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1. INTRODUCCION

1.1. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El espectacular desarrollo de la sedimentologfa durante los años 60 y
70 se produjo fundamentalmente a causa de las investigaciones encargadas por
las compañías petrolfferas osobre carbonatos actuales 5- fósiles. El ánimo que
guiaba estas investigaciones era, y continua siendo, el conocimiento de la
relación entre facies sedimentarias, procesos diagenéticas, parosidades 5,
permeabilidades, a fin de poder predecir la distribución de zonas favorables para
la explotación de gas 5- petróleo.

Con este motivo aumentó en esas décadas el conocimiento de las
facies sedimentarias y de los procesos diagenéticos, hasta el punto de poder
predecirse con un alto grado de fiabilidad la distribución espacial de cada facies
asr como su permeabilidad y porosidad.

En los estudios anteriores realizados en la zona, se han detectado
diversos procesos de dolomitizaci6n y carstificaci6n superpuestos, responsables
de la alta permeabilidad de las calizas aptienses, el acuff ero más importante. Los
terciarios tienen un alto control por porosidad intergranular, (tanto directamente
como favoreciendo la carstificaci6n), dependiente directamente de la
distribución de facies.

Las reconstrucciones paleogeográf icas permiten definir l a pos¡ ci6n de
estas facies e incluso predecir su distribución en zonas no visibles con un grado

de precisión suficiente.
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos de este Proyecto, de acuerdo con el Pliego de

Prescripciones Técnicas elaborado por el IGME, se pueden esquematizar en las

siguientes:

- Recoger y analizar la informaci6n hidrogeológica, geológica general y

sedimentaría existente sobre el sistema acurf ero nº 4, definido por el IGME

en el "Mapa de Síntesis Hidrogeológico Nacionain (1.971).

- Realizaci6n de una cartografía a escala 1:50.000, en la que se incluyen

datos hidrogeol6gicos, y las unidades estratigráficas sean tratadas con

criterios de f acies.

- Levantamiento de columnas sedimentalógicas de detalle, en las que se

marcarán criterios hidrogeológicos de cada formaci6n acurf era.

- Realizaci6n de una reconstruccion paleogeográfica de cada nivel aculfero,

a partir de la cual se hará una evaluaci6n global de cada sistema,

incluyendo un análisis del comportamiento real de los acurferas, en el que

se revisen los datos obtenidos para el cálculo de reservas y se plantee el

balance hídrico total.
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1.3. ZONA DE ESTUDIO

El área de estudia se centra sobre los subsistemas A (Unidad de San

Román), B (Unidad de Comillas), y, C (Unidad Mesoterciaria Costera) del sistema

aculfero nº 4 definido por el IGME (1.971) (Fig. 1.l.).

Se halla comprendida dentro de las siguientes hojas 1:50.000 del Mapa

Topografico Nacional.

n2 32. Llanes

nº 33. Comillas

nO 34. Torrelavega

nº 35. Santander

nG- 56. Carrefla - Cabrales

ng 57. Cabezón de la Sal

nº 58. Los Corrales de Buelna

Ocupa total o parcialmente 27 términos municipales, con una altitud,

en general, inferior a los 300 m.
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1.4. IRABAJOS REALIZADOS

En la realización de este informe, atendiendo al Pliego de

Condiciones Técnicas M IGME, asr como a las realidades centradas en la

ejecución práctica, la investigaci6n ha consistido esencialmente en:

Recopilación 5- análisis de los trabajos y documentación existente.

Cartograf fa hidrogeológica de f acies (E. 1:50.000), 646 Km2

Columnas sed¡ ment ológi cas-hi drogeol ógicas (E. 1:100 y 1:200), 1.349 m.

Estudio de muestras, 30

Informe sedimentológica e hidrogeológica que incluye la reconstrucción
paleogeográfica, caracterización hidrogeológica de las facies y la
evaluación global de los sistemas acufferos.
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1.5. ENCUADRE GEOLOGICO

Las zonas estudiadas forman partde de la gran cuenca de

L
sedimentación cantábrica, que básicamente constituye el Dominio Peri-

Asturiano", según el esquema de división de FEUILLEE y RAT (1.971).

Esta cuenca, presumiblemente originada en las últimas etapas de la

orogenia HercFnica, durante el Pérmica, controla el depósito de sus sedimentos

L por movimientos diferenciales de las estructuras de¡ basamento Hercínica,

1 originando amplios sectores muy, poco deformados, sola afectados por pliegues de

L gran radio y fallas de pequeña salto.

L
Los depósitos más antiguos que afloran en esta zona, son los que

constituyen el borde orienta¡ de la Cordillera (Franja cabalgante de¡ Escudo de

L
Cabuérniga), formado por calizas masivas del Namuriense ("caliza de montaña").

Adosados a estos materiales se observan una serie arcillosa, con
1

alternancias de areniscas rojas, con cemento calcftico y conglomereados, con

"debris1' orgánicas, localmente epigenizados en baritina y de edad Pérmico-

L Triásica Inferior.

L
El Triásica Superior, en facies Keuper, está caracterizado en esta

región por arcillas plásticas y yesos depositados en un ambiente de llanura

L
costera. Estos depósitos evaporíticos son los que han favorecido los posteriores

movimientos diaprricos.

L El Jurásico que normalmente aflora asociado al Keuper, en los bordes

de los diapiros, está formado por dolomías brecholdes y calizas arcillosas negras9

L ricas en materia orgánica.

En el Jurásico Superior emergieron grandes masas granfticas,

localizadas al sur del área Cantábricay dando lugar a los depósitos fluvío-

deltaicas, del Jurásico Super¡ or-Cret ácico Inferior en facies Weald. Durante

esta etapa ya se han observado pequeñas discordancias locales, que evidencian la

L

existencia de movimientos tect6nicos y diapíricos.
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En el Aptiense-Aibiense se depositó en esta zona el "Complejo

urgonianoll y "Supre-Urgoniano", definido por RAT (1.959) y constiturdo por una

alternancia de rocas detrrticas 5- carbonatadas en las que se definen a grandes

rasgos cuatro secuencias deposicionales. Las unida-des calcáreas están formadas

por depósitos de plataforma, fundamentalmente calizas con construcciones de

rudistas 5, corales, en los que existen grandes variaciones de espesar y cambios de

facies, incluso acompañadas de emersiones, que producen la eventual

dolomitizaci6n de estos tramos carbonatados. Estas variaciones son originadas

por ascensos diferenciales de las masas triásicas dando lugar a zonas elevadas 5,

deprimidas dentro de la cuenca Urganiana.

En el Aibiense Superior se instala en esta zona un régimen litoral, que

se traduce en los depósitos de areniscas (Facies Utrillas) y barras litorales con

pequeñas construcciones de rudistas y corales.

Posteriormente y, durante el Cretácico Superior, se instala un

régimen marino de plataforma con gran desarrollo de arcillas y calizas

destacando el hiato que se reconocen a techo del Cenomaniense, que

probablemente se debe a una interrupción en la sedimentación.

El Paleógeno comienza con facies Upicas de un medio salobre que

culmina en ambientes marinos litorales.
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1.6. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS

El sistema acurfero nº 4, Sinclinal de Santander-Santillana y zona de

San Vicente de la Barquera, ocupa una superficie total de 820 km2 y* se extiende

por la zona norte de Cantabria en una franja costera entre El Astillero y San

Vicente de la Barquera.

Se encuentrra surcando de Sur a Norte por numerosas ríos y arroyos,

entre los que destacan los ríos Deva, Nansa, Besaya, Saya y Pas, que presentan

una claro carácter torrencial, con grandes avenidas en épocas lluviosas.

El clima en esta región presenta características de templada-húmedo,

con una pluviornetrfa (datos obtenidos en la década 70-80), que varía entre

1.000 mm/año, en la zona costera de San Vicente de la Barquera, 1.200-1.300 en

el resto de la casta y 1.600-1.700 en el interior.

La temperatura no presenta grandes variaciones a lo largo del año, y

está comprendida en toda la zona entre los 13-14º C.

La evapotranspiraci6n real, calculada según Thornthwaite está

comprendida entre 500 mm/año para el sector limitado entre Comillas y,

Unquera, 600-700 mm/año en el resto de la zona costera y valores superiores a

700 mm. en el interior al S y SO de Santander.

Atendiendao a estos datos, la lluvIa útil (Fig, 1.2) presenta valores

que oscilan entre 400 mm/año en la zona de San Vicente de la Barquera a

1.000-1.200 mm/año en las zonas de interior.
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1.7. LIMITES DEL SISTEMA

El sistema comprende una franja costera situada al norte de
Cantabria, ubicado entre Solares y Unquera, con una superficie total de 866
Km2.

Los Irmites se han definido exclusivamente por criterios geológicas,
es decir, por la presencia en superficie de formaciones impermeables 0 por
accidentes tect6nicos importantes.

Estos Irmites son:

- Al norte el mar Cantábrico

- Al este, los materiales impermeables de¡ Trras, que forman los diapiros de
Santander y Solares.

Al sur, la unidad estructural denominada "franja cabalgante del Escudo de

Cabuérniga1'.

Al oeste, los materiales paleozoicos y triásicos que definen las unidades

estructurales de Pendueles y Cueva.

Este sistema se ha subdividido en cuatro subsistemas o unidades

hidrogeológicos, cuyos ¡fmites, atendiendo a criterios geológicos se definen en el

apartado siguiente.

La extensi6n de estas unidades, está representada en las fig. 1.3 y se

denominan:

- Subsistema 4A, Unidad de San Román con una extensi6n de 69 km2.

- Subsistema 4b, Unidad de Comillas, con una extensi6n de 301 km2.

- Subsistema 4C9 Unidad Mesaterciartia Costera, con una

extensi6n de 226 Km 2.

- Subsistema 4D, Unidad Diapirizada de Santander, con 224 km2.
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2. SUBSISTEMA 4-A. UNIDAD DE SAN ROMAN

Se trata de una unidad hidrogeol6gica bien definida, cuyo acurfero

L
más importante está constituido por materiales calcáreo-dótriticos del Cretácica

termina¡-Terel ario.

L Esta unidad queda limitada por el Mar Cantábrica al norte, por la

Bahía de Santander al este, por la unidad diapirizada de Santander al sur y, por la

L unidad de Comillas, al oeste. El límite sur viene definido por una fractura de

dirección NE-SO (falla de Puente Arce), que en laza el diapira de Santander con

el de Palanca, mientras que el límite oeste queda definido por una fractura de

dirección N-S que une el diapiro de Palanca con el de Ria de Mogra.

L
Componen esta unidad materiales de edad Cretácico inferiorg

Cretácica superior , Pale6geno y Cuaternario, además de los triásicos que
L- componen los límites diapíricos de Palanca 5- Santander.

L Los materiales del Cretácico inferior aflaran en el sector meridional

de la unidad y están representados por una serie que comienza por uno$ niveles

calcáreos con construcciones de pequeñas rudistas. Después de una intercalación

de arenas arcillosas, continúa por un conjunto dolomítica, carstificado, que

lateralmente pasan a calizas con construcciones de rudistas culminando la serie

por un conjunto detrítica arcilloso que incluye alguna pequeña barra

calcarenrtica.

El Cretácico superior está formado por un conjunto de arenas, limas,

arcillas y margas que incluyen un nivel blocalcarenrtico de edad cenomaniense

superior, con unos 30 m. de potencia. A techo de la serie se observa un conjunto

detrrtico calcáreo que constituye la base de acurf era del sinclinal de San Ramán.

El terciarlo inferior está formado por un conjunto detrftico calcáreo,

carstif¡cado en sus tramos intermedios.

Respecto a los materiales cuaternarios existen depósitos de poco

espesor y gran extensión laterial representado por materiales aluviales, dunas,
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rasas marinas 5- depósitos de alteración.

Tectónicamente, se trata de un sinclinal de dirección general NE-SO

con inmersión de¡ eje M pliege hacie el NE cuyo núcleo se desarrolla sobre

materiales que oscilan entre el Maastrichtiense al Cuisiense, con una cierta

movilidad de¡ eje de¡ sinclinal durante la sedimentaci6ng que produce importantes

cambios de espesar en los flancos, relacionados posiblemente con las

acumulaciones incipientes de las mas plásticas del Keuper.

Esta estructura presenta una importante red de fracturación

acompañante de direcciones fundamentales ENE-OSO, N-S y NO-SE. El

accidente más importante el el denominado falla de Puente Arce, que limita esta

unidad por el sur. Esta fractura, hacia Santander, unida a los efectos tect6nicos

del diapiro de Santander, posibilita el afloramiento de los materiales calcáreos

dolomfticos del Aptiense.

La extensión total de esta unidad es de 69 Km2 y se pude subdividir

en dos subunidades:

- Sinclinal de San Roman
- Aptiense de Peña Castillo
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2.1. SUBUNIDAD DEL SINCLINAL DE SAN ROMAN

Como ya se ha expresado anteriormente se trata de un sinclinal de
dirección NE-SO, y en el que se pueden diferenciar tres aculferos.

- Acuff era Cenomaniense.
- Acuff era Cret acico termina¡-terciarlo inferior.
- Acuffera Cuaternarlo.

2.1.1.Acuffero Cenomaniense

a) Arenas 5- arcillas (Aibiense-CenomanienseX5)

Constituye la base impermeable de este acurfero. Está formado con un

conjunto de arenas de grano media a fino de tonos amarillentos con matriz

arcillosa y restos carbonosos. A techo es frecuente observar un nivel de

arcillas grises micáceas con óxidos de hierro e intercalaciones arenosas.
Intercalado en este conjunto existe un nivel de 40 m. de calizas micrrticas
y calizas margasas que puede llegar a constituir un acuffero local.

La potencia total del conjunto es del orden de 180 m. y aunque puede tener

permeabilidad horizontal, con algún pequeño acuffero calcáreo,

verticalmente se les considera impermebles.

b) Blacalcarenitas (Cenornaniense) (6)

Se trata de un pequeño acuffero de unos 45 m. de potencia y cuy-os mejores

afloramientos se sitúan en el f lanco sur del sinclinal de San Román.

Forma un acuffera confinado o semiconf¡nado ya que se encuentra limitado

a muro por materiales de naturaleza areno-arcillosa de edad Albiense-

Cenomaniense (5) y a techo por depósitos de margas grises y niveles

calcáreos del Turoniense-Ceniaciense (7).

Litalógicamente está formado por xcalcarenitas de tonos beiges en capas
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de 0,5 m. La potencia varía de unos sectores a otros, debido tanto a
subsidencia diferencia¡, como a encontrar en su techo, una superficie de
erosión, que origina la total desaparición de este nivel en el sector de
Parbay6n-Obreg6n.

Este nivel presenta una permeabilidad medial producida fundamentalmente
por fracturación.

2.1.2. Acuffero Cretácico terminaPterciario (tramos cartográficos de¡ 7 al
14)

Constituye el núcleo de¡ sinclinal de San Román y está formado por
materiales permeables de edad comprendida entre el Campaniense superior y el
Cuisienseg con una potencia total aproximada que oscila entre 400 y 500 m.

Se trata de un acurfero libre, cuyo nivel de base está constiotufdo por
las margas de¡ santoniense-Campaniense.

Se describen a continuación las características litol6gicas,

sedimentol6gicas e hidrogeol6gicas de los distintos tramos cartográficas

representados en el mapa adjunto.

a) Margas y calizas (Turoniense-Campaniense medio) (7)

Constituye la base impermeable sobre el que se desarrolla el acuffero. está

formado por margas, limolitas y niveles de calizas arcillosas que

predominan hacia el techo de este tramo, constituyendo pequeños acurferos

colgados e incluso ser los niveles de desagüe de¡ aculfero superior.

Es frecuente observar abundante bioturbaci6n, con numeorosos equfflidos,

se disponen en capas de 10 a 15 cm., con tramos nadulosos y zonas

dolomrticas.
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Los puntos de aguas inventariados sobre este nivel, se sitúan en fractura,
relacionada con el acurfero superior 5, en los tramas superiores más
detrrticos.

Su potencia es variable oscilando entre 250 m., en el flanco norte de¡
sinclinal de san Román y, 500 m. en el sector de la Magdalena y, Cabo Mayor,
aumentando hacia el este.

b) Arenas calcáreas y calcarenitas (Campaniense superior-Maastrichtiense)
(8)

Está formado por un conjunto de calcarenitas y arenas calcáreas marrones,
grisáceas y amarillentas, con glaucanita. Contienen abundantes restos de
fauna, fundamentalmente Equinodernos, prismas de Inoceramos, Briozoarios
y Orbitoides.

La porosidad de este tramo es baja, ya que en general se encuentra muy
cementado por cabonatos, observándose la porosidad intergranbular rellena
de cristales de calcita-

El espesor es variable aumentando hacia el este, oscilando entre 40 m. en

el oeste del sinclinal y 150 m. al norte de Santander.

c) Calcarenitas (Campaniense superior-Masstrichtiense) (9)

Se trata de un nivel de calcarenitas de tonos amarillos y niveles de calizas

arenosas con abundantes restos de larnefl branquios, de pequeño tamañoo que

pueden llegar a formar niveles. En estos depósitos es frecuente encontrar

laminaciones crzadas y ripple.

En general la permeabilidad del conjunto es media a baja,

fundamentalmente desarrollada sobre fracturas y diaciasas de tamaño

medio y baja algo recristalizadas y parcialmente rellenas de arenas y

arcillas, asr mismo algunas se encuentran ensanchandas por disolución y

parcialmente rellenas de arenas.
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En el sector de Liencres, estos tramos están kartificados 5- rellenos o
semirellenos de arenas 5, arcillas.

d) Dolomias blancas (Daniense)(10)

Af lora en el sector occidental M sinclinal de San Román. Esta formado
por un conjunto de dolomras blancas, muy compactas y recristalizadas, con
nódulos de silex y de hierro, localmente seudaoIrticas, estratif icadas en
bancos de 0,3 a 1 m. de espesor. Presentan frecuentemente laminaci6n
cruzada y generalmente a techo se hace más arcillosa.

Su porosidad es baja, ya que se encuentran muy recristalizadas, no obstante
se observan pequeñas fracturas parcialmente rellenas de arcillas blancas,
producto de alteracién de las dolomias.

La potencia es variable con un espesor máximo de 40 m., llegando a

desaparecer en el este de¡ sinclinal.

e) Dolomias 5- calizas (Daniense-Montiense)(11)

Está formado por un conjunto de dolomias blancas muy recristalizadas y

calizas arenosas grises, predominando estas últimas en el techo de la

unidad.

En los niveles dolomfticos se observa frecuentemente laminación cruzada y

ripples y se encuentra muy fracturada.

Las calizas contienen glauconita y son detríticas y biociásticas con

abundantes restos de Mili6lidas, Algas, Corales y Orbitoididas.

La permeabilidad total del conjunto es baja y producida por la intensa

fracturaci6n, aunque es de pequeño tamaño y generalmente rellena.

La potencia aumenta hacia el este, hasta llegar a alcanzar más de 100 m.
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f) Calizas y margas (Thanetiense)(12)

Se trata de un conjunto de calizas (packstane-grainstone) grises y

calcarenitas, en bancos de 0,3 a 0,7 m. de espesor con glauconita y

numerosos restos de Mili6lidos y Orbitoides, con pasadas marga-arcil losas.

La permeabilidad M conjunto es baja y producida exlusivamente por

fracturaci6n, que se encuentra parcialmente rellena.

El espesor de este tramo es pequeño oscilando entre 10 y 20 m.

g) Calizas (llerdienseX13)

Está formado por una serie de calizas marrones (grainstone) brociásticas y

calcarenitas grises, en bancos de 1 m. de espesor y n6dulos de silex con

glaconita y gran cantidad de mierof6ellesp entre ellos Nummulites y

Orbitoides.

Presentan una porosidad media-alta producida por carstificaci6n y

fracturaci6n, más desarrollada sobre el eje de la estructura sinclinal.

Sobre este nivel se han inventarrado varios puntos de agua, uno situado en

el eje de¡ sinclinal, con caudales apreciables de los que se abastece Santa

Cruz de Bezana.

h) Calizas arenosas (CuisienseXl4)

Constituye el nucleo del sinclinal de San Román se trata de una serie

mon6tona de calizas (grainstone) arenosas dolomfticas blancas muy

compactas, con niveles de margas dolomíticas belges intercaladas entre

ellas.

En general su porosidad es baja presentando, s6lo pequeñas fracturas

parcialmente rellenas de materiales detrrticos. En esta unidad, se han

inventariado varios puntos de agua, con caudales pequeños.
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2-1-3-Acuffero Cuaternario (tramo cartográfica 15)

Se han diferenciado tres tipos de depósitos de edad cuaternaria

perteneciente al sistema de dunas que se entienden al oeste de Liencres, los

depósitos de playas colgadas constituídas fundamentalmente por gravas, arenas y

fangos con restos vegetales y los sedimentos originados por los depósitos de

laderas, distriburdos posteriormente por pequeños cauces fluviales. Todos estos

materiales presentan una potencia muy reducida, aunque en algunos casas, gran

extensión de afloramiento. Todos ellos presentan una permeabilidad media-alta.
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2.2. SUBUNIDAD APTIENSE DE PEÑA CASTILLO

Esta subunidad, situada al sur de la Unidad de San Román, está

constitufda por dos afloramientos de edad Aptiensey limitados por fracturas que

constituyen el ¡fmIte medidional de la Unidad. Está constiturda por dos

aculferos.

2.2.1.Acuffero aptierse inferior de Peña Castillo (tramo cartográfica 1)

El ¡fmite meridional está constiturdo por la fractura de Puente Arce y

por el cabalgamiento de las facies Weald y los materiales triásicas que

constituyen el diapiro de Santander-

La base impermeable del acuffero está constitufda por materiales

areno-arcillosos, en facies Wealed, del Cretácico inferior. Estos depósitos se

pueden considerar impermeables en sentido vertical, aunque horizontalmente

^los acurferos no conectados hidraúlicamente.1

L

pueden constituir pequer

Se trata de un conjunto de calizas bioclásticas grises con

construcciones de pequeños rudistas. Están formadas por capas bien

estratificadas en bancos gruesos. Su potencia es muy variable oscilando entre 150

y 170 metros.

La permeabilidad del conjunto es mediag producida fundamentalmente

por fracturas y disclasas y algunos tramos que se encuentran carstificados

localmente.

2.2.2.Aculfero aptiense superior de Peña Castillo (tramo 2 al 5)

Constituye el mejor acurfero de esta subunidad. Se han cartografiado

los siguientes tramos.
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a) Arenas_y arcillas (Gargasiense-Clansa5-enseX2)

Delimita el irmite impermeable de¡ acurfero superior. Está constiturdo por

un conjunto de niveles de areniscas > arcillas margasas amarillentas, con

una potencia que oscila entre 30 y 40 m.

