestesemigraben
sefprmó unade lassecuenciaslacustrescon
desarrollode facieslaminadasfosilíferasy
pudo tener algunosescalonesinternos
definidosporfracturasdedirecciónNE-SO.
Estasfracturasjustificaríanlos cambiosde
facies y espesordetectadosen el Sector
Meridional. Estesurcoconstituiríalo que
se denominaráCubetadeLa Cierva(Fig.
2.5.2ByFig. 2.5.3).

Al norte de estacubetase situaríaotra
bandaestrechay subsidenteen la que se
encuentrael SinclinoriodeLasHoyas,que
habríaestadoseparadade la Cubetade La
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Fig. 2.5.2. A. Esquema general de las principales líneas de fracturación reconocidas en el área de estudio
y que jugaron un papel importante durante la sedimentación, y de la posición del Sinclinorio de Las Hoyas
en este contexto estructural <en color gris oscuro en el centro sur del área). Se han resaltado las fracturas
que ejercieron un mayor control en la sedimentación. En gris claro aparecen los afloramientos de unidades
del Cretácico Inferior y Superior situadas estratigráficamente por encima de la Formación Calizas de La
Huérguina que constituyen el limite meridional y occidental del área de estudio y el limite de observación.
En gris más oscuro al este se han representado los afloramientos de las unidades del Triásico que
constituyen el limite oriental del área de estudio.
B. Esquema simplificado del anterior en el que se han localizado las principales áreas de sedimentación
activa interpretadas en este trabajo con la denominación propuesta para la mismas. 1-1’: situación del corte
contenido en la figúra 2.53.
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Ciervapor unazonaligeramenteelevadaa
favor de la Falla de La Cierva que la
limitaría por el sur. Al nortehabríaestado
limitadaporvariasfracturasparalelasaésta
de menor relevancia.Internamentepudo
estarcompartimentadoentresbloques,uno
occidental,al quese llamaráBloque de
Buenachede La Sierra, separadopor la
FalladePozorruzdeun bloquecentralque
constituye la Cubeta de Las Hoyas (Fig.
2.5.2ByFig. 2.5.3)y haciael esteunaserie
de pequeñosbloques escalonadosque
definen una zonade baja subsidencia,
limitados por una serie de numerosas
fracturas de dirección NR-SO. Estas
fracturasconectadasoblicuamentecon la
FalladeLa Ciervaconformanenplantauna
compleja estructuraen arco que debió
presentanunamorfología en escalonesy
queft¡e probablementeelcierreorientalde
la CubetadeLasHoyas (Fig. 2.5.2).

La actividad de la Falla de La Cierva
fUe laquecontrolódeformaprominentela
sedimentaciónen laCubetade LasHoyas
constituyendo el borde abrupto del
semigraben(Fig 2.5.3).

El Bloque de Buenachede la Sierra
contienelos afloramientosde lo quehasta
ahora se ha denominado el Sector
Occidental.

Al nortede la Cubetade LasHoyasse
encontraríaunafranja que presentauna
estructuraanticlinal muy laxa, que en
algunosmomentospudo constituir una
ligera elevación o alto paleogeográfico
relativodurantelasedimentación.Trasesta
zonaseencontadala tercerayúltima banda
identificada en la zona de estudio, y
probablementela menos subsidente.
Limitada al norte y al sur por zonasde
fracturaciónONO-ESEpudotambiénhaber
estadocompartimentadaen tres bloques,
unooccidentallimitado al estepor laFalla
de Pozorruz,unocentral,limitado al este
por unafractura o pequeñoescalónde
direcciónIbérica,y uno oriental limitado
al este por la bandade afloramientos
triásicos (Fig. 2.5.2). No existe registro
sedimentarioconservadoen el bloque
occidental.

Estabanda, a la que se denominará
CubetadeLosAliagares(Fig. 2.5.2By Fig.
2.5.3)contienelosafloramientosdel Sector
Septentrional,de loscualesla sucesiónde
laColumnadeCabezaGordapertenecería
yaa la siguienteáreasubsidenteen la que
se habríandepositadolos registrosde la
zonade Uña.

EncuantoalosafloramientosdelSector
Oriental estos parecenser sedimentos
depositadosa favor de pequeñosbloques
subsidentesdefinidosporelhazdefracturas
situadoentreLa Ciervay Valdemoro-Sierra
quevienenaconstituirel cierreorientalen
arcode laCubetadeLasHoyas(Fig. 2.5.2).
Estazonadesedimentaciónseencontraría
alestede la bandaqueseparalaCubetade
LasHoyasde laCubetade los Aliagaresen
lasproximidadesdeValdemoro-Sierra(Fig.
2.5.2). Dentro de esta banda, la misma
fracturade direcciónibéricaqueescalona
la Cubeta de Los Aliagares pudo haber
actuadocomo límite occidental de esta
pequeñaáreaconsedimentaciónactiva.

2.5.5 Evolución paleogeográfzca

Utilizando la correlación realizada
como basede apoyosehandistinguidoa
lo largodelaevoluciónpaleogeográficadel
áreaestudiadacuatro etapasevolutivas
diferentes.Cadaetapasecorrespondecon
lasedimentacióndecadaunade las cuatro
secuenciasde depósito que rellenan la
CubetadeLasHoyas.

2.5.5.1 Etapa1

Durantelaprimeraetapasóloseregistra
sedimentaciónen la Cubetade LasHoyas
(Secuenciade la Ramblade las Cruces1),
en laCubetadeLos Aliagaresy los bloques
orientales situadosentre La Cierva y
ValdemoroSierra(Fig. 2.5.3 yFig. 2.5.5).

Lasáreasfuentese localizaríanhaciael
este coincidiendocon la bandaactual de
afloramientosde unidadestriásicas que
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separanel Surco de Uña-LasHoyas del
Surcode La Huérguina,quecorresponden
asuvez conla LineaciónHespérica.

Adosadasa estas áreasfuente se
encontrarían desarrolladas llanuras
aluvialescondrenajeactivo.En la Cubeta
de Los Aliagares los dominios aluviales
pasaríanhaciazonasde llanuraspalustres
al oeste,estandoel cambiocondicionado
porlapresenciadeunalíneade fracturación
secundariasubparalelaa la Lineación
Hespérica(Fig. 2.5.3y Fig. 2.5.5).

El desarrollode llanurasaluvialesha
quedado también registrado en los
afloramientosde los bloquesorientales
desarrolladosa favor de fracturas de
dirección Nr-SO. Estazonapudo estar
conectadacon la Cubetade Las 1-Loyas y
constituir una vía de transporte de
sedimentoshacialamisma.

En la Cubetade LasHoyas la primera
etapadesedimentacióncorrespondeconla
formacióndela Secuenciade laRamblade
las Cruces1. Como ya se haexplicadolos
depósitos que la componen son
caracteristicosde ambientesde llanura
aluvial distaly palustre.

La sedimentacióncomienzaen todala
cubetacon depósitosdel dominio aluvial
(Fig. 2.5.4), aunquerápidamenteen las
áreasoccidentalessedesarrollanambientes
lacustresqueprogresivamenteseexpanden
hacia el este,y probablementehacia el
norte, al mismotiempoque los ambientes
aluvialesretrogradan.

El drenajefue longitudinal a la cubeta
esdecir,serealizóendirecciónE-O, hacia
el oeste. Las áreasfuente principales de
sedimentosse situaríanhacia el estey
corresponderíanprobablementeconlazona
elevadaque separael Surco de Uña-Las
Hoyas del Surco de La Huérguina. El
margen fallado y abrupto o margen
meridional de la cubeta pudo aportar
también de forma pasiva algunos
sedimentos,aunquesu importanciacomo
áreafuenteseríasecundaria.La escasezde
depósitossiliciclásticosen los rellenosde

canaly laabundanciadecantoscalcáreos,
indica que duranteesta etapa las áreas
madre de sedimentosdebieron estar
compuestas fundamentalmente por
materiales calcáreosjurásicos. Esta
composiciónde lasáreasmadresdetermina
no sólo lapresenciadedepósitosdetríticos
calcáreossino el aporte de una gran
cantidad de carbonatosdisueltos en las
aguas que favorecen la formación de
depósitoscarbonatados,muyabundantesen
estasecuencia.A favor de las unidades
jurásicascalcáreasqueconformanlas áreas
madresedesarrollóun aparatokársticoque
pudo seractivo durantela sedimentación
de las Calizas de La Huérguinay que
supondríaun factor determinanteen el
funcionamientohidrológicodelacuencaen
general,y en estecasode laCubetade Las
Hoyas.