Esta unidad se la puede considerar impermeable verticalmente, aunque al

ingual que las facies Weald, puede contener algún acurfero local, no

conectado hidráulicamente con los tramos que constituyen el aculfero

superior.

b) Dolomias (Gar gas¡ ense-Clansayense)(3)

Este tramo se encuentra intensamente explotado en las canteras que

bordean la localidad de Pefía Castillo.

Litalógicamente está formado por un conjunto de dolomias de tonos

amarillentos a grisesp constituídos por mosaicos de cristales anhedrales y

enhedrales de tamaño variable (entre 100 micras 5- 1 mm.) 5, textura

preferentemente porfirot6pica. Los contactos son netos con una disposición

estratiforme, siendo frecuente observar restos calcáreos, no dolamizados

inciurdos dentro de las dolomias. La potencia de este tramos es de unos 300

m. Este tramo pasa lateralmente a calizas con construcción de rudistas. La

permeabilidad es alta, ya que normalmente se encuentra intensamente

carstificaso y fracturado.

c) Calizas (Gargasiense-ClansayenseW

Está formada por calizas biociásticas grises Mackestones y packstones) en

bancos de orden métrico, plano paralelos y con gran extensión lateral. Su

aspecto es algo noduloso y lajoso con un alto contenido faunística, con gran

abundancia de arbitolinas y mili6lidos así como pequeñas construcciones de

corales, rudistas y ostreidos.
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La permeabilidad total es media, producido fundamentalmente por

fisuraci6n y carstificaci6n incipiente en algunos niveles.
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Esta disposición ha ocasionado las grandes variaciones de espesor y

facies, que se observan en el Weald y Urgoniano, interviniendo así mismo en los

posteriores procesos de diagenéticos.

Los principales diapiras que afectan a esta unidad son:

- Diapiro de San Vicente de la Barquera.
- Diapiro, de Comillas.
- Diapiro de Cabezón de la Sal.
- Diapiro de Polanco.
- Diapiro de Miengo.

Otro rasgo estructura.i relevante de esta unidad, es el sistema de

pliegues originados durante la fase Alpina. Se presentan generalmente con

dirección ENE-OSO, con sinclinales laxos y anticlinales apretados, que favorecen

los ascensos diaprricos de las masas triásitcas. La red de fracturación presenta

tres direcciones dominantes, ENE-050y N-S y NO-SE, las dos primeras con

fracturas generalmente de gravedad, y la última relacionada con el

emplazamiento de masas diapíricas.

Este sistema tiene una extensión de 301 km2 y se ha dividido en tres

subunidades:

Subunidad de Santillana

Subunidad de Suances

Subunidad de San Vicente-Lamadrid
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3.1. SUBUNIDAD DE SANTILLANA

L
Esta subunidad está limitada al Norte por el Mar Cantábrico, al Este

por los depósitos aluviales formados por los rios Saja y Besaya, que a su vez son

paralelos a la línea tectónica que define el diapiro de Cabezón de la Sal, y al

Oeste por la subunidad tectanizada de San Vicente-Lamadridy reflejo superficial

de un diapiro profundo.

L Estructuralmente, esta subunidad, se encuentra muy condicionada por

el movimiento diapírico de las masas arcilla-yesif eras del triásico, que

L constituyen altas paleogeográf icos, condicionantes de la sedimentación Aptiense.

Diapiro de Polanco. Se encuentra situado el Este de esta subunidad, con

orientación general ENE-OSO, perfora materiales comprendidos hasta

Turoniense y numerosas inclusiones de bloques de sedimentos del Lias.

Diapiro de Cabezón. Situado al Sur, perfora materiales de Jurasico y facies

Weald encontrándose alineado según una dirección NO-SE.

Diapiro de Comillas. S61o aflora un pequeno asomo de materiales triásicos9

está situado al Oeste de esta subunidady perfora los sedimentos de las

facies Weald y provoca el cabijamiento del Cretácico inferior por las facies

de Weald y la verticalizaci6n del Complejo Urgoniano en las proximidades

de Comillas.

Diapiro de Punta Calderón. Se encuentra situado al norte de la subunidad,

en contacto con el Cantábrico, perfora materiales aptiense y según

VADALA (1.981)q tendría continuidad, en profundidad, con otro oculta

situado al norte de Novales.

Como estructuras de plegamiento hay que destacar:



26

Sinclinal de Santillana. Con orientación general NE-SO, se trata de un
amplia sinclinal con inmersión hacia el Norte y cuyo eje, a la altura de

Queveda se bifurca en dos, el principal, al que ya hemos aludido y, otra con
dirección E-0 e inmersión hacia el Este. La estructura es asimétrica con
mayor desarrollo del f lanco norte.

Anticlinal de Cabo Redondo. Con dirección ENE-OSO y ligeramente
vergente hacia el NO. Su núcleo se encuentra muy fracturado, aflorando
diapíricamente materiales triásicos, provocando cabalgamientos e
inversiones de las f acies Weald y de la serie Aptiense.

Zona p egada de Comillas-Cobreces. Se trata de un conjunto de estructura
de dirección general E-0, formadas por dos sinclinales con un anticlinal
intermedio. Son estructuras relativamente apretadas que llegan a
verticalizar e incluso a fracturar las series Aptienses.

Los estudios sedimentol6gicos en el Aptiense han determinado la
existencia de cuatro grupos deposicionales.

- Grupo deposicional 1 (Bedouliense inferior). Comprende el tramo
cartográfica 3, encontrándose sólo representado en el sector meridional 5*
occidental de la subunidad. Está formado por biocalcarenitas con abundante
y variada fáuna de "offshore" y lIshorefacell, '1foreshore" y "backshore" y
culminando en una superficie de interrupción rubefactada y bioturbada.

Grupo deposicional 2 (Bedoutiense medio-superior). Está constituIdo por dos
tramas cartográficos, con el rango de Formación. El inferiort detrítico,
(tramo 4), formado por arenas y arcillas, de naturaleza impermeable, aflora
por toda la subunidad y en los sectores donde no af lora el grupo
deposicional 1, constituye el Irmite impermeable de los aculferos calcáreos
superiores. Presentan secuencias deltaicas con desarrollo de facies de

prodelta, frente deltaico y llanura deltaica, siendo esta última la que
presenta mayor concentración de sedimentos arenosos que pueden dar lugar
a pequeños acufferos colgados.
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El tramo superior está formado por calizas (biomicritas) de mili6lidos con

construcciones, en general pequeñas, de rudistas de escaso tamaño. Este

conjunto corresponde al de una plataforma interna extensa y estable, en

ambientes de baja a muy baja energía.

Grupo grado deposicional 3, que comprende los niveles cartográficos 6 y 7.

El tramo basa¡ es detrrtica (tramo cartográfico 6) culminando en unas

niveles de margas y calizas margosas nodulosas. En conjunto corresponden

a facies de una plataforma restringida, en la que los elementos detríticas

inferiores son debidos a la entrada en dicha plataforma de pequeños lóbulos

deltaicos. Este nviel sufre un acuñamiento, en el sector de Comillas,

llegando a desaparecer, por lo que se pone en contacto el acuffero

Bedouliense superior y el Gargasiense-Clansayense.

El tramo superior calcáreo (tramo cartográfico 7) está formado por un

conjunto de facies que comienzan por un sistema de barras, de tipo interno,

media y, externo que en conjunto representan una secuencia negativa, con

aumento de la energía hacia el techo y hacia la parte externa de la

platafarma.

El techo de este tramo superior calcáreo está formado por un conjunto de

facies construrdas por rudistas, con varias subfacies de características

energéticas y ambientales diferentes. Las subfacies dominantes están

formadas por acumulación de construcciones de rudistas,

fundamentalmente requiénidos, desarrolladas en la base de este tramo,

mientras que a techo aparecen facies de energía ligeramente mas alta, con

acumulaciones de rudistas de menor tamaño y corales, aunque en ningún

caso llegan a aparecer facies de borde de plataforma.

En resúmen, la sucesión de f acies, comienza con un sistema practicamente

impermeable a muro (areniscas y margas), un conjunto con un máximo de

porosidad primaria (sistemas de barras), un número mínimo en las facies

construídas por rudistas y una nueva zona relativamente porosay

representada por las construcciones de rudistas y, corales.
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El techo de este grupo está marcado por una interrupción en la

sedimentación, cuyo caracter está determinado por la situación
palegeográf ica respecto a las zonas de umbrales y surcos.

Grupo grupo deposicional 4 (tramo cartográfico 8) que comprende los
depósitos entre la emersión intra-aptiense y los sedimentos arenosos del
Albiense.

La interrupción de la sedimentación en las zonas elevadas es brusca y está
marcada por niveles de paleosuelos arcillosos con abundantes fragmentos
de azabache, mientras que en las zonas deprimidas, el tránsito es muy
gradual con aparición de episodios de sedimentación lenta y ocasionalmente
f acies someras de alta energía (barras 5- playas).

La transgresión subsiguiente está reperesentada por facies nodulosas
condensadas en la base, colanizándose nuevamente hacia techo por
construcciones de rudista, corales y ostreidos en facies someras. A techo
aparecen facies de lagoon retringido con construcciones de rudistas y corales con
playas asociada (tramo cartográfica 9).

Los sucesivos procesos de emersión, descritos anteriormente,
producen la disolución del carbonato creando porosidad tanto m6ldica como
carstica y IlvuggyII así como procesos diagenéticas de dolomizaci6n (tramo
cartográfica 10) originando dolomfas con distribución estratiforme, generadas
por procesos de mezcla de aguas mete6ricas y marinas de salinidad normal, con
un claro control paleogeográfico de la dolomizaci6n, situándose los máximos
espesores de dolomías en zonas con emersiones y acuñándose hacia los sectores
que no llegan a emerger.

El techo del grupo deposicional 4 está marcado por una nueva
interrupcién, comenzando los sedimentos aibienses con facies de transici6n
costera,, con etapas de predominio más marino y desarrollo de barras
calcareníticas, culminando en el Cenomaniense superior por unos depósitos
marinos de plataforma interna.
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La extensión de esta subunidad es de 184 Km2 y se han diferenciado 6

acurf eras:

Acuffera Bedouliense inferior.

Acuff era Bedouliense superior.

Acuffero Gargas¡ ense-Cl ansay ense.

Aculfera Albiense.

Aculf era Cenomaníense.

Acufferos Cuaternarios.

3.1.1.Aculfero Bedoufiense inferior

Se trata de un pequeño aculfero que aflora desde la localidad de La

Molina hasta La Hayuelay desarrollado sobre calcarenitas bedoulienses. 5y muro

impermeable está formado por las facies Weald.

a) Arcillas y yesos (triásico) (1).

Constituye el Irmite impermeable inferior y lateral de parte de los

acufferos desarrollados sobre esta subunidad. Está formado por arcillas,

yesos y ocasionalmente sales, ocasionando problemas de salinidad de

acurferos proximos a su contacto.

b) Areniscas y arcillas (Valanginiense-Barremiense. Facies Weald) (2).

Está formado por areniscas micáceas ferruginosas y arcillas limoilticas

rojizas. Junto con el tramo anterior,, conforma la base impermeable de esta

subunidad, aunque puede contener algún pequefía acurfero colgado

desarrollado a favor de los tramos arenlecosos.

e) Calcarenrtas (Bedouliense inferior) (3).

Está formado por una serie monótona de calcarenitas marrones con

laminación cruzada plana de bajo ángulo y laminaci6n cruzada de surco. La

potencia máxima observable es de unos 25 m. llegándose a acuñar hacie el Este.
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Este tramo se considera como muy permeableg fundamentalmente
por fisuraci6n 5, carstificaci6n.

3.1.2. Acuffero Bedouliense superior

Se han cartografiado los siguientes tramos.

a) Arenas y arcillas (Bedouliense superior) (4).

Constituyen la base impermeable en los sectore en donde no existe el

aculfero Bedouliense inferior.

Está formado por areniscas limosas amarillentas y arcillas limolfticas

grises, agrupados en secuencias trpicas de medios deltáicos.

Este nivel se considera impermeable verticalmente, aunque puede contener

pequeños acurferos aislados, en los niveles de areniscas.

b) Calizas (Bedouliense superior) (5).

Esta unidad se encuentra ámpliamente representada en esta subunidad9 está

formada por calizas bioclásticas grises con construcciones de rudistas

(Requiena y Toucasia) de pequeño tamaño. Se encuentran estratif icados en

bancos gruesos, formando cuerpos planoparalelos de gran extensi6n lateral.

El espesor es variable, como máximo 90 m., acuñándose tanto hacia Reocín

como hacia Comillas.

Se considera a este tramo de permeabilidd medía a alta, producida por

fracturaci6n, acompañada de una intensa caretif icaci6n.
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3.1.3.Acuffero Gargasienes-Clarmayense

Constituye el acuffero principal de esta subunidad. Su límite inferior
impermeable, sufre grandes variaciones de potenciaiq llegando a desaparecer en
las proximidades de Comillas, en donde se puede conectar hidraúlicamente este
acurf era con el desarrollado sobre el Bedouliense superior.

Se han distinguido los siguientes tramos cartográf icas:

a) Areniscas v margas (Gargasiense-ZIansa5,ense) (6).

Está formado por un conjunto detrítico de areniscas y margas en la base
que hacia techo pasan a margas y calizas margosas grises, de aspecto
nodulosa y abundante fauna de Ostreidos.

Su potencia es muy variable, alcanzando un máximo de 100 m. acuñándose
hacia Casar de Periedoy Ublarca y Comillas en donde llegan desaparecer los
tramos detríticos inferiores.

A este tramo se le considera impermeable verticalmente aunque pude
incluir algún pequeño acurfero, en los niveles arenosos, no conectado

hidráulicamente con los acufferos superiores.

b) Calizas (Gargasiense-Clansayense) (7).

Se trata de un conjunto calcáreo formado por unos niveles bioclásticos en
la base, con estratificación cruzada, que hacia techo pasan a calizas con
construcciones de rudistas de distinto tamaño, y morfología lenticular que
alternan con calizas bioclásticas formadas por detritus de la
bioconstrucci6n.

La potencia total en las zonas de máximo desarrolla pueden llegar a

alcanzar los 350 m. de espesor, aunque normalmente la potencia es algo

menor.
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Hidrogeol6gicamente se considera a este tramo con una permeabilidad

media desarrollada a favor de la carstificaci6n que sufren estos materiales.

c) Calizas (Gargasiense-Clansayense) (B).

El contacto con el tramo anterior es neto y está formado por calizas

bioclásticas grises, en bancos de orden métrico y gran extensi6n lateral. En

general su aspecto es noduloso, y localmente presentan laminaci6n cruzada

y ripples. En el muro es frecuente observar calizas muy nodulosas con

intercalaciones de niveles de margas y abundantes restos vegetales.

La potencia es muy variable, oscilando entre 30 y 120 m., según su posici6n

relativa respecto a las zonas de umbrales.

Este tramo se encuentra muy caratificadog resultando con una

permeabilidad media.

d) Calizas y arenas (Clansayense-Aibiense) (9).

S61o afiara en las proximidades de Rulloba y, Hoyo de Pilugo con una

potencia máxima de 60 m., acuñándose lateralmente hacia las zonas de

umbralest en donde llega a desaparecer.

Esta formado por una alternancia de arenas amarillas con laminación

cruzada de surco y calizas detríticas belges (packstanes y grainstones) con

estratif icaci6n nadular y laminaci6n cruzada planar. Ocasionalmente se

encuentran intercaladas construcciones de corales ramosos y rudistas.

Este nivel presenta una permeabilidad media-alta, producida por porosidad

intergranular en los niveles arenosos y por carstificaci6n y f isuraci6n en los

tramos calcáreos.
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e) Dolomias (10).

Se trata de un conjunto dolomftico, petrograficamente constituído por un

mosaico de cristales anhedrales a euhedrales de tamaño variable y textura

preferentemente porf irotópica.

Estas dolom1as presentan una disposici6n estratoforme, con contactos
netos, con frecuentes inclusiones calcáreas de los tramos descritos

anteriormente.

La potencia de esta unidad es variable, con un máximo de 235 m. de

Reocin, acuñándose hacia la zona de la Busta.

Este trama se encuentra intensamente carstif ¡cado y tiene una

permeabilidad alta.

3.1.4.Acuffero Albierme-Conomaniense

Está formado por tres niveles de barras biociásticas, incluídas en un

nivel arenoso arcilloso de naturaleza impermeable.

a) Arenas y arcillas (Albiense-Cenomaniense) (11).

Constituye el tramo impermeable que delimita los acurf eras desarrollados a

favor de los tramos calcareníticos. Esta compuesto por un conjunto

detrItico constiturdo por arenas y areniscas sUrceas blancas con

intercalaciones de arcillas y limos grises con bioturbación.

Este tramo puede incluir algún pequeño acurfero, en los tramos más

arenosos, no conectados hidráulicamente con el resto de los acufferos.
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b) Calcarenitas (Albiense-Cenomaniense) (12) (13) (14).

Estos niveles calcarenrticas, se encuentran incluídos dentro de los niveles
arenosos-arcillosos descritor anteriormente y, sin posible conexión
hidráulica entre ellos.

Estan formados por un conjunto de calcarenitas marrones de aspecto
nodulaso en la base 5, masiva en el resto del tramo, con abundante
glauconíta y, estratificación cruzada.

Presentan grandes variaciones en su espesorg dependiendo de su situación
respecto a las zonas de umbrales, en donde llegan a desaparecer. En las
zonas de máximo desarrollo alcanzan una potencia que oscila entre 50 5. 70
M.

Este tramo se encuentra carstificadoy asignándole una permeabilidad
media-baja.

3.1.5.Acuifero Cenomaniemo

El Irmite inferior impermeable está definido por las arenas y arcillas
del Albiense-Cenomaniense, mientras que el superior, está formado por las
marga y calizas del Turoniense, tratándose de un acuffero colgado sin conexión
hidráulica con los anteriores.

a) Calcarenitas y marga (Cenomaniense) (15).

Está formada por una alternancia de calcarenitas bioclásticas, de tonos
grises amarillentos y aspecto noduloso alternando con niveles margosos
grises, observándose a techo una costra ferruginosa. Su espesor es variable
oscilando entre 50 y 100 m.

Este nivel se encuentra carstificado asignándole una permeabilidad media.
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b) Margas y calizas (T uroniense) (16).

L
Constituye el limita impermeable superior, de este acuífero, está formado

por una alternancia de margas hojosas grises y calizas arcillosas con

abundante glauconita, estratificadas en bancos de 1 a 2 m. de espesor. La

potencia total oscila entre 60 y 80 m.

3.1.6.Acuffero Cuaternario

Se ha cartografiado cinco tipos de depósitos cuaternarios, de los

cuales se han considerado permeables los depósitos aluviales y material de

laderas.

L
La potencia de estos sedimentos es muy variable y están construidos

or cantos, arenas y limo con una permeabilidad variable, generalmente alta.

L

L

L

L

L.
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<:Jef¡nido por las -movimiento&, ha¡-ocin6t*cós dol d apira de Miengo. Esta
estructurej, posiibl-omente alcance rnay9r axtenoidh,. deéarrollándose hacia el
NartA, en el área-ocupada, por el mar CantA.brico.

La látrusión perfora matéribles�.doEá jIj�, Úa—y de¡ Cretácito inferior
este lector con fracturas de dirección

N-S producidaspp. el emplazamiento. de las meses t-P!40iqar.

Estas � fracturas N-$, posibleimeínteli,-�.ác�.. injórruffipan la Conexién
los:lablos de las fallqo,!3unq�,m,giwdwá-'Oct�uar a¡ñ algún casedómo

barrefas, ~,ipermeables.

Sedimentplóg1camente, ei§�o suliMnid predentad- a una gran Interés ya
.que constituye un umbral dentro de ¡El: cuenta: w«imgntarria.,e,n 01 que áfioran

-cu)*ó está
relacionado con procesos;0e disoluct6n.,de -sales. y postilí Ipres 1, son, que haciar LM ap
tpoho pasan de dep6sitos calcáp1% de oi Ugen T.~eI.

Directamente sobre, estg9t mateújalés, te han depositado las facies
Wsato que contie'nen�,enau.,bose niveleá�de- C'oii.Ztíá' -teituatro continuando a techo
:con facied detri,�,1"1 upicas. £1 es t -de esté cpq unto es muy �educil�do no

pliando los, 50 m

£l, Aptiense, presenta, tres, grú deposiciónalés, aunque reducidos en
eqp@sor, faltaNdo el grupo infártór, bíeii-deisortol,I.Ei,do.en otros sectores de esta
subunidad!
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Comienza con el grupo 2 (Bedouliense medio-superior), con un tramo
basa¡ formado por: arcillas, margas limolitas y, areniscas en facies deltaicas y un
tramo calcárea superior con construcciones de pequeños rudistas depositados en
una plataforma parcialmente restringida.

El grupo 3 (G ar gas¡ ense-Cl ansayensíe), comienza con un tramo
detrítico-calcareo, que representa la entrada de pequeños lóbulos deltaicos en
una plataforma restrigida, continuando este grupo por un conjunto dolomítico
producido durante la diagénesis y que originalmente deben de corresponder a
calizas biociástícas y calizas con construcciones de rudistas formadas en
ambientes de plataforma. A techo de estos niveles calcáreos existe una
interrupción, generada por la posible emersión de este sector, que produce
durante la diagánesis, la dolomitizaci6n de estos materiales por procesos de
mezcla de aguas rfieteóricas con aguas salinas normales.

El grupo 4 (Gargasiense-Clansayense) está formado por materiales
depositados en la transgresión subsiguienteg representados por calizas nodulosas y
calizas con construcciones de rudistas y corales, depositados en ambientes de
plataforma.

Se han def ¡nido los siguientes acufferas:

- Aculf era Jurdico.
- Aculfero Bedouliense.
- Acuffero Gárgas¡ ense-Clansayense.
- Aculferos Cluaternarios.

3.2.1. Aculforo Jurásico

Se trata de un aculfero pequeño, aflorante en el borde septentrional
en contacto con el Mar Cantábrico. Su ¡fmite inferior impermeable son las
arcillas y yesos triásicos.
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a) Arcillas 5- y2sos (triásico) (1).

Constituye el límite inferior 5- lateral, tanto de este acuffero como de los

superiores. Está formado por arcillas abigarradas con filoncillos de yesos
versicolores, con inclusiones de bloques de material calcáreo más
modernos.

b) Dolomias y calizas (Lias inferior) (2).

Está formada por dolomias masivas bechoides que hacia techo alternan con
niveles de calizas bandeadas, estrafificadas en bancos planos paralelos. La
potencia total de este trama es de unos 90 m.

Se considera con permeabilidad alta, ya que se encuentra carstificado. La
explotación! de este acuffero puede plantear problemas de intrusiones
marinas.

3.2.2. Aculfom Bedouliense

Su límite impermeable inferior está formado por las facies Weald y*
por tramos detrfticos de¡ Bedouliense medio. El acurfero se desarrolla a favor de
los materiales calcáreos de¡ Bedouliense superior.

a) Areniscas, arcillas y calizas (Facies Weald) (3).