La llanura debió presentarun bajo
gradiente topográfico dadas las
característicasde los canalesque se
reconocen en sus rellenos: canales
meandriformes,de pequeñaenvergaduray
corto recorrido. Es probable que, si se
desarrollaron, los canalesde mayor
envergadurao principalesse encontrasen
adosadosal bordeabruptodel semigraben
aunqueestono ha sidoposibleobservarlo
dado queesta zonano aHora debidoa la
estructuraasimétrica que presentael
Sinclinorio de Las Hoyas,comose puede
ver en el fotoplanogeológicorealizado(Fig,
2.2.2, en apartado2.2.1).

Múltiples evidenciasindican que en
conjuntoel sistemapudo tenerun control
alociclicode tipo climáticocon desarrollo
de alternanciasestacionalesdecondiciones
húmedasy condicionesmás áridas, así
comoalternanciasdeperíodosplurianuales
húmedosy áridos.Las morfologíasde las
envueltasde losoncolitos,el tipo derasgos
edáficos,en especiallas marmorizaciones,
quesereconocenen las faciespalustresy
dc llanurade inundación,laabundanciade
ooidespedológicosy de intraclastosen
general.Durantelos períodoshúmedosel
árease inundaríay tendríalugar la mayor
parte de la sedimentación,mientras que
durantelosperíodosáridostendríalugarla
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erosióny retrabajamientode depósitos
previos que luego se incorporaríancomo
depósitos,en los rellenosde los canalesy
de las charcas,durantela siguienteetapa
desedimentación.Ademáslos paleosuelos
detipo pseudogleyreconocidosquesehan
descrito en el análisis sedimentológico
requierenparasuformación laalternancia
deetapasáridasy húmedasdurantelasque
debidoalafluctuacióndel nivel freáticose
sucedenalternativamentelos procesosde
oxidacióny reduccióndel hierro, lo quea
suvez resultaen lascoloracionesvariadas
que finalmentemuestran.A pesarde las
evidenciasdel desarrollode etapasáridas,
no se hanobservadodepósitosy rasgos
sedimentológicosque puedan indicar
condicionesdearidezextrema,talescomo
el desarrollodedepósitosevaporíticos.En
este sentido podría hipotetizarseque la
actividad hidrológicakársticapudo evitar
la desecaciónextremay completadel área
de sedimentacióndurantelas etapasmás
áridas.

El comienzodeldesarrollodeambientes
lacustresen la parteoccidentaldel áreade
sedimentacióny suexpansiónhaciael este
(Fig. 2.5.4) parece coincidir con un
incrementoen la tasadesubsidencia.

Los mayoresespesoresde la secuencia
se registranen la zonacentraly coinciden
tanto con sucesionescompuestascasi
totalmentepor faciesaluviales (Columna
de la Rambla de las Cruces)como con
sucesionesmixtaso conamplio desarrollo
de facieslacustres(Columnade los Pozos
de las Cruces),demaneraqueel depocentro
no parececoincidir exclusivamenteconel
áreademáximodesarrollode los depósitos
lacustres.En la Columnade laRamblade
las Cruces el intervalo que equivale
lateralmentea los depósitos lacustres
fonnadosen el áreaoccidentaldela cubeta
(ver en Fig. 2.5.4 la correlación de esta
columnacon la Columnade los Pozosde
las Cruces)muestraun gran desarrollode
facieslutiticasdellanurade inundación,en
general con rasgos edáficos menos
frecuentesquelosobservadosen lostramos

basalespreviosal comienzode la expansión
lacustre.Ademásenconjuntolaproporción
de faciesde llanurade inundaciónesmayor
que la de facies dederrames,rellenosde
canalesy rellenosde charcas.Estoestaría
indicandotasasde agradaciónaltas en la
llanura probablementerelacionadascon
unatasade subsidenciamayorque la tasa
de aportes,es decir con una etapa de
creaciónrápidadeespaciodeacomodación.

A pesardelcarácterdistalquemuestran
estosdepósitos,estos no parecenser en
realidadel resultadode la sedimentación
verdaderamentedistalde un sistemafluvial
demayorenvergadurasituadoaguasarriba
y cercano a las áreas fuente. No existen
evidenciasde que se trate de estetipo de
sistemas.En realidadla extensiónarealde
estasllanurasaluviales distales debió ser
muy reducida y son prácticamente
adyacentesa las áreasfuente, por lo que
más bien sudesarrollopareceestarligado
a unazonade bajo gradientetopográfico
con marcada tendencia hacia el
encharcamientoo estancamientodel agua
de formapermanenteo efimera,y próximas
aáreasmadrecon escasaelevación.

La Cubetade Las Hoyas pudo haber
estadodurante toda esta primera etapa
desconectadade la Cubeta de Los
Aliagares. Ambas habrian permanecido
separadaspor el alto paleogeográfico
relativo que constituye la estructura
anticlinal de dirección ONO-ESE,
encontrándosela Cubetade Las Hoyasal
sur de la misma y la Cubeta dc Los
Aliagaresal norte (Hg. 25.3 y Eig. 255).

No existe registro de sedimentación
activaen laCubetade La Cierva,quedebió
permanecercomo áreaexpuestadurante
todalaetapa.

Respectoal Bloquede Buenachede la
Sierra no existen evidenciassólidas y
segurasperoes probableque duranteesta
etapafuera un áreade baja subsidenciay
quepudieradesarrollarsesedimentaciónen
ambientesde llanuraspalustres.
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2.5.5.2Etapa 2

Estaetapasuponela expansiónde los
sistemaslacustresy probablementedurante
lamismaseregistrósedimentaciónen todo
el área, llegando a conectarsetodos los
bloquesy cubetassubsidentes.El origende
estainundaciónde la cuenca~Sodríaestar
relacionadocon factorestectónicoso con
unasubidadel nivel de basedebidaauna
oscilacióneustáticapositiva,aunqueno se
han encontradoen la zona de estudio
criterios claros que permitan apoyar
directamentelasegundahipótesisen lazona
de estudio, aunqueMas el al. (1982a)
interpretaronque la parte superiorde la
FormaciónCalizasde La Huérguinatenía
un caráctertransgresivo.

Esta etapapodría coincidir a escala
regionalcon laetapadeclímaxdel r(fttng.
Numerososestudiosy modelosproponen
queen cuencascontinentalesel momento
de máxima distensióncoincide con el
máximo desarrollo de las secuencias
lacustres(Rosendahíeta!., 1986;Frostick
yReid, 1987;Ebingerelal., 1987;Watson
el al., 1987; Prosser1993). Mientras que
la etapa de rzjftíng tempranatiene su
expresiónsedimentariaen el desarrollode
ambientesfluvialesy aluviales,lo cual es
coherenteconlo observadoparala primera
etapapaleogeográficadefinida.

En todas las áreascentralesde las
cubetas la sedimentación ocurre en
ambienteslacustres.En las zonasmenos
subsidentes,situadasen losmárgenesde los
bloquessubsidentesy relacionadasconlas
líneas principales de fractura que los
limitan, la sedimentacióntiene lugar en
ambientespalustres.

En laCubetadeLa Cierva,en laCubeta
de LasHoyasy en el Bloque de Buenache
de la Sierra se desarrollansecuenciasde
somerización de sistemas lacustres
permanentesy someroscon formación de
facies laminadas fosilíferas en sus
respectivosdominiosde cuenca.