En esta subunidad, el espesor de las facies Weald se reduce

considerablemente, no sobrepasando los 50 m. de potencia. Están formadas

en la base por unas niveles de calizas lacustres pisolíticas con Ostrácodos y

oogonios de Charofitas que alternan con arcillas abigarradas, mientras que

en el techo pasan a un conjunto detrftico constituído por arcillas, limas y

areniscas.

Este tramo:se considera impermeable, aunque puede incluir algún pequeño

acurfera desarrollado sobre las calizas 5* tramos arenosos, sin ninguna

conexión hidráulica con el acuffero principal.
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L

b) Areniscas y arcillas (Bedouliense) (4).

Constituye e límite impermeable inferior del acuífero Bedouliense. Está

formado por arcillas y margas nodulosas grises con niveles areniscosos a

techo.

Este tramo puede presentar algún pequeño acuífero, en los niveles
arenosos, sin conexión vertical con el acuífero superior calcáreo.

c) Calizas (Bedouliense) (5).

L
Está formado por calizas bioclásticas grises con miliólidos, estratificadas
en bancos planoparalelos , con gran extensión lateral . Incluídas en estas
calizas existen construcciones de pequeñas rudistas y corales.

Este tramo presenta una permeabilidd media producida por carstificación y
fracturación.

3.2.3. Acuífero Gargasiense-Clansayense

L
Constituye el acuífero más importante de esta subunidad , aunque

parte de él se encuentra intensamente explotado, mediante canteras por la

empresa Solvay de Torrelavega.

a) Areniscas y'arcillas (Gargas¡ ense-Clansayense) (6).

Constituye el límite impermeable inferior del acuífero . Está formado en
sus niveles 'bbasales por areniscas y margas grises que pasan hacia techo a

margas y calizas margosas de aspecto noduloso. La potencia es dificil de

evaluar ya que se encuentra muy cubierto, no obstante oscila alrederor de

50 m.

Este tramo ' se considera impermeable , aunque puede incluir algún pequeño

acuífero , no conectado verticalmente con el superior.
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b) Dolomías MO

Se trata de, un conjunto de dolomias f errosas de grano grueso y aspecto
masivo, con contactos netos y, una disposición estratiforme, con inclusiones
no dolomítizadas de calizas con construcciones de rudistas. Estos tramos
calcáreos son.los que han sufrido posteriormente, los procesos diagenéticos

de dolomititación por mezcla de aguas.

Este nivel presenta una permeabilidad alta, producida por la intensa
carstif icación a la que están someti dos, estos materiales.

c) Calizas (Gargasiense-Clansayense) (a).

Este tramo : se encuentra intensamente explotado en canteras cerca de

Cuchía. Está formado por calizas nodulosas en la base que hacia techo

pasan a calizas bioclásticas con laminación cruzada y abundantes costras

de hierracon una potencia del,orden de 50 m.

La permeabilidad de este tramo se considera media, producida por

carstificaci0n y fracturacién.

d) Areniscas y, arcillas (Albiense) (9).

Constituyen el, límite impermeable superior de¡ aculfero. El contacto con el

tramo anterior es erosivo y está formado esen0almente, por arenas y

arcillas que incluyen algunos pequeMos niveles de calcarenitas que forman

pequeños acufferos colgados.

3.2.4. Acufféros Cuaternarios

Los .»únicos materiales permeables que afloran en esta subunidad están

formados por los materiales arenosos que constituyen el sistema de dunas

desarrolladas en las proximidades de Cuchía.
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corqprmycKdoo i&r4y —el Aptí"w.e ifyferIc>r )-,el Ei~c

u"íta. llmi-tada al no~ por lng,,r"iprláik ¡MpotrMábiés dffi

011-gocenó de -la Urdd�ad:Me*w*ltrcí.ar'ia. Costera, ~Irados -,Pr,.dncáb b de~mient

directién :E-C.- Al este. grrú,,,�a con, los depósitos de faciet Weáld de 18' subun'idád

de Santillano. Al1lor y o¡ oO-ate limitan, aof mí~- con, 1.0 Uñidád ~térciária.
Costipp4, Ésite jiffilte definido,,Oor, Un cabalgaffiiIntó re140ohodo con la

i T Wn del dírItt u ¡~,-o �do 5aÓ, VIconte,

La cior:,ecter..IIgcle príncipál ',dp, pot,� 910síd'.así -qué sé cácuentra

áurcáda par un �Mitema. -do - fr4ctura . inducidas por los óvimientos

-h4atinéticQ$ de lás moiXerialea �Uíáoicos comportimentandó ostó sector en

pé,qUerM blo.~, uó resUinWn- sud poa,i'billoo.chag acufferá.

EOtme�ursimente se puededividir endos sé.¿tptes:

El eOcidentel qw comprende lapirWorma de Son Vibente de la. Barquera. Se
truta :de- estructura: wb-II-�ente cqya zona e formada porc ..n,t re¡ es
rn~rlaieo ¿letrí,,Vicos, en facies Wleásid 5, al borde externo, por materiales

con,,Co0.0,�omi,�eintos de bajo. á'n§u, en,�roicvo cúy0'3 planos btízan

hadi,a el 9,k* *n el Ñector áeptentriónal y,hatiá 91 esté en �idí se¡, t orienta¡ y
hacía el -norte y está. en au zona rhérídióñol é,

Eeito e4tructuracidn'eétá. MlaciQnádo con la toñdúhóia rádial9 cn el

desarrollo de,s~ti vas �,.e�sc~o fiáctá á1 óesté-, pród p* 01 bm- áIárhientopl
de ffiaterial-es tríáéitoo .,en' iáé P'r'o*irnt~á. de lá, do dé.Sáñ V-Mente de la

Bárqúéra.

Sódirnibhteitiaffi,'tnte, el Aptiense presentái tálá¿terfiticas de zona de

umbraly dis-rriirlúí,,dt>, el�,- e4p~ y, con un



112

estratiforme, formado durante la diagánesis por de mezcla de aguas mete6ricas

con salinas normales.

El Aibiense y Cenomaniense tienen características similares a las
descritas en las anteriores subunidades, destacando que sólo se,han observado una
barra calcarenística, en cada piso, con entidad suficiente para formar un
acurfera.

Los materiales de¡ terciarlo presentan f acies similares a las
observadas en al Unidad Mesoterciaria Costera, en donde se describen
ampliamente.

Aunque muy reducidos en extensión, debido, a la intensa fracturaci6n
que les afecta, se pueden diferenciar los siguientes acurferos:

- Aculfero Bedouliense.
- Aculfera Gar gas¡ ense.-Cl ansayense.
- Aculforo Albiense.
- Acuffero Cenomaniense.
- Aculfero Cretacio termina¡-Terci ario.
- Acuffera Cuaternario.

3.3.1.Acuffero Bedouliense

S61o aflora al sur de Larteme y en general, se encuentran muy
disminurdas en espesor, faltando incluso los tramas inf eriare detrrticos-

a) Arenas y arcillas (facies Weald) (1).

Constituyen el límite inferior impermeable dé este aculfero. Está formado
por arenas y, areniscas fina y arcillas rojas limoirticas.
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b) Calizas (Bedouliense) (2).

Está constituído por un conjunto de calizas bioclásticas calizas con

construcciones de pequeñas rudistas, es�ratificadas en bancos de

aproximadamente 1 m. de espesar, plano paralelos y con gran extensión

lateral. En esta subunidad faltan los tramos inferiores detrrticas, estando

este conjunto calcáreo, muy reducido de potencia, alrededor de unos 30 m.

A este trama se asigna una permeabilidad mediag ya que se encuentran algo

carstificados.

3.3.2. Aculfero Garga3ierme-Clansayense

Constituye el acuffero mas extenso de esta subunidad, ocupando gran

parte de la sinforma de San Vicente.

a) Arena y margas (Gar gas¡ ense-Cl ansayense) (3).

Constituye el tramo impermeable que separa este acurfero del desarrollado

sobre las calizas del Bedouliense. Está formado por arenas limosas en la

base y arenas margosas hacia techay que incluso pueden llegar a formar

algunas niveles de margocalizas de aspecto noduloso.

Su espesar es pequeño, unos 10 m. acuñándose hacia Comillas

posiblemente hacia la ria de San Vicente.

b) Dolomias (4).

Está formado por un conjunto de dolomías ferrrferas, sacaroideas de grano

grueso, internamente homogéneas y con disposición estratiforme.

Asr mismo suelen presentar restos muy, borrosos en rudistas, que indican

que el material previo a la dolomitización, estaba formado por calizas con

construcciones de rudistas.
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Esta unidad se encuentra intensamente carstificada presentando una

permeabilidad alta.

c) Calizas (Gargasiense-Clansayense) (5).

Está formada por un conjunto de calizas nodulosasy en la base y calizas
bioclásticas hacia techo, con construcciones de rudistas y corales,
distribufdas en bancos de orden métrico, plano paralelos con gran extensi6n
lateral.

Su potencia es dificil de evaluar, debido a los importantes procesos
tectánicos que le afectan, no obstante puede oscilar alrededor de 50 m.

La permabilidad de estos materiales se considera como media producida
por caratificación y fracturaci6n.

3.3.3.Aculforo Albiense

Presenta caracterUticas similares a los anteriores, encontrándose
intensamente fracturado.

a) Arenas y arcillas (Albiense) (6).

Constituyen la base impermeable de¡ acuffero calcáreo super¡or. Está
formado por un conjunto terrfgeno constitufdo por arenas y areniscas
amarillas con laminación cruzada y arcillas límosas grises. Este nivel se
considera como impermeable.

b) Calcarenitas (Albiense) (7).

Está formada por un conjunto de calizas detríticas y biaciásticas de
aspecto noduloso en la base y bien estratIficadas hacia techo de tonos
marrones, con abundante glauconita y laminación cruzada de surco. Su
potencia es variable oscilando alrededor de 30 m.
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Se considera a este nivel con permeabilidad media, producida por
carstificación y, fracturación.

3.3.4. Acuffero Cenomaniense

-Constituye un pequeño aculfero, de escasa importancia 5- al igual que
los anteriores muy limitado tectónicamente.

L a) Arenas y arcillas (Cenomaniense) (8).

L Constituye un trama impermeable que delimita el aculfero Albiense de¡

desarrollado sobre las calizas de¡ Cenomaniense. Está formado por arenas

L
y* areniscas limosas con estratificaci6n cruzada con intercalaciones de
arcillas grises.

L Aunque se considera impermeable puede contener algún pequeño aculfero,

en los niveles arenosos, sin conexi6n hidráulica con los acurferos

calcarenrticos.

b) Calcarenitas (Cenomaniense) (9),

Esta formado por un conjunto de calcarenitas bioclásticas, de color gris
amarillento, estratificadas en bancos pequeños y en algunas ocasiones de

L
aspecto noduloso.

1
Este tramo se le asigna una permeabilidad media baja, producida por

L- carstificaci6n y fracturaci6n.

L 3.3.5. Aculfero Cretácico termind-Terciario

Aflora en el sector meridional de esta subunidad, afectado por una

intensa fracturacidn, que reduce sus posibilidades acufferas.

L
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a) Margas y calizas arcillosas (Toar ciense-Campaniense) (10).

Constituye los tramos basales impermeables o semipermeables sobre los

que se desarrollan los aculf eros calcáreos. Está formado por margas grises,

nodulosas con intercalaciones de calizas arenosas.

b) Calizas (Campan¡ ense-Ilerdiense) (11).

Se trata de un conjunto de calizas biaclásticas arenosas, parcialmente

dolomizadas, de tonos grises y cremas, y, aspecto masivo. Su potencia,

aunque dificil de medir al estar afectado por numerosas fracturas, es del

orden de 70 m.

En general, este conjunto presenta una permeabilidad media producida por

una incipiente carstificaci6n y por la intensa fracturación a la que han sido

sometidas estas calizas.

c) Arenas (Cuisiense) (12).

Está formado por un conjunto de arenas, areniscas calcáreas y niveles de

conglomerados. Los tramos detrIticos presentan estratificaci6n cruzada y

tonos blanquecinos, explotándose intensamente en canteras.

La potencia de este tramo es de unos 20 m., asignándole una permeabilidad

media alta, producida por porosidad intergranutar.

d) Calizas (Cuisiense-Luteciense) (13).

Está formado por un conjunto de calizas arenosas grises, con glauconita, de

aspecto masivo, que hacia techo se hacen nodulosas y tableadas,

estratif icadas en bancos de unos 50 cm.

La potencia es del orden de 100 m., presentadon una permeabilidad mediat

producida fundamentalmente por carstificaci6n de los tramos basales.
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e) Margas, areniscas y calizas (Biarritziense-Priabonienes) (14).

Se trata de un conjunto muy, heterogéneo formado por margas arenosas en
la base, de tonos grises, con restos carbonosos, que a techo pasan a
areniscas y calizas con construcciones de Políperos.

Este tramo se considera impermeable a semipermeable con algún pequeño
acurfero colgado, no conectado con el acurfero calcáreo principal.

3.3.6. Aculferos Cuatémarios

En esta subunidad, practicamente no existe ningún nivel cuatarnario
que pude formar un acurfero con alguna entidad sólo los depósitos de dunas,
tienen la suficiente permeabilidad para poder formar algún acuffero pequeño.
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ST MA�,4�CC.-UNIDAb ME.SOTERCIMIA.C ÍtERA.4. E

Esta un.ldúd -está constituida ,por mátebales cuya edad está

co~.~*da entre el Tercíairib inl'wibt.

Sús límitúb Mtán 'définidós al nórt,! por él:Mar Cantáb
.
rico �,y unw fáll9

itivérta que enrí direcci6n E,�G pone en contacto matiríales

de la unidad de PeiidüéleS con ntatariálte del, Terciario inferior. Al

óbtéi ~ la ría,,, dé San:Vicentél la,zo ,no tládtóni;táda de San Vícénte_'Lamádrid y el

lin.ééffiiéhtá técténico qüé -éí-ilárza don al diápIro,de Cabezdn- Al sur por ta.Fríanja

Cábállánté del Escudo dé Cabúé-rM"'dá y.aa oesíte por laá rnatéiiaí. 4álejazoicos

q é&npanón la unidad de Cuéra.

Componen esta uni.dad- materiales' Meenzoicogy Terciarteé y

C-mataúnari^ dábarrollándoso lois principales acurferos e1
obré el Juráilcóti

Orétátied inferior y superior y Terciarlo inferior.

El Creitácito inferior contiene el acurforo más Importante de -e
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sítiá

Idádun¡ desarrollado sobre los materiales calcáreos al Aptiense. El ltimíte
irápermeable ínf eflor está definido por las arenas y arcillas de las faciés NWetíd
qüe en-esta unidad presentan un reducido espesor.

El �c,onjunto calcáreo Aptiensei presenta grantlés variaciones tanto ah
epesor como en facies, dependiendo d6 su sítuáci6n paleogetigráfica respecto a
las zonas de surcos y de umbra'lóe,. En, ésta unidad, las zonas eióv~ y las zonas
deprimidas están relacionadas c¿¡í la disposición la téctórica
preaptiense en donde el Iscúdo de Cabuerniga, :anticlinal del N-an

1
ea y el de

Prellezo -eran zonas elevada, mientras,qué Iós,corr-.es,,pondí~,es a,si*nclinales -eran
zonas deprimida¡ y todos ellos dentró dé la plátaforrrié. El albionse se puede
ccnsi0erar impermeable ier:ticolrnenté,, e un* ;nivel calcáreo que
conptituyo, un acutforo confinadq.
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Las tramos basales de¡ Cretácico superior están formados

f undamentalmente por niveles impermeables con pequeños paquetes
calcarenrticos de edad Cenomaniense superior que dan lugar a pequeños aculferos
locales mientras que los niveles superiores, separados de los anteriores por un
tramo margoso calcáreo impermeable de edad Turoniense, están representados
por calizasl dolomías arcillosay permeables, capaces de forman un acurfera.

El cretácico terminal-Paleógeno está formado por un conjunto de
calizas, calizas arenosas y dol6m!as, con una intercalación detrrtica en su parte
superior. Este conjunto se encuentra carstificado en algunos niveles,
constituyendo un acurfero con transmisividad y, coeficiente de almacenamiento
muy variables.

Esta unidad se caracteriza por el escaso espesor que presentan las

facies Weald y, la disminución en potencia que presentan los sedimentos
mesozoicas, tanta de Este a Oeste como de Norte a Sur. Es importante destacar

que en el sector accidental no existen afloramientos de Keuper.

Estructuralmente existen dos sectores9 el oriental en el que la

tect6nica se encuentra determinada por los diapiros de Cabezón y San Vicente y

el occidental, en el que no existe Kemper, y en el que se crearon durante las

fases alpinas amplias estructuras de plegamiento con reactivaci6n de antiguos

accidentes de zócalo.

Este subaistema tiene una extensión de 226 Km2 y se puede dividir en

tres subunidades:

- La Florida - Calambres
- San Vicente-Pechan
- Treceño
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4.1. SUBUNIDAD DE LA FLORIDA-COLOMBRES

En esta subunidad se encuentran varios acufferos comprendidos entre
el Aptiense inferior y el Eoceno. Al Norte se encuentra limitada por la subunidad
de San Vicente 5- una falla inversa de direcci6n Este-Oeste pone en contacto
materiales del Ordovicico con materiales Oligocénos, con un salto aproximado de
1.500 m.

El Irmite este está representado por la Rra de San Vicente, la zona
tectonizada de San Vicente-Lamadrid, y una fractura inversa, de direcci6n NNE-
SSO, con plano buzando hacia el Este. El Irmite Sur esta condicionado por la
Franja Cabalgante del Escudo de Cabuerniga y el lfrnite Oeste por los materiales
paleazáicos que configuran la Unidad de Cuera. A través de este lrmite puede
haber contactos entre el acurfero Aptiense y el acurfero desarrollado sobre las

calizas de montafía.

Estructura¡ mente conforma una zona plegada, que de Norte a Sur
está constituída por las siguientes estructuras.

Sinclinal de Colombres: De direcci6n Este-Oeste, aflarando en el nucleo

materiales del Oligoceno, se encuentra en contacto su flanco Norte por el

cabalgamiento de la Unidad de Pendueles, amortigilándose hacia el Este en

el f lanco Sur del anticlinal de Prellezo. El desplazamiento vertical de esta

fractura es superior a 1.500 m. y parece estar relacionada con adaptaciones

al rejuego de accidentes hercrnicos.

Anticlinal del Nansa-Abitnillas: Es una estrutura vergente hacia el sur de

direcci6n E-0, en cuyo núcleo aflaran materiales del carbonrfero. Presenta

una falla inversa en el flanco sur, pr6xima al núcleo, atenuándos hacia el

este, donde se separa del eje anticlinal. Esta fractura de gran ángulo, es de

edad Hercínica con rejuego durante el ciclo Alpino. El flanco norte se

encuentra muy replegado en la zonas de Helgueras.
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Sinclinal de Gandarilla. Se observa en el sector orienta¡ de la subunidad con

dirección Este-Oeste. Se trata de un pequeño sinclinal, en cuyo núcleo

afloran materiales de¡ Cretácica superior y cuya flanco septentrional se

encuentra cabalgado por la falla inversa definida en el anticlinal Nansa-

Abanil las.

Anticlinal de Carnúanes-El Mazo. Se trata de una estructura anticlinal de

dirección E-0, en cuyo nucteo afloran materiales Pérmicos y Aptienses y

cuyo flanco norte se encuentra cabalgado en el sector occidental por la

falla inversa deíanticlinal Nansa-Abanillas.

Sinclinal de Bielba: Su eje se dispone en dirección E-0 y su nucleo está

formado por materiales de¡ Ilerdíense. Se encuentra adosado al f lanco norte

del anticlinal de Cabuérniga y se encuentra muy influenciado por los

contrnuos movimientos que ha sufrido esta última estructura.

El análisis de facies ha determinado la existencia en el Aptiense de

cuatro grupos deposicionales.

El grupo depasicional 1 (Bedouliense inferior) está representado por

calizas bloclásticas formada por secuencias de barras submareales (tramo

cartográf ico l), que puede interpretarse como una transgesi6n basa¡ del Aptiense

sobre el Wealdense.

El grupo deposicional 2 (Bedouliense superior), está constituído por

dos formaciones, la inferior terrrgena y la superior carbonatada. La formación

inferior se encuentra únicamente en las zonas próximas a áreas emergidas, ya

que representa la entrada de detrfticos desde el continente, en general en forma

de prqueños abanicos deltalcas y está formada por arcillas biaturbadas con

intercalaciones de areniscas micaceas (tramo cartográfico 2), que pueden

constituir pequeños aculferas, en secuencias deltaicas de pequeno tamaño y

predominio de las areniscas en las zonas proximales. Se interpreta como un

lagoon parcialmente retringido con influencia detrftica, por la que la

sedimentación corresponde en general a facies de prodelta más o menos distales

respecto al aparato deltaleo que los condiciona.
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Sobre el tramo anterior, se observa una formación carbonatada

(tramo 3) formada por calizas con construcciones de pequeñas rudistas,
requiénidos y monopiduridas, que representan una primera colonización de la
plataforma.

El grupo 3, (Gargasiense-Clansayense)y está formado por unas facies
trasgresivas basales formadas por areniscas y margas (tramo 4), que se acuñan
hacia los altas paleogeográficos, en esta subunidad hacia el Oeste. A techo de
este tramo se observa unas niveles de margas y, calizas nodulosas, con altos
contenidos en materia orgánica. Se trata de un medio de baja energía pero con
aportes de nutrientes suficientemente alto como para poder desarrollarse una
fauna de f iltradores de suspensiones y comedores de sedimento.

El ciclo culmina en calizas con construcciones de rudistas,
requienidos y corales. En general se trata más de acumulaciones que de
verdaderas construcciones (tramo 5). Se encuentran estratificadas en bancos de
morfalogia tabular y esperores de 1 a 5 m. Todo el conjunto de calizas de
rudistas, carreponde a facies de energía baja, dentro de una plataforma somera,
de alguas limpias y cargadas en nutrientes planct6nicos-

El techo de este ciclo está representado por una regresión con
actividad tect6nica y diapIrica, que produce emersiones en algunas zonas y en
general una interrupción en la sedimentación de las zonas deprimidas. La
emersión se puede observar en la zona de la Florida con formación de suelos y
acumulación de azabache.

El grupo 4 que comprende los materiales depositados después de la
emersión intra-aptienseg está formada por calizas (wackestone a packstane), con
miliolidos y, escasas construcciones de rudistas (tramo 6). Este grupo representa
una nueva trasgresi6n con colonización de la plataforma por rudistas.

Estos niveles calcáreos se encuentran intensamente dolomizados,
estado su límite superior marcado por la zona de paleosuelos con azabache.
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La dolomitización puede ser parcial o total, efectuado únicamente a

la matriz o de forma indiscriminada a matriz y* bloclastos.