En la Cubeta de Los Aliagares se
registran sedimentos de ambientes

-<y,.>.’-

lacustres,charcasy lagunas,en el bloque
central, y sedimentos palustres con
desarrollode abundantescharcashaciael
este (Fig. 2.5.6). No existe registro
sedimentarioen el bloqueoccidentalpero
dadala estrúcturaciónpaleogeográfica
generalqueseobservaesprobablequeaquí
la sedimentaciónocurriesetambién en
ambienteslacustres.

En la Cubetade Las Hoyas la Etapa2
coincideconla formaciónde la Secuencia
de la Ramblade las CrucesII.

Esta secuenciamuestraun cambio
generalizadorespectoa la secuencia
precedenteen las condicionesambientales
y mediosdesedimentación,ampliacióndel
áreadesedimentaciónactivay variaciónde
la localizacióndel depocentro.

Existenmúltiplesevidenciasqueapoyan
quela tectónicapudocontrolarlos cambios
paleogeográficosqueseobservanen el paso
desdelaprimeraa lasegundasecuenciade
depósitoregistrada.

La ampliación del área de
sedimentaciónactiva o subsidentese
observatantohacia el este como haciael
sur (Fig. 2.5.4),y probablementetambién
ocurrióhaciaelnorteaunquelaerosiónno
hadejadoregistrode estehecho.A lo largo
del desarrollo de la secuencia el
paleorelievesituadoenel margenabrupto
y fallado es invadidoprogresivamentey es
probablequehaciael final de la secuencia
fuesesobrepasado,y que laCubetadeLas
Hoyasllegaseaestarplenamenteconectada
conlaCubetadeLaCierva.

Comoyasehaexplicadoennumerosas
ocasionesla secuenciaestáarticuladaen
tressubunidadescompuestascadaunade
ellas porunasecuenciadesomerizacióny
colmataciónde lossistemaslacustresen los
que se formaron litosomas laminados
fosilíferos.La distribucióndeambientesen
estossistemaslacustresy las características
de los mismos,hansido ya discutidasen
apartadosprevios. A lo largo de estastres
secuenciasde somerización existen
abundantesevidencias de actividad
tectónicasmsedimentaria,especialmenteen
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las facies de los dominios intralitoral y
sublitoral, y de cuenca,estructurasde
deformación,principalmenteestructurasde
slump.

El comienzo de cada unade las tres
secuenciasimplica un pulsodeincremento
de la subsidencia.Estospulsosinducidos
porlaactividadtectónicaconllevanademás
reajustes en la disposición de los
depocentros.

Los depocentroscoincidenconla zona
de sedimentaciónde las facieslaminadas
fosilíferas observándoseunavariaciónen
su posición en la cubeta (Fig. 2.5.4).
Mientrasqueel primerlitosomalaminado
tiene unaposición centradaen el áreade
sedimentaciónen sentido longitudinal y
probablementeadosadaal margenabrupto
fallado del semigraben,el segundo
(yacimiento de Las Hoyas) se desplaza
ligeramentehaciael este,y probablemente
haciael sur,acompañandola invasión del
paleorelievedel margenfallado. El tercero
es el demenorextensiónlateral y sesitúa
al oestede los dos anterioresy claramente
desplazadohacia el borde de fractura
invadiendopor completoel paleorelieve.

El desarrollodc cada unade las tres
secuenciasde somerizaciónse debeal
aumento progresivo de la tasa de
sedimentación respectoa la tasa de
subsidenciaque lleva a la colmataciónde
los sistemas,hastaque son nuevamente
reactivadosporun nuevopulsosubsidente.
Mientrasqueelespesordelas dosprimeras
secuenciasde sonierizaciónes similar la
terceraes considerablementemásdelgada
lo quepareceindicarunareducciónen el
espaciodeacomodacióndisponibleo lo que
es lo mismounadisminucióngeneralen la
tasa de subsidenciahacia el final de la
Secuenciade la Ramblade las CrucesII.
Aunque la segunda secuencia de
somerizacióntiene un espesorsimilar ala
primera la extensiónlateral del litosoma
laminado es notablementemenor, pero
mayorqueladel tercer litosomalaminado,
por lo quetambiénsepodríapensaren una
disminución progresiva del área de
sedimentaciónactiva.

Respectoaloscontrolesclimáticosestos
ya han sido discutidos en el análisis
sedimentológicodel yacimiento de Las
Hoyas,dondesehapropuestocomocontrol
alocíclico principal de la formaciónde las
facieslaminadas,no existiendoevidencias
devariaciónde las condicionesclimáticas
respectoa la Secuenciade la Ramblade
las Cruces 1, de maneraque seguiría
desarrollándosela misma dinámica de
alternanciade estacionesy de etapas
húmedascon estacionesy etapasmás
áridas.

La elevadaproduccióndecarbonatoses
unade lascaracterísticasdestacablesde esta
secuencia.Aunqueelaportedesedimentos
en forma de detritossólidosdesdelasáreas
madre se reducenotablementea lo largo
del desarrollo de esta secuencia,éstas
continúansiendodecomposicióncalcárea
y probablementesiguenaportandograndes
cantidadesde carbonatosen solución. Es
probabletambiénquecontinúeexistiendo
un aporte kárstico de aguas ricas en
carbonatos,como ya se mencionó, los
análisis isotópicosde C y O de las facies
laminadasdel yacimientode Las Hoyas
apuntan la existencia de un control
hidrológicokársticoen ladinámicade los
sistemaslacustres.Estosaportesseríanuna
fUente importantedecarbonatosdisueltos
y mantendríanla lámina de aguadurante
las etapasmenoshúmedas.

Lasfaciesdetríticascalcáreasdescritas
procedendel retrabajamientodel propio
sistema,que constantementeautofagocitaria
y reciclaría sus propios depósitos
producidosen las charcasy las zonas
litorales protegidasde las lagunasy los
lagos, redistribuyéndolosinternamente.
Estadinámicaformapartede loscontroles
puramenteautocíclicos intrínsecosal
sistemadeposicional.

Como colofón cabe destacarque la
formación del yacimiento de Las Hoyas
ocurrióen unode los momentosdemáxima
subsidencia, con una alta tasa de
produccióndecarbonatos,probablemente
una velocidad de sedimentaciónalta,
aunqueen términosabsolutosla tasa de
sedimentaciónfuese menor que la de
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subsidencia.Existiendo, por tanto, una
importanterelaciónentrela formación del
yacimientoy la tectónicasinsedimentaria.

Esta relaciónya habíasido propuesta
por varios autoresen estudiosde síntesis
sobreentornosgeotectónicosdeformación
de yacimientos de tipo Konservat-
Lagerstáttenendepósitoslaminados(Oost
y de Boer, 1991; Vilas, 1995). Existe una
notableasociacióndeestetipo de depósitos
con contextostectónicosdistensivosy en
especialcon etapasderifting. Sirvancomo
ejemplolos yacimientosdel Triásicode la
CuencaNewarkenNorteaméricaligadaa
la aperturadel Atlántico Norte (Olsen y
Johansson,1994), los yacimientosde la
FormaciónSantanadel Cretácico inferior
situadosen lascuencasligadasalaapertura
del AtlánticoSur,al nortedeBrasil (Maisey,
1991).

La Etapa2 suponeel comienzode la
sedimentaciónen la Cubetade La Cierva,
en la que es posibledistinguir tres áreas
paleogeográficasdiferentesseparadaspor
fracturasde direcciónNE-SO. En la zona
occidental la sedimentaciónse realiza en
ambienteslacustresde charcasy lagunas
someras.En la zonacentralseencontrada
el depocentroy la sedimentacióntendría
lugaren un sistemalacustrecondesarrollo
de facieslaminadas.En la zonaorientaly
concidiendocon el límite de la Cubeta
segúnunafracturadedirecciónNr-SO se
observansecuenciaspalustres,siendoésta
lazonamenossubsidentede lacubeta(Fig.
2.5.6).