En el sector de Puente El Arrudo, se observa también dolomitizado el

tramo calcáreo que constituye el nivel cartográfico 6. En general parece

afectado únicamente los últimos estratos antes de la emersión albiense.

Estas dolamizaciones son de tipo estratiforme y parece estar

relacionada con procesos de mezcla de aguas mete6ricas, que entran al

sedimento (a partir de la emersión) con aguas salinas normales, presentando,

estos procesos de dolomitizaci6n, un claro contra¡ poleogeográfico.

Superpuesta a esta dolomitizaci6n, se encuentra otra de origen

hidrotermal, relacionado con fracturas de dirección E-0 y conjugadas de éstas.

El Cretácico Superior comienza con depósitos detrrticos, que

interrumpen el desarrollo de los organismos constructores, con facies típicas de
L medios de transición costera, presentando asimismo grandes variaciones de

espesor, dependiendo de la intensidad de los aportes de material detrrtico, con

L desarrollo de barras biociásticas de alta energía.

L Durante el Turoniense, Coniaciense y Santoniense, la cuenca alcanza

su máximo de profundidad con depósito de materiales margosos y calco-

L
arcillosos, típicos de un ambiente plataforma externa, culminando durante el

Campaniense-Maastrichtiense con depósitos de plataforma interna.

L El Paleoceno se caracteriza por depósitos de dolomfas blancas, con

gasterópodos, depositado en un medio lacustre-salobre, que pasan a techo a un

L ambiente litoral, con desarrolla, durante el Eoceno de facies típicas de

L

platafarma.

Esta subunidad que ocupa una extensión de 202 km2 se han observado
1
L

los siguientes acurferas:
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Aculfero de Bedouliense inferior.

Aculfera de Bedoulinse superior.

Acuff era Gargasiense Clansyense.

Aculfero Albiense.

Acuffero Cenomaniense.

Acuffero Cretacico superior-terciarlo.

Acuffero Cuaternario.

4.1.1. Aculfero Bedouliense inferior

Se trata de un pequeño aculfero, s6lo af¡orante en el sector orienta¡

de la subunidad y que no sobrepasa hacia el Oeste el meridiano de la Florida.

Su Umite impermeable inferior está definido por las areniscas y

arcillas en facies Weald. Hay un único tramo que constituye nivel acurf era:

a) Calizas bloclásticas (Bedouliense inferior) (1)

Está formado por calizas marrones (packstone y grainstone), arenosas, con

estratif icaci6n cruzada y una fauna muy, variada. Se disponen en bancos de

unos 2 m. de espesar, presentando una potencia muy variable, con un

máximo de 20 m., en el sector de Bustriguado, acuñándose hacie el Oeste,

no sobrepasando el sector de la Florida.

La permeabilidad de este tramo, se considera media-baja, producida por

fracturaci6n y caretificaci6n.

4.1.2. Aculfora Bedouliense superior

Este aculfera s6lo está representado en la mitad oriental en la

subunidad, encontrándose aislado de¡ acurfero superior Gargasiense 9610 en el

borde oriental, la uni6n con el acuffero superior está facilitada por el

acuñamiento que sufre el ¡fmite impermeable superior del acurfero Beduliense, a

la altura de Cuévanos.
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a) Arenas y- arcillas (Bedouliense medio) (2)

Constituy-e el irmite inferior impermeable sobre el que se asienta las

calizas de¡ Bedouliense superior. Está formado por una alternancia de

arenisca micáceas de grano fino y arcillas ¡¡masas grises con abundante

biaturbaci6n.

Su potencia es muy- variable observándose unos 30 m. en el sector de
Bustriguado, acuñándose hacia el Oeste, hasta llegar a desaparecer

aproximadamente a la altura de la Mina de la Florida.

Este tramo se considera impermeable.

b) Calizas grises (Bedouliense superior) (3)

Está formado por un conjunto de calizas biociásticas grises (wackestone y
packstone), de aspecto noduloso en el muro con abundante bioturbación y,
pequeñas construcciones de rudistas. Hacia el techo aumenta el número de

construcciones y* los rudistas se hacen de pequeño tamaño, encontrándose
estratificada en bancos planoparalelos con gran extensión lateral. La
potencia máxima observad es de 30 m. acuñándose hacie el Oeste hasta
desaparecer a la altura de Celis.

Este nivel acuffera es muy complejo ya que a la altura de Cuévanos se une

al acurfero calcáreo superior, al acuñarse el nivel impermeable intermedio

que los separa, formando un único aculfero. Asr mismo sólo está

representado en la mitad orienta¡ de la subunidad.

Se considera que presenta una permeabilidad media, producida por

caratificacíón y fracturaci6n.



4.1.3. Aculfaro Gargmieme-Clamayense

Constituye el acuffero más importante, de todos los que forman esta

subunidadq estando constiturdo exclusivamente por calizas y dolomías.

Es importante destacar las variaciones de espesor que se observan en

este acurfero, dependiendo de la posición relativa de los surcos y altos

paleogeográficos, observándose un mínimo de afloramiento en las proximidades

de Rábago aumentando el espesor tanto hacía el Este, como hacia el Oeste.

El límite inferior es variable, así en el borde orienta¡ este límte está

formado por arenas y margas, que separan el acurfero Gargasiense del

desarrollado sobre el Bedouliense superior. A la altura de Cuévanos, este nivel se

acuña, uniéndose los dos acufferos, hasta que desaparece el formado sobre el

Beduliense superior a la altura de Celis, quedando únicamente el aculfero

Gargasiense-Clansyense muy disminuído en espesor y cuyo límite inferior

impermeable vieene determinado por las arenas y arcillas de las facies Weald,

que a su vez, disminuyen en espesor en el sector central y occidental produciendo

posiblemente alguna conexión hidráulica, en el borde oeste, con los aculferos

paleozoicos desarrollados sobre las calizas de la montaña.

a) Arenas 5- margas (Gar gas!ense-Cl ansay ense) (4)

Afloran en el borde orienta¡, próximo a Bustriguado. Está formado por

arenas y areniscas marrones en el muro y margas y marga calizas en el

techo. Su potencia máxima observada es del orden de 10 m., acuñándose

hacia el Oeste, no sobrepasando el sector Cuévanos.

Constituye el límite impermeable de separación entre el acurfera

Gargas¡ense-Clansay ense y el Bedouliense.



57

b) Calizas (Gargasiense-Clansayense) (5)

Se trata de un conjunto de calizas micríticas, (mudstane y wackestone) con

construcciones de rudistas, de distintos tamaños, Lateralmente a estas
construcciones, se observan calizas bioclásticas formadas por fragmentos
de la-bloconstrucción.

Su potencia en variable ya que sobre estas calizas arman casi
exclusivamente las dolomias diagenéticas disminuyendo el espesar de Norte
a Sur de la subunidad y hacia el centro, en el sector de Rábago.

Se considera a este tramo con permeabilidad media, producida por
carstif icaci6n y fracturaci6n.

c) Calizas (Gargasiense-Clansayense) (6)

Este tramo está formado por calizas grises (wackstone-packstone) con
pequeñas construcciones de rudistas y corales. Su aspecto es noduloso y
lajoso, presentándose en bancos de orden métrico con gran extensión

lateral. En el muro de este tramo y en sectores que paleogeográficamente
se corresponden con zonas elevadas se observan algunos niveles margosas

que constituyen paleosuelos. La potencia es muy variable, acuñándose hacia
el oeste en donde se pueden observar unos 30 m., mientras que al norte en

el anticlinal de¡ Nansa, alcanza más de 100 m. de espesor.

Este nivel presenta una permeabilidad media producida principalmente por
carstificación y fracturaci6n.

d) Dolomías (7)

Se trata de un conjunto dolomítico de tonos rojizos, con fauna muy barrosa$

contactos netos y generalmente disposición estratiforme. Un alto

porcentaje de estas dolomias son ferriferas, con un enriquecimiento de

hierro debido a procesos epigenéticos.
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Su origen está relacionado con procesos de mezcla de aguas meteóricas con

salinas normales, producidos en zonas con emersiones, 5, por tanto

condicionadas por la peleogeografía. Este tipo de dolomias son las

observadas en el borde sur de la subunidad fundamentalmente en el sector

de La Florida.

Existen otro tipo de dolomias, de color gris claro, de grano f ¡no,

genéticamente relacionadas con fractura de dirección NO.SE, como se

observa en el anticlinal M Nansa.

Este nivel presenta una permeabilidad alta, debido fundamentalmente, a la

intensa carstificaci6n que están sometidos estos materiales.

4.1.4. Aculfero Albiense

Se trata de un pequefía acuffero calcaren1tico a techo de un paquete

arena arcilloso considerado como impermeable.

a) Arenas y arcillas (Albiense) (8)

Se trata de un conjunto detrItico formado por arenas y areniscas de grano

medio a fino y naturaleza fundamentalmente cuarcrtica con restos

carbonosos. Se encuentra discondante sobre el acuffera Gargasiense-

Clasayense y presenta una potencia aproximada de 100 m., acuñándose

hacia el oeste.

Esta unidad se considera impermeable, aunque puede contener algún

pequeño nivel calcárenitico, que constituye un acurfero sin conexión en la

vertical con acufferos más importantes.

b) Calcarenitas (Albiense) (9)

Está formado por una serie calcarenitas biaciásticas y calizas arcillosas en

el techo y un conjunto de arenas murgosas nadulosas en el muro. Suelen

presentar gran cantidad de glauconitay observándose estratif icadas en
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bancos de 0,5 a 1 m. de espesor. La potencia es muy variable, dependiendo

de su posici6n paleogeográfica, no obstante es del orden de 60 m.

L Su permeabilidad es media, producida por carstificación y fracturaci6n, en

algún casa rellena de arenas arcillosas.

L 4.1.5. Acuffera Cenomaniense

ii
L Se trata de un pequeño acuffero, cuyo límite inferior viene definido

1 por un conjunto areno-arcilloso impermeable, que le separa del acurfero

L Albiense. El límite superior esta marcado por una superficie de erosi6n que

produce una laguna estratigráf ica faltando el Cenomaniense superior en el sector

del Rio Nansa.

a) Arenas y arcillas (Cenomaniense) (10)

Se trata de un conjunto arenoso de grano medio a fino, silíceo

feldespático, con estratificaci6n cruzada y paralela, que predominan en el

muro del tramo cartográfico 5, arcillas limolfticas con abundantes restos de

fauna, con claro predominio en el techo del tramo. El espesor de este nivel

es variable con una media de 200 m.

A este conjunto se le puede considerar impermeable verticalmente, aunque

puede contener algún pequeño acurfero arenoso no conectado con el resto.

b) Calcarenitas (Cenomaniense) (11)

Está formado por calcarenitas biaclásticas estratíficadas en capas de 0,5

m. con alguna intercalaci6n pequeña de arcillas limosas en la base del

tramo. El techo está representado por un nivel ferruginizado que contiene

abundantes lamelibranquios y corales.

La potencia de esta unidad es variable oscilando en torno a 100 m., aunque

puede llegar a 150 m. en Labarces.

L

L
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La permeabilidad de este tramo se puede considerar como media a baja

L producida por carstificación y fracturaci6n.

;
L

4.1.6. Aculfero Cretacico terminaPTerciario

II El límite inferior impermeable está formado por las margas del
L Turonense, sobre las que se desarrolla un acuffero calcáreo con un nivel detrítica

L

intercalado, en conjunto similar al desarrollado sobre la Unidad de San Román.

L

a) Margas (Turoniense) (12)

Se trata de una alternancia de margas calcáreas nodulosas y, margas

limolfticas de aspecto hojoso, ambas de color gris verdoso presentando

abundante glauconita en la base.

La potencia es muy variable oscilando entre unos 60 m. la zona de

Colombres a 140 m. en la Vega.

Este tramo se considera impermeable y constituye el nivel impermeable

basal del acurfero C retáci co-Paleógeno.

b) Margas, calizas y dolornfas (Coniaciense-Campaniense) (13)

Está constiturdo por un conjunto basa¡ formado por unos 30 m. de calizas

arcillosas y limolIticas con niveles de margas limoIrticas nodulosas, un

tramo intermedio formado por unos 100 m. de margas con delgadas

L intercalaciones de calizas nodulosas de tonos grises y* un tramo superior

formado por dolomras y calizas arcillosas con intercalaciones de margas y

L limolitas con un espesor de unos 50 m.

El tramo basal se acuña hacia el este, llegando a desaparecer en la Hoja de

Cabezón de la Sal (17-05).
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En conjunto este tramo se puede considerar con una permeabilidad baja.

c) Calizas S- dolomias (Campaniense-llerdiense) (14)

L
Se trata de un conjunto de dolomias en la base, con una potencia que oscila

entre 100 y 170 m., micraconglomeráticas, con cantos de cuarcitas y
L abundante oxido de hierro, que hacia techo se hacen masivas, sacaroideas y

i
algo arenosas, culminando al tramo dolomítico, con otra nivel de dolomias

L~ blancas arenosas, con granos y, cantos de cuarzo redondeados.

L Dentro de este conjunto, el nivel superior está formado por calizas de

Alveolinas o de Nummulites, que hacia techo se hacen arenosas

L
bioclásticas, con una potencia de unos 100 m.

L
Este conjunto presenta una permeabilidad media, producido por

fracturación, encontrándose en algún nivel una carstif icación incipiente.

L d) Arenas (Cuisiense) (15)

t

L Litológicamente está formado por arenas blancas con intercalaciones

lenticulares de calizas arenosas y niveles de conglomerados cuarcrticos

muy redondeados de 2 a 3 cm. de tamaño medio. Las arenas están poco
L

cementadas y presentan estratificaci6n cruzada, explotándose actualmente

como aridos, en las cercanras de Colambres.

Este tramo tiene una potencia de unos 30 m. y presenta una permeabilidad

L alta, producida por porosidad intergranular.

L e) Calizas (Cuisiense-Luteciense) (16)

Se trata de un conjunto de calizas (packstone-grainstone) grises, en general

masivas y arenosas, aumentando el porcentaje de arenas hacia el techo. En

-en la base de este conjunto, es frecuente observarlas calizas que constituy

laminaciones cruzadas y bases erosivas.

L
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La potencia total es de unos 250 m. y presentan una permeabilidad media,

observándose el nivel basa¡ intensamente carstificado.

4.1.7. Acuffero Cuaternario

Está formado fundamentalmente por las dep6sitos aluviales y

coluvionares, en general constiturdos por materiales permeables, y con un

desarrollo muy heterogéneo según zonas enque se encuentran representados.





4.2. !U13UNIQAD QE SAN NICENTE - PECHON

le encuentra líffiltada por el mar Cantábrico al norte, por la Ría de

Sah Viceritó al este, al sur por un cabal.gamiento -de dirección Este-Oeste, '

en contacto materiales órdavícicos c<on Oligocenos pertenecientes a le

subunidd dé la Flor¡da-Colam breo y por el,rio Cabra y Mar Cantábrica al Oeste.

Estructuralmente forma parte de la Unidad de Pendueles, cuyo

extremo oriental conforma una estructura anticlinal survengente, estando

forrriado `su náciéo por sedimentos de¡ Ordovícico, Carbonrf era y, Aptiense. La

oriéht-acióh del eje es E-ó y el f lanco sur está roto por varias fallas inversa1 dé

gran ángulo que sé di.versif¡dan en -varios cabalgamientos en relevo, que producen

vertitálizaciones -e incluso inversiones de la serie estratigráfica inclufda—entre

las fracturas.

Sedimentológicamente el límite Impermable inferior, representado

por el Ordóvícico está formado por medios transicionales, litorales y -marinos

someros con gran influencia continental. A techo exiát
.
e una superficie de erosión

muy marcada en toda la Cantábrica.

El Dev(>nico está formado,por areniscas y conglomerado, de pequeño

espesor y que conforma la,base del acúrfero, indicando ambientes continentales

con peqúe%s intercalaciones marinas.

Durante el �Carbonífero eXiste una transgresión generalizada con el

desarrolló de unía igran plataforma carbonatéda,con �gr-an cantidad de ambientes,

desde mareales, a tutbiditicos.

En esta subunidad los primeros rnatériales aptienses que af¡oran se

Oncuentran completamente dolornitizados, faltando posiblemente 1 os dos

priffieros` grupos dep6sicionáles de edad Bedouliense inferior y superior,

reoresentando -el complejo dolomrtico �al grupo
.
deposicional 3 desarrollada

durante el Gargasiense-Clansayense, que en otras sectores está formado por

calizas con- bonstruéciones de rudistas desarrolladas en una plataforma somera.
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Está dolomitizaci6n es de tipo estratiforme 5- parece estar

relacionada con la emersión intraaptiense, desarrollada a techo del complejo

dolomítico 5- producida por mezcla de aguas mete6.ricas,, 5- salinas normales.

El grupo deposicional 4 está formado, por calizas (wackestone)

estratificadaa n pequeñasen ba, cos plano paralólol, con mili6lidos 5

construcciones de rudistas y corales. Estos materiales están depositados después

de la emersión intra�-aptiense y* representan una, transqresión con colonización de

la plataforma, por rudis.tas y corales.

El Aibiense está representado por medios de transición, con grandes

aportes de detrfticos. continentales y la formación de sistemas de barras

calcareníticas dentro de un affibiente, ya netamente marino.

El Cenomaniense presenta símilida,d de facies con el Albíense

comenzando por medios transicionales, implantándose, hacia techo un ambiente

netamente marinog consolidado durante el resto, del Crótacico superior.

Incluídos entre las fracturas que limitan el borde meridional de esta

subunidad af loran materiales del Eoceno, que comienzan por depósitos detrrticos,

en ambientes litorales, y culminan con depósitos calcáresos que desarrollan

facies correspondientes a una plataforma interna.

Esta subunidad tiene una extensión de 25 km2 y se han observado

cinco acurferos con distinta entidad.

- Acuffero Carbonrfero-Aptiense.
- Acuffero Abiense.
- Aculfero Conianciense.
- Aculfero Eaceno.
- Acuffero Cuaternario.
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4.2.1. Acuffero Carbonífero-Aptiense

Es el aculfero más importante de esta subunidad, constituye el nucleo
del anticlinal de Prelleza, s6lo representado en el borde oriental. Este acurfero
puede presentar problemas de intrusiones marinas, si llegara a explotarse
inadecuadamente.

a) Cuarcitas (Ordovicica) (1)

Constituye el Irmite impermeable inferior de la mayor parte de la
subunidad son cuarcitas blancas de grano fino con intercalaciones
pizarrosas de escasa potencia y color verde.

b) Areniscas y conglomerados (Devonico) (2)

Está formado por arenas y arenisca glauconfticas, mieroconglomerados,
conglomerados feldespáticos y conglomerados con cantos blandos, con un
espesor aproximado de 80 m.

Constituye el tramo inferior del aculfero, presentando una permeabilidad
alta producida por porosidad intergranular, ya que las arenas se encuentran
poco cementadas generalmente.

c) Calizas (Carbonffero inferior) (3)

Se denominan "calizas griottell y está formado por radiolaritas rojas y
verdes, con niveles de liditas negras y arcillas rojas en la base y calizas
nodulosas rojas en bancos de 20 a 40 cm. alternando con niveles arcillosos y
una potencia total entre 20 y 30 m. Estos niveles se encuentran
generalmente muy replegados, presentando una permeabilidad muy baja.
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d) Calizas (Carbonífero) (4)

Se trata de un potente conjunto calcáreo denominado "Caliza de MontañO.

Son calizas negras, micriticas, tableadas o masivas. Esta unidad se

encuentra intensamente carstificada, presentando una permeabilidd alta.

e) Dolornras (Aptiense) (5)

Está formado por dolornras estratrficadas rojas, con restos calcáreos sin

dolomitizar, en los que se observan construcciones de rudistas, por lo que

se supone que deben estar sustituyendo a los tramos calcáreos basales con

grandes construcciones de rudistas de edad Gargasiense-Clansayense. La

potencia de este tramo es de unos 50 m.

Se asigna a este nivel una permeabilidad alta, ya que generalmente se

encuentra muy carstificado.

f) Calizas (Aptiense) (6)

Está formado por calizas biaclásticas grises, estratificadas en bancos

planoparalelos de gran extensión lateral y orden métrico. En la base

presentan un aspecto noduloso, mientras que hacia techo el aspecto es

lajoso, con un alta contenido en f6siles, presentando pequeñas

construcciones de corales y rudistas, así como abundantes restos de

orbitolinidos y miliffildos. La potencia total de este tramo es del orden de

50 m.

Se considera a este con permeabilidad media-baja, producida

fundamentalmente por carstificaci6n y fracturaci6n.

4.2.2. Aculfero Albiense

Se trata de un pequeño aculfero que aflora en el borde orienta¡ de la

subunidad, en las proximidades de la Ría de San Vicente. Este acurfero presenta

escasa importancia ya que se encuentra muy limitado tectónicamente.
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a) Arenas y arcillas (Albiense) (7)

Este nivel confirma el acuffero descrito anteriormente, constituyendo a su

vez la base impermeable de¡ acurfero calcarenítico Albiense superior. Esta

formado por arenas y, arcillas e intercalaciones pequeñas de niveles

calcarenrticos. El espesor es variable aunque en esta subunidad no

sobrepasa los 50m.

b) Calcarenitas (Albiense) (8)

Está representada por calcarenrticas grises, estratif icadas en bancos

gruesos con abundante glauconita en el techo, mientras que en el muro son

algo nodulosas, estratfficadas en bancos más f inos de 0,5 a 1 m. de espesor,

con una potencia total que oscila entre 30 y 50 m.

Este acuffero presenta muy poca extensión superficial, estando muy

limitado tectónicamente. Su permeabilidad es media-baja producida por

fracturaci6n y carstif icación.

c) Arenas y arcillas (Cenomíaniense) (9)

Constituye el Umite impermeable superior del aculfero calcarenítico del

Aibiense. Se encuentra afectado por las fracturas Este-Oeste que limitan la

subunidad, aflorando sólo en las proximidades de la Ria de San Vicente.

Esta constituído por arenas f inas con arcilla linoUticas.

4.2.3. Acuffera Conlaciense

Este aculfero se encuentra limitado por fracturas de dirección Este-

Oeste, constituyendo una escama, vergente al Sur.
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a) Calizas, dolomías y margas (Coniaciense) (10)

Está formado por una alternanci6n de calizas dolamíticas arcillosas y

margas, con predominio de las calizas en los tramos basales en donde están

concentradas las zonas mas permeables. La potencia total es del orden de

100 m., considerando a este tramo con una permeabilidad media-baja.