En losbloquesorientales,situadosentre
Valdemoro-Sierray La Cierva, se habrían
desarrollado también facies lacustres
somerasformadasenambientesdecharcas
y lagunassomeras.

Por último, enel Bloque de Buenache
delaSierraseregistraotrade lassecuencias
lacustres con desarrollo de facies
laminadas. Las secuenciaspalustres
reconocidasen estebloquesesitúanhacia
el noroeste,coincidiendoaproximadamente
conlaslíneasde fracturade direcciónONO-
ESE queseparanestebloquede la Cubeta
deLos Aliagares(Fig. 2.5.3 yFig. 2.5.6).

2.5.5.3 Etapa 3

Sólo se ha conservadoregistro de
sedimentaciónduranteesta etapaen la
Cubeta de Las Hoyas y en los bloques
orientalessituadosentreValdemoro-Sierra
y La Cierva,ignorándosesi suausenciaen
el restodel áreasedebeano sedimentación
o a erosiónposterior Mas et al. (1982a)
reconocenregionalmenteparalaFormación
CalizasdeLa Huérguinaunaetapafinal de
retracciónde los sistemaslacustresqueen
su mayor parte fue erosionada
posteriormenteduranteun períodode no
sedimentacióny erosiónquecorresponde
con la formación de la Discordancia
Intrabarremiense(Meléndez, 1982). Esta
etapaderefracciónlacustrepodríaequivaler
a la tercera etapa de evolución
paleogeográficareconocidaen el área
estudiada,demaneraquees probableque
se registrasesedimentaciónen la mayor
partede la mismay queestossedimentos
hayansido erosionadosposteriormente.

Estaetapasuponecambiosimportantes
de configuración paleogeográfica,que
implicanvariacionesde lageometríade las
áreassubsidentes,reactivacióndel área
madre,quecontinúaestandosituadaal este,

y desapariciónde los ambienteslacustres
en favor del desarrollo deambientes
aluviales.

Es muyprobablequela CubetadeLas
Hoyas se encontraseconectadacon los
bloquesorientalesatravésdelos cualesse
transportaríanlos sedimentosprocedentes
del áreafuentesituadaal estehastael área
de sedimentación en las zonas
depocentralesde la cubetaen esta etapa
(Fig. 2.5.7).

En la Cubetade Las Hoyas estaetapa
está representadapor la Secuenciadel
Pocillo del Pozuelo. La posición y
geometríadel áreadesubsidenciaactivase
modifica notablementerespectoa las
reconocidasen lasecuenciaprecedente.La
cubeta basculahacia el surestey la
sedimentaciónseproducefundamentalmente
en el terciooriental de lamisma,al mismo
tiempo queel áreasubsidentese expande
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hacia el este y el sureste(Fig. 2.54A)
probablementeinvadiendo la estructura
escalonadaenarcoquecierra lacubetapor
este extremo (Fig. 25.3). Mientras que
haciael oestey haciael nortese reduciría
el áreadesedimentación(Fig. 2.5.4),

Lossistemaslacustrescaracterísticosde
la secuenciaanterior desapareceny se
restablecenlas condicionesaluviales.

Desdela baseal techode la secuencia
se observantambién algunos cambios
paleogeográficos.Estoscambiossereflejan
fundamentalmenteen un aumentoen la
verticaldelos depósitossiliciclásticosy del
tamañodegranodel rellenode los canales,
asícomoen ladisminuciónenlaproporción
defacieslutíticasde llanurade inundación.

Este cambio está probablemente
relacionadoconlareactivaciónde las áreas
fuente.Al mismotiempoel aumentoen los
tamañosde grano y en la proporción de
faciescanalizadasfrenteafaciesde llanura
de inundación podría deberse a un
decrecimientoen la tasadesubsidencia,y
esposiblequeen Jacantidaddeespaciode
acomodación,mientrasque la cantidadde
aportescrece conforme el áreafuente se
reactiva.