4.2.4. Aculfero Eoceno

Aflora, como el acuffera Concaciense, limitado por fracturas de

dirección Este-Oeste, formando un acurfero de poca extensión. La serie se

encuentra invertida observándose los siguientes tramos cartográficos.

a) Arenas (Cusiense) (11)

Está formado por arenas poco comentadas, de color blanco y niveles

intercalados de conglomerados, areniscas y calizas arenosas. Aunque en

este sector, la potencia es variable, debido a cáusas tectónicas, en otras

zonas alzanza los 30 m. de espesar. Se considera a este tramo con una

permeabilidad alta intergranular.

b) Calizas (Cusiense) (12)

Está formado por calizas arenosas grises con glauconita, masivas en el

muro, haciéndose tableadas hacia techo en bancos de unos 50 cm. La

potencia está controlada por las fracturas que le afectan llegando a

alcanzar 80 m. en otros sectores.

Este conjunto presenta una permeabilidad media, producida por

fracturación y carstificación.
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4.2.5. Acufferos Cuaternarios

Estan formados por los depósitos de rasas, coluviones y aluviales, en

general de poca potencia 5- formados por' materiales detrfticos con

permeabilidades altas.
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4.3. SUBUNIDAD DE TRECI��

Los materiales aflorontes en esta subunidad, presentan edades
comprendidas entre el Triá.sico y el Cretácico inferior, con una extensión dé 44
Km

Los Irmites están definidos al Norte y Este por la fractura de
direación NO-Se que delimite el diapl.ro díe Cabelón de la Sal, al Sur por El
Escudo de Cabuerniga y al Oeste por la fractura de dirección NNE-SSO que pasa
por El Mazo.

Estruct uralm ente forma parte de la zona diapfrica de Cabezón de la

Sal- y se encuentra afectado por varia fracturas normales que con dirección £-0 y

NO-SE surcan esta subunidad, favoreciendo el Afloramiento de los materialós
Jurásicos.

El aculfero principal de esta subunidadt está instalado sobro los
materiales calcáreos dolomíticos de¡ Jurásico., existien.do adernáá un pequeño

acuffero colgado formado por materiales de¡ Cretácico inferior., en Son Vicente

del Monte.

Los materiales Jurásicos (Lfas inferior) representan los tramos

basales de una secuencia tranagesiva con facles de Ijanura costara carbq0atada-

evaporítica, con- episodios de tipo 11.sabkhall.,, qVe,p~ :gradualmente en vertical a

depósitos de plataforma continehtalestible,,de�bajo,gradiente.

4.3.1.- Acuffera Jurmico

Se encuentra muy afectado :por la disposición diapírica de 108

materi—ales.triásicos que coiistitu>,o.t3 el límiteímpermeable del acurfero. -Se han

distinguido los si..quientes tramos.
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a) Arcillas, yesos, y sales éUoór),(Facles K

Aflora tect6nicaMentO, en los alrededores dé, la localidad de San Pedro y en
las proximidades de Carrejó. Conétituyen e¡, Irúnite inferior impermeable

L
de¡ aburfera Jurásico., ES, ta, formada pot arcillas abigarradas, muy plástica
con. -niveles intercalados, de yesos y formaciones salinas no visibles en
superf ¡die.

b) DoloM¡" calilas,,(Llág) (2)

Está, formado por una serie ¿�zálcátea-dolomrticé de unos 200, m. deL
potencia. Dé muro a techo sé observa un trama inferior compuesto por

dolami.as sacaróid.esf con estratificáci6n masiva, oquerosas Y
recristalizadas. A Clíntinuaci6n existe un trama de calizas bandeadas con

algunos niveles de dolornfas de color negro con abundante materia orgánica

y que pasan 0 un conjunto die brechas calcáreas�dolbmrticas, culminando la
serie por un trama de calizas micracistalinas negras, fétidas, estratificadas
en bancos gruesos.

Este conjunto presenta una permeabilidad alta producida por carstificaci6n

y f 1suráci6n.

4.3.2. Aculferó Aptiense

Se trata de un pequeña a,duffe.ro calcáreo que aflora en San Vicente

del Monte, posiblemente unido hidraúlleamente. mediante una fractura a otro

L pequeño acuffero Jurasicó.

1
a) Areniscas y arcillas, (f acies We.acQ7APtiense inferipr ) (3)L

Está constituido por un conjunto: detrrtico. formado par areniscas y arcillas,

de naturaleza ímpormeabLe al menos verticalmente ya que los niveles

arenosos pueden constituir pequeños acurf eras aislados4
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Se ha incluído en este conjunto las facies Weald 5, los tramas basales de¡
aptiense ya que aunque exista una ligera discordancia entre ellos>
hidrogeológicamente presentan caractorfeticas comunes.

L
b) Calizas (Aptiense inferior) (4)

L Está formado por calizas grises, estratificadas en bancos de gran extensi6n
lateral, que presentan construcciones, en algún casa aisladas9 de pequeñas

L- rudistas.

Se considera que posee una permeabilidad media producida por
carstificación y fisuración.
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5. SUBSISTEMA 4 0. UNIDAD -DIAPIRIZADA DE SANTANDER

Este unidad está constituída por materiales de¡ Cretacico inferior

comprendidos entre el Neocomiese-Barremiense en facies Weald hasta el

Albiense.

Los ¡fmites vienen definidos a norte,por-la falla de Puenté Arce, que

le separa de la Unidad de San Rornán, al este por el diapiro de Saíntander, Bahfa

de '5antander y, diapiro de Solares, al sur por el diapiro da Sarón y, la franja
cabolgante de¡ escudo de Cabuérniga y al'oeste por los diapiras-de Torrelavega,y
Polanco.

En esta unidad el sustrato impermeable está compueto por lás
materiales arena-arc 111 osos del Neocomiese-Barrémiense en facies Weáldy

-además de -los materiales arcillosos que componen los lrmites diáptricas dé
Santander, Solares, Sarón y Torrelavega.

Los principales acufferos están, desarrollados sobre matehaleis

calcáreos del Aptiense-Albiensé representados po r dos series que presentañ

"variaciones fundamentáltnehte en los tramos inferiores.

El Aptienese inferior comienza en el sector septentrional con uno!
niveles calcareníticos permeables que re

.
presentan un sistema de playas y unos

tramos areno-arcíllosos propios de un sistema deltaleo. Estás tramos te acur^lan
hacia el SE., no llegando a aflorar en Peña Cabarga.

A continuación, hacia techo, se observa una barra calcárea de
construcciones de pequeños rudistas, con permeabilidad rtíedia que se encueúttii
representada en toda la unidad, culminando en este trafino el Aptiense infériot
(Bedouliense).

El Aptie.nse superior (narsasiense-Clansayense) debuta cúñ unos

niveles areno arcillosos impermeables que se acurlan hacia si SE,.nó af larando en
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Peña Cabarga. A continuación se observa unos niveles calcáreos con

L construcciones de rudistas, que se encuentran dolomitizados en el sector central

de la unidad. Este tramos dolornftico es muy- permeable ya que está carstificado.

L
La serie, Aptiense termina en unos niveles calcáreos, con.

L
construcciones de corales, muy tabileadas, con permeabilidad media.

L
El Albiense constituído por arenas y arcillas impermeables,

intercalada un nivel calcarenítico. que puede constituir un pequeño acuffero

L

conf ¡nada.

i Respecto a los materiales cuaternarios existen depósitos aluviales, de
i
L alteración y marismas que pueden constituir acurf eras, según la naturaleza de sus

materiales.

Estructuralm ente esta unidad se encuentra muy- influ[da por la

disposición de las masas halocinéticas triásicas cuyos rnovimientos han incluído
L tanto en la sedimentación de estos materiales como en su disposición estructura¡

i

L

posterior.

Este subsistema tiene una extensión de 224 km2 y se puede subdividir

L en dos subunidades en las que existen acurferos cretacicos calcáreos
independientes entre si.

L
Estas subunidades son:

L - Subunidad de Carnargo.
1 - Subunidad de Peña Cabarga.

L
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5.1. SUBUNIDAD DE CAMARGO

Se trata de un área sinclinaiq desarrollado sobre materiales del
Cretácico inferior, en el que el eje no se encuentra bien definido aunque tiene
tendencia a orientarse en dirección NO-SE.

Es una estructura abierta de francos suaves cuyo buzamiento no
sobrepasa los 402, af lorando en su núcleo materiales arena- arc ill osos del
Albiense.

Se encuentra limitado por los diapiras de Palanca, Santander y
Parbayón, que han condicionado las características sedimentarias de los
materiales que af¡oran en este sector.

La extensión de esta subunidad es de 44 km2 y se han diferenciado
cinco acurferos:

- Aculfera Beduliense inferior.
- Aculfero Beduliense superior.
- Aculfero Gargasiense-Clansayense.
- Acuffero Aibiense.
- Aculferos Cuaternarios.

En esta subunidad se han definido 5 grupos desposicionales de facies,
representadas en la cartografía adjunta.

El primer grupo depósicional comprende el nivel cartográf ico 2 y está
formado por calcarenitas que se interpretan como una transgresión basa¡ sobre el
Weáldense, sobre la que se desarrollan secuencias regresivas de playas, que
terminan localmente en una exposición subaérea con desarrollo de dunas. En
estos sistemas de play-as se reconocen facies de llofshore", "shoreface",
"foreshore" y "backshore" con similares características desde el punto de vista
hidrogeológico.
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El segundo grupo deposicional, comprende los niveles cartográficas 3

y 4. El tramo basal (3), formado por areniscas y arcillas, se interpreta como

facies relativamente profundas con entrada ocasional de pequeños sistemas

deltaicas. Se han reconocido facies de prodelta, de naturaleza impermeable,

constituídos fundamentalmente por arcillas, facies de talud y frente deltaico y

llanura deltaica superior formadas por arcillas y arenisca que pueden constituir

algún pequeño aculfero confinado.Este sistema deltaico sólo se desarrolla en el

sector sur occidental de la subunidad.

El nivel superior (4), está formado por calizas con construcciones de

requiénidos y monopleúridos, en general de pequeño tamaño, alternando con

pequeñas construcciones de corales ramosos y masivos. Localmente aparecen

acumulaciones de ostreidos. La morfología de las construcciones da formas

aplanadas y* cónicas invertidas. Su estructura interna es de tipo "baf flestone".

Estas formas corresponden a ambientes de baja y muy baja energía,

que corresponden a un depósito en una plataforma interna extensa y estable de la

que se desconocen sus límites interno y externo.

El grupo deposicional 3, comprende a los niveles cartográficas 5, 6 5*
7. El tramo basal (5) constituído por areniscas y margas corresponde a pequeños

lóbulos deltálcos formados fundamentalmente por arenas y restos vegetales que

penetran en un sistema de lagoon, representado por las margas y margocalizas,

que se observan a techo de¡ tramo.. Este nivel se considera impermeable

verticalmente.

El tramo superior (6), está constituIdo por calizas biaclásticas en la

base, que representan un sistema de barras, con facies de barras tipo interno,

media y externo. Hacia techo este tramo está formado por calizas con dos tipos

de facies: la primera de ellas formada por acumulación de requiénidos en una

matriz "wackestone" - "packstone" de mili6lidos, dispuesta en bancos de forma

tabular o lenticular que corresponden a un medio de baja energía, en una

plataforma somera. El segundo tipo de facies que representa condiciones de

energía ligeramente más alta, con acumulaciones de rudistas de menor tamaño.
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En conjunto presenta una permeabilidad media, con un máximo de

porosidad primaria en los tramos basales constiturdos por el sistema de barras.

El tramo 7 está constituído por dotamfas, producidos en la diagénesis

y originada por dos procesos de formación. El primero, generado por mezcla de

aguas meteórica 5- marinas de salinidad normal, produce dolomias ferrosas, de

aspecto estratiforme y se encaja preferentemente en el nivel cartográfica

descrito anteriormente. El segundo se encuentra ligado a fracturas de dirección

ENE-OSO y produce dolomias no ferrosas de tonos grises.

El primer proceso presenta un clara control paleogeográfico

aumentando la dolomitizaci6n en las zonas próximas a altas relativos, producidos

por movimientos diapíricos de las arcillas triásicas, Este tramos representa el

máximo de permeabilidad observado en esta subunidad ya que se encuentra

intensamente carstif ¡cado.

El grupo deposicional 4 comprende el nivel cartográfica 8. Está

formado por calizas nodulosas en la base que representan episodios de

sedimentación lenta, con restos de azabache sobre las que se depositan calizas

con construcciones de rudistas, corales y ostreidos.

Este grupo presenta una permeabilidad media producida por

carstificación y fisuraci6n.

El grupo deposicional 5, está formado por los tramos cartográficos 9

y 10, tratándose de medios de transición costera con algún sistema de barras

biocalcareníticas.

En general este tramos se considera impermeable con algún acuffero

confinado instalado en los sistemas de barras.
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5.1.1. Acuffero Beduliense inferior

Se trata de un pequeño acuffero que alcanza su máximo espesor en la

Peña del Aquila 5, cuyo lfmte superior impermeable se acuña hacia el este,

uniéndose este aculfera al desarrollado sobre el Beduliense superior en el sector

del Alto del Infierno. Se han diferenciado los siguientes tramos cartográficos.

a) Areniscas y arcillas (f acies Weald)(tramo cartográf ico ng 1)

Constituye el Irmite inferior impermeable de acurfero. Está formado por un

conjunto de arcillas limolíticas rojas con intercalaciones de limas y

areniscas micáceas ferruginosas de tonos blanquecinos que pueden

constituir, en algunos sectores, pequeños aculferas confinados.

Este tramo se considera impermeable, ya que aunque puede inercalar algún

pequeño aculfero, no están conectados verticalmente con los aculferos

aptienses superiores.

b) Calcarenitas (Bedouliense inferior) (2)

Está formado por una serie monótona de calcarenitas (grainstane)

marrones, con laminaci6n cruzada y con potencia muy variable, con un

máximo de 60 m. de espesor en las proximidades de la Ermita de San

Martrn, disminuyendo de potencia hacie el este. Este tramo, en el sector

del Pozón de la Dolores, cambia a facies mas calcáreas con construcciones

tabulares de rudistas.

En este mismo sector, el lrmite impermeable superior se acuña, uniéndose

este acurf era, al desarrollo sobre las calizas del Bedouliense superior.

En general se considera a este nivel como permeable, con mayor grado en

el sector que ocupan las calcarenitas en las que observa un incipiente

desarrollo cárstico.
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5.1.2. Aculfero Bedouliense superior

Su desarrolla no es uniforme ya que a partir del Alta del Infierno,

hacia el este, se une al acurfero calcarenftica del Bedouliense inferior.

a) Areniscas y arcillas (Bedouliense media) (3)

Está formado por arcillas grises con abundante biaturbaci6n y areniscas

marrones de grano medio, mrcáceas, con una potencia máxima de 150 m. en

las proximidades de la Ermita de San Martrn.

Este tramo representa un sistema deltalco que se acuña rápidamente hacie

el este, llegando a desaparecer en el sector del Alto del Infierno-Pozón de

las Dolores en donde se unen los aculferos del Beduliense inferior y

superior.

Este nivel se considera impermeable verticalmente, aunque pueda contener

algún pequeño acurfero arenoso, confinado entre los niveles arcillosos.

b) Calizas (Beduliense superior) (4)

Está formada por calizas biaclásticas grises de miliólidos, con

construcciones de rudistas. Los tramos basales se encuentran estratificados

en bancos gruesos plano paralelos mientras que los niveles superiores

forman cuerpos lenticulares. Este tramo se encuentra dolomizado en las

proximidades de la fractura de Puente Arce.

La potencia de este nivel es variable, oscilando entre 20 m. en el sector del

Tojo (este del sinclinal) 5- 80 m. en la Ermita de Santa Ana (oeste del

sinclinal).

La permeabilidad de este conjunto puede considerarse como media

producida por carstificaci6n y fracturación.
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5.1.3. Aculfero Gargasiense-Clansayense

Constituye el acuffero de mayor entidad de esta subunidad. Su lfmite

inferior impermeable está formado por las arenas y margas de¡ Gargasiense-

Clansayense, mientras que el Umite superior lo forman las arenas y arcillas del

Albiense.

Se han cartografiado los tramos siguientes:

a) Arenas �- margas (Gargasiense-Clansayense) (5)

Está formada por un conjunto de unos 100 m. de espesor, compuesto por

arcillas margosas 5- margas limolíticas grises en la base, y margas grises 5*

calizas micr[ticas arcillosas con aspecto naduloso en el techo.

Este nivel limita el sistema acuifero superior y se considera a todo el

conjunto como impermeable, aunque en sus niveles basales pueda

encontrarse algún pequeño acuffero no conectado con los superiores.

b) Calizas (Gargasiense-Clansayense) (6)

Se trata de un conjunto calcáreo formado por calizas biaclásticas grises

con estratifición cruzada planar en la base y calizas con construcciones de

rudistas en el techo. La potencia de este conjunto, en las zonas de máximo

desarrollo, llega a alcanzar los 200 m.

La permeabilidad de este conjunto se considera como media en funci6n de

la carstificación y fracturaci6n.

c) Dolomías (Gargasiense-Clansayense) (7)

Af loran en el sector orienta¡ del acurfero. Se trata de unas dolomías grises,

de grano fino, estratificadas en bancos de 1 a 2 m. con contactos netos. Es

frecuente la existencia de inclusiones calcáreas del tramo anterior.
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La distribución geográfica del complejo dolomítico parece restringirse al

tercio orienta¡ del acurfero, próximo a los diapiros de Santander y

Parbayán, aunque pueden existir pequeñas bandas dolomíticas distribuídas

por todo el acurfero ligadas a fracturas de dirección ENE-OSO 5, su cortejo

de fracturas conjungadas.

Este tramo es el mas permeable de todos los que forman el aculfero,

encontrándose muy carstificado y fracturado.

d) Calizas (Gargasiense-Clansayense) (8)

Está formado por un conjunto de calizas biaclásticas grises en bancos de

orden métrico, con gran extensión lateral. Su aspecto en la base es algo

noduloso mientras que en los tramos intermedios se hace mas lajosos. A

techo es frecuente encontrar algunos niveles de calizas micrrticas grises

con abundancia de domos coralinos.

La potencia total es muy variable, oscilando entre 50 y 140 m., según su

posición relativa respecto a las zonas de umbrales. La permeabilidad de

este conjuntos se considera media, producida por carstificaci6n

fracturación.

5.1.4. Aculfero AIWIense

Se trata de un pequeño nivel aculfero, formado por calcarenitas

incluído entre arenas y arcillas de naturaleza impermeable.

a) Arenas y arcillas (9)

Constituye el ¡fmite superior del conjunto Gargasiense-Clansayense y está

formado por un conjunto detrftico compuesto por areniscas silrceas de

tonos amarillos y blancos y grano medio a grueso, con estratif icaci6n

cruzada y ripples e intercalación de niveles arcillosas y limos grises.
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Este tramo se presenta. discordante sobre el acuffero Gargasiense-
Clansayense, llegando incluso a erosionar parte de él. Su potencia es muy

variable oscilando entre 10 y 200 m.

Esta unidad se puede considerar impermeable verticalmente, aunque puede
contener algún pequeño acurf ero en los niveles arenosos.

b) Calcarenitas (10)

Se encuentra intercalada entre las arenas y arcillas descritas

anteriormente. Aflora en el sector sectentrional de la subunidad y está

formado por calcarenitas marrones micáceas con glauconita, nódulos de

hierro y laminación cruzada planar, de surco y ripples. Asrmismo se

observan numerosas costras ferruginosas y varios niveles con

construcciones de corales y rudistas.

La potencia varía según su posición respecto a las zonas de umbrales

oscilando entre 30 y 50 m. Esta unidad se considera que posee una

permeabilidad media-baja.

5.1.5. Aculferos Cuaternarios

Se han cartografiado tres tipos de depósitos, siendo el único

permeable el constitufdo por los aluviales del rio Pas, de potencia variable y

constitu[dos por conglomerados, arenas y limos9 con una distribución caótica.

La permeabilidad de estos depósitos varia de uans zonas a otras, pero

se considera a todo el conjunto con permeabilidad alta.

Los otros depósitos cartografiados9 marismas y de alteración, se

consideran semipermeables o impermeables.
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SUBUNIDAD DE PEÑA CABARGA

z5e encuentra J¡m it.ada por el diapiro de Solares, río Solfa y diapiro de
Parbay,6n al norte, diápiro de Solares al sur y por los diapiros de Obregún y
Parbay.oi?,al oeste, ocupando una extensi6n de 45 Vm2».

TectOnicamente se trata dé una serie monaclinal, con buzamiento
hapia -al norte., llegando a presentar inversIónes de capas en ,el sector
eLg!I>tqntrional, y :cuya característica más importante es que se encuentra
f lanquegoa por los diapiros de Solares, Penagos, Obregún y Parba5-6n que llegan a
perforarJen algún.caso, la serie Aptiense.

Esta un Aptiénsé muy desarrollado (más de 600
m.) que hacia el oeste (diapiro de Obregón) y noroeste (diapiro de Parbayén)
disminuyen ene.spesor., dpIornitizándose gran parte de la serie.

5p hgn.podido diferenciar varios grupos de sedimentarios relacionados
en facíes con los descritos para la subunidad de Camarg.o.

El primer grupo sedimentarlo observado,y se 'relaciona con el grupo 2
(BedcAlípnse. medio-superlor), observado en la subunidad de Camargo, faltando la

Igrmación inferior -terrfgena que puede estar en parte, sustitufda lateralmente,
porla formaci6n superior carbonatada al existir,en este sector menor influjo dé¡

material dotrWoo.

La -formaci6n bárbonatada (tramo, cartográf¡en 3),.ostá formada por

Iéuridos, en general d"Icalizas con construcciones de requiénidos y monop e

pequerpio -tamaño, correspondientes a facies de baja energía dentro de la

pl ataforma.

.El segundo grupo deposicional9 está formado por unas cállIM

bloclásticas en - el muro, cuya dlstribu.ción , y espesor , es bastante itregúl OÉ y

corresponden posiblemente a "tidal-.bar - beltI.l. 1 Encima de, ésta formétión: . se

detarrollan calizas con construcciones de rudistas requíénídos y totalos que
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corresponden a facies de baja energía dentro de una plataforma somera, de

alguas limpias y, cargadas de nutrientes planct6nicos-

Hay que destacar que en esta subunidad falta la formación arenosa-
margosa que en la subunidad de Camargo forma los tramos basales de este grupo.
La desaparición de estas facies impermeables, han facilitado la unión de¡
acurfero de¡ Beduliense superior con el acurfero Gargasiense-Clansayensel
formado en esta subunidad un sólo acuffero Bedouliense�Ciansayense.

El techo de este ciclo está representado por una regresión con
actividad tectónica y diapírica que produce emersiones en algunas zonas y en
general una interrupción en la sedimentación en las zonas deprimidas.

El tercer grupo deposicional comprende los depósitos calcáreos
depositados después de la emersión intra-aptienilé, corresponde al tramo
cartográfica 5 y forma parte M aculfera Bedouliense-Clansayense. Está

constiturdo por calizas tableadas con construcciones de rudistas y corales y

niveles de calizas nodulosas en la base. Representa un nuevo episodio

transgresivo con colonización de la plataforma por rudistas.