La abundanciade facies mixtas o de
interacción del dominio aluvial con el
dominio palustre-lacustrepodría estar
indicando que se registró un cambio de
gradientetopográfico, de maneraque los
sistemasde drenajeprocedentesdel este
perderíanrápidamentey en un cortoespacio
fisico su competenciay capacidadde
transporte,al entraren unazona planay
encharcadaqueprobablementesesitúaen
el área central de la zonaen la que se
desarrollóestasecuenciayquecoincidecon
los máximosespesores.

Nuevamentela tectónicapareceserel
principal factor alociclico que controlala
evolución paleogeográfica de esta
secuenciadedepósito.

Continúanobservándoseevidenciasdel
tipo de las descritasparalaSecuenciade la
Rambla de las Cruces 1 respectoa la

condicionesclimáticas.Es decir,desarrollo
deavenidasy fUncionamientode los canales
durantelas estacionesy etapashúmedasy
retrabajamientode los depósitosprevios
ligados aetapasy estacionesmásáridas.
Continúan observándose también
evidenciasdel desarrollo de procesos
edáf’icos como los descritos para la
mencionadasecuencia(formación de
suelosde tipo pseudogley).

2.5.5.4Etapa4

Sólo existeregistrode estaetapaen Ja
Cubetade LasHoyas(Fig. 2.5.8) enla que
estárepresentadapor la Secuenciade la
Hoyade la Madrede fasLatas.

El comienzode lasedimentacióndeesta
secuenciaimplica denuevoun cambioen
la localizacióndel espaciodeacomodación
debido a un nuevo basculamientodel
bloqueen el quesesitúa laCubetade Las
Hoyas hacia el oeste,de maneraque la
sedimentaciónse produceen la mitad
occidentalde la cubetay adosadaal margen
fallado(Fig. 2.5.4).El áreade sedimentación
pudo extenderse hacia el oeste
sobrepasandoel áreadesedimentaciónde
la Secuenciade laRamblade las CrucesII
(Fig. 2.54A).

Lasmalascondicionesdeafloramiento
y la intensaalteraciónquehansufrido los
depósitosde esta secuencíaimpiden
obtenerevidenciasdetalladasacercade la
distribuciónde losambientessedimentarios
o cambiosen suevolución.

Aunque pueden estar en parte
erosionados,el espesorde estosdepósitos
es muy escasoy estánconstituidospor
facies palustres y facies de relleno de
charcas.Parecepor tanto tratarsede una
corta etapade sedimentación,ya muy
residualy conbajastasasde subsidencia,
en una zonarestringida arealmente,que
pudo tenerlugaren los últimos momentos
de la sedimentaciónde la Formación
CalizasdeLa Huérguina.
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Su ausenciaen el resto del áreade
estudiopuededeberse,al igual queen el
casode laEtapa3, ano sedimentacióno a
erosión posterior. Sin embargo,es más
plausiblequeadiferenciade la Etapa3 la
no sedimentaciónsea la causa dé la
ausencia.No existen evidenciasa escala
regional del desarrollode unaetapade
sedimentaciónposteriora la de retracción
de los sistemaslacustres,de maneraquees
posible que ésta se hubiesedesarrollado
solamenteen la Cubetade Las Hoyas.La
mayortasade subsidenciaquepresentaesta
cubetarespectoal restode las cubetasque
constituyenla cuencapuedejustificar que
aúnenel último momentode desarrollode
la FormaciónCalizas de La Huárguina
pueda producirse una sedimentación
residualconbajasubsidenciaen esteárea.

Dada la discordanciaque se observa
entreestasecuenciay lasprecedentes,y que
implica movimientos tectónicos,cabría
incluso pensar que esta etapa de
sedimentaciónseprodujoal mismotiempo
queel restode la cuencaestácomenzando
asersometidaalosprocesosdekarstif¡cación
y erosión ligados a la formación de la
DiscordanciaIntrabarremiense(Meléndez,
1982),tras la cual sedepositael Segundo
Ciclo del CretácicoInferior en la Serranía
de Cuencarepresentadopor la Formación
Arcillas deContrerasen laqueseobservan
incorporadosa sus depósitosfluviales
cantos procedentesde la erosión de la
Formación Calizas de La Huérguina
(GómezFernández,1988).
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