Estos niveles calcáreos, descritos anteriormente, se encuentran

inténsamente dolomitizados, fundamentalmente en el borde accidental de la

subunidady encontrándose mezcladas dos tipos diferentes de dolomias.

Estratiformesy formadas por mezclas de aguas meteóricas con aguas salinas

normales, condicionadas por las características paleogeográficas.

Relacionadas con fractura, de dirección NE-SO y su conjugada NO-SE.

Estos tramos dolomfticos presentan permeabilidad alta debida a que

se encuentran intensamente caratificados y a la porosidad secundarla creada en

los procesos diagenéticas de dolomitizaci6n.
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El conjunto Albiense-Cenomaniense está formado por arenas y

L arcillas que representan un medio transicional marino con sistemas de barra

biocalcarenfticas (nivel cartográfico 8).

L
En esta subunidad se han distinguido tres acurferos:

L - Aculf ero, Bedouliense-Aibiense.
- Acuffero Cenomaniense.

L - Acufferos Cuaternarios.

L 5.2.1. Acuffero Bedoulienso-Aibiense

Se trata de un acuffero, calcárea de unos 600 m. de potencia en el que

han distinguido los siguientes tramos cartográficas.

L a) Arcillas, yesos y orfitas (triásico) (1)

L Constituya el Irmite impermeable de los bordes orienta¡ y occidental del

acurfero. Está formado por arcillas, yesos y ofitas que constituyen

L materiales de naturaleza impermeable.

L
Es importante destacar que estos materiales perforan la serie aptiense, por

la tanto al ¡fmite inferior del acuffero, en las proximidades donde afloran

L
estos materiales, es muy dificil de definir.

b) Areniscas y arcillas (f acies Weald) (2)

L

Forma el lfmite inferior impermeable en las zonas en donde no afloran los

L materiales triásicos. Se trata de un conjunto detrrtica de areniscas

ferruginosas con niveles de arcillas rojas.
1
L

Este tramo es impermeable verticalmente, aunque puede poseer algún
i

L
pequeño aculfero arenosa intercalado entre las arcillas.
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c) Calizas (Bedouliense) (3)

Está formado por un conjunto de calizas (wackestone), tableadas con

construcciones de pequeños rudistas, estratificadas en bancos gruesos, con

gran extensión lateral. Asr mismo se observan facies de calizas bioclásticas

grises con mili6lidos y corales.

La potencia es variabley observándose un máximo de espesor de unos 200 m.

a la altura de San Vitores, acuñándose tanto hacia el este como hacia el

oeste, donde en parte se dolomitizan por la acción de varias fracturas.

Este tramo presenta una permeabilidad media producida por carstificaci6n

y fracturaci6n 5- constituye el primer tramo permeable de¡ acuffero.

d) Calizas (Gargasiense-Clansayense) (4)

Esta unidad está formada por dos tipos de facies. En el muro está formado

por calizas (packstane-grainstone) con laminaci6n cruzada y nódulo$ de

silex mientras que hacia el techo se observan calizas grises (mudstone y

wackestone) con construcciones de rudistas de diversos tamaños y

geometrra lenticular.

Entre la zonas construídas existen una serie de calizas bioclásticas,

formadas por detritus de la construcción. Esta unidad presenta una

potencia máxima de 300m. y se acuña lateralmente hacia los bordes

orienta¡ y occidental del acurfero.

Presenta una permeabilidad media producida por carstificaci6n y

fracturaci6n.

e) Calizas (Gargasiense-Aibiense) (5)

Se trata de un conjunto de calizas grises (wackestone y packstone) en

bancos de orden métrico y gran extensión lateral. Frecuentemente
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presentan un aspecto noduloso, sobre todo los tramas basales, con

bioturbación, y* construcciones de rudistas, corales y ostreidos. La potencia

es muy variable observándose un máximo de 150 m. en el sector de Peña

Cabarga.

La permeabilidad es media producida por carstif icaci6n y fracturacián.

f) Dolornfas (6)

Af loran en el sector occidental del acuff era, en donde adquieren su máximo

desarrollo, acuñándose hacia el sector orienta¡, llegando a desaparecer en

la carretera que sube a Peña Cabarga.

En este tramo, están representadas los dos tipos de dolornras definidas

anteriormente; las producidas por mezcla de agua y las originadas por

hidrotermalismo a favor de fracturas. No obstante existen dos sectores

claramente diferenciables: el occidental, producido por la interacci6n de

los dos procesos de formaci6n de dolornras y sobre el que se desarrolla un

intenso aparato cárstica y el orienta¡ en donde las dolornras se encuentran

casi exclusivamente estratificadas, producidas por mezcla de agua.

La permeabilidad de este tramos es alta producida por fracturaci6n y

carstificaci6n, cuyos conductos en parte se encuentran rellenos de arcillas

con nódulos de goethita, hematites, pirita y fimanita, que se explota en las

minas de Orconera.

5.2.2.Acuffero Cenorn"enw

Se trata de un pequeño acuffero, aflarante en el sector septentrional

de la subunidad, cuyo irmite inferior está constiturdo por las arenas y arculas del

Albiense, observándose a techo una importante superficie de erosi6n.
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L

L

L

a) Arenas y arcillas (Albiense) (7)

Constituyen el Irmite impermeable superior del acuffero aptiense. Está

L formado por un conjunto detrrtico de arcillas pardo-amarillentas y arenas y
areniscas de grano f ina a medio.

L
Este nivel se considera impermeable verticalmente; no obstante pude

L
desarrollar algún pequeño acurfero en los niveles arenosos no conectado
verticalmente con los acufferos importantes.

L b) Calcarenitas (Cenomaniense) (8)

L Está formado por un conjunto de calcarenitas de tonos marrones, con
estratifiaci6n cruzada, en capas de 1 m. de espesar. La potencia total no
sobrepasa los 30 metros, llegando a desaparecer hacia el oeste, en el sector
de la Rra de Solfa.

La permeabilidad de este tramo se puede considerar como media a baja,
producida fundamentalmente por fracturación.

c) Margas y calizas (Santoniense-Campaniense) (9)

Aflora en el sector septentrional del acurfera, encontrándose cabalgado por
los materiales triásicos que constituyen los diapiros de Parbay6n y Solares.
Está formado por un conjunto mon6tono de margas hojosas, calizas y
arcillas grises que constituyen el nivel impermeable superior del aculfero
Cenomoniense.

En el muro de este tramo, se observa una superficie de erosi6n que da lugar
a que falte el parte de Cenomaniense superior e incluso llegar a erosionar
el aculfero Cenomaniense, como ocurre en la Rfa de Solfa, en donde
desaparece totalemente, llegando a descansar las margas del Santoniense
sobre las arenas y arcillas del Albiense-Cenomanlense inferior. Este nivel
constituye el ¡fmlte Impermeable superior de este acurfero.
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5.2.3. Aculferos Cuatemarios

Estan formados fundamentalmente por los dep6sitos aluviales (10) del

rio Miera que forma un, acurfero, conectado con el acurfero aptiense definido

anteriormente. Está formado por bolos y gravas heterogáneos con matriz

arenoso-arcilloso-
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L
6. FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLOGICO

L
6.1. UNIDAD DE SAN ROMAN

La unidad de San Ramán, está formada por dos subunidades acufferas
de edad Aptiense y Cretácica terminal-Torciarío.

Estructuralm ente forman parte de un sinclinal, de dirección NE-SO,)
L con inmersión del eje del pliegue hacia el NE. Su núcleo se encuentra muy

fracturado, sobre todo en el sector occidental, con direcciones fundamentales

L ENE-050, N-5 y NO-SE, en general son fracturas abiertas, con gran importancia
hídrogeológica.

L
6<.J.1. Subunidad de Pella Castillo

L Se trata de un pequeM retazo de Aptiense de 2 Km2 limitado al norte

L por una importante fractura denominada falla de Puente Arce, que posibilita el
af Iwarniento de estos materiales.

Está formado por dos aculferos clacáreas, de pequeña entidad con
posible conexión hidráulica mediante de la fractura de Pu nte Arce. El ace urfera
inferior, está formado por las calizas de rudistas del Bedouliense y el superior
por dolomías y calizas del Gargasiense-Clansayense.

Estos aculfaros no presentan ningún interés regional, aunque
localmente, los niveles dolornrticos del Gargasiense-Clansayense pueden d*r
lugar a alguna explotación de pequefía magnitud.

6.1.2. Subunidad de San Román

Esta subunidad, está farmado por acufferas calcáreos y detríticos do
edad comprendida entre el Cenomaniense y el . Eoceno, en los que
fundamentalmnente se reconocen dos acufferos, aislados entre si por facies
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L

impermeables constituídas por margas 5- calizas del Turoniense-Campaniense

L medio.

i
i
L El conjunto drena hacia el mar Cantábrico, exceptuando el sector

occidental que drena hacia el río Pas.

L En total tiene una extensi6n dé 66,5 Km2 y una cuenca de recepci6n

de 69 Km2, 17 de los cuales corresponden a cuencas endorreicas, que drenan
L directamente a los acufferos, 26,5 Km2 corresponden al afloramiento de

materiales permeables (calizas y calcarenitas) y 40 Km2 a materiales

L impermeables o poca permeables, (arcillas principalmente). La lluvia útil media

de la zona es de 870 mm.1

L
Se han distinguido dos acutferos, separados por niveles impermeables

que mediante fracturas pueden conectarse hidráulicamente en algún punto.

L
Los puntos de agua sae indican en la tabla 6.1.

1 6.1.2.1. Acuffero Cenomaniense

L

1
Borda al subsistema por el sur, eón pequeños afloramientos, en el

L flanco norte del sinclinal. Se trata de un acurfero de pequeña importancia, que

aporta caudales máximos de 3 l/s. No se considera dé interés excepto para

L
explotaciones de bajo rendimiento.

L
6.1.2.2. Aculfero Cretácico-terminal-Terciario

Constituye el núcleo del sinclinal de San Ramán. Se encuentra

L totalmente independizado del resto de los acurferos por niveles arcillosos

1
impermeables.

L
En total este acuffera recibe aportaciones de' una superficie de 24,5

.

L
Km2, de las cuales lOf2 corresponden a zonas endorreicas y el resto a materiales

permeables. Con estos datos se obtienen las siguientes aportaciones.

1
L



92

TABLA 6.1.

Núm. Tipo Nº I. R. H. Paraje Altura Caudal Acuffero

1 M 18043003 El Pozo 20 3 Cenomaniense

2 M 18044001 Yatas 5 20 Cretácico-term-Terc.

3 M 18044002 Bedia 18 0,25 Cretácico-term-Terc.

4 M 18044003 Fuente de Rostrfo 10 1 Cretácica-term-Tere.

5 M 18044004 F. Canal de Job 10 4 Cretácico-term-Terc.

6 M 18044005 F. de Soto 15 60 Cretácico-term-Terc.

7 M 18044006 F. de Bezana 40 5 Cretácica-term-Terc.

8 M 18044007 Tresfuentes 43 3 Cretácica-term-Terc.

9 M 18044008 Barrio de Bezana 30 0,25 Cenomaniense

10 M 18044010 La Pedraja 70 2 Cenomaniense

11 p El Barco 55 - Cenomaniense

12 P El Barco 53,3 195 Cenomaniense

13 P El Barco 30 3 Cenomaniense

14 P Murillo 46 1093 Cretácico term-Terc.

15 P S. Cruz de Bezana 40 - Cenomaniense

16 S Boo - Aptiense superior

L

L
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Coef. de es
infiltr.

----------------------------------------------------------------------

Endorreico 10,2 100% 8,9

Permeable 14,3 40% 4,8
-------- ---------

Total 24,5 13,7

Las salidas más importantes, que se han podido cuantificar,
corresponden a las fuentes de Yatas (20 lls), Sato (60 lls), y por el pozo situado
en Murilla con 10,3 l/s de caudal, en total no subrepasan los 3 Hm3jarío. Existen
además salidas importantes al mar Cantábrico que no están cuantificadas.

Las entradas más importantes se producen por su sumidero situado en
las proximidades de Barrio de¡ Monte a una altura de 20 m., para descender hacia
el N y NE. Las salidas se producen por la fuente de Soto a 15 m. y por la f uente
de Yatas a 5 m. de cota, favorecida por una fractura de direcci6n NO-SE. La
circulaci6n tiene por tanto sentido N y NE, hacia el mar Cantábrico.

se pueden realizar captaciones, a lo largo de todo el aculfero,
fundamentalmente en el núcleo de¡ sinclinal, y especialmente en el tramo
calcáreo del Ilerdiense que se encuentra fracturado y carstificado.





94

6.2. $UBUNIDaD DE SAL!�,,ILL ANA

flota. subunid%3d,, una de las más extensas y complejas de la zona,

com—. pormn cinco, ffiyq1el, acuff eros en calizas del Cretácio. Las tres primeras

eetán i",rjcpnectad9s frgqyQnlerpente por fracturas y cambios de facies, por la

que 1 os rkiveles del, Bedoulien8,1 li�f qr�o�, Qedouliense Superior y Gargesiense-

CiArw'ayíp,nse se tratan conjuntamente. Los acuíferos Albiensey Cenomantense sej—, j
encuentron aislados entre si y del Aptiense por tramos arc illo- arenosos

@It�ke y, su divididos a su vez e-i b n dos zonas independizadas: sinclinal de

CQbrocei y jinclinal de San ¡llana.

La suWnida.d vierte en gran parte al Mar Cantábrico que la limita por

su parte norte, y tiene una importante relaci6n de,entrada-salida no cuantificado

con los ríqé Besay9 y Saja que la atraviesa pqr su zona central y oriental.

La extensión total es de lEr4 Km? y una cuenca de recepci6n total de

230 K 2m2 de los cuales 52 Krn son superficies endorreicas. La lluvia útil, media

de la zona ps de 64,0 mm.

!:n la tabla 6.2. se indican los puntos de agua más destacados.

6.2. 1. foT ApUgme

El aLpy1forg @ptiensp es el máí importante de la súbunidad.

EstratigráfIQamente !kíl li�,linquen tres niveles acuff e*ros calcáreas: calcarenitas

,del Bedí,?ulipnse inferior, calijas blociésticas det,Begoutiense superior y calizas 5

dolomIga ..del Garzj�lsiense-Clansayense. Los tres niveles que bordean las

estruct~ qkj.iclinlilql y forman el núcleo del antictinEll del Caborredondo están

intíprcpn.Q.Qt ..lag por n4myqsas f�o ras, al unas de las cuales funcionan a su�Aciu
vez =pip -qqqduqto c tipo.r_s

,La,cor:ItLf�q ión, y por Jo tanto la pertneabilidad dependen de la

intensido0 de �r u aglóny le la dolmitización. La fracturaci6n se desarrolla

en, var.1Qs,,Oi,5!emo: ;fr. -SW, y fracturas circulares 5- radiales,�uúqá regionales NE
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TABLA 6.2.

Núm. Tipo Nº 1. R. H. P"je Altura Caudal Aculfero

1 m 17047001 La Peñuca 25 7 Bedouliense Superior
2 m 17047003 El Portillo 15 35 Aptiense Superior
3 m 17047004 Fuente del Rey 160 1 Bedouliense Superior
4 M 17048001 F� de la Presa 55 40 Aptiense Superior
5 M 17048002 F. de la Salud 45 - Albiense Cenomaniense
6 m 17048003 F. de los Regatos 130 - Antiense Superior
7 m 1,7048004 F. del Monte 140 0,5 Aptiense Superior
8 m 17048005 Royanes 85 0,5 Bedouliense Inferior
9 m 17048006 Conchúga 15 - Aibiente-Cenomaniense
10 m 17048007 F. Real 360 0,06 Aptiense Superior
11 m 17048008 F. Llamosa 280 1 Aptiense Superior
12 M 18045001 Las Fuentes 100 20 Bedouliense Superior
13 M 16045002 F. San Miguel 80 30 Aptiense Superior
14 M 18045004 Joyo Menor 60 1 Aibiense-Cenomaniense
15 M 18045005 F. San Miguel 170 1 Albiense-Cenornaniense
16 M 18045006 F. de la Teja 60 2 Albiense-Cenornaniense
17 M 18045007 Arroyo 90 0,25 Aptiense Superior
18 m 18045008 Rogeria 70 - Albiense Cenornaniense
19 M 18045009 Caborredondo 35 0,25 Aptiense Superior
20 M 18045010 Padruno 60 4 Aptiense Superior
21 M 180450í1 Santillana 80 1 Albiense-Cenomaniense
22 M 18045012 El Joyo 140 1 Albiense-Cenomaniense
23 M 18045013 C. San Pedro R. 200 0,25 Albiense-Cenomaniense
24 M 18045014 El Hondal 70 0925 Albiense-Cenornaniense
25 M 18045015 F. La Maela 244 0,25 Albiense-Cenomaniense
26 M 18045016 Lloredo 120 0,25 Aptiense Superior
27 M 18046001 Trespalacios 20 1 Cenomaniense
28 M 18046002 El Rucho 30 1 Cenornaniense
29 M 18046003 Mufflos 18 1 Cenomaniense
30 M 18046010 F. del Monte 65 0,8 Albiense-Cenornaniense
31 M 18046015 La Panoja 25 - Aibiense-Cenomaniense
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Núm. Tipo Nº 1. R. H. Paraje Altura Caudal Acuffero

32 M 18046034 Rua Mayor 60 - Albiense-Cenomaniense
33 M 18046035 F. la Lechosa 120 2 Aibiense-Cenomaniense
34 M 18046059 Ubiarco 100 2 Albiense-Cenomaniense

35 M 18052018 Bedico 100 1 Bedouliense Superior
36 M La Molina 20 20 Bedouliense Superior
37 M El Ojo de la Presa 30 20 Bedouliense Superior
38 La Pena 50 0,01 Weald
39 M F. Gandarias 35 0,1 Weald
40 M Cobreces 75 0,5 Cenomaniense
41 M Transierra 125 0,3 Aibiense-Cenomaniense
42 M Ruiloba 55 3 Bedouliense Superior
43 M Barrio de la 1. 90 1 Bedouliense Inferior
44 M Villapresente 60 18 Cenomaniense
45 P Rudaquera 240 - Aibiense-Cenomaniense
46 M La Busta 100 - Aptiense Superior
47 IM Novales 60 1,2 Aptiense Superior
48 M Novales 60 1 Aptiense Superior
49 M Novales 60 1 Aptiense Superior
50 P Suances 11 0,28 Aibiense-Cenomaniense
51 P Suances 14 - Albiense-Cenomaniense
52 P Tagle 62 0,09 Albiense-Cenomaniense
53 P Suances 35 - Albiense-Cenomaniense
54 P Suances 30 - Albiense-Cenomaniense
55 P Hinojedo 17 0,004 Cenomaniense
56 M Mercadal 150 4 Aptiense Superior
57 M F. Virgen de los R. 5 30 Aptiense Superior
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en zonas diapíricas 5- núcleos anticlinales (Comillas, Caborredondos, etc.). Todos

los sistemas están en general abiertos y, ensanchados por disolución posterior.

La dolomitización está en parte condicionada por las fracturas regionales y-

en parte por la paleografia, 5-a que deriva de un proceso de mezcla de aguas

realizado durante el Cretácico infeerior. El proceso crea un halo de zona

dolmitizada alrededor de los altos paleogeográficos con emersión (Comillas,

Caborredando, Cabezón de la Sal, etc.), mientras en las zonas deprimidas

paleogeográfic ame nte, hay- mayor espesar de serie no dolmitizada. Las zonas

emergidas están marcadas por la aparición de paleosuelos, y- su borde por la

entrada de fragmentos vegetales transformados en azabache.

En la zona central del acuffero aptiense se encuentran

numerosas áreas endorreicas que tienen las siguientes características:

Superf.
Area (Km2) Altura Emplazamiento
----------------------------------------------------------------------

Oledo-La Citrera 8,0 125-42 Calcarenitas Bedoulienses

Hoy-o del Pilugo 391 90 Dolomías

Valloseco 3,0 105 Fractura NE-SW

Ho5-o Alta 1,8 128 Dolornras

El Llano 12,3 105 Calcarenitas Bedoulienses

Bustahiado 2,3 142 Calcarenitas Bedoulienses

La Barbecha 2,8 139 DolornIas

La Rusta 594 90 Fractura N-S

En general los sumideros de todas las zonas se encuentran en las

facies de calcarenitas 5 dolornras excepto en casos que se encuentren sobre las

calizas del Gargasiense-Clansay-ense, aunque en relación con zonas de fractura.

La zona de alimentación (78,9 Km2) es ma5-or que la ocupada por el

acurf ero, resultando en total las siguientes aportaciones:
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Superf. Coef. de Aportaciones
(Hm3) infiltr. (Hm3/ano)

----------------------------------------------------------------------

Endorreico 43,0 100% 27,5

Permeable 35,9 50% 11,5
-------- ---------

Total 7798 39,0

Las salidas cuantificadas corresponden a varias fuentes de caudal

importante, entre las que destacan El Portillo (30-35 I/s), la Ermita de los

Remedios (30 I/s), la Fuente de la Presa (40 119), las Fuentes (20 I/s), Fuente San

Miguel (30 lls), la Molina (20 I/s), El Ojo de la Presa (20 lls), etc, En total se

llegan a medir sobre surgencias naturales más de 6 Hm3/año.

Las relaciones entre el acuffero y los ríos que lo atraviesan

(especialmente el Saja) no se han cuantificado. En las minas de Reocín se
extraen anualmente 36 hm3 de los que 25-28 hm3 proceden de recarga

introducida a partir del río Saja (Fernández Rubio, 1.980).

En rasgos generales, el elemento que marca el cambio en el sentido
de circulación del agua subterránea es el anticlinal de Caborredondo, a partir del

cual, las aguas circulan al Oeste y al Este. En el eje del anticlinal, la circulación

se produce hacia el Norte.

La circulación hacia el Oeste está muy marcada en el nivel acuífero

Bedouliense en el que se pasa en esa dirección desde el sumidero de El Llano (105

m.) al de La Citrera (42 m.), para tener lugar la surgencia en las fuentes de la

Molina y El Ojo de la Presa (20 m.). A este mismo punto llega el agua desde el

sumidero de Valloseco (105 m.) conducido por una fractura de traza ENE-WSW.

Al norte de esta falla, el agua circula por las dolornras según los planos de

estratificación para salir al nivel del mar en las fuentes dela Ermita de los

Remedios y el Portillo.
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La circulación hacia el N en el núcleo del anticlinal se produce desde

los sumideros de La Barbecha (139 m.) y Hoyo Alto (125 m.) hasta las f uentes de

La Presa (60 m.) y San Miguel (80 m.) en el flanco occidental y oriental

respectivamente.

En el flanco Sur del Sinclinal de Santillana, la circulación es hacia

Este y Oeste con el Alto del Iso como charnela. Sin embargo, las extracciones

que se producen en la mina de Reacín producen una inversión de flujo y una

recarga introducida a partir del rfo Saja como se indicó anteriormente. La

circulación en este caso se produce a través de planos abiertos en las dolomías

paralelos a la estratificación y según las fracturas.

Los rendimientos en las captaciones varian enormemente entre las

facies favorables (zonas fracturadas y/o dolmitizadas) y las no favorables

(calizas, prácticamente impermeables excepto en zonas de fractura). La

selección de emplazamiento de las extracciones deberá realizarse por lo tanto

conociendo el tipo de f acies que se atravesarán y la intensidad de fracturación.

En las zonas costeras, con extracciones elevadas puede favorecerse la

intrusión salinas, aunque en la actualidad no se conoce ningún pozo salinizado.

6.2.2. Aculfero Albiense (Sinclinal de Cóbreces)

El Albiense del sinclinal de Cóbreces forma una franja cont[nua de

espesor muy irregular desde la Ermita de la Virgen de los Remedios hasta cerca

de la Punta de Calderón. Tiene un desarrolla cárstico importantes en relación

con sistemas de fracturas en la terminación norte del anticlinal de Ruiloba, con

algunas pequeñas f uentes en la carretera de Trasierra a C6breces.

A causa de su pequeña extensión y* pocas posibilidades de recarga,

unicamente puede tener interés local.
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6.2.3. Aculfero Aibierme (Sinclinal de Santillana)
L

Se trata de un sistema de barras en los que la parte inferior es

L nodulosal con baja porosidad (facies de lagoon), mientras la superior está
formada por calcarenitas porasosas (porosidad intergranular 5- de fracturación).

L
Rodea el sinclinal en toda su extensión de forma bastante contrnua, aunque sufre
ensanchamientos (Sorrezucas) 5- estrechamientos hasta acuñarse (W de

L
Torrelavega).

Tiene, a pesar de su extensión importancia unicamente local, con
L varias f uentes de pequeño cuadal en la zona de Sorrezucas.

L Las captaciones deben limitarse el a¡,%-el superior que puede dar
buenos rendimientos, aunque siem,pre con reservas bajas.

L 6.2.4. Aculfero Cenornaniense (Sinclinal de Cóbreces)

El Cenomaniense de Cóbreces forma el núcleo del sinclinal con una
superficie total de 4 Km2. En este acuffero se encuentra únicamente una fuente

L en Cobreces (0,5 lls), y el resto vierte directamente al mar, hasta completar el
total de lm3/aña que se calculan de infiltración.

11
L

6.2.5. Aculfero Cenomaniense (Sinclinal de Santillana)

L
Es un acurfero de una cierta importancia, debido sobre todo a la

presencia de un miembros calcarenítico inferior muy permeable (14 en la
L cartografra) sobre el que se desarrolla un sistema cárstica de una cierta

importancia, complementado además por facies porosas en la parte inferior de la

L barra calcárea más alta (15 en la cartograffa).

Sobre este acurfero se encuentran zonas endorreicas de cierta

extensión, especialmente en la zona de Santillana (7.5 Km2 con sumidero a la

cota 80) 5- en Cildad (1,5 Km2, punto más bajo a 100 m.). En total se pueden
L

calcular las siguientes aportaciones:

L
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Sip rfÍcie Coeficientes de =es
infiltración

-----------------------------------------------------------------------

Endorreico 9,0 100 5,8

Permeable 5- semi-
penetrable 17,5 30 3,4

-------- --------
Total 2695 9,2

La surgencia más importante se sitúa en Villapresente (18 l/s a 60 m.
de altura) 5 el total es de 1 Hm3/año. La mayor parte sale directamente al Saja

en forma no cuantificada.

En general las diversas barras calcarenitas del Albiense y
Cenomaniense son buenos niveles acurferos, en especial la barra superior, muy

características por términar en un "hard-groundl' ferruginoso, pero se requieren

aportaciones altas por mecanismos extraordinarios tal como ocurre en la zona de

Santillana-Villapresente para poder obtener rendimientos elevados y contrnuos.

En general, los sondeos en estas facies proporcionan extracciones puntuales muy,

altas debido a su alta transmisibilidad, pero su continuidad es baja a causa del
espesor reducido y de la existencia de zonas de recarga en general de muy

pequeña extensión.
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6.3. SUBUNIDAD DE SUANCES

La. subunidad de Suances es un pequeño retazo de¡, Aptiense (8,6 Km2)

aislado en el flanco Nw:del alnclinaldp Santillana. Está, parcialmente dividido
por una extrusión diapfrica en su.zona central, aunque se mantiene la continuidad
hidrogeológica entre mabas unidades.

L

Los dos niveles acuffe os corresponden a las, íbalízas de rudistas de1
Beoduliense y a. la dolomías de¡ Aptipnsé,. 'Con un valor de lluvia útil media de
350 mm. las aportaciones pqQden,calcWIarse corno siguen:

L

L Superficie Qqeflc!eñtes de Aportaciones
0<rnZ> inflitración óW/aflo)

----------------------------------------------------------------------

Permeable 496 51%. 1,3

Impermeable -410 '20% 0,4
---- --------

Totc-d 896 197

L

Solo hay peque Mas , surge,nci as reflejadas tn,.La tabla 6.3. y la mayor
parte de las aportaciones deben ir al mar, al,�rro-ppsa5-Ei que limita el acuífero porL
el Oeste y el Pas que ló"sitú,a,al

,
Este.

L
Los dos niveles acufferús oEitán- 'muy carstificados (sobre . fracturas:)-

dolornías) y:, tienen una porosidad mqdia,,a...ait'a., pero la pequeña - extensi6n de
afloramiento hace que el acuffero solo --pueda ser e�epolotable para obtener
caudalgo reiativamente bajos. La. iobtiao-�,,plotación puede producir intrusidn
salin&.

L
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TABLA 6.3

Núm. Tipo Nº 1. R. H. Paraje Altura Caudal Acuffero

1 m 18043001 La Cantinela 32 Aptiense Superior

2 M. 18043002 El Ñobre 5 Aptiense Superior
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6.4. SUBUNIDAD DE SAN VICE]NTE-LAM-ADRID

Se trata.,de una,subunidad ' -muy compleja, intensamente fracturada, tanto
por compresión cómo,por que Ia éctuiácidín de'Jn diapiro -semi afloranté. El resultado

'fráigment Ifías 10'03es un. mo.saico de os de Pequ dimeIrís` n �(en general menor de 1 Km2)?
entre lo.s, cuales -se -encuentúan num'Lár,,e.ó'sos �acu(ferdá. Entre estas destacan las
dólornras Aptie,rise -`superior (Fuentes',de la Mólihá y la Pila al 5 de'Sejo, 0,25-11s
Ias cahzas de¡ Albiénse (Fuúnté 'dol -Tejo, 0,1 -l/á), las cálcarenitas M Cenomaniense

fío 0,,25 'I/s) y sobre 'todo;las bali2ás de¡ Cretácico té�mihal-Terei ario,(fuente, dffl Cece
.(F,uent,e.'L.avand6�o 1 l/s «y J uan'Réiria I l/s). �Én principio, la importancia de¡ acuffeíto
depende de ¡á extensión del tblbque ál'que péútenece,'pero hay numerosas expceciones
,dxibixloa�l'asabuhdant'e'sintercóiléxibhó'$'que's'e'e�¿uelhtr"a"n.

£1 plenearniento de las -explotaciones tendrá que ser objeto de
planteamiintos 'puntuales de detálle'v'biernpre para 6bteñer extracciones de paquefío
caudal. Los puntos de agua díe la subúhidad se indican en la tabla 6.4.
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TABLA 6.4.

Núm. Ti'�o Nº I. R. H. Páraje AIt'u'r'a Caudal Acuílfero

1 �4 M46005 F. Cardeno 60 Aptieinse Superior
2 Ni 17046006 F. Mijegos 65 Aptiense Superior

3 M 17046012 F. Lavahdéro ido i Cretáico termina¡
Terciarla

4 M, 17046013 Juan Reina (La Hoya) 80 1 Cretáica terminal
Terciario

5 M 17-046014 El Bautismo 100 0,25 Cretático terminal

Terciario

6 KI 17047005 F. La Melina 60 0925 Aptiense Superior

7 M 17 (147006 F. La-, Pila Oy25 Aptiense Superior

a M 17047007 Ceceflo 15 0,25 Cenomaniense

9 M La Revilla 60 0,1 Aptiense Superior

10 M TreceMb 20 Cono'maniense

ii M El Tejo 35 0,1 Aibíense
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SUBUNIDAD LA FLORIOA-ZOLOMBRES

Esta -unidad —se extiende desde Purón, en Asturias hasta el -río
Bustriguado, ya en Cantabria. Se trata de una serie de anticlinales y sinclínales
�de eje E-W, formado �por:materiales cretácicos y terciarios, entre los que se
encuentran varios ni.,%**Ies con :permeabilidad suficiente como para ser
considerados acufferos.. :En general,Ia zona está poca fracturada, 10.quíe unido . al
espesor de las intercalaciones de margas y arcillas ha= xlue,, con unas pocas
excepciones, cada nivel—secomporte como un acut.fero-independiente,y contfnua.

La, extensióntctál de la subunidad es de 202 Km2 de %los cuales ..108,5

se encuentran.,en Cantabria. La lluvia ütil media de la zona es-de 740 mm- para

-¡os aculferas del Cratácico terminal-Terci ario y de 840 mm. para los acufferos

cretáticos que se encuentran hacia el interior.

El inventario de puntos de agua se expresa en la Tabla -6.5

6.5.1. Acuffero Bedoulieme

Comprende dos niveles acufferos del Bedouliense inferior y superior

(calizas arenosas y calizas biociást1cas) que lateralmente se unen a -la -altura de
La Florida. Unicannente aparece entre �esta localidad y �el ffo -Bustúlguado.
Aunque - la superficie que ocupa es pequeña 19-5 Km'2, la cuenca -de recepción es

-bastante más amplia, y `tienó algunas zonas, endurreicas la que hace que haya

unas aportaciones relativamente altas.
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TABLA 6.5

Núm. Tipo Nº 1. R. H. Paraje Altura Caudal Acuffero

1 m 17045001 La Cuesta 80 0,25 Cenomaniense
2 m 17045002 Beson 10.0 0,25 Cenomaniense

3 M 17045003 F. Rebollar 75 0,25 Cenomaniense

4 M 17045004 Cornejo 120 0,25 Cretácico sup-Terciario

5 M 17045005 Muñorodero 20 0,25 Cretácico sup-Terciario

6 M 17045006 Jaidal 40 2 Cenomaniense

7 m 17045007 Torquemada 120 0,5 Aptiense superior

8 S 17045010 Casa del Rey, 20 - Cretácico sup-Terciario

9 M 17045011 Somante 240 3 Aibiense

10 m 17046OQ7 El Perujo 120 1,6 Cretácico sup-Terciario

11 M 17046008 Río de la Cueva 130 3 Cenomaniense

12 M 17046009 F. el Nogal 120 1,5 Cenomaniense

13 M 17046010 F. el Toral 110 - Cretácico sup-Terciario

14 M 17046015 Río de Arguedes 85 1 Cretácico sup-Terciario

15 M 17046016 Canal Roiz 120 0,25 Cretácico sup-Terciario

16 M 17051005 F. Las Mesas 140 0,25 Aibiense

17 M 17051006 F. Valleja 155 0,50 Cenomaniense

18 m 17051007 Rabago - 1 Aptiense superior

19 m 17051008 F. Canalana 300 2 Aptíense superior

20 M 17051009 Rabago 3 Aptiense superior

21 M 17051010 F. Praderas 300 3 Cretácico sup-Terciario

22 M 17051011 F. Gancen 180 1 Albiense

23 M 17051012 F. La Tejera 140 1 Albiense

24 17051013 F. La Iglesia 140 1 Aptiense superior

25 M lIGÍ51014 Bielba 210 2 Cenomaniense

26 M 17052004 F. Conc.ha 200 2 Aibiense

27 M 17052005 F. La Florida 640 1 Aptiense superior

28 M 17052006 F. La Braña 380 1 Cenomaniense

29 M 1705200a F. Fria 410 2 Cretácico sup-Terciario

30 M 17052009 Villanueva 120 1 Cretácico sup-Terciario

31 m 17052010 Arro>-o de Panes' 220 3 Cretácico sup-Terciario
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TABLA 6.5 (Cont.)

Núm. Tipo Nº I. R. H. Paraje Altura Caudal Acuffero

32 M 17052011 Villanueva 100 0,25 Cretácico sup-Terciario
33 M 17053003 F. Peña 130 3 Aptiense superior
34 M Somovillas 190 0,5 Cretácica sup-Terciario
35 M Abanillas 240 2 Albiense
36 M Portillo 320 1 Cenomaniense
37 M La Espina 80 1 Cenomaniense
38 P La Espina 4 13 Cenomaniense
39 S La Espina 5 - Cenomaniense
40 S La Espina 5 Cenomaniense
41 S La Espina 10 - Cenomaniense
42 M Sobanejo 100 0,2 Aptiense superior
43 P Casa del Rey 19 - Cretácico sup-Terciario
44 M El Barcenal 50 0,7 Cretácico sup-Terciario
45 M La Granada 150 0,4 Cenomaniense
46 M Gandarilla 140 0,2 Cenomaniense
47 M Hortigal 60 0,05 Cretácico sup-Terciario
48 M Los Tomases 90 0,4 Cretácico sup-Terciario
49 M La Peña 95 1 Cretácico sup-Terciario
50 M Bielba 60 0903 Cenomaniense
51 M Bielba 110 6 Cenomaniense
52 M Labarces 200 2,3 Cenomaniense
53 M El Potrera 180 2,3 Cenomaniense
54 M Castro Rubio 610 4 Aptiense superior
55 M Bustriguado 100 35 Bedouliense
56 M La Ganceda 40 10 Cretácico sup-Terciario
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Superficie Coeficientes de Aportaciones
(Knn2) infiltración (Hffl3/año)

----------------------------------------------------------------------

Endorreico 0,8 100 % 0,6

Permeable 1,2 40% 4,0
------ --------

Total 2,0 1,0

Unicamente se conoce una fuente de importancia (Biustriguado,
35 I(s) que debe corresponder a la recarga del aculfera Bedouliense a través del
sistema de fracturas de El Mazo.

El agua debe circular parcialmente hacia el rfo Bustriguado, y otra
parte hacia el acurfera Aptiense superior a través de fracturas.

6.5.2. Acuffero Aptiense superior

El acuffero Aptiense superior está formado por dos niveles contiguos

de espesar y, continuidad variables: calizas bioclásticas y construcciones de

rudistas, prácticamente impermeables excepto en casos de fracturaci6n y

dolomras muy porosas y carstificadas, que constituyen un excelente nivel

acuffero. Las dolomías pueden ser estratifarmes, situándose en este caso a muro

de las calizas, o bien estar asociadas a fracturas.

Estos niveles se sitúan adosados al Pérmica de la Sierra del Escudo,

en el núcleo de los anticlinales del Nansa-Abanillas y Comijanes-El Mazo y sobre

las calizas del Carbonffera en la sierra de Cuera, ya en Asturias.

En Cantabria f unciona como un acurfera contrnuo y aislado, mientras

en Asturias se encuentra en relación con las calizas carbonrferas.

Las aportaciones a este acurferog correspondientes a una zona de

recepci6n mayor que su extensi6n, se pueden resumir asr:
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Superficie Coeficientes de Aportaciones
(Krn2) infiltración (Hm3/ar-o)

----------------------------------------------------------------------

Sierra del Escudo

Endorreico 5,1 100% 4,3

Permeable 3,8 50 % 1,6

Impermeable 4,3 20% 0,7
------ --------

SubTotal 2,0 1,0

Anticlinales

Endorreico 1,2 100 % 1,0

Permeable 4,2 50 % 1,8

Impermeable 6,3 20% 1,0

SubTutal 1197 3,8

Total 24,9 10s4

La zona adosada a la Sierra del Escudo está formada por una lámina

única, buzando al N. con algunas fracturas oblicuas a la estratificación. En

buena parte, la caliza esta dolomitizada 5- mineralizada (Minas de Pb-Zn en todo
su recorrido). Se encuentran algunos sumideros de zonas endorreicas en sectores
dolomitizados (E. de Rabago, 366 m.; Otero, 120-140 m.).

L
Entre las fuentes más importantes destacan la de Castro Rubio

(4 lls), Rábago (3 lls), Fuente Canalona (2 lls) y la Florida (1 lls). El acurfero es

drenado además por el río Bustriguado al E y el Nansa al W.

La circulación se produce paralelamente a la estratificación, hacia

ambos ríos, pero las fracturas perpendiculares y las zonas no dolomitizadas crean

barreras no permeables que hacen que se pueda mantener el nivel freático muy

alto en algunas puntos (más de 600 m. en las fuentes de Castro Rubio y La

Florida).
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L

La zona de¡ núcleo de los anticlinales de¡ Nansa-Abanillas 5-

Camijanes-El Mazo tienen también zonas de sumideros de áreas endorreicas, a la

cota de 60 m. En este caso, la presencia de¡ rfo Nansa que atraviesa el acuffero

a la cota 20 m., la existencia de abundantes fracturas que comunican los
afloramientos de caliza con el rfo, y- el hecho de que las dolornras solo aparezcan

en el núcleo de los anticlinales, hacen que el nivel freática se encuentre mu>

bajo y no haya fuentes de importancia. Solo la de Torquemada (0,5 I/S) la de

Sobanejo (0,2 I/s) y la de La Iglesia (1 I/s) tienen cuadales apreciables.

En ambas zonas, el Aptiense superior representa un nivel con muy-

buenas perspectivas de explotación en las áreas dolomitizadas y fracturadas,

pero deberá tenerse en cuenta su área de alimentación, > el espesar

relativamente pequeño de las dolornfas, lo que produce en general reservas

escasas.

6.5.3. Aculfera Aibiense

El nivel de calizas Albiense se encuentra en afloramiento

prácticamente contrnuo rodeando las estructuras descritas anteriormente.

Superficie Coef!cientos de Aportaciones
(Km2) infiltración (Hm3/año)

----------------------------------------------------------------------

Endorreico 1,1 1013% 4,3

Permeable 7,6 40% 2,6

Impermeable 11,1 10% 0,9
------ --------

L Total 19,8 4,4

i

L Las salidas se producen por numerosas fuentes, en general situados en

i
el miembro superior calcarenrtico, mientras el miembro inferior, formado en

L general por calizas nodulosas, no suele presentar permeabilidad suficiente. Entre

estas salidas están las de Samonte (3 I/s), Abanillas (2 I/s), Fuente Gancén (1 lls),

Fuente la Tejera (1 I/s) y Fuente Concha (2 I/s). En total se contabiliza menos de
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0,5 Hm3/año, pero hay que tener en cuenta que tanto el ría Nansa como en
Bustriguado cortan el nivel en varios puntos, y deben producirse vertidos directos

no cuantificados en ambos ríos.

6.5.4. Act9fero Cenomaniense

El nivel acuffero está formado por calcarenitas biociásticas, más
limosas en la base, lo que hace que la mayor parte de los procesos caráticas se
desarrollen hacia el techo de la formación.

En el sector de Abanillas se encuentra la zona endorreica más
importante, situándose el sumidero en estas calizas. Las aportaciones son las
siguientes:

Superficie Coeficientes de Aportaciones
(KM2) infiltración "n31año)

----------------------------------------------------------------------

Endorreico 2,3 80% 1,9

Permeable 10,1 50 % 4,2

Impermeable 12,0 20% 2,0
------ --------

Total 2494 8,1

En este nivel, muy carstificado, especialmente a partir de la

f isuraci6n en las terminaciones perianticlinales se encuentran numerosas f uentes,

algunas de ellas de una cierta importancia, como la de Bielba (6 lls), río de la

Cueva (3 I/s), El Perujo (1,6 I/s), Labarces (2,3 lls), El Potrero (2,3 l/s) y Jaidal (2

i/s). Se encuentra además en Malieda (La Espina) un pozo con un caudal de 13 I/s
31añoy caudal específica de 0,63 l/s. El total cuantificado es de 1,3 Hm no

estando medidos los vertidos directos a los ríos.

Es probablemente el mejor acuffero cretácica de la zona por la

uniformidad de la distribución de la permeabilidad, condicionada en gran parte

por porosidad intergranular abierta por disolución. Los puntos de mayor

rentabilidad supuesta son en la parte superior de la formación (hacia muro hay
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intercalaciones ¡¡masas), y en las terminaciones periclinales fracturadas.

6.5.5. Acuffero Cretácico terminal-terciaria

Se trata de un amplio paquete de calizas,. margas 5* dolornras con

permeabilidades en general bajas, en el que destaca por su alta permeabilidad

una capa de unas 30 m. de arenas u microconglomerados silrceos en el que se

encuentra el único sumidero del acurfero: Pandas, a 80 de cota.

Las aportaciones al sistema pueden desglosarse como sigue-

Superficie Coeficientes de Aportaciones
O<M2) infiltración (Hm3/arm)

----------------------------------------------------------------------

Endorreica 2,2 100% 1,6

Permeable y
semipermeable 35,2 35% 9,1

------ --------
Total 37,4 10,7

Las fuentes son siempre de pequeño caudal, aunque bastante

numerosas. Las más importantes del miembro inferior se situan en Arroyo de

Panes (3 I/s), Fuente Fria (2 I/s), y La Ganceda (10 I/s). En las arenas

intercaladas se encuentran numerosas surgencias pequeñas, como El Barcenal

(0,7 lls)9 Los Tomases (o,4 l/s), Hortigal (0,1 lls), etc. En el miembro superior,

se encuentran El Perujo (1,6 l/s), rfo de Arguedas (1 I/s), La Peña (1 I/s). En

total, se puede medir casi 1 Hm3/arío.

En general no hay buena circulación, ni se pueden esperar altos

rendimientos. Unicamente en la zona más meridional, las calizas y dolornfas del

tramo inferior presentan mayor porosidad (zona de Villanueva y Peña del

Escajal)9 originariamente de tipo sedimentario 5* después ampliada por

carstificaci6n. En el gráfico adjunto no se indica la circulación más que en

algunas zonas, ya que en general se realiza hacia los rros Nansa, Gandarilla y,

Escudo.
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6.w6. SUBLINIDAD,DE SAN VIC04TE-PEdHóN

subunidad con una exténsión.,to'tal de 22,9 KmZ, de los cuáles

15,8 están en Cantabria, está. foümáda por ..�un &onjunto de -acuff eros.zalcáreos

puestos en contacto entra.sí par'la,aüdencia loc.úI:de'f acies térrrgenas.,(�alto fondo

paleogeogiráfico) y Ja actuaci6n de cabalgámieñtos hacia el Sur que verticalizan
,Jos, estratos y producen apilari� - tos de� esii » ás rígidas.'¡en am

El aculfero ffiásImportante es el carbonífero inferior (conjunto de la

culiza.,griotte y caliza de, ffiontáña), sobre el que,se superponen �dimetame,nte.,las

calizas-)- dolornfas del Aptiense superior.

Las aportaciones de pr.oducen.por,la Uuvia, en la siguiente forma:

super.@Cle Coeficientes de Apomaciones
O<MZ) infatración oim3.iaro)

--------------------------------------------------------- --------------

Permeáble 8,99 -60 ¡Mo 4,5

Permeable 6,19 2001 1,2

TotEd 15,8 5,7

Las salidas por fuentes son todas de pequeña importancia, ya que�.el

agw sale en.su mayor parte -directamente al -mar.

Aunque tanto la caliza, de montáfia como la, aptiense situadas. en un

antictinal muy fracturado: son facies fayorables por su alta desarrolla cárstiqo.

nivel freático se encuentra. muy. bajo y cerca del nivel del - mar, por lo-que su

explotacién produciriá probablemente la entrada de intrusi:ólned salino$. Por está

causa, son más recomendables las calizas del Cretácica Su0erior"Terciario,
(Fuente deTambién muy fracturadas, donde -se encuentra 7la principaUsurgencia,

Naves .1.4 lls) y que presentan urva porcáldad, i~agranular mayor, qúe, en la

subunidade0terior.
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tABLA 6.6-

Núm. Tipo Nº I., R. R., patajo Altur! Caudíd, Acuffero

L
1 M 17045001 El Pechóh lo, - Carbbnrfero-Aptiense

L
2, M� 1704-5009 Próllozo loo - Carbo*nífero Aptiense,

3 M 17046001 Fondalada, 60 0,25' Albiensé

4 M 170461102 F. Cajigás. 50 0125 Eoceno
L 5 M 17046003 F. 20 Carbonlfero-Aptieñse

6 M 170460U La Teja 20 0,5 Carbonff era Aptiénisie

7 M �170460,11 F. Naves so: 1,4 Coniaciense

8 M Bajb Sócatio 40' 0,02 Eoceno-

L

L

L

L

L

L

L

L

L

.

L





6.7. DE TRECEÑO

La subunidad de, TreCeño iuholuye una culfero formado por calizas
jurásicas muy fracturadas en las que es detiactib,Ié"' como nivel, acurfe,ro su tramo
inferior de dolomías oquerosas, y otro, :íiatiitffiedió de brechas calcáreo-
dolornrticasí

E§tas calizas y dolomías, qW arénoco~ en, un d � t de fondo el agua
derivada de una, amplia �árca, solo af¡oran en menos de 5 km,2, pero tiene una alta
capacidad de al-macenamient.o. y conexiones con acufferw, próximps de dificil
evaluación. -Considerando únicamenta las. gpgrtaciones sobre las calizas el
Weald que se superpone 1 se obtienen los.. si guientes , datos-

Supedicie, CoeficVéntes de �A
'
O�rtacionos

(Ikrn2j� irIfiltM
'
cian 'T�ñ3laro)

------------------------------ ----------------------------------------

4,8 -50% 2,0

Impermeable 31,4 la.�% 2,6
---- --------

Total 3692 4qZ

Estas aportaciones deben:ser aímpIíédáb por la conexión con,acurferos
to.pográficamente mág altos.

Además de las salidas al río Escudo que no -se conocen
cuantitativamentey so han, medido en la zónla .0,6 Hm3jeño en salidas por
manantiales, los más importanteade los cual.es, son La Malina (6 ¡la), Requejo (3
lla), El Hozo (2 lls) y MIazcuerras (2 lls) (Tabla.6,7).

El afloramiento que:aparece de Jurásiep es; muy.paqueño como para
poder identif lcar cambios íde facias.o -Yajorar,su potencial No se dispone ademá&
de información de ningün sondeo. Sín emb.ar.gq,.Ias.,cAractevftticas de-las facies
que af¡oran y el com jurásicos hace que 'la,portarnierito de -ctros armrferos
valoración sea en principia.muy f avorab:la para la realización de captaciones en
la zona de Treceño. Deberán hacerse. �estudtos de detalle para caulcular la
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TABLA 6.7

Núm. Tipo Nº I. R. H.- Paraje Altura Caudal Aculfero

1 m 17053004 El Maza 80 0,25 Acuffera
2 m 17053005 El Mazo 75 2 Jurásico inferior
3 m 17053006 Requejo 220 3 Jurásico

4 M 17053007 La Molina 160 6 Jurásica

5 m Requejo 140 0,3 Jurásico



L

profundidad a que se encuentra el Trfas.
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6.i8 SUBUNIDAD DE CAMARr_10,

La subunídad de Cám-affigó Ústá formada por acufferos calcáreos dé¡

L Cketácico inferior. Se encuentra a¡3!ádá por laor facies impérnicables del
Wealdienge y Trias en el Sur y Este, ffi. itátrao *e al NW está cortado por la falla,
de Arce, a través de la cual puede haber Cornunicaci6n con acufferds profundosL
de la unidad de San Rómán.

L El conjunto tiene una, salida importante hacia la ría de Bdú en la
parte orienta¡, mientras que On la occidental- ha-� una reiácíián de e�nt.ráda-sálicio

L con el,r1o Paa. Ninguna- de óstas safidab eátá cUantif¡dada.

L En total tiene una extensión de 36 Km2 y una cuenca de tecépcíéñ dé
40,1 Km2, 13 de los cuales. correspónden, a superficies ehdórreitás quó- cWene0
directamente a los ácurferós,. 12,3 Km2 son dé matar¡ates permablea (calizas
carstificadas) y, 14,8 Km2 son impermeables o- poca permúables. (árelillas
principalmente). La lluvia útil media de la zona ear de 1.100 mm,.

L

Se han distinguido cuatro aculféros, dos. de los cuales se tratan aquí
L conjuntamente el estar unidos en,parte a cauha de un cambio lateral de facies

que hace desaparecer el nivel impermeable que I.,áá.separá.

L
Los puntos de agua se indican en la tabla, 6.8.

L
6.8.1. Acuifero Sedoulienise

L El acuffero Bedouliense bordea el subsistema por el Sur y Este, con
buzamientos hacia el centro del sinclinal. Se encuentra tótalmente

L independizado el acuffero Gargasiense-Clansa> ense. En la- parte rhM cíédídental,
se divide en dos a causa de una interlealatión detrftiic-a coirrespoñd4ten'te" 'a un

L sistema deltaica. Se trata de unas facies muy caratificadEis'� a partir de
fracturaci6n previag que presentan nuffierosSO ibrías eridorreidasli esodótalménte
en la zona del Alto del Inflerno.

L
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TABLA 6.8

Núm. Tipo Nº I. R. H. Paraje Altura Caudal Acuffero

1 M 18044009 Azoños 60 2 Albiense
2 M, 18047018 Fuente del Monte 50 - Bedouliense
3 M 18048006 Barrio de la Fuente 45 - Bedoluliense

4 M 18048007 Fuente del Collado 40 30 Aptiense Superior

5 S 18048008 Cantera-Condesa 80 15 Aptiense Superior
6 S 18048009 Cantera-Condesa 80 - Aptiense Superior
7 5 Las Gándaras 4 - Aptiense Superior
8 S Azoños 90 - Albiense
9 S Azofíos 95 - Albiense
10 S Arce 100 - Aibiense
11 S Azoños - Aibiense
12 S Azoños Albiense
13 M Bercenilla 10 - Bedouliense
14 S Camargo 20 - Aptiense Superior
15 S Camargo 26 - Aptiense Superior
16 P Las Gándaras 7 4 Aptiense Superior
17 M Velo 20 25 Bedouliense
18 M Micedo 5 40 Aptiense Superior



121

En total este acuffero recibe aportaciones de una superficie de 13,2
Km2 de los cuales 6,8 corresponde a zonas endorreicas, 1,2 Km2 a materiales
permeables (calizas) y- 5,2 Km2 a materiales impermeables. Con estos datos, se
obtienen las siguientes aportaciones:

Superficie Coeficientes de Aportaciones
O<m2) infiltración (Hffl3laño)

----------------------------------------------------------------------

Endorreico 6,8 100 % 7,5

Permeable 1,2 75% 1,0

Impermeable 5,2 50 % 2,9

Total 13,2 11,4

Las salidas que se han podido cuantif icar corresponden
principalmente a la fuente de Velo (25 l/s) y alcanzan un total de algo menos de 1
hm3/año. Hay además una salida importante no cuantificada directamente al río
Pas que atraviesa el acuffera en una zona muy permeable.

Las entradas más importantes se producen por sumideros que en la

zona de¡ Tojo se sitúan a 140-160 m., para descender de cota hacia el Oeste: 70

a 120 m. en el Alto del Infierno, 60 a 100 m. en La Lusa. Las salidas se producen

por la parte más occidental, a 20 m. la fuente de Velo y, a 10 m. el ría Pas. La

circulación tiene por lo tanto un sentido E-W, a excepción de la margen izquierda

del Pas (Barrio de La Lastra), donde se dirige de W a E.

Se pueden realizar captaciones a lo largo de todo el acurfero,

especialmente en el tramo superior calcarenftico, pero pueden esperarse mejores

resultados en la zona del Alto del Infierno-Campo de los Zapatos, donde es mayor

la fracturación y por lo tanto la carstificaci6n. . En esta zona, sin embargo, el

nivel freático debe estar a mayor distancia de la superficie, 5, las extracciones

además podrían afectar a la fuente de Velo.
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En las proximidades de Arce, una explotación por debajo del nivel del

río Pas, puede facilitar una recarga inducida a partir del río.

La zona Muriedas-Maliafía, donde aparece otro fragmento de este

nivel acurfero no se considera de interés a causa de la disminución de espesor y

porosidad que sufre este nivel, y a su pequeña zona de alimentación. Unicamente

puede tener interés para explotaciones de bajo caudal.

6.8.2. Aculfero Gargastense-Clansayense

Forma una amplia estructura sinclinal, cortada al NW por la falla de

Puente Arce. Se trata de un paquete calcáreo de espesor variable, con un

máximo de 350 m. Se encuentra dolmitizado hacia la zona oriental (Cacicedo-

Maliaño) y en la occidental (Arce), en áreas en las que se produce una

disminución de espesor, además de en otras numerosos puntos aislados en los que

la dolmitizaci6n se encuentra asociada a fracturas.

En general, el conjunto se encuentra intensamente carstificado,

especialmente en las zona de fracturación y dolmitizaci6n. La carstificaci6n

representa la superposición de varios procesos de disolución que han evolucionado

en el tiempo, correspondiendo los primeros momentos al Albiense- Esto hace que

la porosidad, sobre todo en las zonas más deprimidas tenga un relleno muy

importante de arcillas de decalcificación.

Una gran parte de la superficie es endorreica a con un drenaje

superficial muy deficiente. En estas condiciones, el balance de aportaciones

puede establecerse así.
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L

S=ie Coeficientes de Aportaciones

L infiltración (Hm3/año)
----------------------------------------------------------------------

L
Endorreico 6,2 100% 6,8

Permeable 1101 50% 6,1

L Impermeable 9,6 10% 1,1
------ --------

L

Total 2699 14,0

L Las salidas cuantificadas corresponden a la f uente del Callado (30 l/s)

1
y la captación de Micedo (40 I/s.), además de otras muchas f uentes de pequeña

L importancia, y numerosas pozos 5, sondeos en el triángulo Escobedo-Maliaño-

Caciedo. En total pueden calcularse unas salidas de 3 Hm3/a?ío, lo que
í representa nada más que el 14 % de las aportaciones. La diferencia vierte en
L

forma no cuantificada tanto al río Pas como a la ría de Boa.
t

L La zona de recarga más alta es la de Gallinera, donde se encuentra un

sumidero a 80 m. El llano de Escobeda es una zona endorreica con su cota más

L baja a 40 m. A partir de estas zonas, el flujo se dirige hacia el Oeste (río Pas a

10 m.) 5- hacia el Este (ría de Boo a 0 m.), con una surgencia intermedia en la

L fuente del Collado (40 m.) desde donde el nivel freático desciende

progresivamente hacia el Este, según se observa en los numerosos pozos y

sondeos de la. zona.

La explotabilidad del acuffera está condiciona por dos factores:
L fracturación y dolmitizaci6n. Las zonas más intensamente fracturadas se

1 encuentra en Gallinera, Peña Negra 5- Cerro del Cabezudo. Las zonas

L dolomitizadas se encuentran en la franja La Iglesima-Caci.cedo y probabimente al

1
N de Arce. Ha,5- además dolamitizaciones locales debidas a fracturas en la zona

L de Peña Negra.

En función del modelo de circulación expuesto, prácticamente

cualquier punto del triángulo Escobedo-Cacicedo-Maliaño resultará factible para

1
L
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realizar una extracción, pero los rendimientos aumentarán en las zonas con

dolmitización y fracturación que se marcan en el mapa.

La intensidad de la carstificación 5- la' larga evolución M proceso,

hace que una buena parte de la porosidad esté parcialmente rellena por arcillas

de decalcificación, que lógicamente se concentran en las zonas más deprimidas.

Esto hace que se produzcan abundantes enturbiamientos del agua. Deberá

hacerse un estudia previo de los tipos de prosidad 5- relleno en cada nivel para

definir las zonas con mayor'fact,ibilida,d de explotación.

6.8.3. Aculfero Albiense

Es un acuffero de pequeña importancia, muy discontfnuo por

fracturación, en el que sola se encuentra una salida de caudal apreciable: la

fuente de Azoños (2 lls). No se considera de interés excepto para explotaciones

de bajo caudal.



E S c A L A 1,1 5Z 000

2 J00 3 DOO 4000 5 00OM
tacic lo

Joffl

lo lit/

ra

Cuttojo Inéro

16

W.t .p> -,'5 1,f, f.NX-. t�

6 -

Arco *01 k,
arrio f0a 6 NI Eastr

5 Potro5 - �D
J SIGNOS CONVENCIONALES

3
Campo od*p 13

Loo 111,3

n*. 1, N * El 010

confoclo o*, co-am-I-loc,op
A + +

Falla Dol-nos

pollo #Wowealo

-j6__A_ rolo* -0.0,40
ar el

13.-Depósitos de alteración, Impermeable*
Mano"?.@.

12.-Mariemais SemiperMeabie. D-,*cc.oa gp,op,m@40 lose- 301� 3oº_Goe) Sondeo

LEYENDA Polo
il.-óep'o'�si'toa aluv-io"les. Pormeable-

sumidero

10.-Colcarenitas. Pormeoble.

9.-Arenos y arcillas. Impermeable verficalmente.

CUATERNARIO

8.-Colizas. Permeabi 1 ¡dad—- media..

7-Dolomías. Pormeabilidod alto por caratificación
9 y fisuracidri.

a 6-Culizas. Permeabilidad media

0
Q S-Areniscas y morgos Impermeable

MINISTERIO DE INDuSTRIA Y ENERGIA
C) MOVIE -es

7— . ..... . ^_ INSTITUTO SIOLISICO Y MINERO DE ESPAÑA>
tk, ' . 4.-Calizas Permeabilidad ma:dio por fisuración y A G de Dominq@

w
J G L

5'r

a

ir coratificacidri. i
...... .. ....

a G de Domiego 111 ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACION
LOGIre

BILDOULHEN59
3.-Areniscas y arcillas Impermeable verticalmente. DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA MIDROSEOLO-

1/50000 GICA EN CANTABRIA.

e
MAPA DE SI5TEMAS ACUIFERO* DE LA

1.-Af SUSUNIDAD D#E CAMARGO.-~*"& y 4ircillas. ^I~



125.

6.9. SUBUNIDAD DE PEÑA CABAR9.A

La subunidad de Peña Cabarga está formada por un espesa acuffero

calcáreo Aptiense y otra Cenomaniense, depequeña, importancia, aislados entre s1

y del entorno por facies impermeables, fundamentalmente arcillosas en facies

Weald y KeupQr. No hay ninguna conexi6n aparente en superficie ni en

profupd¡dad con otras subunidadet. El conjunto drena hacia el N a larra de San

Salvador y hacia el sur hacia el rfo Miera, que además lo atraviesa en la zona de

Solares.

En total tiene una extensi6n de 45 Km2 y la misma superficie de

cuenca de recepci6n. De, este total, 391 Km2 corresponden a materiales

per eables (calizas) y 5,9 Km2M a impermeables o poco permeables (arenas y

arcillas). La lluvia útil media para el área es de 1.0
'
00 mm.

El inventario de puntos de agua de la subunid.ad se indica en la Tabla

6.9.

6.9.1. Acuffero Aptiense-Aibiense

Este acuffero está formado por una serie calcárea y dolomitizada,

monoclinaly muy- carstificada, especialmente en el traffio intermedio

,(biocalcareinitas con laminaci6n cruzada) y en las zonas dolmitizadas (hacia el

Geste).

La superficie total es de 45 Km2, sobre los que las aportaciones se

reparten de la siguiente forma:
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TABLA 6.9

Núm. Tipo Nº 1. R. H. -Paraje Altura Caudal Acuffero

1 m 18048001 Idíllo 60 0,25 Aptiense

2 M 18048002 Lusa 60 0,25 Aptiense

3 m 180480,03 CIsurás 110 - Aptiense

4 m 19045008 F. Peces 95 6-9 Aptiense

5 M 19045010 F. Elsa,do 80 2 Aptiense

6 M 19045011 Burrujanco 120 1 Aptiense

7 M 19045012 mojapulo 130 0,5 Aptiense

8 M 19045013 Zambomba. 130 0,25 Aptiense

9 M 19045014 Santa Ana 20 Cenomaniense

10 m 19,045015 Soc.a�argip 80 2 Aptiense

11 m 19045016 F., la, Teja 20 0925 Cenomaniense

12 M 19045017 20 - Cenomaniense

13 M 19046005 Solares 50 34 Aptiense

14 M 19046006 Dr., Madrazo 80 1 Aptiensew

15 M 1904,6010 F.. Pantano 40 6 Aptiense

16 M Torríba 95 2 Aptiense

17 M La Lastra 120 195 Aptiense

18 m Somarriba 80 0,5 Aptiense

19 m Santa Ana 150 - Aptiense

20 M Micra -de Totriba 100 - Aptiense

21 P Heras la - Aptiense

22 M Heras 80 0,3 Aptiense

23 M La Covachoña 6 30-260 Aptiense

24 P Solares 60 1,5 Aptiense
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(K:Icie Coeficientes de AportacionesSUPC 2)
infiltración (Hm3laiio)

----------------------------------------------------------------------

Endorreico 8,1 100 % 8,1

Permeable 36,9 50 % 18,4
---- --------

Total 4590 26,5

Las salidas son muy irregulares, en general con grandes variaciones

estacionales. La salida más contrnua es la de Solares (34 i/s) que aunque

alimentada por el sistema tiene un ciclo más largo a través de fracturas. Hacia

el Este se encuentra la surgencia de La Cavachona (30-260 lls), 5 la Fuente de¡

Pantano (6 I/s). Hacfa el Sur la más importante es la Fuente de los Peces (6-9

¡/S), mientras que hacfa el Norte está la de Socabarga (2 l/s). El total de salidas

inventariadas es de 90 I/s en estiaje y de 330 I/s de máxima, lo que hace un total

anual de 8 a 10 Hm3/año. No se conoce la importancia de las salidas directas al

rro Miera, al Solla y al r[o de la Mina, ni el volúmen de los bombeas en la mina de

Orconera.

La circulación se establece fundamentalmente por los conductos

cársticos abiertos según la estratificación, y con menor importancia sobre

fracturas. Es decir, que la circulación más importante se produce en la dirección

e los estratos, en sentido Oeste-Este en la zona central y oriental, según indica

el progresivo descenso en este sentido de los niveles de surgencia. La zona acaba

drenando fundamentalmente por la fuente de la Cavachona. En el área de la

Sierra de Villanueva no se poseen datos suficientes para establecer el modelo de

circulación.

Las zonas más favorables para captaciones se sitúan en la zona

dolmitizada (Sierra de Villanueva) y* en el tramo medio (calcarenitas) en su parte

más oriental. En cualquier caso, la diferencia de cotas entre la sierra y la

posición del nivel freática (568 m. de cota máxima en Peña Cabarga frente a 40

a 90 m. del freático) hace que el carst tenga unas conductos muy localizados,

más que una red densa, por lo que las posibilidades de obtener transmisibilidades
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son muy bajas por encima de la cota 40 m. Al mismo tiempo, esto implica una

L capacidad de almacenamiento muy baja, con respuestas muy rápidas y

significativas frente a los momentos de lluvias y sequia.

6.9.2. Aculfero Cenomaniense

Es un pequeño acurfero formado por una banda de calizas

(calcarenitas) bastante contfnua entre San Salvador Hevas. Su interés es

únicamente puntual, a causa de su pequefía extensión.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El sistema aculfero n2 4, Sinclinal de Santander-Santil lana y zona de San
Vicente de la Barquera, se ha subdividido en cuatro unidades atendiendo a
criterios hidrogeológicos.

Cada unidad se ha dividido en varias subunidades independientes, acotadas
por Irmites impermeables, permitiendo que su tratamiento hidrogeológico
se realice individualmente. En general no hay conexiones entre las
distintas subunidades.

Cada subunidad se ha descompuesto en niveles aculferos describiendo cada
una de ellas independientemente, aunque en ocasiones se tratan
conjuntamente desde el punto de vista hidrogeológico.

En los cálculos hidrogeol6g!cos de alimentación de cada aculfera se han
tratado la superficie de recarga en su conjunto incluyendo en cada acurfero
las zonas endorreicas con una alimentación del 100 % de la lluvia útil.

En el tratamiento de los datos de descarga se ha actualizado el inventario
de puntos de agua facilitado por el IGME, aumentándose de 120 puntos a
197.

Existe una clara relación entre los parámetros hidrogeológicos, las f acies
sedimentarias y diagenéticas y la fracturación. La mayor parte de los
niveles aculferos del Mesozalco y Terciario de Cantabria se encuentran en
facies carbonatadas:

Calizas del Lras
Calizas urgonianas del Bedouliense y Garsiense-Clansayense
Barras carbonatadas del Albiense
Barras del Cenomaniense
Calizas, calizas margosas y dolomías del Cretácico terminal-
Terciario
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Las variaciones en la porosidad primaria (en general muy, cerrada por

cementación), los procesos diagenéticos (básicamente dolomitización) y- la

fracturación favorecen la apertura de cavidades cársticas que son las

principales formas de acumulación y circulación de aguas subterráneas.

Existe una relación directa entre estas parámetros y� la presencia de

sumideros y surgencias.

El modelo de exploración que se propone tiene en cuenta estas variaciones,

>- las características de la circulación del agua subterránea en función de

los tipos de porosidad existentes. Debido a la escasez de pozos y- sondeos

con parámetros medidos, no ha podido cuantificarse más que en unos pocos

casos las propiedades hidrogeológicas de las f acies.
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